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resumo 
 

 

Esta dissertação propõe analisar o contributo das organizações de 
estudantes como a Erasmus Student Network na construção do 
conceito de cidadania europeia nos estudantes Erasmus na Europa. 
Esta investigação apresenta a construção do conceito de cidadania 
europeia, tanto pelas fontes oficiais da União como pelos textos e 
bibliografia relevante; é realizada uma análise dos dados recolhidos 
pela ESN nos seus relatórios anuais da ESNsurvey, para comprovar a 
sua interação com os estudantes e o seu papel como dinamizadora do 
conceito de cidadania. Conclui-se através da análise que a ESN é um 
interveniente relevante para que o conceito de cidadania europeia seja 
interiorizado pelos estudantes em mobilidade. Por conseguinte, a 
criação de programas como o programa “Direitos, Igualdade e 
Cidadania” ou o programa a Erasmus proporcionam experiências aos 
cidadãos que funcionam como dinamizadores, ou efeitos práticos dos 
cidadãos e procuram legitimá-lo através do investimento em talentos no 
continente. 
 
Esta investigação contribui também para o estudo do conceito de 
cidadania europeia, uma vez que para além de apresentar um conjunto 
de definições que demonstram o dinamismo que existe no conceito de 
cidadania europeia e como este é derivado da interpretação do 
indivíduo no seu contexto, o volume de respostas permite a ilustrar a 
opinião dos estudantes que tem estado em mobilidade e participaram 
nas aticidades do Erasmus Student Network. 
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resumen 
 

 

Esta disertación tiene como objetivo examinar la contribución de 
organizaciones estudiantiles como el Erasmus Student Network a la 
construcción del concepto de ciudadanía europea en los estudiantes 
Erasmus en Europa. Esta investigación presenta la construcción del 
concepto de ciudadanía europea, tanto por las fuentes oficiales de la 
Unión como por los textos y bibliografía pertinentes; un análisis de los 
datos recogidos por ESN en sus informes anuales de ESNsurvey se 
lleva a cabo para demostrar su interacción con los estudiantes y su 
papel como partidario del concepto de ciudadanía. Se concluye a 
través del análisis que el ESN es un actor relevante para que el 
concepto de ciudadanía europea sea interiorizado por los estudiantes 
móviles. Por lo tanto, la creación de programas como el programa 
"derechos, igualdad y ciudadanía" o el programa Erasmus 
proporcionan experiencias a los ciudadanos que funcionan como 
dinamizadores, o efectos prácticos de los ciudadanos y tratan de 
legitimarlo invirtiendo en talento en el continente. 
 
Esta investigación contribuye al estudio del concepto de ciudadanía 
europea, ya que además de presentar un conjunto de definiciones que 
demuestran el dinamismo que existe en el concepto de ciudadanía 
europea y como se deriva de la interpretación del individuo en su 
contexto, el volumen de respuestas sigue siendo ilustrativo de la 
opinión de los estudiantes que han estado en movilidad y han 
participado en las actividades del Erasmus Student Network. 
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abstract 

 

This dissertation aims to examine the contribution of student 
organizations such as the Erasmus  Student  Network to the 
construction of the concept of European citizenship in Erasmus 
students in Europe. This research presents the construction of the 
concept of European citizenship, both by the official sources of the 
Union and by the relevant texts and bibliography;  an analysis of the 
data collected by ESN in its  annual ESNsurvey reports is carried out 
to prove their interaction with students and their role as a supporter of 
the concept of citizenship. It is concluded through the analysis that the 
ESN is a relevant actor for the concept of European citizenship to be 
internalized by mobile students. Therefore, the creation of programs 
such as the "rights, equality and citizenship" program or the Erasmus 
program provide experience for citizens who function as marketers, or 
practical effects of citizens and seek to legitimize it by investing in 
talent on the continent. 
 
This research contributes to the study of the concept of European 
citizenship, since in addition to presenting a set of definitions that 
demonstrate the dynamism that exists in the concept of European 
citizenship and how it is derived from the interpretation of the 
individual in its context, the volume of responses is still illustrative of 
the opinion of students who have been on mobility and participated in 
the activities of the Erasmus Student Network. 
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Introducción  
 

 El concepto de ciudadanía europea ha sido estudiado desde la creación de la Unión Europea, 

pero especialmente desde la creación del programa Erasmus, por lo cual este proyecto de 

investigación se enfoca en entender la relación que puede existir entre el concepto, con el programa 

Erasmus y el papel que pueden tener organizaciones como el Erasmus Student Network.  

 Para comprender si existe alguna relación entre la organización y la promoción del concepto 

de ciudadanía europea en los estudiantes Erasmus, se creó un modelo de análisis que se enfoca en 

cada una de las partes relevantes de esta investigación.  

 En un primer momento, se definen conceptos relevantes dentro del encuadramiento jurídico, 

que contempla el desarrollo del concepto de ciudadanía europea en los tratados relevantes sobre el 

tema, por lo que fueron utilizadas fuentes oficiales de la Unión Europea, usando la plataforma en 

línea EUR-Lex, por medio de su motor de búsqueda que da acceso a las publicaciones oficiales de 

los diferentes órganos de la UE como tratados, legislación, jurisprudencia y normativas.  

 Lo que dio como resultado, la identificación del Tratado de Maastricht (1992), el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (1957) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (2000), así como los tres reportes realizados sobre la Ciudadanía de la UE (2010, 

2013 & 2017) y el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el período de 2014 a 2020 

como los elementos más relevantes del derecho comunitario para este estudio.  

 Para continuar con la construcción de conceptos, fue utilizado en el encuadramiento 

conceptual la base de datos Scopus, la cual proporcionó acceso a autores predominantes que han 

realizado estudios longitudinales sobre las actitudes de los estudiantes Erasmus y la ciudadanía 

europea, que sirvieron como ejemplificadores y definidores de conceptos para contrastar con los 

presupuestos de esta investigación. Fue también utilizado para demostrar la relevancia de la 

investigación, ya que realizando la pesquisa del término ciudadanía europea y accediendo al área de 

análisis de resultados de las búsquedas se logró seleccionar el rango de tiempo de 1980 a 2019 para 

demostrar que luego de la creación del programa Erasmus en 1987 y la creación del Erasmus Student 

Network en 1988 existe un incremento en la publicación académica sobre el tema, seleccionando la 

información sobre publicaciones realizadas por año, por territorio y por fuente de financiación.  

 En un segundo momento, se realiza un análisis descriptivo de las encuestas realizadas por el 

Erasmus Student Network enfocándonos en factores que hacen parte de las definiciones aceptadas de 

la ciudadanía europea, como la movilidad, la ciudadanía y fueron contrastadas con la satisfacción de 

los estudiantes, para entender si es válido afirmar que existe una relación entre el ESN como actor 
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relevante en la promoción del concepto de ciudadanía europea o no. Por último, fue posible crear 

inferencias contrastando los datos encontrados, con la literatura aceptada y la jurisprudencia 

encontrada, así como otras fuentes estadísticas relevantes como Eurostat y euro barómetro.  

 Esta investigación busca contribuir a profundizar el estudio de la ciudadanía europea, ya que 

se enfoca en entender como no solo el enfoque jurídico es importante, sino también la forma en que 

las personas, en especial los estudiantes Erasmus, se perciben a sí mismos dentro de un grupo y 

pueden tener en consecuencia una identidad europea más relevante frente a personas que tal vez no 

han tenido estas oportunidades. De igual forma, entender como organizaciones como el ESN pueden 

influenciar de forma positiva – o negativa – la experiencia Erasmus en los estudiantes y por ende su 

percepción del concepto de ciudadanía europea.  

 Finalmente, podemos decir que la ciudadanía europea es un concepto en constante cambio y 

desarrollo, el cual depende de la pertenencia del individuo en el grupo y el contexto que le rodea. 

Además, esta investigación identificó que la apropiación del concepto de ciudadanía Europea ha 

requerido un esfuerzo para su institucionalización por medio de la inversión en el talento humano y 

la creación de programas como el Erasmus por parte de la comisión europea. Los cuales dependen 

también de dinamizadores como el Erasmus Student Network, quien juega un papel importante en la 

noción de una Europa integral, debido a que crea un puente entre el individuo y la comunidad local 

para que su integración se traduzca en un mejor reconocimiento como ciudadano europeo.  
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Capítulo 1 – Encuadramiento Jurídico  

 

 El proceso de integración europeo tiene sus inicios en el contexto posterior a la II Guerra 

Mundial con la iniciativa política de 1957 de crear la comunidad europea para relacionarse 

pacíficamente. Así, con el Tratado de Roma la Unión Europea (UE) reconoce el derecho a la libre 

circulación por el territorio común, lo que conllevó a un sinnúmero de retos políticos y económicos 

que han dado como resultado diferentes niveles de integración impactando también la evolución y 

transformación cultural y social de la Unión. Por lo cual, la UE se ha visto en la necesidad de acuñar 

el concepto de ciudadanía europea como término jurídico, que se define y profundiza en el Tratado 

de Maastricht (1992), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1957) y en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) los cuales acrecentaron profundidad a el 

sistema político (Mair, Gallagher, & Laver, 2005) europeo, multilateral con una integración cada vez 

más entrelazada que busca asentarse en el continente, la cual posee un papel relevante en la medida 

en que no limita ni su cooperación, ni las políticas de índole migratorio. La apropiación del concepto 

de ciudadanía europea permite a los Estados llegar a los objetivos comunitarios. Aun así, la creación 

de esta jurisprudencia abrió el debate entre la superposición de la ciudadanía europea frente al 

sentimiento de pertenencia nacional de los ciudadanos de cada uno de los Estados-miembro.   

 Podemos afirmar que la ciudadanía de la Unión es el ámbito material que está compuesto por 

tres pilares fundamentales del derecho comunitario: el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) (1957), Tratado de la Unión Europea (TUE) (1992) y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (2000). Los cuales suponen ser la referencia oficial de la UE 

frente al concepto de ciudadanía europea. 

 

1.1 La ciudadanía de la UE: concepto jurídico en desarrollo 

 El primer acercamiento al concepto de ciudadanía europea formalmente se expuso en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde en el artículo 18 expone que “se prohibirá 

toda discriminación por razón de la nacionalidad”. Extendiendo el término de ciudadanía en el 

Artículo 20 donde asevera que: “se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión 

toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade 

a la ciudadanía nacional sin sustituirla” (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1957).  

 Posteriormente, con el Tratado de la Unión Europea en 1992 comienza a hacerse referencia al 

término de ciudadanía de la Unión con el fin de reforzar la defensa de los derechos e intereses de los 
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ciudadanos de la UE, pero también pretende ser un paso para la integración política y jurídica de los 

países miembro. Así, el Artículo 8º del Tratado de la Unión Europea establece que: 

 "Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado-miembro 

(…) los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes 

previstos en el presente Tratado", complementando en el mismo artículo que: “Todo 

ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los 

Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente 

Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación” (Consejo de las comunidades 

europeas, 1992)  

 Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se dispone a 

promover el progreso social y económico teniendo en cuenta el fortalecimiento de la ciudadanía 

común a los nacionales de los países miembros de la UE, así determina en las disposiciones 

generales Artículo 3º que:  

La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras 

interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas juntamente con medidas 

adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de 

prevención y lucha contra la delincuencia.” Definiendo también que: “la Unión respetará la 

riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del 

patrimonio cultural europeo (Parlamento Europeo, 2000). 

 Seguidamente, en las disposiciones sobre los principios democráticos, Artículo 9° La Unión 

respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán 

por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda 

persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la 

ciudadanía nacional sin sustituirla (Parlamento Europeo, 2000)  

 En este sentido, es acertado afirmar que como se ve dentro de estos tres pilares del derecho 

comunitario la ciudadanía de la Unión o como es tratada en este trabajo “la ciudadanía europea”, ha 

sido una terminología jurídica reciente pero que se encuentra en constante desarrollo y definición 

para esclarecer todas las competencias, derechos y deberes de la Unión y de los Estados-miembro 

para con sus ciudadanos. 
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1.2 Reportes sobre la aplicación de la ciudadanía europea  

 Además de los tres pilares mencionados anteriormente, existen mecanismos que establecen 

un seguimiento constante a la evolución y consolidación del concepto de ciudadanía europea, tal 

como los tres reportes realizados sobre la Ciudadanía de la UE (European Commission, 2010, 2013; 

Publications Office of European Union, 2017) y el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 

(PDIC) para el período de 2014 a 2020.  

 Dentro de los reportes de ciudadanía europea realizados en 2010, 2013 y 2017 son 

identificados y profundizados diferentes partes de los derechos otorgados a los ciudadanos europeos, 

los cuales son abarcados con el fin de resolver cuestiones prácticas, así como proponer diferentes 

objetivos que serán realizados por la Comisión Europea con el fin de dar soluciones y establecer de 

forma plena cada parte de la ciudadanía para dar cumplimiento a los tratados instaurados desde la 

creación de la UE. 

 De esta forma, el reporte sobre ciudadanía europea realizado en 2010 identifica la necesidad 

de expandir y mejorar las normas transnacionales para hacer frente de manera eficiente a las 

realidades socioeconómicas y tecnológicas por lo cual, fueron realizadas 25 acciones entre 2010 y 

2013 las cuales buscaban remover los obstáculos principales de los ciudadanos para ejercer sus 

derechos en diferentes momentos del día a día, dentro de los cuales son identificadas diferentes 

categorías: 

 Como se puede ver en la tabla 1, el reporte describe a los ciudadanos como individuos 

privados, consumidores, residentes, estudiantes, profesionales donde se pretende ampliar el acceso y 

conocimiento de los derechos relevantes sobre la propiedad privada, la justicia, el apoyo consular, la 

movilidad, estudios internacionales, así como sus derechos como consumidores, siendo estos 

problemas que pueden ser resueltos de forma local, con buenas prácticas de cooperación entre las 

administraciones locales y nacionales.  

 En otra categoría, identifica a los ciudadanos como actores políticos relevantes para el debate 

y el buen funcionamiento de la UE, en este sentido, reconoce la necesidad de remover los obstáculos 

para el ejercicio de los derechos político, dar fácil acceso a sus ciudadanos y concientizar sobre el 

significado de la ciudadanía, debido a que a pesar de que el 79% de los ciudadanos reconoce alguna 

familiaridad con el término “ciudadano de la Unión Europea” solo el 43% de estos conoce 

efectivamente el significado de este término y 48% no se encuentran bien informados cobre sus 

derechos (European Commission, 2010).  
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 Así, el informe determina que: “For EU citizenship to acquire real significance in people’s 

lives, it is necessary to increase awareness of their rights and responsibilities” (European 

Commission, 2010). Como expresado dentro del mismo reporte el intercambio de ideas y abrir el 

debate sobre las necesidades concretas de los ciudadanos da la información necesaria a la UE para 

llegar a su potencial y enriquecer la vida de los ciudadanos dando como resultado mejores procesos 

de liderazgo hacia el desarrollo de Europa con un bottom up approach (European Commission, 

2010). 
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Tabla 1 Ciudadanos como individuos privados - Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 

 

Elaborado con base en: European Commission. (2010). EU Citizenship Report 2010 Dismantling the 

obstacles to EU citizens´ rights. Brussels. Retrieved from https://bit.ly/3hFi3s  

 

https://bit.ly/3hFi3s
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Tabla 2 Ciudadanos como consumidores - Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 

 

Elaborado con base en: European Commission. (2010). EU Citizenship Report 2010 Dismantling the 

obstacles to EU citizens´ rights. Brussels. Retrieved from https://bit.ly/3hFi3s  

 

 

 

 

https://bit.ly/3hFi3s
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Tabla 3 Ciudadanos como actores políticos - Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 

 

Elaborado con base en: European Commission. (2010). EU Citizenship Report 2010 Dismantling the 

obstacles to EU citizens´ rights. Brussels. Retrieved from https://bit.ly/3hFi3s  

 

https://bit.ly/3hFi3s
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Tabla 4 Ciudadanos como residentes, estudiantes y profesionales – Informe sobre la 

ciudadanía de la UE 2010 

 

Elaborado con base en: European Commission. (2010). EU Citizenship Report 2010 Dismantling the 

obstacles to EU citizens´ rights. Brussels. Retrieved from https://bit.ly/3hFi3s  

 

 Por su parte el reporte de ciudadanía 2013 – ciudadanos europeos: tus derechos, tu futuro, 

da seguimiento a las 25 acciones y problemáticas planteadas con anterioridad y se enfoca 

principalmente en identificar 12 acciones prioritarias que sirvan para facilitar la vida de los 

ciudadanos europeos. Recogiendo las experiencias de los ciudadanos y asegurarse de que estos 

puedan disfrutar de sus derechos dentro de la Unión, así como beneficiarse de la ciudadanía de la 

Unión, y asegura también que, el reporte sirve como una preparación para las elecciones de 2014 

(European Commission, 2013).  

