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Resumen 

Hoy en día vivimos en un entorno marcado por el cambio y la globalización. Sin lugar a duda, 

esto repercute en la empleabilidad y en la integración de los recién titulados en el mercado laboral, 

complicando la adquisición de las habilidades requeridas. Bajo esta premisa, el objetivo del 

presente trabajo se divide en dos partes: por un lado, consiste en investigar los patrones de la 

literatura sobre cuál es el efecto de las competencias sobre la empleabilidad de las personas 

universitarias graduadas y, por otro lado, consiste en estudiar cuales son las competencias y 

habilidades que tienen un efecto sobre la empleabilidad para las personas graduadas en la 

Universitat Politècnica de València (UPV), así como verificar si coinciden con las observadas en 

la literatura. Para alcanzar ambos objetivos, se ha realizado una revisión sistemática de la 

literatura y, posteriormente, se ha llevado a cabo un Análisis Cualitativo Comparativo (QCA) 

sobre una base de datos con información de los individuos graduados en la UPV. Se concluye que 

competencias como la comunicación y el trabajo en equipo tienen un efecto positivo para la 

empleabilidad tanto en la literatura como en el contexto de la UPV; además, todas las 

competencias transversales estudiadas tienen un efecto significativo en la empleabilidad de los 

graduados de la UPV, junto con otros atributos como la edad y la calificación media.  

Palabras clave: empleabilidad, integración laboral, universidad, estudios superiores, 

skills, competencias, Web of Science. 

 

Resum 

Hui dia vivim en un entorn marcat pel canvi i la globalització. Sense lloc a dubte, això repercuteix 

en l'ocupabilitat i en la integració dels titulats universitaris en el mercat laboral, complicant 

l'adquisició de les habilitats requerides. Sota aquesta premissa, l'objectiu del present treball es 

divideix en dues parts: d'una banda, consisteix a investigar els patrons de la literatura sobre qual 

és l'efecte de les competències sobre l'ocupabilitat de les persones universitàries graduades i, 

d'altra banda, consisteix a estudiar quals són les habilitats que tenen un efecte sobre l'ocupabilitat 

per a les persones graduades en la Universitat Politècnica de València (UPV), així com verificar 

si coincideixen amb les observades en la literatura. Per a aconseguir tots dos objectius, s'ha 

realitzat una revisió sistemàtica de la literatura i, posteriorment, s'ha dut a terme una Anàlisi 

Qualitativa Comparativa (QCA) sobre una base de dades amb informació dels individus graduats 

en la UPV. Es conclou que competències com la comunicació i el treball en equip tenen un efecte 
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positiu per a l'ocupabilitat tant en la literatura com en el context de la UPV; a més, totes les 

competències transversals estudiades tenen un efecte significatiu en l'ocupabilitat dels graduats 

de la UPV, juntament amb altres atributs com l'edat i la qualificació mitjana. 

Paraules clau: ocupabilitat, integració laboral, universitat, estudis superiors, skills, 

competències, Web of Science. 

 

Abstract 

Today we live in an environment marked by change and globalization. Undoubtedly, this 

has an impact on employability and integration of recent graduates in the labor market, 

complicating the acquisition of the required skills. Under this premise, the objective of this paper 

is divided into two parts: on the one hand, it consists of investigating the patterns in the literature 

of the skills effect on the employability of university graduates and, on the other hand, it consists 

of studying which skills have an effect on the employability of graduates at the Universitat 

Politècnica de València (UPV), as well as verifying whether they match with those observed in 

the literature. To achieve both objectives, a systematic review of the literature has been carried 

out and, subsequently, a Qualitative Comparative Analysis (QCA) has been performed on a 

database with information from UPV graduates. Findings show that skills such as communication 

and teamwork have a positive effect on employability both in the literature and in the UPV 

context; furthermore, all the transversal competences studied have a significant effect on the 

employability of UPV graduates, together with other attributes such as age and average 

qualification. 

Keywords: employability, labor integration, university, higher education, skills, 

competences, Web of Science. 
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1. Introducción 

 

1.1. Preámbulo 

Hoy en día vivimos en un contexto caracterizado, principalmente, por el cambio y la 

globalización. Sin duda, esto tiene un efecto directo sobre la empleabilidad y sobre la inserción 

de los recientes graduados al mercado de trabajo, haciéndolo más complejo de lo que lo era en el 

pasado (Cajide et al., n.d.).  

La realidad es que el entorno laboral evoluciona a una velocidad elevada, y no siempre al mismo 

ritmo que lo hace la formación en las universidades. Esto genera una brecha entre el grado de 

preparación de los recién titulados y lo que los empleadores esperan de ellos (Rakowska & de 

Juana-Espinosa, 2021). De hecho, en España, aproximadamente el 75% de las organizaciones 

admiten que han sufrido complicaciones para cubrir sus vacantes como consecuencia del 

mencionado desajuste (Dudikov, 2022). 

Uno de los posibles orígenes de dicha brecha, aparte de vivir en un entorno constantemente 

cambiante, puede ser la falta de experiencia laboral al finalizar los estudios superiores. Lo cierto 

es que aspectos como este pueden ser un foco de frustraciones tanto para las empresas como para 

las personas recién graduadas (Lastra-Anadón, n.d.). Por una parte, los empleadores pueden llegar 

a tener falsas expectativas en relación con las competencias y destrezas que esperan que los 

titulados posean. Por otro lado, los egresados pueden tener inconvenientes intentando cubrir 

aquello que se espera de ellos, dando la impresión a la empresa de no estar preparados para el 

puesto de trabajo.  

En cualquier caso, todo apunta al hecho de que tanto el problema como la solución se encuentra 

en las competencias que poseen los graduados, además de conocer cuáles son percibidas como 

imprescindibles para las organizaciones.  

Al finalizar los estudios, los titulados esperan encontrar empleo de acuerdo con sus competencias 

transversales y conocimientos técnicos desarrollados a lo largo de los años vividos en la 

universidad. Para que esto sea posible, la propia universidad juega un rol muy importante. Es ella 

quien debe encargarse de constantemente observar cuáles son los atributos y habilidades que las 

empresas valoran para, incluso, adelantarse y proporcionar universitarios adecuadamente 

preparados (Estevadeordal et al., 2017).   
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A juzgar por los cambios que surgen en el entorno y a los requisitos que se observan importantes, 

la universidad debe ser tolerante y flexible para actualizar la oferta de aprendizaje y las 

competencias con la que forman a sus estudiantes (Romero Carrión et al., 2022).   

De hecho, la Universitat Politècnica de València para cumplir dichos requisitos adquiere una 

perspectiva centrada en el perfil de competencias de los alumnos tanto de grado como de 

postgrado. Asociado con este punto de vista, el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y 

Acreditación, con el respaldo de del plan estratégico UPV 2020 (Universitat Politècnica de 

València, 2015), desarrolló un proyecto basado en acreditar ciertas competencias transversales 

para facilitar la inserción laboral. Dicho proyecto consiste en, por un lado, evaluar 

sistemáticamente el total de las trece competencias transversales que sintetizan el perfil 

profesional que cubre el marco de referencia de cada titulación y, por otro lado, prestigiar la 

posesión de dichas competencias (Universitat Politècnica de València, 2020).  

Sin embargo, el amplio enfoque de la universidad también apoya el desarrollo de otros tipos de 

habilidades y atributos. En el mencionado plan estratégico UPV 2020, se apoya el desarrollo del 

currículum universitario mediante posibilidades diversas de formación como, por ejemplo, 

potenciando las prácticas de estudiantes, incorporando la docencia en inglés en los títulos oficiales 

e impulsando las becas de movilidad internacional. Todas estas actividades, junto con otras, a 

pesar de no formar parte de la formación reglada y estrictamente académica, ayudan al desarrollo 

profesional de los estudiantes y originan competencias que son valoradas positivamente por las 

empresas (Andrews & Higson, 2008). 

Por último, debe tenerse en cuenta que los graduados poseen ciertas características intrínsecas 

que también pueden tener un efecto sobre la empleabilidad, como por ejemplo la edad y el género. 

Es más, existen diferencias a la hora de desarrollar ciertas competencias dependiendo de dichas 

cualidades y, por ello, también deben ser consideradas como factores que tienen un efecto sobre 

la empleabilidad (Idaka & Uzoechi, 2016). 

 

1.2. Objeto 

Este trabajo se centra en el estudio del efecto de las competencias sobre la empleabilidad de las 

personas universitarias graduadas.  

Este estudio se realiza en varios niveles ya que, por un lado, se pretende observar los patrones que 

se encuentran en la literatura de manera general (mediante el uso de la base de datos Web of 

Science) y, tras ello, observar si estos se equiparan a los que se presentan en el contexto de la 
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Universitat Politècnica de València (UPV). Para ello, se hace uso de una base de datos 

proporcionada por la propia universidad con información respectiva a 4619 graduados en el año 

2015.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que son diversas las competencias que afectan a la 

empleabilidad, ya que puede tratarse de habilidades blandas (como, por ejemplo, pensamiento 

crítico, trabajo en equipo, comunicación o liderazgo), de habilidades que se desarrollan a partir 

de actividades proporcionadas por la universidad (entre otras, prácticas empresariales, becas de 

movilidad internacional o actividades extracurriculares) o de atributos propios de los graduados. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos generales 

Existen dos objetivos generales que se pretenden alcanzar con este trabajo, los cuáles se exponen 

a continuación: 

OG1. Obtener una imagen general de la empleabilidad de los graduados, tanto pasada 

como presente, que muestre como las competencias que poseen los titulados tienen 

un impacto, mayor o menor, sobre su introducción al mundo laboral.  

OG2. Averiguar qué competencias, habilidades o atributos explican la presencia de 

empleabilidad en los graduados de la Universitat Politècnica de València (UPV). 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Para logar el objetivo principal, también es necesario definir una serie de objetivos específicos: 

OE1. Encontrar los patrones más empleados en la literatura que engloba el tópico del 

trabajo.  

OE2. Recopilar las competencias más valoradas por las empresas según la literatura. 

OE3. Averiguar qué competencias transversales causan efecto sobre la empleabilidad 

de los estudiantes de la UPV. 

OE4. Localizar qué habilidades o atributos causan efecto sobre la empleabilidad de los 

estudiantes de la UPV. 
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1.4. Estructura del documento 

En los capítulos que siguen se encuentra el desarrollo al completo del presente Trabajo de Fin de 

Grado, el cual se estructura tal y como se indica a continuación.  

En primer lugar, se presenta un capítulo dedicado al marco conceptual. En él, se definen los 

conceptos fundamentales con los que están directamente relacionados el trabajo. En primer lugar, 

se explica qué es la empleabilidad y cuál ha sido su evolución con el paso del tiempo. Después, 

se explica qué se entiende por competencias y, además, se segregan los diversos tipos existentes. 

Por último, se presenta en qué consiste la teoría del capital humano, la cual engloba el marco 

teórico que se define.  

El segundo capítulo trata sobre la revisión sistemática de la literatura, donde se detallan los 

respectivos objetivos, metodología y resultados. Por medio de Web Of Science, se extrae una 

muestra de artículos centrados en la empleabilidad de graduados universitarios, muestra que se 

estudia con el fin de detectar la existencia de ciertos patrones en la literatura, además de obtener 

una imagen general de la misma.  

En tercer lugar, se realiza el análisis cualitativo comparativo de la empleabilidad de los estudiantes 

de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), donde una vez más se especifican tanto los 

objetivos, como la metodología y los resultados. Se pone en práctica un análisis mediante la 

herramienta fsQCA para estudiar la relación entre competencias y empleabilidad en el propio 

entorno interno de la UPV.  

Tras ello, se presenta el capítulo dedicado a las conclusiones, donde se resumen los principales 

resultados del trabajo. Además, se especifica las futuras líneas de trabajo como consecuencia de 

las limitaciones que existen en el desarrollo del presente TFG.  

Finalmente, se incluyen los anexos del trabajo. El primero de ellos consiste en la reflexión sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el segundo, es una lista con aquellas variables que 

han sido incluidas en el análisis de contenido; por último, el último anexo contiene las preguntas 

que se realizaron en el cuestionario proporcionado por la Universitat Politècnica de Valencia 

(UPV).   

  



Estudio del efecto de las competencias sobre la empleabilidad de las personas universitarias graduadas 

2. Marco conceptual 

A continuación, sobre el contexto presentado en el capítulo anterior, se procede a detallar cuáles 

son los conceptos fundamentales que engloban el objeto del presente trabajo.  

 

2.1. Empleabilidad y empleabilidad de graduados 

A pesar de que el término “empleabilidad” es ampliamente usado en la literatura, es cierto que 

existen diversas formas de entenderlo y, por tanto, de definirlo. Según la Real Academia Española 

(RAE), este concepto hace referencia al “conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una 

persona conseguir y conservar un empleo” (Real Academia Española, s.f., definición 1).  

Tal y como sugiere la definición proporcionada junto con la revisión realizada sobre la literatura, 

la empleabilidad habla sobre el trabajo y sobre la capacidad de una persona de ser empleada. Por 

lo tanto, para incrementar el nivel de empleabilidad de un individuo, este debe ser capaz de: 

• Obtener un empleo: a través de sus propias habilidades, actitudes y experiencia laboral. 

• Mantener el empleo: mediante resiliencia y adaptación de las aptitudes y actitudes a lo 

largo del tiempo. 

• Crecer de manera interna dentro de la misma organización: lo cual depende del potencial 

personal 

• Conseguir un nuevo empleo en caso de ser necesario: demostrando un constante 

desarrollo de conocimientos que dan lugar a independencia en el mercado laboral.  

Además, como indican Hillage y Pollard (1998), la empleabilidad también trata preferentemente 

sobre la calidad del trabajo que el individuo es capaz de conseguir, puesto que en muchas 

ocasiones las personas están sobrecalificadas para sus respectivas ocupaciones. 

No obstante, aunque haya diversas formas de entender la empleabilidad, en términos generales 

los autores están de acuerdo en que se trata de un concepto multidimensional que comprende tanto 

habilidades técnicas como sociales, de las cuales se hablará en detalle en los apartados siguientes 

(Lees, 2002).  

Tras entender correctamente a qué se refiere el término “empleabilidad”, hay que tener en cuenta 

que existe un enfoque ligeramente diferenciado entre lo que se entiende por empleabilidad a nivel 

general frente a la empleabilidad de las personas recientemente graduadas.  
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En el primer caso no importa el nivel educativo del individuo, mientras que el último hace 

referencia de manera particular a aquellas personas con un título universitario que están en busca 

de encontrar y mantener un empleo. En esta ocasión, por tanto, también se tienen en cuenta las 

necesidades y los requisitos del mercado específico en el que se ubica el graduado según los 

estudios cursados (Dacre Pool & Sewell, 2007). 

Por lo tanto, se considera que la empleabilidad de los graduados es un subconjunto de la 

empleabilidad general. Además, se destaca que la empleabilidad de los graduados ha 

evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. 

En el pasado la empleabilidad era en general más estable como consecuencia de un crecimiento 

económico constante. No obstante, también ha habido situaciones de recesión y numerosos retos, 

como por ejemplo la Crisis de 2008 donde se destruyeron 7,2 millones de puestos de empleo 

(Rocha, n.d.). Adicionalmente, se debe tener en cuenta el efecto de la globalización, la cual ha 

generado cambios en cómo se entienden ciertos tipos de trabajos, sobre todo como resultado de 

la automatización y de la evolución tecnológica. A modo de consecuencia, la globalización 

también ha generado cambios en el tipo de habilidades que se requieren a los graduados (Gadre 

& Deoskar, 2021). 

La actualidad se encuentra marcada por los efectos postpandemia tras la crisis vivida por el Covid-

19. La empleabilidad de muchos sectores se ha visto enormemente afectada de manera negativa, 

como por ejemplo el sector servicios (comercios, cultura, turismo, etc.), mientras que en otros el 

efecto ha sido positivo, como por ejemplo el sector sanitario, agroalimentario o tecnológico 

(EducaWeb, 2020). De igual manera, fruto de la epidemia, las empresas prestan atención a nuevas 

competencias, surgiendo de nuevo cambios en lo que se espera de los titulados universitarios.   

 

2.2. Competencias 

2.2.1. Concepto 

A lo largo de la explicación proporcionada sobre empleabilidad se ha mencionado en numerosas 

ocasiones la importancia del papel de las competencias o skills. Por ello, surge la siguiente 

cuestión: ¿qué es exactamente una competencia? 

Una competencia es un tipo de capacidad aprendida y desarrollada a través de la experiencia y 

educación (Collins, 2023). También podría definirse como el nivel de práctica y soltura que posee 

cierto individuo sobre la realización de una tarea (University of Stirling, 2023). 
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En el contexto de la empleabilidad, las competencias son aquellos conocimientos que las 

organizaciones consideran necesarios para un cierto puesto de trabajo. Estos pueden ser, por un 

lado, técnicos, lo cual significa que pueden aprenderse a lo largo del tiempo por medio de estudio 

o formación. Por otro lado, dichos conocimientos pueden no ser técnicos, dependiendo de manera 

específica de, entre otras cosas, la conducta, motivación y actitud del propio individuo 

(CareerForce, n.d.). Cada vez se valora más la posesión de competencias interpersonales (soft 

skills) con el fin de realizar un trabajo eficiente de manera productiva y de la mano del resto de 

compañeros de empleo (Attewell, 1990).    

 

2.2.2. Tipos de competencias 

A pesar de que hay una lista extensa de skills, todas ellas podrían agruparse en los siguientes tres 

conjuntos: transferibles o funcionales, personales o actitudes y, por último, basadas en el 

conocimiento (County College of Morris, 2023). A continuación, se procede a definir cada uno 

de estos tipos de competencias. 

En primer lugar, se encuentran las transferibles o funcionales. Este tipo de skills se pueden 

heredar, pero también pueden ser desarrolladas por medio del conocimiento y la experiencia. 

Están basadas en la aptitud, y se puede hacer uso de ellas en diferentes profesiones; por ello 

aportan tanto valor, ya que las personas las conservan a la hora de cambiar de trabajo. Algunos 

ejemplos de habilidades que se encuentran dentro de esta agrupación son: comunicación, 

organización, pensamiento crítico e informática (SkillScan, 2023). 

Segundo, se destacan las personales o actitudes. Se trata de rasgos de la personalidad y para 

poseerlas es necesario poseer inteligencia emocional. Además, reflejan cuál es el comportamiento 

del individuo en situaciones diversas. Este tipo de skills comienzan su desarrollo en los primeros 

años de vida (ciertos individuos pueden haber nacido con ellas), pero su progreso sigue a lo largo 

de la vida por medio de experiencias y vivencias (porque pueden aprenderse). Ejemplos de 

habilidades personales son: paciencia, independencia, diplomacia, resiliencia y asertividad 

(Drew, 2022). 

Por último, existen las basadas en el conocimiento. Como bien indica su propio nombre, son 

conocimientos que se desarrollan por medio de la experiencia en la profesión específica de cada 

individuo. Este tipo de habilidades se aprenden en el trabajo o en estudios superiores. Algunos 

ejemplos son: programación, contabilidad o tocar instrumentos (SkillScan, 2023). 
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2.3. Habilidades y otros atributos 

A la hora de valorar a un candidato para un determinado puesto de trabajo existe una amplia gama 

de factores que pueden tenerse en cuenta. Algunos importantes son los conocimientos técnicos 

que se poseen en el sector que esté relacionado con la vacante y, también, las competencias que 

sean capaces de demostrar los titulados (Devkota et al., 2022).  

No obstante, debe tenerse en cuenta que existen otro tipo de habilidades y características que, sin 

ser ninguna de las dos anteriores, también tienen efecto sobre la empleabilidad de los individuos 

(Velasco, 2012). Dichos atributos son, entre otros, el conocimiento de idiomas, la realización de 

estudios en el extranjero, el cursar educación de postgrado, las notas universitarias, poseer 

experiencia laboral a través de prácticas empresariales o, incluso, otros aspectos inherentes al 

individuo como la edad y el género (Idaka & Uzoechi, 2016).  

La combinación de todos los elementos mencionados anteriormente, considerando tanto aquellos 

que se posean como los que no, puede afectar de manera significativa a la empleabilidad de una 

persona graduada. Por ello, también son activos importantes con vistas a aportar cierto valor 

añadido durante la búsqueda de empleo.  

 

2.4. Teoría del capital humano 

El presente Trabajo de Fin de Grado se centra principalmente en el enfoque teórico de la teoría 

del capital humano. El motivo principal es porque ofrece una descripción global de la correlación 

entre estudios y mundo laboral (Becker, 1993). 

El término “capital humano” fue popularizado en la década de los 60 por los economistas Gary 

S. Becker y Jacob Mincer. En el libro “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis 

with Special Reference to Education” Becker señala que las inversiones más importantes para el 

capital humano son la educación y la formación (Becker, 1993).  

El término fue utilizado por ambos ecónomos para describir la combinación de habilidades, 

experiencia, hábitos, conocimientos y personalidad de cada individuo, así como conseguir que 

todo ello dé lugar a un incremento de productividad (World Economic Forum, 2019).    



Estudio del efecto de las competencias sobre la empleabilidad de las personas universitarias graduadas 

Por su parte, la teoría del capital humano defiende que una sociedad educada es una sociedad 

productiva. Mantiene la afirmación de que existe una relación directa entre formación y 

productividad, donde el incremento de la primera tiene como consecuencia el aumento de la 

segunda (Psacharopoulos & Woodhall, 1985). Las conclusiones de esta teoría se centran en que 

al invertir en capital humano se da lugar a mayores resultados económicos (Almendarez, n.d.).  

Además, la presente teoría clasifica las habilidades como genéricas o específicas según su 

portabilidad. Es decir, a la vista de este enfoque, las habilidades genéricas son aquellas 

transferibles y, por lo contrario, las específicas, no lo son (Souto-Otero & Białowolski, 2021). 