 Este reporte hace seguimiento a la información de los ciudadanos sobre los procesos 

burocráticos transnacionales por lo que las acciones incluyen: facilitar la circulación de documentos 

públicos como certificados de nacimiento, defunción o matrimonio así como de propiedad privada; 

fortalecer los derechos de las victimas dentro de la UE; proponer soluciones más rápidas a los 

consumidores fuera de las cortes por otro tipo de mediaciones; mejorar el acceso a los sistemas 

ferroviarios para los ciudadanos con discapacidades; remover los obstáculos para el ejercicio efectivo 

de derecho electoral a nivel local y europeo de los ciudadanos transnacionales de los países 

miembro; y ofrecer a los ciudadanos información sobre sus derechos dentro de un solo portal online.  

https://bit.ly/3hFi3s
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Tabla 5 Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 

 

Elaborado con base en: European Commission - Directorate - General for Justice. (2013). EU 

Citizenship Report 2013 - EU citizens: your rights, your future. Report from the Commission to the 
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European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions. Retrieved from http://aei.pitt.edu/45864/ 

 
 

Tabla 6 Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 - II 

 

Elaborado con base en: European Commission - Directorate - General for Justice. (2013). EU 

Citizenship Report 2013 - EU citizens: your rights, your future. Report from the Commission to the 

http://aei.pitt.edu/45864/
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European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions. Retrieved from http://aei.pitt.edu/45864/ 

 

 Así mismo, el reporte sobre ciudadanía de 2017 – fortaleciendo los derechos de los 

ciudadanos en una Unión de cambio democrático, propone 12 nuevas acciones que serán realizadas 

para dar cumplimiento y seguimiento a la instauración efectiva de la ciudadanía europea 

identificando cuatro áreas prioritarias para el trabajo, fortalecimiento y profundización de la 

ciudadanía de la Unión. De igual forma, hace seguimiento a las propuestas formuladas dentro del 

informe del 2013.  

Este reporte señala que: Citizens need to be aware of their rights to benefit from them. While 

some rights are well known and implemented effectively, gaps and misunderstandings 

remain. The effectiveness of EU citizenship rights depends on this awareness, among 

citizens, Member State governments and local and regional authorities. (Publications Office 

of European Union, 2017). 

 Por lo que sus cuatro áreas de interés principales son: promover la ciudadanía de la UE y los 

valores comunes de la UE; promover y aumentar la participación ciudadana en la vida democrática 

de la UE; simplificar la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión; aumentar la seguridad y 

promover la igualdad. Cabe resaltar que este informe centra su trabajo en la capacitación, protección, 

facilitación de la información y participación democrática, para en el día a día dar fácil acceso a 

todos los derechos de la ciudadanía por medio de la cooperación de los Estados miembros, las 

autoridades locales y regionales, así como las demás instituciones de la UE. 
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Tabla 7 Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017 

 

Elaborado con base en: European Commission. (2017). EU citizenship report 2017 - Strengthening 

citizens’ rights in a union of democratic change. Luxembourg: Publications office of the European 

Union. Retrieved forma https://bit.ly/2UTV1o0 

 

https://bit.ly/2UTV1o0


 

27 
 

Tabla 8 Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017 - II 

 

Elaborado con base en: European Commission. (2017). EU citizenship report 2017 - Strengthening 

citizens’ rights in a union of democratic change. Luxembourg: Publications office of the European 

Union. Retrieved forma https://bit.ly/2UTV1o0 

 

 1.3 Promoción institucional de la ciudadanía europea 

 Como parte del trabajo continuo por la promoción y consolidación del concepto de 

ciudadanía europea la Comisión Europea creó el Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (PDIC)  

para el periodo 2014 – 2020 donde reafirma en el artículo 3 la necesidad de “seguir desarrollando un 

espacio en el que se promuevan, protejan y ejerzan de forma efectiva la igualdad y los derechos de 

las personas consagrados en el TUE, en el TFUE, en la Carta y los convenios internacionales de 

derechos humanos a los que se ha adherido la Unión”. De esta forma, el PDIC busca promover la 

igual y derechos de los ciudadanos para avanzar en la integración, evitar todas las formas de 

violencia y proteger a los más vulnerables, como menores y grupos étnicos, garantizando un alto 

nivel de protección y beneficiando el ejercicio derivado de los derechos de la Unión.  

https://bit.ly/2UTV1o0
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 Establecido en el Reglamento (UE) No 1381/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía» para el período de 2014 a 2020, el PDIC funciona por medio de la sensibilización 

publica, el respaldo y la ejecución de políticas e instrumentos de cooperación que respondan a las 

necesidades para combatir la xenofobia, la discriminación de cualquier tipo para dar “la prioridad de 

desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia (…) que sea flexible y eficaz, el cual debería 

facilitar la planificación y la ejecución” (Parlamento Europeo, 2013) con un presupuesto de 

439.473.000 euros se destina finalmente a organismos públicos y privados con y sin ánimo de lucro 

quienes presenten propuestas de acción de acuerdo con los objetivos del programa.  

 Dentro de los principales logros del PDIC se encuentra: un sistema de indicadores para la 

evaluación del actual programa el cual reconoce que el 50% del presupuesto gastado hasta 2016 

(154.195.416,04 euros) fue utilizado principalmente por Italia, España, Grecia, Reino Unido, 

Rumania y Bulgaria. Siendo el 39% de los beneficiarios organizaciones sin ánimo de lucro, dando 

como resultado el acaparamiento de los fondos y la distribución geográfica desigual (Comisión 

Europea, 2020). 

 Aun así, reconoce la mejoría en las capacidades y competencias profesionales que dan como 

resultado una alta probabilidad para que las acciones se mantengan en el tiempo después del fin del 

programa, resaltando además que el respaldo del programa por la Unión Europea le da valor añadido 

a diferencia de los programas similares realizados a nivel nacional, gracias al acceso de servicios, 

cooperación y políticas transversales basando estas evaluaciones en la percepción cualitativa de los 

beneficiarios en la relación costo-eficacia de las acciones.  

 Recopilando, dentro de este apartado se desarrolla el concepto de ciudadanía europea como 

un concepto jurídico que ha sido un proceso de transformación constante que ha acompañado el 

crecimiento de la Unión Europea, se aborda como punto de partida el primer tratado que hace 

mención del concepto de ciudadanía europea como la ciudadanía complementaria a la nacional. 

 Posteriormente se mencionan los tratados que profundizan en las libertades y derechos que 

poseen los ciudadanos de la Unión, entendiendo la profundidad que tiene este concepto y como cada 

vez más abarca de forma más completa las necesidades crecientes de los ciudadanos conforme se 

amplía el accionar de la Unión y como esta afecta al ciudadano no solo en la esfera económica sino 

abierta a la esfera política, social y cultural (Poza & Pérez, 2013) 

 De esta forma, este apartado es usado para entender dentro de la línea de tiempo comprendida 

desde la creación de la Unión como ha venido siendo transformado el concepto de ciudadanía para 

darle más profundidad e incluir de forma más transversal e integra los desafíos que trae consigo el 

desarrollo constante del proyecto comunitaria. Se presentan aquí los informes de ciudadanía de la 
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Unión que sirven como fiscalizadores para comprender que acciones específicas, doctrinas, 

sugerencias o proyectos y programas se están implementando para alcanzar los objetivos con 

relación a la ciudadanía, de esta forma, y como se pudo ver en los cuadros presentados a lo largo de 

esta capitulo existe un seguimiento por las propuestas presentadas por la comisión, lo que denota el 

interés de la institución por llevar acabo un trabajo más efectivo en relación al conocimiento y 

diseminación del concepto de ciudadanía en los habitantes del continente.   

 Por último, es aquí presentado el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el 

periodo 2014 – 2020, el cual incorpora las definiciones, derechos, objetivos y libertades presentadas 

hasta el momento y tiene como finalidad llevarlo aún más a los ciudadanos abriendo la posibilidad de 

destinar fondos a organizaciones a fin de implementar programas y proyectos que sirvan para 

mejorar las capacidades de los ciudadanos, integrándolos en los procesos de selección y aprendizaje 

para fomentar la ciudadanía europea (Comisión Europea, 2018).  

 En conclusión, podemos resaltar que se desarrolla en este capítulo la delimitación de la 

ciudadanía europea como un concepto que es construido conforme se transforma la Unión y se 

adapta a las necesidades sociales, económicas y políticas de los ciudadanos, pero también incorpora 

la movilidad transnacional, la participación política y la protección de derechos como los pilares 

fundamentales a ser protegidos dentro de la jurisprudencia comunitaria.   
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Capítulo 2 – Encuadramiento Conceptual   

 

2.1 Ciudadanía europea como concepto subjetivo 

 El concepto ciudadanía europea implica una clara intención política de alcanzar igualdad 

entre los individuos de la UE, pero ¿qué significa realmente sentirse europeo?, al ser un concepto 

tanto jurídico como subjetivo existen múltiples definiciones, por lo que, para efectos de este apartado 

en términos generales podemos remitirnos a la definición dada por Alicia Poza Sebastián y Josefina 

Pérez Rodríguez-Patiño (2013) donde afirman que: 

La ciudadanía europea introduce en el derecho comunitario una perspectiva del ciudadano no 

exclusivamente económica, sino abierta a la esfera política, social y cultural de los distintos 

países, para reforzar la democracia de la Unión y la creación de una identidad europea. (2013, 

pp.18)    

 Así es que, para entender a profundidad lo que es la ciudadanía europea es necesario 

esclarecer que existen un sinnúmero de variables que no solo dificultan su medición sino, su 

entendimiento. En este sentido, el autor Emmanuel Sígalas afirma que, para sentirse parte de una 

identidad colectiva, el individuo tiene que reconocer que hace parte de cierto grupo y valorar su 

pertenencia a este de forma positiva (Sigalas, 2010b). De una forma constructivista, Kristine Mitchell 

también adiciona que las identidades en general, y las identidades especialmente políticas no son 

fijas sino maleables (Mitchell, 2012), es así como, encontramos que las identidades además de hacer 

parte de la pertenencia de grupo son una construcción constante del individuo con su entorno (Van 

Mol, 2012) y siguiendo esta línea de pensamiento serian siempre una construcción en constante 

desarrollo.  

 Entonces, cabe preguntarse además ¿cómo es posible crear tanto en sociedad como 

individualmente el sentimiento de apropiación por la ciudadanía europea?, Sígalas también afirma 

que, para el caso de la identidad europea, no solo es preciso haber nacido dentro del espacio del 

proyecto comunitario, que, si bien hace del ciudadano un europeo acreedor de derechos, deberes 

legales y políticos, no hace que él tenga una relevante identidad europea (Sigalas, 2010a) De esta 

forma, otros factores entran en juego cuando hablamos de identidad, integrando diversos dominios 

societales como: la dimensión subjetiva, emocional y cultural que se conectan para hacer que el 

individuo se sienta parte de esta identidad supranacional que le representa (Llurda, Gallego-Balsà, 

Martin-Rubió, & Barahona, 2016; Van Mol, 2018) 
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 Así, podemos afirmar que la identidad ciudadana es un concepto plural (Fernandez, 2005; 

Mitchell, 2012; Van Mol, 2012) relacionado con la integración dentro del grupo, que se encuentra en 

construcción constante, se da con base en la identificación de diferencias y semejanzas de prácticas 

sociales, contextos conjuntos y apropiación de las organizaciones e instituciones a las que todos los 

ciudadanos son sometidos. Lo que caracteriza de forma diferencial la ciudadanía de la UE es que se 

trata de la Unión de Estados Miembro que se mantienen soberanos aceptando delegar parte de sus 

poderes otorgando a la instituciones paneuropeas (Moury, 2016) y por primera vez, la integración 

europea no es resultado de procesos hegemónicos de índole económicos, militares o políticos, la 

imposición de la ciudadanía europea se da como resultado del progreso constante en la toma de 

decisiones democráticas (Fernandez, 2005; Van Mol, 2018). 

 En conclusión, la utilización del término "ciudadanía" implica una clara intención política de 

igualdad entre individuos (Agudo Zamora, 2005) que se ve explícitamente en la composición jurídica 

explicada anteriormente que ayuda a la identificación de los individuos para demarcar su realidad 

social y representa la identificación con Europa con base en diferentes procesos como el político, el 

político, el cultural, entre otros (Van Mol, 2012), y determina también que la coexistencia con otra 

ciudadanía no interfiera de forma negativa en la percepción del individuo por la ciudadanía nacional 

o supranacional que posee.  

 Por lo tanto, si una nación tiene certeza de su identidad, es más fácil que esta se abra a 

diferentes formas de integración avanzada, sin miedo a la pedida de identidad cultural y nacional 

(Jakubowicz & Sükösd, 2010). De esta forma, la ciudadanía europea tiene implicaciones más allá del 

abordaje europeo a la integración, en ese sentido, la identificación y experiencias comunes juegan un 

rol en el proceso de construcción de ciudadanía y la consolidación de los derechos de la ciudadanía 

ya existente (Fernandez, 2005). 

 De igual manera, da legitimidad al proyecto europeo y ayuda a profundizar la integración, por 

lo que no es sorprendente que la Comisión Europea tenga interés en sobrellevar o popularizar la 

identidad europea (Sigalas, 2009) apoyando programas que fomenten estos conceptos y dando a 

conocer los derechos otorgados a los ciudadanos como el programa Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía, el Servicio de Voluntariado Europeo, el Cuerpo de Voluntario Europeo y el Programa 

Erasmus+.  

 

2.2 Ciudadanía europea en contraposición al sentimiento nacional  

 La historia de Europa durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX estuvo marcada por 

diversos brotes de nacionalismo en los Estados – nación debido a intereses imperialistas, la violencia 
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y guerras entre los Estados europeos, dio como resultado que el fenómeno del nacionalismo haya 

sido una constante en la política exterior europea, por lo que con la creación de la Unión Europea, se 

reconfiguraron las relaciones de toda Europa con el objetivo principal de mantener la paz en el 

continente y crear vínculos de confianza.  

 De esta forma, el sistema multilateral europeo no solo ha generado nuevas necesidades, 

además de deberes para con la Unión y la comunidad europea, sino que también, ha obligado a 

repensar un concepto de ciudadanía tradicional, para que con este nuevo modelo comunitario esta sea 

transversal para todos los miembros de la Unión, a fin de convertir las relaciones de sus habitantes a 

un sistema transnacional que respete la libre circulación de los ciudadanos y a su vez, genere 

responsabilidades de estos frente a las organizaciones supranacionales de la UE.  