No obstante, se ha de tener en cuenta que la teoría del capital humano tiene ciertas limitaciones 

y, además, diversos economistas están en desacuerdo con ella. Por ejemplo, Richard Freeman 

(ecónomo de Harvard) argumentó que el capital humano no debería ser considerado origen de 

productividad, puesto que esta se deriva de otros elementos como la motivación, la formación o 

la posesión de capital (Investopedia, 2021). Mientras tanto, él defendía que el capital humano sí 

que es capaz de demostrar talento y capacidad, pero en un contexto donde la población está sobre 

educada y la demanda de competencias es menor que la oferta, la productividad no puede llegar 

a incrementarse de ninguna manera (Liams, 1976). Adicionalmente, es complicado clasificar las 

skills según su portabilidad, puesto que no está exclusivamente relacionada con su contenido, sino 

que también afectan otros factores como el entorno social o los sistemas de formación (Streeck, 

2011).  
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3. Revisión sistemática de la literatura 

 

En el presente capítulo se va a definir cuál ha sido la metodología empleada, así como los 

resultados obtenidos, de la revisión sistemática realizada en la literatura.  

3.1. Objetivo 

Antes de proceder con la explicación de la metodología, es importante saber cuál es el objetivo 

de la revisión literaria. Con este estudio se pretende obtener una imagen general del panorama, 

tanto pasado como presente, que engloba a la empleabilidad de los graduados y a cómo las 

competencias que poseen los titulados tienen un impacto, mayor o menor, sobre su introducción 

al mundo laboral. Con el fin de conseguirlo, el principal objetivo del presente análisis consiste en 

dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

• ¿Cuáles son los patrones de distribución de los documentos? 

• ¿Cuáles son los principales autores, instituciones, países, editoriales y cómo se relacionan 

entre ellos? 

• ¿Cuáles son los artículos con mayor influencia en la literatura? 

• ¿Cuáles son los tópicos más relevantes? 

• ¿Cuáles son las principales teorías usadas en relación con el efecto de las skills sobre la 

empleabilidad de los graduados? 

• ¿Cuáles son las principales fuentes de datos y metodologías de investigación? 

• ¿Cuáles son las características de las muestras estudiadas en la literatura? 

• ¿Predomina un enfoque específico sobre el planteamiento de los artículos? 

• ¿Qué competencias son las más valoradas según la literatura? 

Una vez especificados los objetivos, se procede a detallar la metodología seguida en cada uno de 

los tres grandes pasos citados anteriormente.  

 

3.2. Metodología 

Con el objetivo de realizar una revisión de la literatura objetiva y sistemática, se ha dividido el 

proceso en tres grandes pasos: 
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• Preparación de la búsqueda por tópicos en la Web of Science. 

• Primera revisión, descartes y selección de la muestra final. 

• Análisis de contenidos, bibliométrico y de redes sociales sobre los artículos 

seleccionados.  

3.2.1. Preparación de la búsqueda por tópicos en Web of Science 

Previo a la obtención de la propia muestra de artículos sobre los que realizar el trabajo, se requiere 

elegir una base de datos que sea fiable, completa y válida (de Granda-Orive et al., 2013). Teniendo 

en cuenta que la base de datos con mayor cobertura a lo largo de todos los años es Web of Science, 

es esta la que se ha escogido para el análisis (Aghaei Chadegani et al., 2013).  

La metodología concreta que se ha seguido para realizar la búsqueda en la base de datos 

especificada puede verse resumida en la Figura 1, y explicada detalladamente a continuación. 

Figura 1. Proceso de preparación de la búsqueda por tópico en Web of Science 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 1: Declaración de la búsqueda base 

Con la lógica de recolectar la mayor parte de la literatura que tenga relación con el campo a 

estudiar, se ha realizado una búsqueda por tópicos unidos y combinados entre sí (“employ*” and 

(“universit*” or “high* education”)). Se ha hecho uso de “Employ*” con el objetivo de incluir 

en la muestra todos los artículos que tengan relación con la empleabilidad (ya sea “Employment”, 

“Employability” o derivados), así como de “Universit*” para incluir textos relacionados con el 
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ámbito universitario (con palabras como “University” o “Universities”) y, finalmente, “High* 

education” (que incluye tópicos como “High education” o “Higher education”) ya que es otro 

término que pone el foco el universidades y estudios superiores.  

Con base en esta búsqueda se obtienen un total de 83.263 resultados. Además, esta búsqueda se 

realiza en octubre de 2022 y se incluyen en ella todos los documentos publicados hasta ese 

momento, debido a que se pretende conseguir una muestra lo más actual posible. 

 

Paso 2: Estudio de co-palabras clave y selección del concepto añadido 

A raíz de la búsqueda planteada anteriormente, se obtiene el gráfico de co-palabras clave con una 

frecuencia mínima de 7, a través del software denominado VOSviewer. El resultado obtenido es 

el que muestra en la Figura 2, donde se puede observar que las dos palabras con mayor frecuencia 

son “employability” y “higher education” (es decir, empleabilidad con una frecuencia de 245 y 

estudios superiores con 191).  

Figura 2. Gráficos de co-palabras clave con frecuencia mínima de 7, respectivamente 

 

Fuente: Elaboración propia a través de VOSviewer. 
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Sobre estos resultados, se estudia la co-frecuencia de estas dos palabras con un mínimo de 3 y se 

seleccionan aquellas que son comunes para ambas. El resultado obtenido es el que se muestra en 

la Tabla 1.  

Tabla 1. Ranking de las palabras clave en co-frecuencia con empleabilidad y estudios superiores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se deduce de la tabla anterior, “graduate”, “skills” y “graduate employ*” son las de mayor 

frecuencia. Además, en el número 7 se puede encontrar de nuevo “graduate skills”. Su presencia 

en la literatura demuestra que las competencias son un tópico importante para la empleabilidad 

de los graduados y, por ello, así se justifica su inclusión en la búsqueda, generando la siguiente: 

“employ* and (universit* or high* education) and skill*”. Se usa “Skill*” para incluir palabras 

del tipo “Skill” o “Skills” en la muestra. 

 

Paso 3: Declaración de la búsqueda final 

En esta parte del proceso se añade un concepto a la búsqueda como consecuencia de las palabras 

claves frecuentes que han surgido en el paso anterior, entre las cuales destaca de manera genérica 

la palabra “graduate”.  

Tal y como se especifica al inicio del capítulo, el objetivo del estudio se centra en las competencias 

de los graduados y en estudiar cuál es el efecto de estas sobre su propia empleabilidad. Al centrar 

el estudio en los titulados, es conveniente que la búsqueda tenga en cuenta la empleabilidad más 

allá de un carácter general. Es decir, es importante que también contenga los tópicos necesarios 

para detectar los textos que hablan sobre la inserción al mundo laboral de dichos graduados.  
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Por ello, se incluyen en la búsqueda las palabras clave “profesional insertion”, “labour 

integration” y “work integration”, resultando de la manera siguiente: “(employ* or professional 

insertion or labour integration or work integration) and (universit* or high* education) and 

skill*”.  

 

Paso 4: Selección de categorías 

Posteriormente, se realiza un análisis por categorías de los resultados obtenidos (véase Figura 3). 

Figura 3. Análisis por categorías de la búsqueda en Web of Science 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science. 

Se seleccionan aquellos artículos que están relacionados con la economía, negocios o la gestión, 

por ser el foco que deseamos aplicar al estudio. Esto permite obtener, a día 20 de octubre de 2022, 

un total de 232 resultados, tras realizar un descarte de todos aquellos que no sean artículos.  

 

3.2.2. Primera revisión, descartes y selección de la muestra final 

Obtenida la primera muestra de estudio, en esta fase se realiza un screening o cribado que consiste 

en leer detenidamente cada uno de los títulos y resúmenes de los 232 artículos obtenidos 

anteriormente, con el objetivo de asegurar que cada uno de ellos realmente coincide con el objeto 

de análisis de este trabajo.  

Para saber si el texto se ajusta al criterio deseado, se han definido un total de cinco motivos de 

exclusión, los cuales justifican el descarte del artículo en caso de coincidir con alguno de ellos. 

Las causas de exclusión seleccionadas son las siguientes:  
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• Se aleja del tema principal, es decir, de “skills”. 

• No está enfocado en estudios superiores. 

• No está enfocado en la empleabilidad o en la inserción laboral. 

• No tiene relación con la categoría de interés (economía, negocios o gestión). 

• No es posible acceder a él ya que no está disponible en la base de datos u en otras 

alternativas.  

En el caso de que algún título o resumen no permitiera reconocer de forma clara si el artículo es 

de verdadero interés, se ha revisado el texto completo con el fin de aclarar posibles ambigüedades.  

Finalmente, tras esta revisión, se han mantenido de la muestra inicial un total de 102 artículos que 

coinciden con los criterios planteados previamente. 

 

3.2.3. Análisis de contenidos, bibliométrico y de redes sociales 

A partir de la muestra final obtenida en la fase anterior, se lleva a cabo un análisis de contenidos 

con el objetivo de extraer deducciones justificadas sobre la extensa información que se posee. El 

motivo principal de usar este tipo de técnica es porque permite realizar un análisis de tres formas 

importantes en relación con los criterios que se hayan fijado previamente (Haggarty, 1996). Las 

tres maneras son las siguientes: 

• Análisis objetivo: se realiza bajo ciertas normas marcadas con anterioridad. 

• Análisis sistemático: no se hace uso de hipótesis para justificar el análisis. 

• Análisis genérico: las conclusiones tienen relevancia teórica. 

Por otro lado, de manera complementaria se ha realizado también un análisis bibliométrico con 

el fin de obtener información sobre los textos que se desean analizar a raíz de los datos 

bibliográficos que se pueden extraer de la base de datos Web of Science (Arbeláez Gómez & 

Onrubia Goñi, 2014). Adicionalmente, también se ha llevado a cabo análisis de redes sociales 

para entender y visualizar determinados fenómenos sociales así como detectar enlaces entre 

conjuntos de actores (Villodre, 2016).  

Para el desarrollo del análisis, tanto de contenidos como bibliométrico y de redes sociales, se ha 

hecho uso de diversas herramientas y recursos.  

En primer lugar, el análisis de contenidos ha sido ejecutado con MS Excel, herramienta que ha 

permitido, por una parte, crear una tabla con variables que contienen la información respectiva a 

cada uno de los 102 artículos seleccionados. Por otra parte, también ha permitido la creación de 
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diversas gráficas, tablas resumen y reportes, entre otros elementos, para el estudio de los datos. 

Por último, ha sido útil para normalizar los datos bibliométricos extraídos de Web of Science, 

consiguiendo así resultados a partir de datos sin elementos duplicados.  

La siguiente herramienta empleada para el desarrollo del análisis es BibExcel. Se trata de un 

programa para realizar análisis bibliométricos ya que permite, entre otras acciones, examinar 

frecuencias, crear matrices de relaciones entre elementos y extraer campos (García-García et al., 

2015). Se realiza a raíz de los datos bibliográficos de los artículos extraídos de Web of Science. 

Finalmente, el último software utilizado es VOSviewer; que se ha utilizado para la visualización 

de redes bibliométricas construidas a partir de relaciones de, entre otras, citación, co-autoría o co-

ocurrencia de términos, a partir de datos extraídos en Web of Science, como en el caso anterior 

(University of Illinois Chicago, 2023).  

Una vez mencionadas todas las herramientas relevantes, se presenta explicación detallada de la 

metodología seguida para realizar el análisis de contenido. El resumen de esta se muestra en la 

Figura 4. 