 El fenómeno de ciudadanía supranacional emerge al ser implementado por la UE (Tatranský, 

2006) creando una nueva definición a la identidad y desafiando las nociones tradicionales de 

ciudadanía, para promover la Unión como un todo (Sigalas, 2010a, 2010b), aun así, la UE ha 

encontrado trabas frente al brote del nacionalismo surgido por diferentes fenómenos como la crisis 

migratoria de 2014, el Brexit, y la llegada al poder de diferentes partidos nacionalistas de derecha a 

algunos países de la UE.  

 Lo que ha generado que, el sentimiento pertenencia nacional se reincorpore a las dinámicas 

políticas y sociales actuales, chocando con el concepto de ciudadanía europea, a pesar de que estos 

dos conceptos (ciudadanía europea y pertenencia nacional) tienen que ser complementarios según 

estipula el Tratado de la Unión Europea (Consejo de las comunidades europeas, 1992), los factores 

mencionados anteriormente entorpecen la apropiación de símbolos paneuropeos, la consolidación e 

identidad del concepto de ciudadanía europea, creando tensión entre el posicionamiento del 

individuo y el grupo al cual pertenece (Llurda et al., 2016). 

 A pesar de que la pertenencia nacional está ligada a la búsqueda de una identidad propia, con 

costumbres, idiomas y cultura. “se trata de un ideario muy primario ligado a la etnia, la lengua, la 

religión o la cultura, que nos permite identificar este nacionalismo como un conflicto de identidad”  

(Astudillo Améstica, 2016, p. 27). 

 Aun así, para el caso de la comunidad europea, la ambigüedad entre la identidad de la 

ciudadanía europea por un lado y la identidad nacional por el otro genera que la implementación de 

símbolos nacionales y paneuropeos se encuentren constantemente en fricción hacia el sentimiento de 

representación de los ciudadanos en las elites nacionales y trasnacionales.  

 Se ha podido ver que contemporáneamente la construcción de la identidad de los ciudadanos 

europeos ha entrado en crisis debido a la migración y la falta de multiculturalidad integrada, que 

deriva en que aun existan subdivisiones regionales en el imaginario de la cultura y tradiciones 
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europeas, las distinciones no solo varían en el Este y el Oeste, también son y fueron dadas a 

interpretaciones divergentes entre diferentes dominios historiográficos y lingüísticos de Europa 

occidental y oriental (Seixas, 2016).  

 De igual manera, el recelo por el sentimiento de inseguridad creciente en el continente genera 

que no solo sea rechazada la identidad pluralista trasnacional, sino, que el sistema de decisión 

europeo es percibido como remoto y complicado por sus ciudadanos, ya que no todas las 

instituciones de la Unión no son elegidas popularmente (Jakubowicz & Sükösd, 2010). Produciendo 

en los ciudadanos de los Estados Miembro falta de apropiación por sus representantes, y por lo tanto 

de las políticas formuladas en Bruselas, generando que, las decisiones sean rechazadas por la 

ciudadanía o entren en constante fricción con las elites y políticos nacionales, por lo tanto, a más 

falta de representatividad, mayor es el desapego por el sistema político.   

 Otros autores como Michael Keating (1999) abordan el fenómeno del nacionalismo 

subregional como consecuencia de la asimetría en la formulación de políticas públicas territoriales y 

la pérdida del Estado como foro principal de estudios, análisis y debate de los compromisos 

territoriales, afirma también que se da debido a los compromisos adquiridos durante la creación de la 

Unión, lo que el autor denomina el fin del territorio ya que: 

A finales del siglo XX estas formas de gestión territorial están bajo considerable 

análisis ya que la presión por más descentralización, y a medida que el Estado pierde 

muchos de los poderes esenciales para la intermediación territorial en el mercado 

internacional y la Unión Europea. (Keating, 1999). 

 Entonces, la creación de símbolos denominados europeos ha encontrado dificultades en su 

apropiación debido a la colisión que se da con las costumbres y símbolos nacionales, entre otros 

problemas y discursos que generan que los fenómenos nacionalistas resurjan contemporáneamente 

en vez de la denominada ciudadanía europea.  

 En contraste, versiones más proeuropeistas argumentan que “la educación es un medio para 

construir una plena ciudadanía europea, en la que los derechos y deberes ciudadanos sean ejercidos 

como parte esencial de la propia identidad” (Schriewer & Sánchez, 2013, p. 20).  

 En la búsqueda de una identidad europea transversal, los autores Jakubowicz y Sükösd (2010) 

defienden la importancia de la integración discursiva y la caracterización lingüística a través de los 

medios de comunicación, por medio de expresiones colectivas como nosotros, las cuales sirven 

como identificadores del grupo, en este caso de los ciudadanos de la Unión, que a pesar de la 

carencia del demos europeo (Sigalas, 2009; Tatranský, 2006) crean en el imaginario colectivo la 
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pertenencia de grupo, este tipo de identificadores o unificadores discursivos ayudan a la apropiación 

del concepto de ciudadanía y por lo tanto, es necesario enfocare en la diversidad social basada en la 

experiencia y reconocimiento de las identidades preexistentes y no en la creación o implementación 

del concepto como unitario (Fernandez, 2005; Sigalas, 2010a, 2010b, Van Mol, 2012, 2018). 

 Los autores abordan la importancia de los medios de comunicación en la creación de 

movimientos nacionalistas, pero a su vez, la importancia de la europeización o del sentimiento 

transversal de identidad por lo que se identifican estrategias usadas en los medios impresos de 

comunicación que tienen como objetivo audiencias paneuropeas los cuales reportan políticas y 

asuntos públicos de orden multinacional (Jakubowicz & Sükösd, 2010).   

 Podemos afirmar entonces, los esfuerzos por la consolidación del concepto de ciudadanía 

europea no solo abarcan la vida académica, sino que es un esfuerzo transversal en la comunidad 

europea frente a la resistencia de la identidad nacional actual arraigada en los ciudadanos que puede 

importunar al proyecto comunitario. En este sentido: 

Europa necesita encontrar su identidad y única voz, no muchas independientes y 

divisivas voces si quiere sobrevivir al nuevo ambiente europeo y global (…) La voz de 

Europa deberá incluir a todos los ciudadanos respetando también a los refugiados en 

el estándar europeo e internacional. Europa ya es intercultural y seguirá así, pero el 

miedo y el odio necesita quedar fuera del discurso público (Postelnicescu, 2016).  

 Podemos resaltar que la noción del ciudadano europeo ha sido frecuentemente parte de la 

estructura discursiva comunitaria, teniendo como ejemplo ilustrativo la intervención del comisionado 

europeo para la educación, cultura, juventud y deporte, Tibor Navracsics quien expresó durante la 

asamblea anual en Varsovia en 2016 que: Los estudiantes de movilidad entienden otras culturas 

mejor, y ellos sienten lo que realmente significa ser un ciudadano europeo.  (Erasmus Student 

Network, 2016),   

 En resumen, con la dificultad de coordinar la nacionalidad y la ciudadanía europea, es 

importante reconocer que son complementarias y no exclusivas a pesar de la existencia de brotes de 

nacionalismo en algunos países, el paradigma de la falta de territorio o identificadores claros 

europeos, el proyecto colectivo europeo se esfuerza por crear símbolos de reconocimiento 

estandarizados pero que no ignoran la diversidad con el fin de crear dentro de la multiculturalidad un 

we-feeling (Jakubowicz & Sükösd, 2010; Sigalas, 2009, 2010b) por medio no solo de simbologías 
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sino por medio de la educación (Sigalas, 2009) lo que facilita los procesos de integración del 

proyecto comunitario. 

 

2.3 El programa Erasmus y la ciudadanía 

 El programa Erasmus es un programa de la Unión Europea cuya finalidad es fomentar la 

educación y la formación de la juventud en diferentes áreas para contribuir al desarrollo y enfrentar 

los cambios socioeconómicos y los principales desafíos de Europa. Así como ejecutar la estrategia 

Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, la justicia social y la inclusión. Globalmente el 

programa apoya acciones de cooperación interuniversitaria al igual que instrumentos de educación 

que sirvan dentro del marco Estratégico de Educación y Formación, la Estrategia Europea para la 

Juventud, la Juventud en Movimiento y la Agenda para las Nuevas Cualificaciones y Nuevos 

Empleos.  

 De igual manera, una de las piedras angulares del programa es dar a los estudiantes 

universitarios una dimensión internacional que por medio de experiencias multiculturales desarrollen 

y compartan experiencias y conocimientos al igual que la creación de identidad europea entre sus 

participantes.  

 Siendo el programa de intercambio estudiantil más afamado y apoyado por la Unión Europea 

desde que comenzó en 1987 – 1988 le ha dado a más de tres millones de estudiantes europeos la 

oportunidad de estudiar en diferentes universidades dentro de los países miembro de la Unión 

Europea (Comisión Europea, 2020).   

 Desde su fundación el programa Erasmus no solo ha sido constante en el incremento del 

número de estudiantes que hacen parte del programa, sino, también de la calidad y la diversidad en 

las actividades y universidades involucradas en estos procesos. Para el periodo de 2007-2013 el 

presupuesto del programa Erasmus fue de 3.1 billones de euros, que dio becas a 1.6 millones de 

estudiantes para estudiar y realizar pasantías en el exterior, además dio 300.000 apoyos a académicos 

y administrativos para diversas oportunidades de aprendizaje de nuevas prácticas y actividades en 

otros países de la Unión (Comisión Europea, 2020).   

 Para dar continuidad al programa, la UE ha realizado esfuerzos para su consolidación, 

generando los objetivos Erasmus 2020 los cuales están coordinados con la estrategia Europa 2020 de 

la comisión europea (Comisión Europea, 2020) que tienen como finalidad, evitar el desempleo 

juvenil, la ciudadanía activa y concretamente que al menos el 20% de los estudiantes universitarios o 

graduados en una licenciatura o pregrado hayan experimentado un periodo de su per curso 
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académico estudiando en el exterior. Actualmente este porcentaje solo llega al 5% siendo esto un 

cuarto del objetivo marcado para 2020. 

 Dentro de la guía base para la ejecución del programa Erasmus, el cual establece las 

directrices principales de su funcionamiento y su descentralización, la Comisión Europea también 

asegura que:  

Desarrollar una función activa en la vida democrática, la educación, la formación, el trabajo en el 

ámbito de la juventud y el deporte son clave para fomentar los valores europeos, impulsar la 

integración social, mejorar la comprensión intercultural y un sentimiento de pertenencia a la 

comunidad, así como para evitar la radicalización violenta. (Comisión Europea, 2020).  

 De esta forma, la educación universitaria por su parte, hace parte primordial de las estrategias 

políticas de modernización de Europa (Fernandez, 2005) ya que conlleva a la constante preparación 

de los ciudadanos para contribuir al desarrollo y utilización de nuevas tecnologías al igual que el 

desarrollo cultural de la comunidad, así, Erasmus permite a los estudiantes descubrir, a veces, por 

primera vez un tipo diferente de ciudadanía basada en las raíces comunes de todos los europeos, 

respetando la diversidad histórica, cultural y lingüística (Llurda et al., 2016). Por lo tanto, podemos 

ver que existe una ligación entre la forma en que el programa Erasmus es abordado y como este sirve 

de herramienta de desarrollo del concepto de ciudadanía europea. 

 Es válido afirmar que la relación entre la promoción del programa Erasmus y la ciudadanía 

ha sido clave para seguir incrementando en su tamaño debido a que, a mayor contacto con la 

comunidad, y un ambiente internacional/europeo, los ciudadanos entienden y expresan mejor su 

ciudadanía adquirida dentro del proyecto comunitario. Así, también es correcto destacar que el 

programa está diseñado para apoyar el talento social y humano europeo en diferentes ámbitos de 

educación formal y no formal. 

 De esta manera podemos ver que, el programa es fuertemente apoyado por la Comisión 

Europea y desde su creación ha sido una prioridad para desarrollar conocimiento académico ya que 

existe una relación entre el comienzo del programa Erasmus y el número de publicaciones realizadas 

enfocadas en el concepto de ciudadanía europea como se puede ver en la figura 1 Documentos 

publicados sobre ciudadanía europea desde la creación del programa Erasmus, diez años antes de 

la creación del programa Erasmus, las publicaciones académicas relacionadas con el concepto de 

ciudadanía europea se limitaban a unas pocas normalmente menos de 10 por año, y como se 

evidencia a partir de la creación del programa Erasmus en 1987 el interés académico por el tema 
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creció exponencialmente hasta alcanzar más de trecientas publicaciones en 2017, según la 

información extraída de la búsqueda de las palabras ciudadanía europea en la base de datos Scopus.   

 

Figura 1 Documentos publicados sobre ciudadanía europea desde la creación del programa 
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 La relación entre el programa Erasmus y la ciudadanía o el denominado Erasmus Effect en la 

identidad europea (Sigalas, 2009) ha sido estudiado ampliamente por autores como Emmanuel 

Sigalas (2009;2010a, 2010b); Kristine Mitchell (2012); Eric Llurda, Lidia Gallego-Balsà, Clàudia 

Barahona & Xavier Martin-Rubió (2016); Oscar Fernández (2005); Christof Van Mol (2012); Tomas 

Tatransky (2006) entre otros, quienes, por medio de encuestas o estudios longitudinales, han 

intentado demostrar que la experiencia Erasmus lleva a los estudiantes a adoptar una identidad propia 

fuertemente europea después del periodo de movilidad, aun así, no todos ellos han  estado de acuerdo 

que existe efectivamente un aumento, pero todos ellos aseguran que la educación juega un papel 

importante en la promoción de la ciudadanía europea.   

 Debido a esta relación, autores como Kristine Mitchell afirman que el programa Erasmus 

intenta y se espera que sea una experiencia transformadora para sus estudiantes dando como 

resultado ciertas actitudes como interés y conciencia sobre los demás países europeos, sus 

ciudadanos y una noción de Europa mucho más arraigada que estudiantes que no se han beneficiado 

del programa (Mitchell, 2012). Y concuerda con Emmanuel Sigalas cuando los dos afirman que la 

https://bit.ly/3cv4b0k
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experiencia fomenta un sentido de identidad europea y tiene un efecto europeizador debido al 

contacto con otras realidades europeas (Mitchell, 2012; Sigalas, 2010a). Siendo esto una de las 

principales razones por las cuales la Comisión Europea juega un papel importante no solo en su 

financiación sino también en su investigación, lo que se ve debido en la figura 2. Documentos sobre 

ciudadanía europea por patrocinador. 

 

Figura 2 Documentos sobre ciudadanía europea por patrocinador. 
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 De este modo, el evidente interés por la investigación de las consecuencias del programa para 

la creación de lazos con otros europeos que hace de ellos más conscientes del proyecto comunitario y 

de las posibles similitudes que pueden tener dando como resultado que se autodenominen más 

europeos (Fernandez, 2005; Mitchell, 2012). A pesar de no ser evidente en todos los estudiantes o 

países, lo que puede ser explicado debido no solo al posicionamiento del estudiante frente a la 

institución de acogida o el país receptor, también podemos asegurar que factores contextuales 

mayores como la presencia del país en la Unión Europea, la política nacional o regional pueden 

afectar su abordaje a la ciudadanía europea (Van Mol, 2018). 