Figura 4. Proceso para realizar el análisis de contenidos y bibliométrico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 1: Descarga de datos bibliométricos en Web of Science 

El primer paso para realizar el análisis es la descarga de los datos bibliométricos a través de Web 

of Science, para posteriormente su uso en los diferentes softwares. Para ello, se seleccionará toda 

la información que se encuentre disponible en la base de datos para exportarla. 

Además, de la misma manera que en pasos anteriores, hará falta tener acceso a los textos 

completos para su revisión, pero en esta ocasión para el registro manual de contenido.  

 

Paso 2: Selección de variables 

Con respecto al análisis de contenido, se requiere tomar una decisión sobre el número y el tipo de 

variables que se van a incluir en el estudio, es decir, sobre el tipo de información que se desea 

extraer de los textos.  

Finalmente, se ha decidido analizar un total de 27 variables (Anexo B) entre las cuales se pueden 

encontrar los autores, instituciones, palabras clave, métodos de investigación, características de 

la muestra o, incluso, cuáles son las competencias que el artículo identifica en sus conclusiones 

como importantes para la empleabilidad de los graduados. 

 

Paso 3: Relleno de variables 

A continuación, una vez determinadas las variables del estudio, el siguiente paso es realizar el 

análisis de contenido propiamente dicho. Para ello se ha hecho uso, por un lado, del software 

BibExcel para el relleno de variables en Excel de una manera más sencilla (en las ocasiones que 

ha sido posible) y, por otro lado, en la mayoría de las ocasiones se ha realizado una revisión 

manual y detallada de los artículos para seleccionar y clasificar aquella información que se desea.  

 

Paso 4: Estudio de datos y contenido 

Una vez creada la tabla con todos los contenidos que se desean estudiar, además de la generación 

de un archivo con los datos bibliométricos del total de los 102 artículos, se procede a su análisis 

a diversos niveles y con cada una de las herramientas disponibles, haciendo uso de ellas de la 

manera que anteriormente se ha mencionado.  

Se especifica a continuación qué datos se han estudiado en detalle: 
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1. Patrón de distribución de la literatura. 

Se ha estudiado en qué año fueron publicados los documentos para observar las tendencias 

de publicación. Además, también se ha estudiado el patrón respecto al tipo de publicaciones, 

es decir, dónde se encuentra publicado cada artículo (revista, serie o libro) y los idiomas en 

los que se han redactado. 

2. Autores, instituciones, países, editoriales y las redes sociales que existen. 

Se ha realizado un análisis sobre qué autores han redactado un mayor número de documentos 

y, mediante VOS Viewer se han observado qué redes surgen al estudiar la co-autoría de los 

artículos. Además, respecto a los autores, se ha analizado la cantidad de autores que suelen 

escribir mayormente los artículos. A continuación, se ha estudiado las instituciones, países y 

editoriales más productivas en la literatura gracias a la tabla de contenidos creada por medio 

de Excel. Por último, se ha determinado sobre qué países se centran mayoritariamente los 

textos. 

3. Artículos con mayor influencia en la literatura. 

En este apartado se busca identificar los artículos más citados y, también, cuál es el origen de 

las diversas co-citaciones.  

En primer lugar, se ha calculado el número de veces que cada uno de los artículos es citado 

al año de media, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo, con el objetivo de identificar 

los documentos más citados a lo largo del tiempo.   

4. Tópicos más relevantes de la literatura. 

A raíz de los datos bibliométricos y con ayuda de BibExcel se han extraído las palabras clave 

de los textos que forman parte de la muestra. 

Después, con el fin de estudiar más profundamente los tópicos extraídos, por medio de VOS 

Viewer se ha realizado un análisis de redes sociales de la co-ocurrencia de dichas palabras 

claves, así como de su evolución a lo largo del tiempo. 

5. Teorías más usadas. 

Mediante la lectura de cada uno de los artículos se ha detectado qué enfoque teórico le 

corresponde a cada uno de ellos y se ha anotado en la tabla de contenidos, con el fin de 

detectar cuáles son las teorías más frecuentes en el ámbito estudiado. 
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6. Fuentes de datos más empleados. 

Se ha detectado manualmente en cada documento cuál ha sido la fuente de datos en los 

análisis realizados, donde se ha encontrado que todos ellos se dividen entre: 

• Encuesta / Cuestionario 

• Entrevista 

• Revisión bibliográfica 

• Grupo de discusión 

Los documentos se han clasificado según los grupos planteados previamente, especificando 

a cuál pertenecen en la tabla de contenidos de Excel.  

7. Características de las muestras que presentan los documentos. 

Se han analizado las características de las muestras que se han estudiado en los artículos 

escogidos de la base de datos. Este análisis se ha realizado de acuerdo con dos enfoques: por 

un lado, el grupo de personas que se pretenden estudiar y, por otro lado, el tamaño de las 

muestras que han sido posible identificar.  

En primer lugar, se ha creado un total de siete grupos entre los cuales se pueden incluir los 

grupos de personas sobre los que se han aplicado los diversos métodos de investigación 

comentados anteriormente. Los grupos son los siguientes: 

• Estudiantes / graduados: personas que aún están cursando estudios superiores o que 

han sido graduados recientemente. 

• Empleadores: personas o empresas cuyo objetivo es encontrar individuos para su 

contratación. 

• Educadores: trabajadores, docentes o cualquier persona relacionada con las 

universidades y centros de estudios superiores. 

• Empleados: personas que actualmente se encuentran trabajando. 

• Persona buscando empleo: individuo que busca ser contratado. 

• Anuncios: se trata de anuncios de empleo cuyo objetivo es la contratación de 

individuos. 

• Responsables políticos: persona que ha de cumplir y pone atención en sus 

obligaciones políticas. 
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En segundo lugar, también se ha estudiado el tamaño de las muestras de todos aquellos textos 

que ha sido posible identificarlo mediante la lectura de los textos (un total de 82 artículos); se 

ha detectado que los tamaños se encuentran en el intervalo contenido entre 7 y 41671.  

Con el fin de analizar los diversos tamaños de muestras, se han creado un total de 7 intervalos. 

Los intervalos son de diversos tamaños dado que los datos no siguen una distribución normal; 

de esta forma se pretende mostrar de una manera directa cuáles son los tamaños más 

frecuentes. 

8. Enfoque de temáticas.  

Con la finalidad de detectar el planteamiento de los artículos que forman parte de la muestra, 

se han clasificado entorno a tres enfoques distintos: 

• Planteamiento sobre la empleabilidad: consiste en detectar si el contenido trata la 

empleabilidad de una manera genérica o habla directamente sobre la integración 

laboral de los graduados.  

• Enfoque STEM: se ha estudiado si trata tópicos sobre ciencias, tecnología, ingeniería 

o matemáticas (STEM) o, adicionalmente, si posee citas que demuestren que tiene un 

enfoque STEM.  

• Enfoque de género: se ha observado si los artículos poseen un enfoque de género, es 

decir, si se ha tenido en cuenta en algún punto de la publicación el género para 

desarrollar el texto. Por ejemplo, si se han estudiado las competencias más frecuentes 

de hombres y para mujeres de forma separada, se considera que dicho artículo posee 

un enfoque de género.  

• Migración o movilidad: se ha analizado si los artículos otorgan relevancia a la 

migración o a la movilidad con el fin de obtener empleo, o si estas tienen efectos 

sobre las competencias que se adquieren y que a su vez son útiles para mejorar la 

empleabilidad.  

 

9. Patrón de las competencias más valoradas según la literatura. 

Mediante la revisión de las conclusiones de cada uno de los 102 artículos se han extraído 

cuáles son las competencias o habilidades que cada texto considera más relevantes de cara a 

la empleabilidad.  
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3.3. Resultados 

Tras los tres pasos explicados previamente, se obtienen una serie de resultados que permiten 

extraer ciertas conclusiones relevantes de la revisión de la literatura. En esta parte del trabajo, se 

muestran los resultados obtenidos de dicho análisis.     

3.3.1. Patrón de distribución de la literatura 

Se ha estudiado la tendencia de publicación que han seguido los artículos y se observa que la 

totalidad de los artículos seleccionados se encuentran distribuidos a partir del año 2002.  

La Figura 5 muestra el patrón de distribución a lo largo de los años. En ella se aprecian dos 

bloques: el primero de ellos (del 2002 al 2014) podría considerarse el periodo inicial, y el segundo 

de ellos (del 2015 al 2022) sugiere que es en este tramo cuando comienza a surgir cierto interés 

por parte de la academia por estudiar la influencia que tienen las competencias en la empleabilidad 

de los graduados de estudios superiores.  

De hecho, el 90% de la literatura analizada se encuentre en el segundo tramo de años, a partir de 

2015. Además, es relevante remarcar que los datos sugieren que en los próximos años seguirá 

habiendo interés académico por el tema, debido a que el hecho de que en 2022 haya menos 

artículos es consecuencia de que los artículos a analizar se seleccionaron a principios de año y, 

por tanto, aún no estaban publicadas la totalidad de los artículos en la base de datos. 

Figura 5. Distribución temporal de los artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, también se ha estudiado el patrón respecto al tipo de publicaciones (dónde se 

encuentra publicado el artículo) y los idiomas en los que se han redactado. En la Figura 6 se 

observa que el 97% de las publicaciones forman parte de revistas y, además, que todos los 

artículos, con excepción de tres, se han escrito en inglés.  
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Figura 6. Tipo de publicación e idioma de los artículos, respectivamente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Autores, instituciones, países, editoriales y redes 

3.3.2.1.  Autores 

En primer lugar, se han encontrado un total de 270 autores en los 102 artículos seleccionados. Sin 

embargo, la mayoría de ellos (96,54%) tan solo han redactado uno de los artículos de la muestra; 

tan solo uno de los autores (Martin Šikýř) ha participado en tres textos distintos. Este último autor, 

tiene dos colaboraciones con Jana Marie Šafránková y una con dos autores distintos, Nina 

Ivanovna Basmanova y Mikhail Abrashkin. 

Esta reducida co-ocurrencia da lugar a escasas redes de autores. La Figura 7 muestra las cinco 

agrupaciones que se han encontrado, donde pueden observarse los dos enlaces que existen. 

Merece la pena destacar que, en los enlaces, ambos autores son de las mismas instituciones. 
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Figura 7. Co-ocurrencia de los autores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science 

Por último, en la Tabla 2 se muestra el número de artículos que están escritos por cierto número 

de autores. Se observa que cerca del 70% de los artículos están redactados por 2 o 3 autores, 

siendo una minoría los textos escritos por una persona.  

Tabla 2. Número de artículos escritos por cierto número de autores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.2.  Instituciones 

Los 270 autores identificados pertenecen a un total de 190 instituciones distintas. La Tabla 3 

resume las diez instituciones más productivas y a que país corresponde cada una de ellas. Merece 

la pena destacar que tan solo tres de ellas superan los tres artículos, siendo estas la Universidad 

de Rijeka, en Croacia y la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne, en Australia. 
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Tabla 3. Instituciones más productivas y sus respectivos países 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.3.  Países 

En la Tabla 4 se puede observar el listado de los diez países más productivos de toda la muestra. 

El 60% de los estados destacados en el ranking forman parte de la categoría de países 

desarrollados (The Investopedia Team, 2022). Por otra parte, el 40% de ellos se corresponden con 

Europa, siendo este el continente más productivo. En él, destaca Reino Unido con un total de 18 

artículos que sugieren un superior interés por estudiar la empleabilidad y las competencias de los 

graduados.  