 Así, el vínculo entre la ciudadanía y el programa Erasmus se puede ver claramente como un 

proceso o construcción social, ya que la identidad europea se moldea como una identidad civil y 

política (Van Mol, 2012) dentro del programa Erasmus impulsado por la Comisión Europea para 

crear la Europa de la gente a la que refiere Sigalas (2010) siendo esta un puente entre los ciudadanos 

https://bit.ly/3cv4b0k
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y las instituciones, instaurándose un sentimiento de proximidad que de soporte y apoyo al proyecto 

europeo. 

 

2.4 Erasmus Student Network como promotor de la ciudadanía europea 

 Erasmus Student Network (ESN) es una organización internacional sin ánimo de lucro cuya 

misión es ayudar a los estudiantes internacionales por medio de la promoción y realización de 

diferentes actividades de comprensión cultural, social y desarrollo bajo del principio de “students 

helping students” – estudiantes ayudando estudiantes –.  

 Creado oficialmente en 1989, un año después del comienzo del programa Erasmus, se 

encuentra presente en más de 900 instituciones de educación superior y cuenta actualmente con 529 

oficinas locales en 40 países europeos coordinando todo desde su oficina principal en Bruselas, 

además, cuenta con alrededor de 12.500 miembros activos entre empleados, pasantes y voluntarios, 

ofreciendo sus servicios a 220.000 estudiantes internacionales cada año. El ESN opera en tres niveles 

principalmente, local, nacional e internacional; aboga y trabaja en la creación de un ambiente de 

educación más flexible apoyando y desarrollando diferentes modelos de internacionalización 

(Erasmus Student Network, 2017). 

 A nivel internacional, la junta directiva del ESN es un órgano permanente en Bruselas 

compuesto por cinco miembros quienes por periodo de un año trabajan directamente para el ESN, 

tienen como principales responsabilidades la coordinación de proyectos, y el manejo de 5 comités 

que abogan por diferentes pilares de ESN, como la educación, recursos humanos y manutención de 

la red de voluntarios, el aprendizaje de finanzas para la implementación de estrategias a largo plazo, 

la comunicación como fuente fundamental de implementación para los proyectos de la asociación y 

por último el desarrollo de sistemas informáticos que soporten el trabajo de los demás comités.  

 A nivel nacional, el ESN distribuye el poder en una junta directiva nacional que consta de 

presidente, vicepresidente, tesorero y representante nacional, siendo este último quien conecta las 

decisiones tomadas nacionalmente con el nivel internacional y viceversa. Por último, a nivel local, el 

ESN se encuentra presente en más de 500 instituciones de educación superior, la red está en 

constante desarrollo y expansión siendo las secciones el corazón principal de la organización ya que 

por medio de estas el ESN da el apoyo necesario a los estudiantes internacionales alrededor de 

Europa. Para la operacionalización de estos objetivos a nivel local juegan un papel muy importante 

los estudiantes – voluntarios, quienes con veras a llegar a múltiples aspectos en la integración de los 

estudiantes no solo en el país de acogida sino en el ambiente multicultural, realizan las actividades de 

índole social, cultural y académico. 
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 Dentro de la guía studying and training abroad: student guidebook el presidente del Erasmus 

Student Network internacional para 2015, aborda la importancia del ambiente internacional que 

provee el programa Erasmus para los estudiantes universitarios:  

It complements the academic knowledge gained with opportunities for personal development 

and helps students to acquire skills needed for today’s job market. That is not all! Erasmus 

also means discovering and exploring new cultures, meeting new people, learning new 

languages, and travelling (Safi Sabuni – President of Erasmus Student Network, 2015) 

 Con relación a la ciudadanía transnacional, el ESN ha tenido un papel activo como promotor 

de esta por medio de actividades multiculturales, proyectos de insole social y cultural tales como:  

• Mov'in Europe: el cual promueve las oportunidades de movilidad compartiendo experiencias 

reales no solo del programa Erasmus sino también de otras oportunidades dirigidas a los 

jóvenes estudiantes y recién graduados como voluntariados, pasantías y formaciones de corta 

o larga duración  

• Erasmusintern.org: creada por la organización este proyecto dirige su propia plataforma 

online en la cual organizaciones y compañía pueden contactar y solicitar a los estudiantes 

internacionales para aplicar a proyectos y trabajos como pasantías en otros países de la Unión 

Europea dentro del marco del programa Erasmus apoyado por la Comisión Europea. 

• Social Erasmus: es el proyecto que promueve la ciudadanía activa por medio de alentar a los 

estudiantes Erasmus en diferentes territorios a integrarse a acciones puntuales de voluntariado 

o voluntariados de corta duración alentándolos también a conocer las problemáticas de los 

territorios donde se encuentran y tomar acción frente a los desafíos mientras disfrutan de su 

periodo de movilidad.  

• ExchangeAbility and MapAbility: es un proyecto internacional que busca crear y promover 

oportunidades de movilidad a personas con discapacidad dando a conocer las condiciones y 

oportunidades en los diferentes destinos de estudio Erasmus para que los estudiantes con 

discapacidad puedan tomar decisiones informadas y sean alentados a integrarse al programa.  

• Responsible Party: organiza actividades con el fin de concientizar sobre los efectos de la 

fiesta y el alcohol en los estudiantes promoviendo estilos de vida más saludables. 

• Eduk8: dentro de la organización promueve la formación de personas por medio de las soft 

skills y las buenas prácticas transmitidas en diferentes ámbitos de la educación superior.  

• ESNsurvey: es el proyecto de investigación más grande de Europa gestionado solamente por 

estudiantes, siendo este llevado a cabo año tras año desde 2005 mide diferentes aspectos que 
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pueden llegar a afectar la movilidad y determina la satisfacción de los estudiantes con las 

organizaciones de estudiantes y su trabajo próximo con estudiantes Erasmus. 

 Como se puede ver, el accionar de organizaciones como el Erasmus Student Network están 

direccionadas a complementar los procesos de movilidad y por lo tanto integrar de forma más 

eficiente a los estudiantes, en ese sentido es importante resaltar que la organización sirve como un 

facilitador de los procesos de integración por lo que contribuye a que los individuos – en este caso 

los estudiantes Erasmus – logren identificarse a sí mismos con su nuevo entorno y el ambiente 

multicultural europeo, y por ende con la ciudadanía europea. Por que como se ha venido 

desarrollando en los apartados anteriores, la ciudadanía transnacional, se da por medio de la 

identificación de grupo, no solo por parte de las organizaciones paneuropeas por medio de la 

utilización de discursos y tratados como fundamentos jurídicos, sino, que la personalidad y la 

comprensión del ser humano dentro de su integración del espacio, su identificación propia generan 

que una persona se sienta, más o menos ciudadana nacional o europea, siendo estas dos como 

referenciado anteriormente complementarias.  

 Como ha sido demostrado, el programa Erasmus juega un papel en el desarrollo individual de 

los estudiantes (Mizikaci and Arslan Zülal 2019; Van Mol 2018; Mutlu 2011; Perez-encinas and 

Rodriguez-pomeda 2019) y la educación superior se posiciona como una herramienta en la 

modernización de Europa (Fernandez, 2005) por lo que es utilizada también como un promotor de la 

ciudadanía europea y los valores comunes de la UE y es por eso que existen “grandes expectativas en 

el programa Erasmus por promover todos los procesos identitarios europeos” (Sigalas, 2009, p. 2) 

que puede ser ayudado por las actividades y proyectos aquí propuestos, que sirven como un puente 

entre el ámbito individual y social de los estudiantes promoviendo la integración multicultural y la 

ligación a Europa para mejorar y facilitar a su vez otros procesos del programa comunitario.  

 En resumen, este capítulo tiene como objetivo principal ver desde diferentes ángulos la forma 

en la cual se puede entender la ciudadanía europea. El capítulo esta divido en 4 apartados para: 

entender la ciudadanía como un concepto subjetivo de cada individuo; la ciudadanía como 

supranacional en contraposición al sentimiento nacional; como el programa Erasmus influye en la 

aceptación y fomentar de la ciudadanía; y finalmente, como las bases del Erasmus Student Network 

están orientadas a la promoción del concepto de ciudadanía europea en los estudiantes universitarios.    

 En conclusión, se introducen aquí ideas relevantes para entender la ciudadanía europea, 

primero, podemos afirmar que la ciudadanía europea subjetivo se encuentra en constante desarrollo y 

por ende requiere de entendimiento y estudio tanto del individuo dentro de un grupo como del grupo 

en su totalidad; segundo, la ciudadanía europea no es exclusiva y pretende complementar a la 
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ciudadanía nacional para llevarla al estándar del proyecto comunitario por medio de la identificación, 

de programas y proyectos que ayuden a entenderla y que sirvan como mecanismos para su 

interiorización.  

 Finalmente, el programa Erasmus se presenta como una herramienta que ayuda a educar a los 

estudiantes internacionales sobre las diferencias y similitudes de las comunidades europeas para que 

estos puedan desarrollar relevantes niveles de pertenencia con la ciudadanía europea y a su vez con 

la Unión Europea; para efectos de este proyecto de investigación, vemos aquí al Erasmus Student 

Network, como dinamizador y promotor del sentimiento de pertenencia con la comunidad europea 

por medio de la promoción de actividades de índole cultural y social, actividades de voluntariado, 

entre otros. 
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Capítulo 3 – Erasmus Student Network y la Ciudadanía Europea 

 

 Hasta el momento se han presentado los presupuestos teóricos sobre los conceptos que se 

consideran relevantes para esta investigación y como estos pueden llegar a entrelazarse. De esta 

forma, se afirma que existe una relación entre la ciudadanía europea enmarcada por la jurisprudencia 

de la Unión Europea, el sentimiento de pertenencia de los individuos en un grupo y el programa 

Erasmus.  

 En este sentido, hemos abordado que, en este caso, el Erasmus Student Network puede 

funcionar como agente facilitador para la promoción de tan mencionado concepto en este trabajo. 

Derivado de este presupuesto la hipótesis que se plantea es: Las actividades del ESN contribuyen 

para la apropiación del concepto de ciudadanía europea en los estudiantes Erasmus. 

 Con el propósito de entender como el ESN contribuye a través de sus acciones a la 

apropiación de concepto de ciudadanía europea en los estudiantes Erasmus, fue planteado un 

objetivo general y tres objetivos específicos que sirven como articuladores ya que de ellos se 

desprenden diferentes etapas y pasos del proceso de investigación. Así, el objetivo general es 

establecer si el accionar del ESN tiene efecto en el incremento del concepto de ciudadanía europea.   

 Con la finalidad de explicar esta relación, el primer objetivo específico procura definir el 

concepto de ciudadanía europea frente a la pertenencia nacional, con base en los conceptos aceptados 

dentro de la literatura y la jurisprudencia relevante existente en los tratados de la Unión Europea. 

Posteriormente, el segundo objetivo específico de esta investigación pretende proporcionar una 

estructura para la información disponible en el análisis descriptivo con base en los datos cuantitativos 

encontrado en las ESNsurvey del Erasmus Student Network. Como ultimo articulador, el tercer 

objetivo busca contrastar los datos cuantitativos a la luz de la literatura presentada anteriormente para 

determinar el papel del Erasmus Student Network como promotor del concepto de ciudadanía 

europea.  

 Con vistas a abordar los objetivos metodológicamente se tomó como fuente principal el 

Manual de investigación en ciencias sociales de Raymond Quivy y Luc Van Campenhoundt (1995) 

quienes exponen en la sexta etapa: análisis de la información (Campenhoudt & Quivy, 1995, pp. 

211–239) las tres operaciones de análisis necesarias para la presentación y estudio de datos en las 

investigaciones de índole cuantitativo complementado con la definición exhaustiva de conceptos.  

 La primera operación presentada por Quivy y Campenhoundt es la construcción y 

presentación de los conceptos en un modelo de análisis (pp. 109 – 151) que tiene como finalidad 

presentar las facetas del problema y la elaboración de conceptos para encuadrar y precisar claramente 
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el conductor de la investigación describiendo y definiendo las variables que puedan intervenir en los 

pasos posteriores de análisis de datos. El paso numero dos presentado por los autores, se refiere al 

análisis de las relaciones entre las variables, por lo que se presenta aquí la forma en la cual se 

desarrolló el análisis cuantitativo a partir de la información recolectada por las encuestas ESNsurvey 

disponibles por el Erasmus Student Network. Finalmente, el paso número tres incorpora la 

comparación de los resultados observados con la finalidad de realizar la interpretación de las 

inferencias a partir de la literatura y la comparación de la cronología de los datos (Campenhoudt & 

Quivy, 1995). 

 

3.1 Construcción del Modelo de Análisis 

 Cómo se refirió anteriormente, existe una clara relación entre la publicación de estudios sobre 

ciudadanía europea y la creación del programa Erasmus, por lo que se hace relevante entender 

quienes o qué genera el creciente interés por este concepto y como este impacta a los estudiantes 

Erasmus en Europa, para llegar a nuestros objetivos e hipótesis y crear inferencias fue creado un 

modelo de análisis. El cual, tuvo como propósito estructurar la información recolectada de diferentes 

fuentes oficiales y académicas, para dar sentido a los datos. 

 Creando un sistema de interpretación de la información se da validez tanto a los datos 

recolectados, así como al análisis realizado sobre ellos, para relacionar los conceptos y las 

dimensiones presentadas que tornen más fácil llegar a los objetivos, probando – o no – la hipótesis 

presentada.   

 Con la información disponible por el Erasmus Student Network, se utiliza el ESNsurvey 

como punto de partida para la recolección de información cuantitativa para continuar construyendo 

el modelo de análisis, lo que generó, el acceso a un flujo de información continua derivada de un 

proyecto de investigación a escala europeo que identifica diferentes dimensiones consideradas 

relevantes para los estudiantes, establecido desde 2005 es el proyecto más grande de su tipo llevado a 

cabo solo por voluntarios, diseminando las encuestas entre los estudiantes de instituciones de 

educación superior, alcanzando entre 6000 y 25000 respuestas anualmente, lo que le da gran validez 

estadística a sus resultados. 

 El primer acercamiento a los datos encontrados permitió la identificación de los rasgos 

principales de los informes anuales de los ESNsurvey, siendo estos, el número de respuestas, el 

número de preguntas, el periodo de recolección de la información, así como las áreas exploradas y 

los objetivos de cada una de las investigaciones anuales como se puede ver en la Tabla 9. 
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Información general del ESNsurvey que sirvió para establecer la importancia y aspectos relevantes a 

estudiar en los informes.  

 La información recolectada a partir de la lectura y análisis de los informes del ESNsurvey 

entre los años 2005 y 2019 se organizó sistemáticamente bajo categorías y subcategorías principales 

de análisis definidas dentro de cada uno de los informes anuales evaluados agrupando las preguntas y 

respuestas.  
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Tabla 9 Información general del ESNsurvey 

 

 
 

Elaborado con base en los reportes anuales de los ESNsurvey del Erasmus Student Network         

  

 A seguir, se recogieron las categorías principales en las que se agrupa toda la información 

que pueden ser consultadas en el anexo 1. De igual manera, todas las subcategorías y los datos 
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pueden ser consultados en el anexo 2 donde se muestra el compendio de la información organizada 

en tablas de los años disponibles.  

 Luego de reconocer y organizar toda la información recogida, se realiza la identificación de 

categorías con importancia significativa y que, según la construcción de conceptos (Campenhoudt & 

Quivy, 1995; Covert & Colton, 2007) realizada en el encuadramiento jurídico y conceptual son 

relevantes para definir el sentimiento de pertenencia en el grupo, la identificación como ciudadano 

europeo y especialmente la satisfacción con los procesos de movilidad y el Erasmus Student 

Network.  

 Son seleccionadas por su relevancia categorías y subcategorías que sirven para poder 

contrastar las respuestas en los diferentes años de reporte, con el objetivo de identificar aspectos 

semejantes que puedan ser utilizados para analizar las respuestas de los estudiantes a lo largo del 

tiempo, así como determinar y reconocer otro tipo de respuestas aisladas que pudieran ser relevantes 

para este estudio debido a su cercanía con el tema de investigación.   

 Durante este proceso de definición de las categorías, fueron seleccionadas categorías con 

nombres semejantes y por lo tanto muy similares, sin embargo, sus subcategorías o formas de 

respuesta hace que se consideren como independientes. Aun así, cabe resaltar que las categorías aquí 

definidas no son excluyentes entre ellas dentro del análisis y pueden ser complementarias para 

abordar la argumentación. A continuación, se describen cada una de las categorías principales 

seleccionadas:  

• Sample Characteristics – Características de la muestra: recoge información sobre los 

participantes en las encuestas, dando información sobre el total de las respuestas válidas, el 

género de los respondientes, el promedio de edad, el nivel de estudios (licenciatura, maestría 

o doctorado), las principales áreas de estudio y la duración del intercambio.  

• Satisfactions with Students Associations – Satisfacción con Asociaciones Estudiantiles: esta 

categoría recoge la información de los estudiantes acerca del conocimiento de la existencia 

del ESN u otras organizaciones estudiantiles, su nivel de satisfacción general, su integración 

con la comunidad local y la satisfacción especifica de estos con las actividades realizadas por 

el ESN. 

• Overall Satisfaction with Stay and Study Abroad – Satisfacción General con la Estancia y el 

Estudio en el Extranjero: indica la percepción general de la experiencia de los estudiantes 

Erasmus con estos dos aspectos de su movilidad.  

• Mobility – Movilidad: esta categoría determina la actitud de los estudiantes sobre la 

posibilidad de mudarse a un país extranjero. 
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• Students Considering to Live Abroad – Estudiantes Considerando Vivir en el Extranjero: 

semejante a la categoría anterior, esta categoría refiere la disposición de los estudiantes por la 

posibilidad de mudarse a un país extranjero, como mencionado anteriormente debido a la 

formulación de las preguntas y la forma de presentación de las respuestas deben ser 

agrupadas en una categoría diferente a pesar de su similitud.  

• Attitudes Towards Future Labour Mobility – Actitudes hacia la Futura Movilidad Laboral: 

esta categoría divide a los estudiantes que han hecho parte de un programa de movilidad, a 

los que planean hacerlo y a quienes no tienen interés en realizar un periodo de movilidad y 

compara su disposición hacia la movilidad laboral dentro de su región, país, la Unión 

Europea, los países con el mismo idioma que el propio, fuera del continente europeo y los 

que no desean desplazarse de sus pueblos, municipios o ciudades por cuestiones laborales.  

• European Identity – Identidad Europea: al igual que la categoría explicada anteriormente esta 

subdivide a sus encuestados por quienes realizaron, desean realizar o no han realizado 

periodos de movilidad en el extranjero. Esta categoría pregunta sobre la percepción propia de 

los estudiantes sobre la identidad cosmopolita, europea, nacional, local e individual de cada 

uno de ellos de forma general y posteriormente como elementos identitarios aislados.  

• European Citizenship – Ciudadanía Europea:  el apartado de ciudadanía europea es descrito 

en la encuesta como el entendimiento general del sentimiento europeo, el entendimiento 

político del sentimiento europeo y el entendimiento cultural de sentirse europeo (ESN, 2013 

pp. 38) 

• Students Mobility – Movilidad Estudiantil: esta categoría pregunta a sus respondientes sobre 

los principales obstáculos para realizar movilidad de estudios en el exterior, identificando 

algunos problemas como: los procesos burocráticos, los precios, el reconocimiento de las 

clases cursadas en otras instituciones, la seguridad, la salud, problemas de visado, entre otros. 

También aborda la disposición de los estudiantes a realizar movilidad internacional si les 

fuese ofrecido un trabajo o pasantía de medio tiempo paga en el país de acogida.  

• Perceptions of European Citizenship – Percepciones de la Ciudadanía Europea: al igual que 

la categoría European Identity esta categoría plantea cual es el tipo de identidad más fuerte en 

los estudiantes internacionales, también presenta resultados sobre el conocimiento de los 

ciudadanos sobre sus derechos en la UE y si se identifican como ciudadanos europeos. 

Además, pide a los encuestados responder e identificar en una lista de acciones y derechos de 

la Unión, cuáles son las que pueden fortalecer el sentimiento de ciudadanía europea.  
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• Social Participation – Participación Social: esta categoría pregunta a sus respondientes cual 

es el nivel de información que poseen sobre el trabajo de la sociedad civil a nivel local, 

nacional y europeo, también pregunta que tan importante es el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil protegiendo la democracia y los valores comunitarios de la UE. 

• Democratic Participation – Participación Democrática: esta categoría identifica la 

importancia para los estudiantes internacionales por ejercer su derecho al voto en las 

votaciones europeas y nacionales a fin de comparar el interés de los estudiantes por la política 

nacional y supranacional. 

 

3.2 Metodología  

 

 La construcción de instrumentos metodológicos ayuda a entender mejor y de forma más 

profunda cada uno de los pasos a desarrollar dentro de un proyecto de investigación, así, este proceso 

nos ayuda a trazar un mapa de navegación para entender nuestros datos y poder realizar las 

inferencias y el análisis necesario para llegar a nuestros objetivos y sucesivamente desarrollar 

conclusiones del tema estudiado (Covert & Colton, 2007). Este apartado busca describir la muestra 

utilizada en este estudio, organizar los datos, unificar su presentación en las series temporales y 

describir la forma de presentación de los resultados.  

 La información proviene de la aplicación de un cuestionario online que se entrega a los 

estudiantes de educación superior por medio de las instituciones técnicas y universitarias, los 

coordinadores de Erasmus de cada institución, las oficinas de relaciones internacionales o los 

estudiantes voluntarios del Erasmus Student Network durante o después de su periodo de movilidad, 

por lo que la información es de origen secundario para esta investigación. 

 Durante los 14 años en que se ha venido aplicando este instrumento, se han recolectado 

alrededor de 170.000 respuestas con un promedio de 14.000 respuestas por edición, las respuestas 

por año son recopiladas en una publicación anual llamada el ESNsurvey Report (ESN, 2019). De esta 

forma, los datos de los reportes anuales fueron transferidos de manera sistemática a una matriz, 

donde se agruparon en las categorías y subcategorías definidas anteriormente, con el ánimo de poder 

comparar las respuestas de las preguntas más similares, y siempre que fue posible los resultados 

fueron expresados de forma porcentual, algunos directamente del reporte y algunos otros por 

recálculo y conversión sobre la base del número total de respuestas (n) de cada pregunta. Otro tipo de 

respuestas es la escala numérica de 1 a 5 usada particularmente en la consulta sobre grados de 

satisfacción de los estudiantes hacia las organizaciones estudiantiles. Los años utilizados para este 
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análisis son los comprendidos entre el año 2005 y el año 2019 exceptuando los años 2012, 2017 y 

2018 de los cuales no existe reporte. 

3.3 Análisis de Datos 

 El manejo de los datos estadísticos permite explicar fenómenos sociales al convertir en datos 

la percepción de los individuos respecto a los aspectos consultados en las preguntas de la encuesta. 

La interpretación de estos datos se realiza para establecer un significado más amplio, es decir, 

determinar el grado de generalización de los resultados (Campenhoudt & Quivy, 1995; Hommel & 

Colzato, 2017; Rozet, Kronish, Schwartz, & Davidson, 2019). 

 Para esta investigación y debido a la naturaleza secundaria de los datos que serán 

presentados, se realiza un análisis descriptivo que agrupa los resultados de diferentes años para 

evaluar tendencias en las respuestas de los estudiantes y poder comprarlas entre ellas y con otras 

fuentes de información, tal como el Euro barómetro o estudios relevantes en el área. Para esto, se 

agrupan las categorías basado en dimensiones de análisis identificadas con base en las definiciones 

que fueron profundizadas en el encuadramiento teórico, dichas dimensiones de análisis sirven para 

entender y facilitar la lectura de los datos durante la construcción de inferencias. 

 La primera dimensión de análisis es la SATISFACCIÓN, la cual recoge dentro de sí la 

Satisfacción General con la Estancia y el Estudio en el Extranjero y segundo la Satisfacción con 

Asociaciones Estudiantiles. Esta dimensión sirve para entender relación que puede existir entre la 

satisfacción y las demás dimensiones de análisis. La segunda dimensión encontrada es la de 

MOVILIDAD, la cual incorpora las categorías relacionadas con este tema: Movilidad; Estudiantes 

considerando vivir en el extranjero, Actitudes hacia la futura movilidad laboral; Movilidad 

estudiantil. Finalmente, la tercera dimensión es la CIUDADANÍA que recoge las categorías 

principales de: identidad europea; Ciudadanía Europea; Cosmovisión; Percepciones de la 

ciudadanía europea; Participación social; Participación democrática.  

 Como primer paso en el análisis de datos, se toma SATISFACCIÓN y se agrupan los datos 

relacionados a la satisfacción con la estadía y el estudio en las líneas temporales encontradas, para 

poder entender la tendencia en las respuestas de los estudiantes. Posteriormente, se grafica el 

promedio del grado de conocimiento de los estudiantes del ESN y otras organizaciones estudiantiles 

para comenzar a entender la relevancia que existe en la presencia de estas organizaciones en las 

universidades de acogida. Finalmente se hace una lectura de la satisfacción de los estudiantes con las 

organizaciones estudiantiles adentrándonos en entender mejor cual es el nivel de satisfacción de los 

Erasmus con las acciones del ESN en temas relacionados con la ciudadanía europea como la 
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integración en la comunidad local, el sistema de mentoría (buddy program), los viajes y visitas 

guiadas y los encuentros informales realizados por la organización.  

 Terminado el análisis básico de los datos relacionados a la satisfacción, se realizó la 

profundización de la dimensión MOVILIDAD donde se identificaron preguntas del ESNsurvey que 

trataban sobre este tema, ya que se relaciona con el encuadramiento jurídico y los derechos de los 

ciudadanos europeos por la movilidad dentro del espacio Schengen, lo que puede influenciar que 

estos se sientan más europeos. Así, se identificaron datos sobre movilidad, tales como la voluntad de 

los estudiantes por vivir en el extranjero, su voluntad por trabajar en otras regiones e inferir que tan 

propensos serían los estudiantes para querer mudarse después de realizar periodos de movilidad. De 

igual manera, se buscó entender cuáles podrían ser los obstáculos que afectan a la movilidad 

estudiantil.  

 Por último, se tomó la CIUDADANÍA donde se interpretaron los datos de los estudiantes 

relacionados a diferentes tipos de identidad, su sentimiento frente a la nacionalidad y cuál de los dos 

tipos de ciudadanía (ciudadanía nacional y ciudadanía europea) juegan un papel más importante en la 

auto identificación del individuo frente al grupo. También, se explora su percepción de la pertenencia 

a la comunidad europea, su conocimiento sobre sus derechos y su interés por la política nacional y 

europea para comprender su posicionamiento e interés frente al proyecto comunitario.  

  

3.4 Construcción de Inferencias 

 Para esta investigación, se utiliza un análisis secundario debido a la naturaleza de la muestra 

y la utilización de reportes externos realizados por el ESN. Por lo tanto, no se pretende establecer 

relaciones de causalidad sino una correlación entre componentes de un mismo sistema que 

evolucionan a lo largo del tiempo (Campenhoudt & Quivy, 1995) mediante el enfoque nomotético 

(Hommel & Colzato, 2017; Rozet et al., 2019), el cual nos permite establecer generalizaciones sobre 

la muestra y entender los patrones que a gran escala la afectan al igual que complementar los datos 

con los enfoques teóricos encontrados en la literatura y en las bases jurídicas de la Unión Europea.   

 Con la finalidad de establecer las posibles relaciones entre las variables y entender si a mayor 

satisfacción con los aspectos aquí presentados mayor es la voluntad de los estudiantes por 

movilizarse, hacer parte de la sociedad civil y participar. En términos más resumidos, si la 

satisfacción con el ESN corresponde a un interés mayor de los estudiantes Erasmus por factores que 

hacen parte de ejercer eficazmente la ciudadanía europea y, por lo tanto, si el ESN juega un papel 

como promotor del concepto de ciudadanía europea en los estudiantes Erasmus. 
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 La primera construcción de inferencias se da en el análisis del capítulo de discusión por 

comparación con otras fuentes estadísticas de población tal como los datos de Eurostat para ayudar a 

dar respuesta al porcentaje de respondientes por género de las ESNsurvey, la participación de las 

mujeres en las instituciones de educación superior y su representación en el programa Erasmus y en 

los respondientes de las ESNsurvey.  

 Por su parte, en el apartado sobre satisfacción los datos fueron comparados a la luz de otros 

autores con estudios longitudinales y de análisis de contenido que concluyeron en su momento que el 

periodo de Erasmus trae consigo visiones positivas frente al programa y hacia la UE. Lo que ayuda a 

soportar el argumento de que la satisfacción es la variable independiente y que puede existir una 

relación en la que posiblemente a mayor satisfacción con los procesos y actores relacionados al 

Erasmus, mayor será la identificación con la ciudadanía europea y el interés por la movilidad.  

 En el apartado de movilidad, las inferencias se basan en que la movilidad promueve la 

ciudadanía y la integración a pesar de los obstáculos que podrían existir. La validación de los 

resultados se da por la comparación con otros estudios y se relaciona con la variable de satisfacción, 

considerando la identidad el concepto articulador del análisis. 

 Finalmente, en la dimensión de análisis relacionada a la ciudadanía, se contrastaron los datos 

del ESN sobre los diferentes tipos de identidad y la nacionalidad en contraposición a la identidad 

europea con los datos del Euro barómetro referentes a la percepción de los ciudadanos frente a 

aspectos de la ciudadanía europea como el conocimiento e interés por la política de la UE y así 

entender junto con los estudios de otros autores la relación entre las dimensiones de análisis 

mencionadas anteriormente, manteniendo el concepto de identidad como articulador.  

 En este punto la utilización de las dimensiones de análisis ayuda a agrupar de mejor forma y 

a grandes rasgos los temas de los datos recogidos de todas las encuestas del ESN dando más orden a 

la diversidad y variedad de conceptos tratados dentro de las ESNsurvey, de esta forma también, es 

posible abarcar preguntas que a grandes rasgos parecen no ser similares a otras o no tienen el mismo 

de formulación, pero que en el fondo tratan del mismo tema. En el siguiente capítulo las dimensiones 

de análisis son abordadas cada una en su propio apartado para analizar los datos relacionados a 

satisfacción, movilidad y ciudadanía, haciendo posible la discusión y comparación entre los datos y 

las categorías mencionadas anteriormente.  
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Capítulo 4 – Análisis y discusión 

 

 Luego de exponer el abordaje metodológico de la investigación, se presenta en este capítulo 

el análisis cualitativo de las dimensiones de análisis presentadas en el apartado anterior. Para tal 

efecto, se expondrá en primer lugar la caracterización de los datos, que incluirá el número total de 

respuestas validas, el género, el promedio de edad, el nivel de estudio y la duración del intercambio 

de los respondientes. Posteriormente, con el fin de profundizar en el tercer objetivo específico el 

cual busca contrastar los datos cuantitativos a la luz de la literatura presentada anteriormente para 

determinar el papel del Erasmus Student Network como promotor del concepto de ciudadanía 

europea. De este modo, en esta investigación serán contrastadas las respuestas del ESNsurvey dentro 

de cada una de las dimensiones: satisfacción, movilidad y ciudadanía, con la finalidad de llegar al 

objetivo general y poder establecer si en las líneas de tiempo presentadas y con los datos existentes 

es posible afirmar que el accionar del ESN tiene efecto en el incremento del concepto de ciudadanía 

europea.  