Tabla 4. Países más productivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, también se ha revisado cuáles son los países sobre los que se han redactado un mayor 

número de artículos, debido a que hay ocasiones en los que no coincide con el país en el que 

reside el autor (o los autores). En la Tabla 5 se observa que 14 de los 102 artículos son sobre 

Reino Unido; este país va seguido de Australia y, en tercer lugar, India. España se encuentra en 

quinta posición, con tan solo 5 artículos que tratan el presente tema.  

Tabla 5. Países sobre los que se redactan un mayor número de artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.4.  Editoriales 

Respecto a las editoriales, los artículos están repartidos en un total de 34 editoriales distintas. Sin 

embargo, el 66,7% de los textos están concentrados en seis editoriales, en concreto, las que se 

encuentran en la Tabla 6, siendo Emerald Group Publishing la más productiva de todas, con un 

total de 27 publicaciones. Esta va seguida de la editorial Elsevier y Taylor & Francis, con 15 y 9 

textos, respectivamente.  

Tabla 6. Editoriales más productivas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Identificación de los artículos más citados 

En este apartado se va a tratar de identificar los artículos más citados, así como la forma en la que 

se originan las diversas co-citaciones.  

La Tabla 7 presenta los resultados obtenidos, donde se puede observar que los cinco artículos con 

una mayor cantidad de citas son: 

• Zighan, S., & EL-Qasem, A. (2020). Lean thinking and higher education management: 

revaluing the business school programme management. International Journal of 

Productivity and Performance Management, 70(3), 675-703. 

https://doi.org/10.1108/ijppm-05-2019-0215 (Zighan & EL-Qasem, 2020) 

• Wilton, N. (2011). Do employability skills really matter in the UK graduate labour 

market? The case of business and management graduates. Work, Employment and 

Society, 25(1), 85-100. https://doi.org/10.1177/0950017010389244 (Wilton, 2011) 

• Abbas, J., Kumari, K., & Al-Rahmi, W. M. (2021). Quality management system in higher 

education institutions and its impact on students’ employability with the mediating effect 

of industry–academia collaboration. Journal of Economic and Administrative Sciences. 

https://doi.org/10.1108/jeas-07-2021-0135 (Abbas et al., 2021) 

• Humburg, M., & van der Velden, R. (2015). Skills and the graduate recruitment process: 

Evidence from two discrete choice experiments. Economics of Education Review, 49, 24-

41. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2015.07.001 (Humburg & van der Velden, 

2015) 

• Herbert, I. P., Rothwell, A. T., Glover, J. L., & Lambert, S. A. (2020). Graduate 

employability, employment prospects and work-readiness in the changing field of 

professional work. The International Journal of Management Education, 18(2), 100378. 

https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100378 (Herbert et al., 2020) 

https://doi.org/10.1108/ijppm-05-2019-0215
https://doi.org/10.1177/0950017010389244
https://doi.org/10.1108/jeas-07-2021-0135
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2015.07.001
https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100378
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Tabla 7. Artículos más citados 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, la Figura 8 muestra los enlaces de co-citación que existen en los documentos. Se 

observa la existencia de dos grupos distintos; el primero de ellos (agrupación verde) está liderado 

por Jackson D., autor del artículo “Transition to work, mismatch and underemployment among 

graduates: an Australian longitudinal study”, el cual está entre la muestra estudiada (Jackson & 

Li, 2022); el segundo (agrupación roja) tiene en cabeza al autor Harvey L., quien es creador de 

diversos textos que estudian la empleabilidad, la preparación profesional y las competencias de 

los graduados, entre otras temáticas (Causevic, 2022). 

Figura 8. Co-citación de los documentos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Web of Science 
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3.3.4. Los tópicos más relevantes en la literatura 

En la Tabla 8 se muestran aquellos tópicos que aparecen con mayor frecuencia a lo largo de los 

documentos. 

Se observa que los más frecuentes coinciden con los tópicos empleados en la búsqueda realizada 

a través de Web of Science (“employability”, “higher education”, “education” y “skills”), pero 

entre todos ellos merece la pena destacar “soft skills” o “innovation”, ya que ambos están 

relacionados directamente con el tipo de competencias que se valoran en el mundo laboral. 

Tabla 8. Palabras clave más frecuentes en la literatura 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de estudiar más profundamente los tópicos extraídos se ha realizado un análisis de 

redes sociales de la co-ocurrencia de dichas palabras claves. En la Figura 9 se observan los 

resultados, donde se pueden distinguir hasta un total de cuatro agrupaciones distintas. La primera 

de ellas está dominada por tópicos como “skills”, “higher education”, “knowledge” o “graduate 

employability”. En el segundo clúster la mayor frecuencia aparece en términos como 

“employability skills”, “soft skills” o “competence”. A continuación, la tercera agrupación está 

liderada por el tópico “employability”, seguido de “education”. Por último, en el último clúster 

destacan las palabras clave “mismatch”, “earning” y “labor market”.  
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Figura 9. Co-ocurrencia de palabras clave 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science 

Además, en la Figura 10 se observa que los tópicos más usuales entre los artículos más frecuentes 

(del 2020 al 2022) son “gap”, “perceptions” y “employers”. Esto parece indicar un creciente 

interés en los últimos años por estudiar cuál es la brecha que existe entre las competencias con las 

que los graduados finalizan sus estudios con respecto a los atributos que las empresas y 

empleadores esperan que dichos graduados posean. Estos estudios, en numerosas ocasiones, se 

basan en encuestas o cuestionarios de las percepciones que estudiantes o empleadores tienen sobre 

la temática presentada (Malhotra et al., 2022). 

Figura 10. Evolución de la co-ocurrencia de palabras clave 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science 
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3.3.5. Teorías usadas 

Se ha revisado cuál ha sido el enfoque teórico más frecuente entre las publicaciones y se ha 

determinado que este es la teoría del capital humano. Esta teoría es la única que se encuentra 

presente en un número elevado de artículos (28,9%), sin encontrar ninguna otra que destaque de 

manera significativa.  

 

3.3.6. Fuente de datos más usados 

En primer lugar, las fuentes de datos más empleadas son las que se muestran en la Tabla 9, siendo 

el aplicado por excelencia las encuestas o cuestionarios, seguidas de las entrevistas.  

Tabla 9. Fuentes de datos más frecuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe clarificar que la suma de los artículos es superior a 102 debido a que en las publicaciones 

existe la posibilidad de que los datos provengan de dos orígenes distintos.  

 

3.3.7. Características de las muestras estudiadas 

En la Tabla 10 se encuentran cada uno los grupos posibles ordenados según la frecuencia que 

presentan entre los textos. Los resultados demuestran que la mayoría de los artículos basan sus 

estudios en los estudiantes o graduados. El segundo grupo sobre el cual se ha realizado un mayor 

número de estudios es sobre los empleadores y, en tercer lugar, se encuentran los educadores.  
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Tabla 10. Grupo sobre el cual se centra el análisis de cada artículo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, se observan los diversos tamaños de muestras en la Tabla 11. Se observa que 

el 22% de los datos obtenidos están en el primer intervalo, el cuál es también el más pequeño (de 

0 a 49). Además, se destaca que cerca del 50% de la muestra se encuentra entre el segundo y 

tercer intervalo (de 50 a 399). Por último, merece la pena mencionar que el último intervalo 

consiste en un texto el cual realiza un análisis con todos los estudiantes que participan en unas 

encuestas universitarias, de ahí el tamaño tan elevado (Jackson & Li, 2022).    

Tabla 11. Intervalos, medias y frecuencias de los tamaños de las muestras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.8. Enfoque de temáticas 

3.3.8.1.  Planteamiento sobre la empleabilidad 

Los resultados de la Figura 11 muestran que el 93,14% de los artículos que forman parte de la 

muestra hablan sobre integración laboral, mientras que un 3,92% solo se centran en la 

empleabilidad con un foco genérico. Además, se ha detectado un 2,94% de los resultados que 

hablan de la empleabilidad tanto de forma genérica como enfocada a la inserción de recién 

graduados.  

Figura 11. Proporción de artículos según el enfoque de empleabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.8.2.  Enfoque STEM 

A raíz de la siguiente Figura se concluye que un 93,1% de la muestra posee dicho enfoque, debido 

a que en sus textos tiene en cuenta datos, información, conceptos o referencias de carácter 

científico, tecnológico, matemático o sobre ingeniería.  
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Figura 12. Proporción de artículos según el enfoque STEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.8.3.  Enfoque de género 

Se ha detectado que un 53,9% de la muestra estudia las posibles diferencias que pueden existir 

entre los diversos géneros. Por el contrario, un 46,1% de los artículos no hacen referencia al 

género a lo largo de sus respectivos textos. Esta información se encuentra expuesta en la Figura 

13. 

Figura 13. Proporción de artículos según el enfoque de género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.8.4.  Migración o movilidad 

Los resultados de la Figura 14 concluyen que tan solo un 16,7% de los artículos tratan el factor 

de la migración en sus textos, de manera que la gran mayoría de los artículos no tienen en cuenta 

los efectos de la movilidad sobre la búsqueda de trabajo.  

Figura 14. Proporción de artículos según el enfoque de migración o movilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.9. Patrón de competencias 

Se ha creado una lista que da lugar a la Tabla 12, la cual muestra por orden cuales son las 

competencias relevantes que tienen mayor frecuencia a lo largo de los resultados obtenidos. Se 

concluye que, con diferencia, la más frecuente son las habilidades de comunicación. En segundo 

lugar, se encuentran las habilidades blandas, las cuales incluyen un conjunto de habilidades 

diversas. Tras ello, se encuentran tanto habilidad para la resolución de problemas como la 

capacidad de trabajo en equipo.   
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Tabla 12. Competencias más frecuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Análisis cualitativo comparativo de la 

empleabilidad de los estudiantes de la UPV 

 

A continuación, se va a describir la metodología y los resultados obtenidos después de tratar los 

datos obtenidos sobre la empleabilidad de los estudiantes de la Universitat Politècnica de València 

(UPV). 

4.1. Objetivo 

En primer lugar, previo al desarrollo del análisis cualitativo comparativo de los datos, es necesario 

tener claro con qué fin se realiza el estudio y, por tanto, cuáles son los objetivos que se pretenden 

cubrir. Se presenta una finalidad dual que consiste en, por un lado, averiguar qué competencias 

explican la presencia de empleabilidad de los graduados y, por otro lado, identificar qué otros 

atributos propios de los titulados pueden tener un efecto directo sobre su empleabilidad. Para 

cubrir ambos propósitos, se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué competencias transversales son aquellas que al estar presente también lo está la 

empleabilidad? 

• ¿Qué competencias transversales son necesarias para la presencia de empleabilidad? 

• ¿Qué otras habilidades u atributos (a parte de las competencias transversales) pueden 

generar la empleabilidad? 

• ¿Qué otras habilidades u atributos (a parte de las competencias transversales) son 

necesarias para la presencia de empleabilidad? 

• ¿Qué competencias transversales en combinación con las habilidades y otros atributos 

generan empleabilidad al estar presentes? 