 

 4.1 Caracterización de la población  

 Los datos de este trabajo provienen de fuentes secundarias recogidos a partir de los informes 

ESNsurvey realizados por el Erasmus Student Network. Así, los datos del reporte para cada año de la 

evaluación fueron transferidos a una matriz de datos agrupándolos en las categorías definidas. Con el 

ánimo de poder comparar las respuestas siempre que fue posible los resultados fueron expresados de 

forma porcentual, algunos directamente del reporte y algunos otros por recálculo y conversión sobre 

la base del número total de respuestas (n) de cada pregunta. Otro tipo de respuestas corresponde a 

una escala numérica de 1 a 5 usada particularmente en la consulta sobre grados de satisfacción de los 

estudiantes hacia las organizaciones estudiantiles., o para generar rangos de importancia sobre ciertos 

temas referentes a ciudadanía.   

 Los datos relativos a los años utilizados para este análisis son los comprendidos entre el año 

2005 y el año 2019 exceptuando los años 2012, 2017 y 2018 de los cuales no existe reporte, como se 

puede ver en la tabla 5 caracterización de la población el universo de este estudio está constituido 

por 12 años de reporte con una población mayoritariamente femenina y un rango de edad 

comprendido entre los 22,9 y los 23,5 años. De igual forma esta población se encuentra repartida 

entre estudiantes de licenciatura y maestría principalmente y se identifican como otros los 

estudiantes que se encontraban en prácticas profesionales o aquellos que realizaron el periodo de 

movilidad durante su doctorado.  
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Tabla 10 Caracterización de la población 

 

Nota: las celdas con: - son datos que no fueron encontrados en las encuestas y reportes recogidos de 

la organización.  

Elaborado con base en los reportes anuales de los ESNsurvey del Erasmus Student Network 

 

 Según análisis estadísticos de Eurostat, en 2016 la participación de las mujeres en educación 

superior fue de 54,1% del total de los estudiantes dentro de la Unión Europea. Con relación a los 

estudiantes internacionales. Además, según el estudio Gender Gap in the ERASMUS Mobility 

Program las mujeres suelen estar sobre representadas cuando se contrasta su participación en el 

programa Erasmus y las estadísticas generales de educación superior de Eurostat siendo alrededor 

del 61% mujeres beneficiarias del programa (Böttcher et al., 2016) lo que se relaciona a los datos 

encontrados en las ESNsurvey del Erasmus Student Network donde la participación entre los años 

2005 a 2019 varía entre el 61,5% y el 68%.  

 

4.2 Dimensión de análisis – Satisfacción  

 Antes de comenzar a verificar la hipótesis definida en el capítulo anterior es importante 

preparar el terreno del estudio, es por esta razón que la primera dimensión encontrada en este 

capítulo es la satisfacción, ya que se hace importante para comprobar nuestra hipótesis y llegar a 

nuestros resultados saber si existe alguna relación entre el nivel de satisfacción con diferentes 

aspectos de la experiencia Erasmus y la percepción de los estudiantes Erasmus sobre la ciudadanía 

europea. 



 

55 
 

 Es importante saber la percepción de las personas sobre la estadía y el estudio en el exterior 

antes de hablar sobre las organizaciones estudiantiles incluyendo el ESN, ya que estos aspectos 

tienen que ver con la pertenencia de grupo y la adaptación de los estudiantes en el entorno cuando 

participan en el programa Erasmus. La estadía se relaciona con el nuevo entorno al que el estudiante 

se expone e influye en su respuesta frente a aspectos como la integración cultural y social, que 

corresponde a la identidad del individuo dentro del grupo. En la figura 3 se puede ver como la 

satisfacción (muy satisfecho y algo satisfecho) es en promedio del 90,5% mientras que la 

insatisfacción alcanza en promedio el 5,1%. 

 

Figura 3 Satisfacción con estadía en el exterior 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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2013
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Muy satisfecho Algo satisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho

Algo insatisfecho Muy insatisfecho

 
Elaborado con base en: (ESN, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014) 

 

 Por otra parte, cuando se evalúa la satisfacción con el estudio en el exterior (figura 4), el 

comportamiento es diferente. En este caso se advierte una mayor insatisfacción que alcanza en 

promedio el 10,3% y la satisfacción plena cae del 63,3%.  Para el caso de la estadía al 32,7% para los 

estudios, ya que a pesar del intento de homogenización de la educación superior por medio de del 

sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS por sus sigla en inglés) existen 

otras barreras identificadas por el ESN en el ESNsurvey (2014) tales como los procesos burocráticos 

asociados al programa Erasmus como el Learning Agreement que en algunos casos no permite al 

estudiante la flexibilidad que desea en la escogencia de su tópicos de estudio y como reconoce en ese 

reporte existe miedo por problemas en el reconocimiento de los cursos, preocupación por la calidad 

de los estudios y en algunos casos falta de información, además, las barreras idiomáticas del país de 
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acogida ya que a pesar que el inglés el idioma dinamizador en estos procesos, no en todas las 

instancias en las universidades de acogida se maneja adecuadamente lo que le da al estudiante una 

sensación de dificultad añadida en sus procesos. 

Figura 4 Satisfacción con estudio en el exterior 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (2006; 2007; 2008; 2010; 2013 & 2014) 

 

 Dada la relevancia que para este estudio tiene el ESN, se identificaron dentro de los reportes, 

las preguntas relacionadas con la existencia de esta y otras organizaciones estudiantiles. Tal como se 

ve en la figura 5 el grado de reconocimiento de la existencia del ESN esta alrededor del 58% 

mientras que otras organizaciones solamente el 35% lo que da un amplio margen de mejora en los 

procesos de difusión de las organizaciones y su interacción con los estudiantes.  
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Figura 5 Existencia de organizaciones estudiantiles en las universidades de acogida 

 

Elaborado con base en ESNsurvey Research Report (2005; 2007; 2009, 2011; 2013; 2014 & 2015) 

 

 Después que los estudiantes respondieron acerca de la existencia de algún tipo de 

organización estudiantil en su universidad de acogida durante el periodo de Erasmus, se preguntó de 

forma general su satisfacción con el ESN y otras organizaciones estudiantiles. Como se ve en la 

figura 6 para el año de inicio de las consultas ESNsurvey en 2005 las demás organizaciones 

estudiantiles tuvieron calificaciones más altas que se han mantenido, sin embargo, a lo largo del 

tiempo de la consulta, el ESN ha venido mejorando lo que se evidencia en la línea de tendencia en la 

figura.  

 

Figura 6 Satisfacción con las organizaciones estudiantiles 

 
Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (2005; 2007; 2008; 2010; 2011; 2013 & 2014) 
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 Cuando se profundiza en el estudio de la satisfacción enfocado en el ESN se identifican 

cuatro acciones que están relacionadas con la construcción del concepto de ciudadanía europea, en 

primer lugar, el nivel de integración con la comunidad local; seguido de los viajes y las visitas 

guiadas presentados en la figura 7 y finalmente, el sistema de mentoría/buddy así como, los 

encuentros informales/fiestas presentados en la figura 8 en la cual los estudiantes reconocen la ayuda 

del ESN en estos aspectos, pero en mayor medida la satisfacción se ve reflejada en relación con los 

viajes y visitas guiadas (figura 7).  

 

Figura 7 Satisfacción con integración y viajes 

 
Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 

2013; 2014 & 2015) 

 

 Por otra parte, hay un menor grado de satisfacción con el programa de mentores que se puede 

apreciar en la figura 8 cuyo animo es emparejar estudiantes internacionales con voluntarios locales 

que sirvan de apoyo en los procesos de intercambio, además de fomentar la creación de relaciones de 

amistad que den soporte durante las actividades de preparación a la movilidad y ayuden durante este 

mismo periodo a la integración con la comunidad local. Por su parte, los encuentros informales y 

fiestas cuentan con las mejores calificaciones de las cuatro actividades identificadas para este 

estudio, debido a que brinda espacios de interacción que pueden ayudar a la creación de relaciones 

más fuertes entre los estudiantes.  
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Figura 8 Satisfacción con encuentros informales y sistema de mentoría 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 

2013; 2014 & 2015) 

  

 Cuando se comparan los promedios de las acciones del ESN como los viajes o los encuentros 

sociales resultan mejor calificadas como se ve en la figura 9 ya que los estudiantes internacionales 

tienen allí acceso a un espacio seguro para realizar viajes, compartir con otros estudiantes de 

intercambio y ampliar su círculo social en un entorno organizado que entiende sus necesidades ya 

que son los voluntarios (estudiantes también) quienes programan y facilitan la logística para su 

realización.  
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Figura 9 Promedio satisfacción actividades del ESN (2005 – 2015) 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 

2013; 2014 & 2015) 

 

 En resumen, la satisfacción con el programa Erasmus, y la implicación de las organizaciones 

estudiantiles en el éxito de los procesos coincide de alguna manera con los resultados obtenidos en la 

indagación realizada por Emmanuel Sigalas durante 2010 en Inglaterra; el cual afirma que existe una 

relación entre el programa Erasmus y el apoyo público hacia la Unión Europea, y expone que 

beneficiarse de la UE ayuda a cambiar las actitudes hacia una dirección más positiva.  

 Por otra parte, Sveda Mutlu (2011) quien buscaba determinar qué tan efectivo era el 

programa de intercambio Erasmus, a través de las experiencias de participación de los estudiantes 

concluyó que las experiencias compartidas en páginas como www.20Erasmus.eu eran positivas y 

contribuían al desarrollo individual y académico de los estudiantes removiendo a su vez prejuicios, 

por medio de la interacción entre los ciudadanos de los países miembro de la UE.  De igual manera 

(Mitchell, 2012) demuestra en su estudio que la naturaleza intercultural del programa hace que la 

experiencia Erasmus contribuya a lograr cambios actitudinales frente al programa y a Europa por sus 

participantes. 

 

4.3 Dimensión de análisis – Movilidad   

 Como se presentó en el encuadramiento jurídico, el artículo 3 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea se estipula que deberá garantizarse a los ciudadanos un espacio 

de libertad, justicia y seguridad que sirvan de forma adecuada a su libre circulación (2000); de igual 

http://www.20erasmus.eu/
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manera, en el capítulo 2 sobre el encuadramiento conceptual se presentaron los proyectos 

internacionales del ESN que promocionan la movilidad estudiantil y la forma en la cual ayudan a 

fomentarla, además del apoyo a los procesos de los estudiantes (Parlamento Europeo, 2000). 

 Para este apartado se identificaron preguntas dentro de los datos recogidos de las ESNsurvey 

que trataban sobre movilidad específicamente, las cuales dan relevancia a que tan proclives son los 

estudiantes por moverse después de su periodo Erasmus y de esta forma determinar si los altos 

niveles de satisfacción con el programa hacen que los estudiantes tengan una intensión más clara de 

mudarse al extranjero y que lugar del mundo les interesa más.  

 De igual manera, en este apartado recae la importancia del contacto de los miembros de un 

grupo con otro y como este puede llegar a tener un efecto transformador en las actitudes de los 

miembros de un grupo hacia otro (Mitchell, 2012), por lo que la movilidad estudiantil y el programa 

Erasmus facilitan esto y ayudan a promover la integración y la identidad (Sigalas, 2009) de los 

individuos con el concepto de ciudadanía europea,  y como se ha expuesto varias veces en esta 

investigación, la identificación con el grupo hace parte de la identidad propia de un individuo con su 

entorno y de esta forma la apropiación del concepto se da con la pertenencia de grupo.  

 Como se ve en la figura 10 cuando se les preguntó sobre su voluntad de vivir en el extranjero 

durante 2008 a los estudiantes que habían realizado un periodo de estudios en el exterior, la mayoría 

se encontraba de acuerdo o muy de acuerdo por establecerse en algún lugar de Europa seguido por 

aquellos que considerarían mudarse a algún lugar del mundo, en último lugar se encuentra aquellos 

que querrían vivir en el país de acogida lo que puede responder al interés de explorar otros lugares. 

 

Figura 10 Estudiantes considerando vivir en el extranjero – 2008 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report 2008 (ESN, 2008) 
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 Además de encontrar de acuerdo con los datos que los estudiantes internacionales son más 

dados a quererse mudar al extranjero, existen estudios como el de (Van Mol, 2012); realizado en 

nueve universidades comparadas del centro de Europa en 2008-2009 que concluyó que el programa 

Erasmus proporciona una “Europa social basada en la experiencia” (Van Mol, 2012, p. 209) entre los 

estudiantes Erasmus, que es el resultado de los procesos de socialización interna y externa que va 

más allá de la unidad política de la Unión Europea y la percepción se ve afectada por las regiones 

atribuido a macro – factores como la participación activa o no del país en la UE.  

 Otros autores como (Engel, 2010) afirma que los estudiantes que realizaron periodos de 

Erasmus tienen una valoración positiva a pesar de reconocer que existen problemas como el lenguaje 

en el que se imparten las clases, problemas organizacionales o problemas financieros, reconociendo 

que la integración de las universidades de acogida, el contacto con los estudiantes locales podría 

mejorar durante actividades de ocio o relacionadas a la Universidad; por lo que se ve la necesidad de 

mencionar que parte de la experiencia Erasmus conlleva obstáculos reconocidos por los estudiantes. 

 Por lo tanto, cuando se consultó en 2014 (tabla 6) acerca de los principales obstáculos a la 

movilidad, se identificó como el obstáculo de mayor peso las razones financieras con una 

ponderación de 3,6 en una escala de 1 a 5. Las demás razones como la calidad del estudio o 

problemas de visado entre otras, tiene un peso relativo entre 2.4 y 2.9 en una escala de 1 a 5 donde 1 

no representa un obstáculo o no es importante y 5 es un obstáculo muy importante para los 

estudiantes. 

 Estos resultados se relacionan de forma directa con los datos de satisfacción que muestran 

valores más bajos en  lo relacionado con el estudio de los Erasmus, en contraprestación a la 

valoración de la estadía que parece no tener tantas limitaciones, y en este sentido la identificación de 

los obstáculos es relevante para el desarrollo del programa y para la futura integración de los 

estudiantes y para facilitar los procesos burocráticos que parecen ser una de las fuentes principales de 

preocupación.  

 Las organizaciones estudiantiles entre ellas el ESN están jugando un papel importante al 

facilitar especialmente los aspectos relacionados con la estadía, la integración a la comunidad local y 

otras actividades tales como el programa de mentoría (buddy program), en el cual los voluntarios y 

estudiantes de las universidades de acogida pueden ayudar a solventar los obstáculos e integrar al 

estudiante Erasmus en los procesos, que pueden diferir de los de su universidad de origen, dando 

como resultado una mejor experiencia de movilidad y por ende una actitud más positiva frente a 

posteriores procesos de movilidad. 
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Tabla 11 Percepción de obstáculos para la movilidad 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report 2014 (ESN, 2014) 

 

 Cuando se pregunta a los estudiantes que participaron en el programa Erasmus para el año 

2011 sobre su voluntad por mudarse debido a cuestiones laborales la gran mayoría (57,10%) 

manifiesta que podrían mudarse a cualquier lugar dentro o fuera de la Europa geográfica como se ve 

en la figura 11, de igual manera los estudiantes expresan interés por mudarse dentro de la Unión 

Europea.  

 En relación a esto, autores como (Mutlu, 2011) afirma que aunque los estudiantes atraviesan 

varios problemas para establecerse en un nuevo entorno, como los esfuerzos de adaptación, 

económicos y burocráticos o relacionados con el idioma, se puede concluir que vivir el lado 

emocionante del programa Erasmus (explorar cosas nuevas) es mucho más importante que los 

problemas que experimentan (pp. 100) y la adaptación juega un papel importante en la forma en la 

que el programa Erasmus promociona la identidad europea (Sigalas, 2010a).  
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Figura 11 Voluntad de los estudiantes por trabajar en otras regiones – 2011 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report 2011(ESN, 2011) 

 

 En relación con los altos niveles de satisfacción presentados en el apartado anterior, 

específicamente hacia la actividades del ESN tales como los viajes o encuentros informales, que se 

relacionan con el Erasmus effect (Mitchell, 2012; Sigalas, 2009), hacen que los estudiantes muestren 

mayor interés por moverse y tal vez el deseo de moverse cada vez más lejos al salir de su zona de 

confort, ya que al realizar el proceso una vez dentro del marco del programa Erasmus se adquiere la 

confianza necesaria para realizar procesos de movilidad posteriores. 

 En concordancia con lo presentado en este apartado, la movilidad juega un papel importante 

en la forma en la que se desarrolla la educación europea y por lo tanto el programa Erasmus, que, a 

pesar de tener obstáculos reconocidos por los encuestados, la movilidad hace que el intercambio de 

estudiantes, trabajadores y jóvenes apoyen el desarrollo cultural de la comunidad (Fernandez, 2005). 

Podemos decir que, la movilidad estudiantil ocupa también una posición importante en la 

internacionalización de la educación superior (Perez-encinas & Rodriguez-pomeda, 2019) dejando 

ver a su vez el gran potencial que existe en la promoción de ideas y conceptos como la ciudadanía 

europea. 

 

4.4 Dimensión de análisis – Ciudadanía 

 La ciudadanía es un tema importante para este estudio ya que como se ha venido presentado a 

lo largo de esta investigación es uno de los pilares en la construcción del proyecto comunitario 
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europeo desde su creación, da legitimidad a la Unión Europea y las decisiones tomadas por la misma. 

Y como defiende (Sigalas, 2009) la Unión Europea deriva su legitimidad por los estados-miembro 

que le dan el mandato del ejercicio de poder en una medida semiautónoma.  La Unión es legitimada 

indirectamente por los ciudadanos quienes eligen a sus propios gobiernos. (Sigalas, 2009) 

  En este sentido la ciudadanía también juega un papel importante como identificador para las 

personas pertenecientes a los países miembros de la Unión. Se ha presentado aquí, que la ciudadanía 

europea es un concepto en constante progreso que: primero, es un término jurídico que se ha venido 

desarrollando constantemente dentro de los tratados que constituyen a la Unión Europea y por lo 

tanto su reconocimiento puede considerarse reciente; segundo, es un concepto maleable que cambia 

en relación al contexto y la interacción del individuo con un grupo y su pertenencia en el mismo, 

tercero, el reconocimiento de los derechos e identificación de la ciudadanía como suplementaria a la 

ciudadanía nacional, y finalmente, como fue presentado durante la metodología, es un concepto que 

está relacionado al programa Erasmus ya que desde la creación del programa ha existido un mayor 

interés por entender la ciudadanía europea, además, se ha instaurado como el programa promotor de 

este concepto y de la internacionalización de la educación superior en el continente.  

 Dentro de este apartado se presenta la percepción de los estudiantes frente a diferentes tipos 

de identidad, su percepción de pertenencia a la comunidad europea, el interés de los estudiantes por 

la política europea y el conocimiento que tienen sobre sus derechos dentro de la comunidad europea. 

Así como un comparativo del interés en la política por aquellos que han realizado Erasmus y 

aquellos que no.  

 Para comenzar a entender la ciudadanía europea en los estudiantes Erasmus, el ESNsurvey 

preguntó a los estudiantes su percepción sobre diferentes tipos de identidad (figura 12) y la mayoría 

se encontraba de acuerdo con tener una identidad cosmopolita (85,80%) seguida de la identidad 

europea (83%) la identidad nacional, la comunidad local y finalmente la identidad autónoma. Lo que 

puede responder a que la interacción multicultural que ocurre en el extranjero ayuda a tener cambios 

actitudinales sobre Europa entre sus participantes, e ilumina diferencias significativas entre los 

Erasmus (Mitchell, 2012). 
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Figura 12 Percepción de los estudiantes sobre diferentes tipos de identidad 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report 2013  (ESN, 2013) 

 

 Por su parte los autores (Llurda et al., 2016) reconocen que el programa de intercambio 

beneficia a los estudiantes lingüística, cultural y académicamente promoviendo la cooperación entre 

las instituciones y da como resultado el desarrollo de futuros profesionales con mente abierta y una 

experiencia internacional que contribuye a que el proyecto sea una herramienta de integración 

europea. Por otra parte, Fatma Mizikaci y Zülal Uğur Arslan (2019) en su estudio realizado en 

Turquía concluyen que el programa Erasmus tiene impacto no solo en los individuos sino también en 

la forma en la cual los estudiantes se adaptan a las nuevas estrategias y desafíos diferentes áreas. 

(Mizikaci & Arslan, 2019) 

 El autor Oscar Fernández en su artículo Towards European Citizenship through Higher 

Education? Defiende que la ciudadanía es un concepto plural ya que es una idea normativa, y como 

tal, relacionada al concepto de sociedad civil y su defensa moral e ideológica; es una práctica social y 

se desarrolla a través de procesos dinámicos, durante los cuales el sentimiento de pertenencia es 

formado con base en las diferencias, comunicación con los otros, conflictos y negociación de 

compromisos y por ultimo las imágenes compartidas; es una práctica relacional entre los individuos 

y su contexto social a nivel estatal, local, gubernamental, asociaciones, etc. – un concepto que 

incluye un grupo de valores que parte del patrimonio de Europa, fundamental para encontrar el 

camino en el futuro y no solo los valores per se pero las líneas de defensa de la civilización 

(Fernandez, 2005). 
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 Cabe resaltar que como como se ha defendido, la identidad es un proceso multifacético y 

maleable, de esta forma la identificación ayuda a los individuos a demarcar su realidad social en un 

contexto y tiempo específico por lo que: 

 Individuos experimentando procesos comparables de identificación no tiene que ser 

inevitablemente convertirse en un resultado similar al de su identidad compartida. Cada 

individuo dispone de múltiples identidades que pueden ser usadas en una variedad de 

situaciones y contextos (Van Mol, 2012). 

 El Euro barómetro en el 2016 indica que el 53% de los europeos se definen a sí mismos 

primero como su nacionalidad y después como ciudadanos europeos, el 37% se ve a sí mismo como 

solo su nacionalidad, 6% de ellos se ven a sí mismos primero como europeos y después como su 

nacionalidad y finalmente solo el 2% se ve a sí mismos como solo europeos. El 1% se ve a sí mismo 

como ninguna de estas opciones y otro 1% no sabe (European Commission, 2016). Cuando se 

comparan estos datos con los datos obtenidos por el ESN en 2019 en la figura 13 se advierte una 

diferencia de 10 puntos en aquellos estudiantes que se definen a sí mismos como primero su 

nacionalidad y luego europeos (43%) y un aumento de 2 puntos, hasta el 4% de aquellos que se 

definen como solamente europeos. Aquellos que se definen solamente como de su nacionalidad 

tienen un valor del 13% que son 24 puntos menos que la respuesta dada en el Euro barómetro.  

 

Figura 13 Sentimientos sobre la nacionalidad – 2019 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report 2019 (ESN, 2019) 
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 Cuando se pregunta a los estudiantes si se sienten parte de la comunidad europea, existe un 

leve incremento entre el registro de 2013 y 2019 ( Figura 14) siendo el primero el 82,2% de los 

estudiantes y el segundo el 87,3%, lo que es importante ya que como se ha defendido a lo largo de 

esta investigación el individuo debe reconocer que él o ella pertenece a cierto grupo y valorar esa 

membrecía (Sigalas, 2010a), debido a que la existencia de estos sentimientos positivos frente a algún 

tipo de identidad social van más allá de simplemente haber nacido en la Unión Europea y ser 

beneficiario de derechos, debido a que las personas con una identidad más fuerte apoyaran en algún 

sentido más activamente a la Unión Europea. Además, si los ciudadanos no piensan en sí mismos 

como europeos los esfuerzos y la democracia europea podría verse afectada y direccionada al fracaso 

(Fernandez, 2005).  

 Cuando es comparado el resultado del ESNsurvey con el Euro barómetro sobre ciudadanía en 

2016 más de dos tercios de los europeos sienten que son ciudadanos de la UE, siendo que el 67% de 

los respondientes sienten que son ciudadanos de la Unión Europea, siendo el puntaje más alto desde 

2010 aunque un tercio 32% siente que no comparten este sentimiento, en la profundización 

sociodemográfica el estudio presenta que los respondientes entre 15-24 años (75%) se sienten 

europeos y las personas mayores de 20 tienen 78% (pp. 32). La diferencia en los resultados de los 

estudios puede corresponder a lo mencionado en el apartado anterior defendido por la autora Kristine 

Mitchell quien afirma que los estudiantes Erasmus son más propenso a identificarse como europeos y 

tener sentimientos más favorables hacia la UE que los estudiantes no móviles (Mitchell, 2012). 

 

Figura 14 Pertenencia del individuo a la comunidad europea 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (ESN, 2013, 2019) 
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 En relación con la pertenencia de los estudiantes Erasmus a la comunidad europea Christof 

Van Mol afirma que la movilidad estudiantil es un proceso de la globalización enmarcada en 

términos generales por el flujo de objetos, capital, personas, entre otros, y por la globalización propia 

de la educación (Van Mol, 2012) por lo que no es desacertado ver también a la identidad como un 

conjunto de características – una vez más- cambiantes que se acoplan a los flujos y tendencias 

globales, por lo que se debe ver la situación de los estudiantes internacionales como un contexto más 

amplio y fluido (Fernandez, 2005) relacionado a los factores externos no solo de reconocimiento sino 

al ambiente político del momento en que se realizan las encuestas, las influencias culturales, políticas 

y sociales que se dan dentro y fuera de Europa.  

 La ciudadanía es una categoría sociocultural que necesariamente incluye dimensiones legales 

y políticas, así como dimensiones subjetivas, emocionales y culturales. Estos diferentes componentes 

están conectados, ya que los beneficios y derechos derivados de ser un ciudadano significa que las 

personas se identifican con esta entidad (Llurda et al., 2016). Sin embargo, en la consulta del ESN 

(2016) solamente el 14% de los consultados declara tener muy buen nivel de información acerca de 

la Unión Europea, mientras que el 52,9% solamente buena y un 33,1% pobre o muy pobre.

 Cuando se les pregunto a los ciudadanos en el Euro barómetro en 2016, la mitad de los 

europeos dice que conoce sus derechos mientras que la otra mitad dice no tener conocimiento 

suficiente, aun así, más de dos tercios de los respondientes les gustaría saber más de sus derechos 

como ciudadanos de la Unión Europea (65%).  Cuando una pregunta similar fue aplicada en 2019 

por el ESN, discriminada por estudiantes que han realizado movilidad Erasmus y estudiantes no 

móviles como se puede ver en la figura 15, el 65% dicen conocer sus derechos, contra un 61% de los 

estudiantes que no han realizado movilidad. (ESN, 2019) 

 

Figura 15 Conocimiento sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (ESN, 2013, 2019) 
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 Posteriormente, como un indicador de la pertenencia a la comunidad de los individuos se 

consideró también el grado de interés por la política europea (Figura 16) para lo cual se cuenta con 

información del 2007 donde el interés era del 70% y muestra una tendencia a aumentar alcanzando 

en el 2019 un valor del 80%, donde podemos inferir que la identidad europea es la suma de los 

procesos de identificación con Europa, existen varias formas de identificarse con Europa (política, 

cultural, religiosamente, etc.) (Van Mol, 2012) y el contacto con el ambiente multicultural genera 

una apertura de los individuos hacia los temas multilaterales que conciernen a los miembros de la 

Unión, lo que puede dar como resultado un conjunto de ciudadanos que cumplen un papel más activo 

en la fiscalización y participación de los procesos democráticos de la Unión Europea. Este resultado 

puede indicar que la identidad europea puede ser un valor agregado para los europeos (Mizikaci & 

Arslan, 2019) ya que aumenta la participación democrática y en términos generales el ejercicio de la 

ciudadanía activa.  

 

Figura 16 Interés de los estudiantes por la política europea 

 

Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (ESN, 2007, 2013, 2019) 

  

 El interés de los estudiantes por la política internacional varia de manera más amplia cuando 

han tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Así, el 25,48% manifiesta estar muy 

interesado contra el 15,65% de los que no ha estado en el extranjero. (Tabla 7) El interés por la 

política europea se comporta de la misma manera para los estudiantes que han estado en el 

extranjero, el interés es del 21,15% contra el 13,55% de aquellos que no han salido de su país. Las 
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diferencias descritas son menores cuando la comparación se realiza entre el interés por la política 

internacional y europea para individuos del mismo grupo.  

 Todo esto concuerda con los niveles de identificación con la comunidad europea y el mayor 

conocimiento de sus derechos como ciudadanos europeos presentados anteriormente para aquellos 

que han sido beneficiarios del programa Erasmus, ya que como lo describe (Sigalas, 2009) 

beneficiarse de la Unión Europea ayuda a tener una actitud más positiva hacia el proyecto 

comunitario y como describe el autor esto se relaciona con la teoría del egocentrismo utilitarista, 

puesto que los individuos que se benefician directamente de la UE o indirectamente por la 

membresía de su país, suelen apoyar fuertemente a la Unión Europea y la unificación de Europa.   

 

Tabla 12 Nivel de interés de los estudiantes en política (2013) 

 
Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (ESN, 2013) 

 

 Se podría decir que el éxito cívico del programa descansa en que los estudiantes Erasmus se 

caracterizan por tener interés en otros países y personas europeas, posiblemente interés por la propia 

UE, un apego efectivo a alguna noción de Europa y la tendencia de identificarse como europeo 

(Mitchell, K. 2012).  Como parte de la identificación como ciudadanos de la Unión Europea, por 

ejemplo,  el euro barómetro (2016), pregunta a sus encuestados si consideran que los países 

miembros de la UE tienen valores compartidos y cuáles son los principales valores que los 

respondientes consideran definen a la Unión, en ese sentido, el 51% de los respondientes considera 
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que los Estados-Miembros de la Unión se encuentran cerca en términos de valores compartidos, y 

más de cuatro de cada diez personas piensan que se encuentran distantes, en relación a los valores. 

Los respondientes identifican como los valores principales de la comunidad europea: la paz (39), los 

derechos humanos (34%) y la democracia (31%) (European Commission, 2016). 

 Para nuestro caso, el ESN pidió a los estudiantes Erasmus en 2019 que identificaran de una 

lista de acciones propuestas, cuales fortalecen el sentimiento de ciudadanía europea, como se puede 

ver en la tabla 8 los estudiantes reconocen que vivir en cualquier parte de la UE durante la jubilación 

y retirar allí el dinero de su pensión es una de las acciones más fuertemente valorada (58,37%) 

seguida por un sistema de bienestar integrado al nivel europeo y el reconocimiento generalizado de 

las calificaciones nacionales en todos los países de la Unión.  