• ¿Qué competencias transversales en combinación con las habilidades y otros atributos 

son necesarias para la presencia de empleabilidad? 

 

4.2. Metodología 

Para lograr el objetivo dual, se propone realizar un doble análisis: por un lado, uno centrado en 

las competencias transversales y, por otro lado, otro centrado en las habilidades y otros atributos 

restantes que pueden tener efectos sobre la empleabilidad. 
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Adicionalmente, la realidad es que el estudio enfocado en las competencias transversales está 

compuesto por múltiples análisis, puesto que se explora el efecto de todas las competencias en 

conjunto sobre la empleabilidad y, también, cómo cada una de ellas de manera independiente 

pueden ser suficientes y/o necesarias para justificar la existencia de empleo.  

En la Figura 15 se presentan una serie de grandes pasos que resumen la manera de proceder para 

el desarrollo de lo previamente descrito y para la obtención de resultados en el presente capítulo.  

Figura 15. Proceso de la metodología desarrollada en el presente capítulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de ellos se detallan a continuación.  

 

4.2.1. Comprensión de los datos 

La población objetivo de este TFG se corresponde con los datos de los alumnos de la promoción 

2015-2016. Dichos datos se extraen de la base de datos de la Universitat Politècnica de València 

(UPV).  
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En ella, se encuentra la información respectiva a un total de 4619 estudiantes tanto de grado como 

de postgrado. Se detalla, entre otros datos, la titulación estudiada, la nota de ingreso, la media 

oficial, el número de horas de prácticas, el número de meses en movilidad internacional y las 

notas de cada una de las 13 competencias transversales que reconoce la UPV.  

Sin embargo, la muestra que se ha utilizado para el trabajo se colecciona tres años después a la 

finalización del curso 2015-2016. Consiste en los datos extraídos a través de encuestas telefónicas 

realizadas a los alumnos de la población presentada anteriormente. De estos resultados se 

descartan aquellos individuos que no han estudiado un grado universitario (es decir, han realizado 

un master), además de aquellos que no ofrecen autorización para el uso de sus datos. Por ello, la 

muestra final está formada por 1265 alumnos de la UPV.  

En la mencionada encuesta se extrae información tanto de carácter cualitativo como cuantitativo 

(Anexo C). A pesar de que se encuentra más información, este trabajo centra el foco en ciertos 

datos proporcionados por dicha encuesta; por un lado, en la parte del cuestionario que consiste en 

preguntas relacionadas con la situación laboral del graduado: averiguar si está empleado, 

desempleado, estudiando, en prácticas, etc. Además, se realizan preguntas relacionadas con la 

situación personal de cada individuo, por ejemplo, si está trabajando se profundiza sobre el puesto 

de empleo, la organización o el salario. Por otro lado, también se centra en información respectiva 

a las skills propias de los titulados como, por ejemplo, se pregunta sobre el dominio de idiomas y 

de habilidades sociales.  

 

4.2.2. Selección del método analítico 

Tras conocer cuáles son las características de la muestra, el siguiente paso es seleccionar el tipo 

de análisis que se va a aplicar sobre los datos. Se decide realizar un Análisis Cualitativo 

Comparativo (QCA) por diversos motivos presentados a continuación.  

En primer lugar, el Análisis Cualitativo Comparativo es una metodología desarrollada en la 

década de 1980 por Charles Ragin y es empleado en situaciones complejas donde se poseen 

diversos casos a analizar (Simister & Scholz, 2017). Se centra en la teoría basada en conjuntos y, 

por medio del concepto de conjuntos y sus relaciones, explica la relación de causalidad entre 

ciertas condiciones y un resultado. Es decir, al usar este enfoque, se puede determinar si una 

condición es necesaria o suficiente para dar lugar a un resultado (Delve, n.d.).  

QCA, tal y como su desarrollador indica, incluye “las mejores características del enfoque 

orientado a casos con las mejores características del enfoque orientado a variables” (Ragin, 1998). 
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Por un lado, el enfoque orientado a casos es muy útil en la investigación cualitativa y pretende 

establecer un puente entre la práctica y la teoría, además de generar informes detallados y precisos 

en su conjunto. Sin embargo, la principal desventaja es que este tipo de enfoques se centran en un 

número reducido de casos, lo cual hace que sea complicado generalizar las conclusiones obtenidas 

de un caso en particular a otros contextos y, por lo contrario, cuando el número de casos 

estudiados es mayor se incrementa el riesgo de que la opinión personal de aquella persona que 

realiza el estudio influya en el análisis (Lohman, 2021).  

Por otro lado, se encuentra el enfoque orientado a variables el cual tiende a utilizarse en estudios 

de tipo cuantitativo. Este tipo de enfoque permite establecer relaciones sistemáticas y generales 

entre variables, con grandes muestras. La parte negativa en esta ocasión es que se pierde la 

información respectiva a los casos de manera individual y, por ello, existe una falta de 

profundidad (Ragin, 1998).  

Tal y como se adelantaba anteriormente, el Análisis Cualitativo Comparativo une los beneficios 

de ambos enfoques y surge como una alternativa para cubrir las desventajas de ambos.  Por ello, 

se considera el método analítico adecuado para el presente trabajo.  

Para poner en práctica este análisis, es importante seguir una serie de cuatro pasos (Simister & 

Scholz, 2017), resumidos en la Figura 16 y explicados a continuación: 

 

1. Conocimiento de los casos.  

No es posible estudiar cualquier condición y resultado de manera arbitraria, sino que es 

necesario seleccionarlos según el conocimiento teórico y de los propios casos. Por ello, una 

vez estudiados los casos en profundidad se puede elegir el resultado (o outcome) y el conjunto 

de factores (condiciones) que, en teoría, pueden ser la causa de dicho resultado. 

2. Calibración.  

Se trata de desarrollar ciertos criterios de puntuación y aplicarlos a los distintos casos, de 

forma que se pueda determinar si forman parte o no de los conjuntos del resultado y de las 

condiciones. De manera general, hay dos formas de hacer esto: mediante un Crisp set 

(variables de carácter dicotómico, la puntuación puede ser “0” significando ausencia o “1” 

haciendo referencia a presencia) o un Fuzzy set (la puntuación puede ir de “0” a “1” con tantos 

valores intermedios como se desee). 

 

 



Estudio del efecto de las competencias sobre la empleabilidad de las personas universitarias graduadas 

3. Analizar el Dataset. 

Para esta fase del proceso se hace uso del software llamado fsQCA, el cual es el más utilizado 

hoy en día. El programa se encarga de realizar una serie de cálculos sobre los datos con los 

cuales obtiene, en primer lugar, la tabla de verdad. Posteriormente, con ella, lleva a cabo el 

proceso de minimización lógica por medio del cual muestra las soluciones que describen cual 

es la combinación de condiciones que están presentes (o ausentes) en los casos donde se 

presenta el resultado.  

4. Interpretación. 

Una vez el software devuelve los necesarios, es importante interpretarlos con el objetivo de 

determinar si las conclusiones tienen sentido o no. Para ello, en los casos donde el número de 

casos es inferior a 50 (small-N) será necesario volver a los casos y construir una teoría por 

medio del conocimiento de dichos casos. Sin embargo, en contextos donde el número de casos 

es mayor a 50 (large-N) los resultados se interpretan como patrones sin necesidad de volver 

a los casos, permitiendo la realización de inferencia estadística (Greckhamer et al., 2013b; 

Simister & Scholz, 2017).  

Figura 16. Pasos necesarios para el Análisis Cualitativo Comparativo (QCA) 

 

Fuente: Elaboración propia  

En los siguientes apartados se detalla cómo se ha llevado a cabo cada uno de los pasos necesarios 

para aplicar un QCA con éxito sobre la muestra que se posee.  

 

4.2.3. Selección del resultado y de las condiciones. 

En el contexto del TFG, los casos son cada uno de los graduados que conforman la muestra. 

Previamente se ha dedicado tiempo a estudiarlos y entenderlos y, por ello, ahora se procede con 

la selección del resultado y de las condiciones.  
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En primer lugar, el outcome consiste en si el individuo se encuentra actualmente empleado o no. 

Cabe remarcar que aquellas personas que se encuentran actualmente haciendo prácticas o 

estudiando no se les considera empleadas. 

En segundo lugar, las condiciones establecidas son las siguientes: 

1. Competencias transversales 

Uno de los objetivos principales de este capítulo se centra en el efecto de las competencias 

sobre la empleabilidad de los estudiantes de la Universitat Politècnica de València. Por ello, 

el primer conjunto de condiciones a tener a cuenta son cada una de las trece competencias 

que la UPV considera que al poseerlas se forma un perfil competencial que facilita la 

inserción de los graduados en el mundo laboral (Universitat Politècnica de València, 2020). 

Dichas competencias son las siguientes: 

CT-1. Comprensión e integración. 

CT-2. Aplicación y pensamiento práctico. 

CT-3. Análisis y resolución de problemas. 

CT-4. Innovación, creatividad y emprendimiento. 

CT-5. Diseño y proyecto. 

CT-6. Trabajo en equipo y liderazgo. 

CT-7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional. 

CT-8. Comunicación efectiva. 

CT-9. Pensamiento crítico. 

CT-10. Conocimiento de problemas contemporáneos. 

CT-11. Aprendizaje permanente. 

CT-12. Planificación y gestión del tiempo. 

CT-13. Instrumental específica. 

La forma en la que la universidad evalúa estas diversas competencias es por medio del 

seguimiento de los estudiantes en ciertas asignaturas determinadas, en el trabajo de fin de 

grado o de máster (TFG/TFM) o en actividades extracurriculares. En el caso de los “puntos 

de control” en las asignaturas, los docentes son los encargados de anotar las pertinentes 

evaluaciones según las evidencias disponibles sobre que el/la alumno/a haya desarrollado 

adecuadamente una competencia dada en el contexto de una actividad de aprendizaje 

planeada. El Instituto de Ciencias de la Educación (junto con la colaboración de alumnos y 

profesores) proporciona una serie rúbricas, también conocidas como matrices de valoración, 

que funcionan como herramienta primordial para facilitar la evaluación del desempeño de los 

alumnos (Universitat Politècnica de València, 2020).  
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2. Idiomas 

El dominio de idiomas es otro atributo que se valora significativamente por los empleadores, 

por ello, se incluye como condición para comprobar si su existencia es suficiente para 

justificar la presencia de empleabilidad en los graduados.  

 

3. Calificación media de ingreso 

Las vías de acceso a la universidad son variadas; entre las diversas alternativas destacan las 

pruebas de acceso para los estudiantes de bachillerato (selectividad), la posesión de un título 

de técnico superior de formación profesional o mediante el título de otro grado universitario 

(o equivalente).  

Sin embargo, a pesar de la variedad de alternativas, resulta interesante observar si dichas notas 

de acceso tienen, en conjunto, un efecto sobre la empleabilidad de los alumnos al finalizar los 

estudios universitarios. Por ello, la tercera condición que se tiene en cuenta para observar si 

posee una relación causal con el outcome es la media de ingreso de los estudiantes (sobre 

diez). 

 

4. Calificación media oficial 

Obtener buenas notas en la carrera denotan numerosas características sobre un estudiante. Por 

ejemplo, puede ser asociado con disciplina puesto que se requiere cierta metodología y orden 

para afrontar la preparación a un examen. Además, obtener evaluaciones elevadas a lo largo 

de la carrera (es decir, poseer una media alta) también demuestra que el individuo posee un 

alto rendimiento bajo presión, puesto que a lo largo de los cursos en los que se comprenden 

los estudios, ha sido capaz de mantener un elevado rendimiento de manera continuada, lo cual 

puede terminar suponiendo un reto personal de superación (Fernández Requena, 2014). 

Sin embargo, las discusiones sobre si poseer notas elevadas afecta de manera directa a la 

empleabilidad son diversas, puesto que las evaluaciones numéricas ya no son la única manera 

de valorar a los graduados para un puesto de trabajo dado (Turner, 2022).  

Como consecuencia del contexto planteado, resulta conveniente observar si la media oficial 

de los estudios cursados es una condición que mantiene una relación de causalidad con la 

empleabilidad.  
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5. Edad 

El debate en torno a si la edad tiene un efecto sobre la empleabilidad es amplio, así como 

sobre si la relación de estas dos variables es directa o inversa.  

Lo cierto es que una gran cantidad de factores juegan un papel importante junto con la edad 

de los empleadores, como por ejemplo la experiencia o la posesión de habilidades blandas. 

Además, a pesar de que la edad promedio que poseen aquellas personas al finalizar sus 

estudios universitarios es de 27,5 años (Universia Chile, 2020), la realidad es que no siempre 

es así. Por ello, es conveniente observar si el hecho de obtener el título con una edad inferior, 

similar o superior a la media afecta a la empleabilidad.  

 

6. Género 

El impacto del género sobre la empleabilidad depende de numerosos factores como, por 

ejemplo, del sector, el empleador o el propio individuo. Hoy en día, las propias empresas 

juegan un papel importante de cara a tomar medidas para conseguir generar oportunidades 

laborales de manera equitativa hacia ambos géneros (Castillo Castillo et al., 2020).  

En el contexto de la Universitat Politècnica de València, es conveniente considerar el género 

con el fin de estudiar si se trata de una condición suficiente.  

 

7. Movilidad internacional 

Existen diversos programas de movilidad internacional como, por ejemplo, Erasmus+ o, en 

el contexto de la UPV, Promoe. Según un estudio realizado sobre 80.000 personas (incluidos 

estudiantes y empleadores) para estudiar el efecto de las becas Erasmus+, se llegó a la 

conclusión de que el 64% de la parte respectiva a los empresarios están de acuerdo en que un 

factor relevante para la inserción laboral de los graduados es la experiencia en el ámbito 

internacional. Además, la gran mayoría de empresas buscan competencias en sus candidatos 

que son desarrolladas en experiencias como la presente, entre las cuales se destaca la 

resolución de problemas y la tolerancia (Nemesio Abogados y Asesores, 2022). 

Sin embargo, el hecho de estudiar en el extranjero no es siempre una garantía de empleo 

puesto que existen otros factores que pueden variar el impacto sobre la empleabilidad. Por 

ello, ante la presente duda, se considera conveniente incluir una nueva condición al análisis, 

que estudie la relación de causalidad entre la empleabilidad y la movilidad internacional.  
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8. Practicas realizadas 

A juzgar por la literatura, las prácticas empresariales pueden tener un efecto positivo sobre la 

empleabilidad por numerosos motivos. Por ejemplo, por medio de la realización de prácticas 

se da lugar al networking, es decir, al proceso de ampliar la red de contactos profesional con 

el objetivo de obtener beneficios de ello de cara a la inserción laboral (Torres, 2022). Además, 

otro de los principales beneficios es que se permite adquirir experiencia dentro del contexto 

laboral deseado, consiguiendo así poner en práctica todos aquellos conocimientos que los 

estudiantes han adquirido a lo largo de su carrera universitaria respectiva (García Palma et 

al., 2013).  

De cara a las empresas, haber realizado prácticas en la fase universitaria puede llegar a marcar 

la diferencia, puesto que en ellas se desarrollan unas habilidades y competencias valiosas para 

la empleabilidad de los graduados. Es precisamente por esto por lo que resulta de gran interés 

observar si la realización de prácticas empresariales origina la contratación de los titulados 

universitarios.   

 

9. Totalidad de créditos superados 

Entre los datos que se poseen respectivos a la población compuesta por alumnos de la 

Universitat Politècnica de València, se observa que no todos los alumnos han superado la 

totalidad de los créditos que se corresponden con los créditos de sus títulos universitarios.  

Uno de los motivos principales es el Trabajo de Fin de Grado, ya que a pesar de tener carácter 

obligatorio en la UPV, muchos alumnos retrasan su realización por circunstancias diversas.  

Como consecuencia, surge la duda de si esto tiene un efecto sobre la empleabilidad de los 

graduados o, por lo contrario, el hecho de no haber completado la totalidad de los créditos no 

afecta a que los titulados sean menos empleables. 

 

10. Estudios posteriores 

Al finalizar una carrera universitaria se da lugar a varios caminos entre los cuales un individuo 

debe decidir centrar su futuro profesional a corto plazo. De manera general, pueden resumirse 

en dos amplias opciones: seguir estudiando o no.  
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En el caso de seguir estudiando, las alternativas son varias de nuevo, ya que puede estudiarse 

un nuevo grado universitario o realizar un postgrado (máster, especialización o doctorado). 

La duda que surge es, ¿tener más estudios se convierte en una mejora de la empleabilidad? 

A raíz de la previa pregunta, se introduce una condición más, la cual tiene como objetivo 

estudiar si la realización de estudios posteriores al grado causa la presencia de empleabilidad.  

En la Figura 17 se recapitula, de manera visual, el outcome y las condiciones descritas 

previamente.  

Figura 17. Resultado y condiciones del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.4. Preparación de los datos para el software.  

Una vez seleccionadas todas las variables a incluir en el análisis, el siguiente paso es prepararlas 

para la posterior introducción de la matriz en el software fsQCA.  

El primer paso es unir los dos archivos que se poseen con el objetivo de poseer tan solo una tabla 

con todos los datos de interés de los alumnos que forman parte de la muestra. Esto es necesario 

porque, como anteriormente se había mencionado, por un lado se posee una base de datos con 
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información de la población objetivo y, por otro lado, la muestra con los datos respectivos a la 

encuesta realizada.  

Para realizarlo, se emplea el Editor de Power Query. En dicha herramienta, primero se cargan 

ambas tablas y, tras ello, se selecciona la opción “Combinar las consultas para crear una nueva” 

por medio de la cual se consigue relacionar ambas tablas por el número que identifica a cada uno 

de los alumnos. Con estos pasos, tras cargar los datos, se consigue un archivo tipo Excel nuevo 

que contiene la información completa de los alumnos de la muestra. En este momento, se lleva a 

cabo la anonimización de los datos, donde se descarta la información que permite identificar a los 

individuos (el número de identificación personal).  

Tras ello, es necesario calibrar las variables, es decir, asignar puntuaciones a las variables de 

forma que tomen valores entre “0” y “1”, ya sea de tipo binomial o, por lo contrario, con valores 

continuos. Se expone a continuación el proceso seguido con cada una de ellas:  

1. Empleado/a.  

La primera pregunta del cuestionario es “¿Cuál es su situación laboral actual?” y sus 

respectivas posibles respuestas son: 

- Empleado 

- Desempleado 

- Continúa estudiando, no busca empleo 

- Prácticas en empresa 

- Estudiando y trabajando 

El criterio de puntuación creado para el outcome nace de tener como objetivo observar cómo 

se comporta la variable empleabilidad. Esto significa que se busca un outcome lo más aislado 

posible, evitando que contenga posibles efectos de otros factores como, por ejemplo, la 

realización de prácticas o estudios.  

De hecho, se decide no incluir como empleados aquellas personas que están actualmente 

cursando prácticas en empresa con el fin de posteriormente observar si la realización de 

prácticas es una condición que causa la presencia de empleabilidad. 

Por ello, se decide crear un Crisp set donde se asigna el valor “1” a aquellos individuos que 

respondieran “empleado”, mientras que se fija a “0” los casos cuya respuesta sea distinta a la 

indicada. 
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2. Competencias transversales 

El proceso de asignación de puntuación en estas variables es uno de los más complejos. En 

primer lugar, salta a la atención el hecho de que hay un elevado número de valores faltantes, 

lo cual vaticina posibles complicaciones más adelante en el análisis.  

Se observa que la misma competencia transversal, en ocasiones, aparece valorada diversas 

ocasiones para el mismo individuo debido a que, por ejemplo, la misma competencia puede 

ser evaluada en distintas asignaturas a lo largo de la carrera. Además, la valoración se realiza 

con cuatro valores: “A”, “B”, “C” y “D”, las cuales hacen referencia a “excelente”, 

“adecuado”, “en desarrollo” y “no alcanzado”, respectivamente.  

Por ello, teniendo en cuenta que las puntuaciones se encuentran representadas por medio de 

letras, el primer paso que se lleva a cabo es asignar pesos a cada una de las letras de la forma 

que se muestra en la Tabla 13.  

Tabla 13. Asignación de pesos a los valores de las competencias transversales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Dataset 

 

Después, se identifican todos los diferentes tipos de puntuaciones diferentes que se 

encuentran en la base de datos, obteniéndose lista de elementos que se observa en la Tabla 

14. 

Tabla 14. Lista de los distintos valores que se encuentran en las competencias transversales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Dataset 
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Tras ello, el objetivo es calibrar cada uno de estos valores mediante puntuaciones numéricas 

entre “0” y “1”. Para ello, por un lado, se sustituye cada una de las letras por los pesos 

mencionados anteriormente y se calcula la suma para cada uno de los valores. Por otro lado, 

se obtiene el número de caracteres por los que está formado cada uno de los elementos de la 

Tabla 15. Por último, se divide el resultado obtenido de la suma de los pesos entre el cálculo 

del número de caracteres. En la Tabla 15 se presenta, a modo de ejemplo, el resultado de 

varias de estas variables, tras aplicar el proceso descrito.  

Tabla 15. Ejemplo de calibración de las evaluaciones de las competencias transversales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Dataset 

De esta manera se obtiene, de manera sistemática, la nota media correspondiente a cada 

competencia transversal en aquellos casos donde hay más de una valoración. Tras realizar los 

cálculos, se encuentran un total de 36 diferentes notas posibles (véase Tabla 16) distribuidas 

de manera continua entre “0” y “1”.  

Tabla 16. Puntuaciones posibles en la calibración de las competencias transversales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Dataset 

El último paso es volcar cada uno de estos valores en los campos respectivos de cada uno de 

los alumnos, dependiendo de la calificación con letras inicial.  
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3. Idiomas  

En el cuestionario se incluye la pregunta “Valore su dominio de idiomas” donde los graduados 

pueden especificar su valoración en una Escala de Likert de cinco puntos de la siguiente 

manera: 

1. Muy bajo 

2. Bajo 

3. Medio 

4. Alto 

5. Muy alto 

En esta ocasión, para la calibración es necesaria la creación de un Fuzzy set donde el valor 

más inferior (quienes hayan indicado poseer un muy bajo nivel de idiomas) se corresponde 

con “0” y el superior (los individuos con el nivel de idiomas más alto) con “1”. El resto de 

los valores se encuentran distribuidos de manera continua en tramos intermedios de la forma 

que se muestra en la Tabla 17.  