 Vale la pena resaltar aquí que las acciones con las calificaciones más bajas están todas 

relacionadas con una estandarización de Europa, es decir, acciones como tener un ejército europeo, 

ganar un premio nobel de investigación a nivel europeo y tener un equipo olímpico europeo, se 

mantienen bajas debido a que la identidad nacional y los logros nacionales, aun tienen alguna 

relevancia en los imaginarios nacionales, lo que puede denotar que a pesar de proyectarse y apoyar el 

proyecto comunitario en la normalización de políticas transnacionales, aún existe tensión entre la 

identidad nacional y la ciudadanía, ya que estos se encuentran conectados gracias a los tratados y 

pilares identitarios de la Unión pero:  

Mientras que la identidad se relaciona con el individuo y su posicionamiento hacia una 

cultura o grupo de personas, la ciudadanía se relaciona con vínculos formalmente 

establecidos que vinculan al individuo a una sociedad nacional dada, por medio de algunos 

tipos de lealtad mutua que puede involucrar sentimientos de identidad pero que también 

enfatiza en los derechos y obligaciones de los ciudadanos con respecto a su Estado nacional. 

Esto puede implicar cierto grado de conflicto con la noción de ciudadanía europea establecida 

por las instituciones europeas (Llurda et al., 2016, p. 324). 

 A pesar de que el nivel de integración de la comunidad europea puede considerarse alto en 

relación a otros proyectos comunitarios y el entendimiento del mismo por sus estudiantes/ciudadanos 

no es bajo, aún queda un largo camino por tener una integración aún más profunda que como lo 

plantea la autora (Laffan, 1994) la Unión Europea cuenta con una bandera, un himno, un pasaporte 

común y un permiso de conducir estándar pero las redes regionales de intercambio de estudiantes de 

un u otro tipo, los grupos de interés internacionales, los vínculos entre los nuevos movimientos 
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sociales apuntan a la posibilidad de una sociedad civil en el futuro). La ciudadanía entonces implica 

inclusión, lo que plantea una cuestión crítica sobre las fronteras en el significado de la identidad 

europea y hasta qué punto están dispuestos los ciudadanos y los Estados por entregar más 

responsabilidades a la Unión Europea con el fin de poseer una identidad más fuerte entre todos los 

ciudadanos de la Unión.  

 

Tabla 13 Acciones que fortalecen el sentimiento de ciudadanía europea 

 
Elaborado con base en: ESNsurvey Research Report (ESN, 2019) 

 

 En síntesis, dando cumplimiento al tercer objetivo específico de esta investigación, este 

capítulo contrastó los resultados cuantitativos a la luz de la literatura presentada en el 

encuadramiento conceptual y jurídico para utilizar el modelo de análisis presentado anteriormente y 

poder construir inferencias que posteriormente sirvan para la justificación de las conclusiones.  
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 Se expusieron los datos sobre la satisfacción, su injerencia en la percepción de los estudiantes 

sobre la movilidad y la ciudadanía europea, donde la información complementa lo estipulado en el 

TUE (1992) y los supuestos teóricos presentados anteriormente en que se afirma que la identidad 

nacional no es excluyente de la ciudadanía europea. 

 Para la construcción de inferencias se presenta la ciudadanía como un concepto plural, en 

constante desarrollo que se adapta al contexto del individuo y depende también, en el caso de la 

ciudadanía europea, de la valoración positiva del individuo por su pertenencia en el grupo por lo que 

la experiencia fomenta un sentido de identidad europea y tiene un efecto europeizador debido al 

contacto con otras realidades europeas (Mitchell, 2012; Sigalas, 2010b). Siendo esto una de las 

principales razones por las cuales el programa Erasmus juega un papel importante no solo en su 

financiación sino también en su investigación. 

 La educación superior se posiciona como una herramienta en la modernización de Europa por 

lo que es utilizada también como un promotor de la ciudadanía europea y los valores comunes de la 

UE y, por lo tanto, las valoraciones de los estudiantes en relación con su interés, conocimiento y 

pertenencia a la comunidad europea juegan un papel importante para entender el desempeño del 

programa. (Fernandez, 2005) 

 Finalmente, el programa Erasmus se presenta como una herramienta que ayuda a educar a los 

estudiantes internacionales sobre las diferencias y similitudes de las comunidades europeas para que 

estos puedan desarrollar relevantes niveles de pertenencia con la ciudadanía europea y a su vez con 

la Unión Europea. 

 Así, el vínculo entre la ciudadanía y el programa Erasmus se puede ver claramente como un 

proceso o construcción social, ya que la identidad europea se moldea como una identidad civil y 

política (Van Mol, 2012) que puede ser ayudado por las actividades y proyectos aquí propuestos, que 

sirven como un puente entre el ámbito individual y social de los estudiantes promoviendo la 

integración multicultural y la ligación a Europa para mejorar y facilitar a su vez otros procesos del 

programa comunitario. Para efectos de este proyecto de investigación, vemos aquí al Erasmus 

Student Network, como dinamizador y promotor del sentimiento de pertenencia con la comunidad 

europea por medio de la promoción de actividades de índole cultural y social, actividades de 

voluntariado, entre otros.   

 En relación con la hipótesis presentada, considerando los datos recogidos se puede afirmar 

que actividades del ESN contribuyen a la apropiación del concepto de ciudadanía europea en los 

estudiantes Erasmus, aun así, esta afirmación puede ser profundizada con la realización de otro tipo 

de estudios y con una muestra más amplia, que incorpore a más estudiantes que no hayan tenido 

contacto directo con la organización, a pesar de ello, el análisis aquí presentado pretendió realizar 
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inferencias objetivas con los datos disponibles siempre teniendo en cuenta la literatura relevante 

presentada y contrastando los datos con otros estudios realizados.  
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Conclusiones  

  

 Con el propósito de entender si existe una relación entre el concepto de ciudadanía europea, 

el programa Erasmus y las organizaciones estudiantiles, se tomó al Erasmus Student Network 

considerado como una organización relevante en la promoción del concepto de ciudadanía europea 

en los estudiantes Erasmus. Así, se propuso como hipótesis central de este proyecto de investigación 

que: las actividades del ESN contribuyen para la apropiación del concepto de ciudadanía europea 

en los estudiantes Erasmus. Para poder comprobar esta hipótesis fue planteado un objetivo general el 

cual buscaba establecer si el accionar del ESN tiene algún efecto en el incremento del concepto de 

ciudadanía europea, también, se desarrollaron tres objetivos específicos, los cuales tuvieron tres 

acciones precisas ligadas a ellos que ayudaron a desarrollar la investigación.  

 Para empezar, se definieron los conceptos relevantes para esta investigación, por lo cual, se 

tomó como base la jurisprudencia de la Unión Europea y artículos académicos que ayudaron a 

presentar el concepto de ciudadanía como una noción en constante evolución tanto jurídica como 

subjetivamente; la ciudadanía como un concepto en contraste con el sentimiento de pertenencia 

nacional; el programa Erasmus como el programa bandera de la Comisión Europea para integrar a 

los ciudadanos bajo el sentimiento de pertenencia europea y plantear cual es la relevancia que tiene 

este concepto en la investigación académica desde la creación del programa Erasmus en 1987.  

 Posteriormente, se realizó una estructura para la información disponible del análisis 

cuantitativo. Se organizaron los datos de forma sistemática para encontrar la relevancia de estos, una 

vez que pudieran ser entendidos y seleccionados, fueron divididos en tres dimensiones de análisis las 

cuales ayudaron a orientar el análisis y comparar entre ellas diferentes aspectos de la movilidad 

estudiantil para establecer el efecto del programa Erasmus en los estudiantes y como las diferentes 

actividades del ESN podrían impactar también los procesos de autoidentificación de los 

participantes. Aquí se logró establecer líneas de tiempo y la continuidad de las preguntas sobre 

satisfacción, movilidad y ciudadanía para realizar el análisis descriptivo de los datos encontrando 

también falta de continuidad en algunas de las preguntas realizadas por la organización. 

 Finalmente, y relacionado con el tercer objetivo de la investigación se contrastaron los datos 

a la luz de la literatura, lo que sirvió para complementar el análisis y ayudar a la construcción de 

inferencias y argumentos de esta investigación. Durante la creación de las inferencias fueron aún más 

claros los vacíos temporales mencionados anteriormente, aun así, cabe resaltar que las líneas de 

tiempo fueron suficientes para entender la transformación de las opiniones de los estudiantes en 

diferentes aspectos.  
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 En una visión transversal al trabajo realizado, se logró concluir que la ciudadanía europea es 

un concepto que tiene cada vez más interés dentro de la academia, debido a ser un modelo identitario 

diferente al de cualquier otra región del mundo y que su institucionalización ha tenido grandes 

esfuerzos por parte de las organizaciones de la Unión Europea. Por lo tanto, la creación de programas 

como el programa de derechos, igualdad y ciudadanía o el programa Erasmus proveen experiencias 

en los ciudadanos que funcionan como dinamizadores o efectos prácticos de la ciudadanía y buscan 

legitimarla por medio de la inversión en el talento dentro del continente. 

 Se puede definir que la ciudadanía es un concepto cambiante derivado de dos factores 

relevantes: primero, la identificación del individuo como ciudadano europeo se da cuando este sabe y 

valora su pertenencia en el grupo y no solo es necesario haber nacido en la Unión Europea para tener 

un relevante sentimiento de ciudadanía europea; segundo, la identificación también se deriva del 

contexto en constante cambio en el que se encuentra el individuo y por lo tanto, existen diferentes 

momentos en que puede existir una identificación más fuerte, por ejemplo, si el papel del Estado-

miembro en la Unión Europea es considerado positivo puede producirse una auto identificación más 

generalizada de su población como ciudadanos europeos. 

 Ya que, a pesar del reciente euroescepticismo, el concepto de ciudadanía europea ha sido 

creciente en las poblaciones universitaria y como se vio en los datos de ESNsurvey los estudiantes 

tenían una fuerte identidad cosmopolita (85,80%) y europea (83%), que puede ser a causa de que 

existen acciones realizadas por la Comisión Europea con miras a fortalecer la apropiación del 

concepto de ciudadanía europea en los ciudadanos, para este estudio en específico los estudiantes 

identifican también acciones que pueden integrar aún más el concepto de ciudadanía Europa con las 

nuevas generaciones.  

 Podemos concluir que, la inversión en el talento humano dentro del espacio comunitario logra 

incorporar una noción de Europa más integral, ya que da a entender a los estudiantes que la 

cooperación y aceptar la multiculturalidad del proyecto comunitario, provee aspectos positivos y 

beneficios para los individuos. Así mismo, pueden existir momentos políticos o sociales que 

impactan las relaciones del proyecto comunitario que causan menos apoyo a la Unión y por ende un 

sentimiento de ciudadanía europea más débil.  

 En síntesis, si bien la ciudadanía europea es un proceso del individuo y su entorno pueden 

existir factores políticos o sociales que pueden debilitarla mientras que otros tipos de identidad como 

la identidad latina de América del sur y América latina es un sentimiento identitario continental está 

más arraigado, la diferencia con la ciudadanía europea es que esta emana de la relación del individuo 

con su entorno y parte de sentirse ciudadano de la Unión Europea está relacionado no solo con haber 

nacido dentro de la Unión, sino más bien valorar la pertenencia a este grupo y al proyecto 
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comunitario, así como ser aceptado por el mismo, en tanto la historia compartida post colonialista de 

Hispanoamérica y luso América hace que los procesos identitarios sean más naturales y a pesar de no 

tener proyectos comunitario tan fuertes como el europeo la identidad es más clara para esas 

comunidades. La Unión hace un gran esfuerzo por incentivar la ciudadanía europea, pero esta es una 

construcción relativamente reciente que aún se deriva principalmente de los beneficios que tienen los 

individuos frente a la Unión, lo cual también puede explicar porque los estudiantes móviles se 

identificaran más fácilmente como ciudadanos europeos.  

 Para este estudio el fortalecimiento de la identidad se vio durante el análisis cuando se 

preguntó a los estudiantes su satisfacción frente al ESN y sus actividades, por lo cual también 

podríamos concluir que el trabajo del ESN ha mejorado en relación a las actividades realizadas como 

encuentros informales, sistema de mentoría, viajes e integración en la comunidad local, dando a los 

estudiantes móviles una autopercepción de la identidad cosmopolita y europea más fuerte que la de 

los estudiantes no móviles. 

  Como parte de los procesos identitarios de los estudiantes se propuso que el ESN es un actor 

relevante para la construcción del concepto de ciudadanía europea en los Erasmus, que se comprueba 

en el contraste de los datos con la literatura y la construcción de inferencias alrededor de los datos 

sobre la satisfacción en comparación a aspectos de la movilidad y la ciudadanía. En este sentido, 

alrededor del 58% de los estudiantes reconocían la existencia de una sección del ESN, por lo cual 

podemos asumir este como un actor presente y relevante durante el periodo de movilidad de los 

estudiantes, ya que su accionar sirve de facilitador entre el individuo y la comunidad local. 

 Después de reconocer al ESN como un actor relevante, el análisis indicó que la satisfacción 

con la organización y sus actividades presentaba un comportamiento creciente, por lo cual su 

accionar tiene injerencia en aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes, por lo tanto la 

satisfacción con la estadía particularmente y con el estudio son cada vez mayores. La ciudadanía 

activa y la participación en programas como el Erasmus traen consigo beneficios personales para los 

estudiantes internacionales, los cuales son muchos más abiertos a la integración, a mudarse y a salir 

de sus regiones de origen para adentrarse en otros espacios de la Unión en momentos posteriores de 

su vida.  

 En este punto, se hace claro que los datos recogidos tenían cierta concordancia con los datos 

encontrados en los artículos académicos de los otros autores y correspondían en términos de 

representación con los datos encontrados del euro barómetro pero cabe resaltar que existían vacíos en 

términos de las líneas de tiempo, siendo esto un obstáculo y se recomienda al ESN mantener ciertos 

aspectos de las encuestas a lo largo de los años, ya que esto servirá para evaluarse así mismo, 

comprender su papel como dinamizador de la experiencia Erasmus, del concepto de ciudadanía 
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europea y comprender mejor la opinión de los estudiantes sobre diversos aspectos de su experiencia 

de movilidad. 

 Se considera que los resultados del estudio son positivos con relación al cumplimiento de los 

objetivos presentados, la parte teórica y de análisis tuvieron una relación estrecha por lo cual, se 

logró realizar inferencias para asumir y entender el fenómeno presentado con los datos y contrastar 

los conceptos con la información obtenida de los reportes de la organización, de igual manera, 

debido a la contingencia actual y el cierre parcial o total de los países a escala global debido a la 

propagación del coronavirus generó la utilización de datos secundarios fuese beneficiosa para el 

avance de la investigación y la construcción del modelo de análisis debido a que se utilizaron 

herramientas virtuales y la realización de otro tipo de investigación exploratoria hubiese dificultado 

la realización de este trabajo.  

 Esta investigación contribuye al estudio del concepto de ciudadanía europea, ya que el 

tamaño de las poblaciones encuestadas da la relevancia necesaria para que las respuestas tengan un 

valor representativo de la población que ha participado en el programa, además de presentar un 

conjunto de definiciones que demuestran el dinamismo que existe dentro del concepto de ciudadanía 

europea y como este se deriva de la interpretación del individuo en su contexto. 

 Para futura investigación y profundización en el tema, se sugiere para futuros análisis realizar 

estudios relacionados a la integración de los estudiantes en los mismos aspectos, pero realizando la 

comparación entre los estudiantes quienes tuvieron contacto con el ESN y aquellos que no para 

entender realmente el impacto de sus actividades al igual que realizar preguntas previas y posteriores 

al periodo de Erasmus, que ayuden a entender el cambio que genera el periodo de movilidad en los 

estudiantes.  
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Anexos 

Anexo 1 - Categorías generales de las ESNsurvey por año 
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Anexo 2 - Resultados ESNsurvey 2005-2019 
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