Tabla 17. Criterio de calibración del dominio del nivel de idiomas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Dataset 

 

4. Calificación media de ingreso 

Se posee información con respecto a la media de ingreso (sobre diez) de cada uno de los 

graduados, independientemente del método de acceso a la universidad (como por ejemplo, 

Prueba de Acceso a la Universidad, ciclo formativo o desde otro grado universitario). 

Por tanto, para puntuar estos datos y obtener datos entre “0” y “1”, se divide entre diez cada 

uno de los valores de los casos. 
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5. Calificación media oficial 

De la misma forma que en el apartado anterior, una de las variables contiene la información 

respectiva a la media oficial del grado de cada uno de los estudiantes. De la misma manera, 

se divide entre 10 dicha cifra para obtener valores entre “0” y “1”.  

 

6. Edad  

De cada uno de los graduados, se posee una variable que contiene las respectivas fechas de 

nacimiento con el formato “YYYYMMDD”, donde “YYYY” se corresponde con el año de 

nacimiento, “MM” con el mes y, finalmente, “DD” con el día.  

Extrayendo el año de dicha celda mediante operaciones en Excel, se obtiene una nueva 

variable “año de nacimiento”. A continuación, el siguiente paso es aplicar a esta variable la 

regla de puntuación creada, la cual consiste en clasificar a los individuos dependiendo de su 

año de nacimiento de la manera que muestra en la Tabla 18. 

La justificación detrás del criterio diseñado se encuentra en la edad de los graduados en el 

año de finalizar sus respectivos títulos universitarios. De acuerdo con la literatura (Ibrahim et 

al., 2021) se ha decidido realizar un primer grupo con aquellos individuos que en el 2015 (año 

de graduación) tenían hasta 21 años (52,1% de la muestra); en segundo lugar, se encuentran 

las personas que finalizaron sus estudios con entre 22 y 25 años (33% de la muestra); por 

último, se encuentran aquellos universitarios con 26 años o más al finalizar la carrera (14,9% 

de la muestra).  

Tabla 18. Criterio de calibración de los años de nacimiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Dataset 

Por tanto, la variable edad consiste en un Fuzzy set que puede tomar los valores “0”, “0,5” o 

“1”, dependiendo del año de nacimiento del titulado.  
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7. Género 

En esta ocasión, mediante el uso de la información que se posee del género de los alumnos, 

la forma de calibrar la presente condición es mediante una variable de tipo binomial que toma 

el valor de “1” para los hombres y “0” para las mujeres.  

 

 

8. Movilidad internacional 

A raíz de la información que se posee sobre la cantidad de meses que cada alumno ha estado 

en movilidad internacional (si es que ha realizado algún tipo de programa de movilidad) se 

calibra cada uno de los casos.  

Si el individuo ha llevado a cabo algún tipo de programa de movilidad internacional se le 

asigna un “1” y, por lo contrario, si no lo ha realizado se le asigna un “0”.  

 

9. Prácticas realizadas 

El objetivo en esta ocasión es detectar aquellos alumnos que han realizado prácticas 

empresariales frente a aquellos que no, para averiguar si esto causa un efecto sobre la 

empleabilidad. 

La clasificación de los graduados según la realización de prácticas se lleva a cabo mediante 

la asignación de un “0” a aquellos alumnos que no las hayan realizado o “1” en el caso de sí 

haberlas desempeñado. 

 

10. Totalidad de créditos superados 

Tal y como se menciona en apartados anteriores, se considera relevante observar si haber 

superado la totalidad de los créditos (tanto asignaturas como trabajo de fin de grado) tiene un 

efecto directo sobre la empleabilidad o, por lo contrario, no se considera una condición 

suficiente para la presencia del resultado.  

Para calibrar los casos según este factor, se asigna “1” a los alumnos que poseen la totalidad 

de los créditos superados y “0” a los alumnos cuyos títulos superados no coincidan con los 

créditos que corresponden con la titulación cursada. 
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11. Estudios posteriores 

Seguidamente, se pretende estudiar si la realización de estudios posteriores al grado causa la 

presencia de empleabilidad.  

Existen varias opciones posibles en caso de cursar estudios posteriores, como estudiar un 

nuevo grado universitario o realizar un postgrado, ya sea máster, especialización o doctorado. 

No obstante, a nivel exploratorio se simplifica en dos escenarios posibles: estudiar 

posteriormente o no hacerlo.  

La forma de calibrar cada una de las alternativas es la que se presenta en la Tabla 19, de forma 

que los datos se clasifican dentro de una variable binaria de “0” o “1”.  

Tabla 19. Criterio de calibración de la realización de estudios posteriores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Dataset 

 

4.2.5. Tabla de verdad, minimización lógica e interpretación de resultados.  

A continuación, la última parte de la metodología se desarrolla con ayuda de la herramienta fsQCA 

y consiste en obtener la tabla de verdad, realizar la minimización lógica e interpretar los resultados 

mostrados por el software.  

El primer paso a realizar sería convertir la tabla Excel que se posee en un archivo tipo csv para, 

seguidamente, introducirlo en la herramienta que se va a emplear. Sin embargo, en este punto 

surge un problema el cual se expone a continuación.  

En apartados anteriores se comenta que hay una gran cantidad de valores faltantes en las 

valoraciones de las competencias transversales. Esto es algo que debe solucionarse, debido a que 

para la correcta funcionalidad del software es necesario que no falten datos.  

Por un lado, se posee entorno a mil datos que se corresponden con estudiantes y su respectiva 

información sobre el dominio de idiomas, género, notas y otros tipos de atributos (aquellos que 

no son las trece competencias transversales). 
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Por otro lado, la cantidad de datos que se posee de cada una de las competencias transversales es 

mucho más reducida (véase Tabla 20). De hecho, no existe ningún alumno que tenga registro de 

la totalidad de las trece competencias. 

Tabla 20. Número de casos sin valores faltantes por competencia transversal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Dataset 

Por ello, gracias a que el análisis cualitativo comparativo también proporciona buenos resultados 

para muestras de tamaños menores, la solución propuesta teniendo en cuenta objetivo dual 

presentado al inicio del capítulo es dividir el análisis en dos partes: una que contenga el resultado 

(es decir, la variable empleabilidad) y las competencias transversales y, en segundo lugar, otra 

que contenga el resultado y la totalidad de los atributos o habilidades restantes que pueden causar 

la presencia de empleabilidad.   

Además, con el objetivo de cubrir aquellas competencias que por falta de valores no se pueden 

cubrir en la primera parte del análisis, se realiza una última exploración donde se observan los 

resultados de la combinación de la totalidad de los atributos o habilidades restantes con cada una 

de las competencias (una a una), para detectar si alguna de las configuraciones resultantes muestra 

la virtualidad de las competencias.  

A continuación, en los tres siguientes apartados, se detalla para cada uno de ellos cómo se han 

llevado a cabo los pasos necesarios para la obtención de resultados en cada uno de los dos 

contextos presentados 

 

4.2.5.1. Tabla de verdad 

4.2.5.1.1. Empleabilidad y competencias transversales 

Con respecto a las competencias transversales, la solución para eliminar los valores faltantes 

consiste en buscar la combinación de competencias que aporte el mayor número de casos, 

seleccionando a la par tantas competencias como sea posible para el estudio.  

Tras observar los datos, se concluye que la mejor opción para la situación descrita consiste en 

seleccionar las siguientes competencias: 
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• CT-02: Aplicación y pensamiento práctico. 

• CT-04: Innovación, creatividad y emprendimiento. 

• CT-05: Diseño y proyecto. 

• CT-07: Responsabilidad ética, medioambiental y profesional. 

• CT-11: Aprendizaje permanente. 

• CT-12: Planificación y gestión del tiempo. 

• CT-13: Instrumental específica. 

Tras seleccionarlas, el siguiente paso es eliminar las filas que se corresponden con alumnos que 

no tengan datos en algunas de ellas. De esta manera se obtiene la información respectiva a un 

total de 56 graduados. Por tanto, se posee la información completa de las siete competencias 

citadas sin valores faltantes junto con sus respectivos datos sobre empleabilidad.  

A continuación, se carga dicho Dataset en la aplicación fsQCA. Para obtener la tabla de verdad y 

observar que condiciones conducen a la presencia de empleabilidad, se introduce la variable 

empleabilidad como outcome y las competencias transversales como causal conditions. 

El primer paso para la obtención de la tabla de verdad consiste en la obtención de la totalidad de 

las posibles configuraciones.  

En segundo lugar, el siguiente paso es la asignación de los casos a cada una de las configuraciones. 

El software facilita esta información por medio de la columna cases, donde puede seleccionarse 

cualquier configuración y observar a que casos se corresponde.  

El tercer paso para completar la tabla de verdad es completar la columna del outcome 

(empleabilidad), mediante la cual se determina que configuraciones son suficientes para la 

presencia del resultado. Para ello, se debe especificar el umbral de consistencia seleccionado. Se 

especifica el valor “1” para el umbral de frecuencia, lo cual significa que se descartan aquellas 

configuraciones que no tengan almenos un caso asignado. Respecto al umbral de conssitencia, 

teniendo en cuenta que nuestro Dataset está compuesto por variables continuas, seleccionamos 

“0,8”; esto significa que se descartan todas las filas que no cumplan con el mínimo de consistencia 

seleccionado.  

Tal y como se observa en la Figura 18, se obtiene la tabla de verdad con las configuraciones que 

cumplen con los umbrales de frecuencia y consistencia especificados.  
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Figura 18. Tabla de verdad final del contexto número uno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Las filas que se visualizan en la Figura 18 se consideran eficientes para el resultado y, por ello, 

serán incluidas en el proceso de minimización lógica.  

 

4.2.5.1.2. Empleabilidad y otros atributos de los graduados 

En relación con el segundo análisis sobre los atributos restantes, en esta ocasión se pretende 

estudiar la relación de causalidad entre la empleabilidad y las siguientes condiciones: 

• Género del individuo.  

• Nivel de dominio de idiomas.  

• Media de ingreso a la universidad. 

• Media oficial de la carrera universitaria.  

• Edad de la persona. 

• Realización de algún programa de movilidad internacional. 

• Ejecución de prácticas empresariales.  

• La superación de la totalidad de los créditos de la carrera. 

• Realización de estudios posteriores.  

El único problema con respecto a valores faltantes se encuentra en los datos sobre la media de 

ingreso, donde faltan un total de 271 evaluaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que si se 

descartara la información respectiva a estos alumnos la muestra seguiría teniendo un tamaño de 

995 graduados, se considera indicado descartar dichos casos al no tener efectos significantes sobre 

los resultados gracias a las ventajas que presenta QCA.  

De igual manera que en el análisis anterior, el primer paso consiste en convertir la tabla en un 

archivo de tipo csv y cargar los datos en la herramienta fsQCA.  
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De nuevo, para conseguir la versión final de la tabla de verdad es necesario indicar los umbrales 

de frecuencia y consistencia deseados. En esta ocasión, se trata de una muestra de tamaño grande, 

por lo tanto es necesario escoger un umbral de consistencia superior al del contexto anterior 

(Greckhamer et al., 2013a). Por ello, se marca “3” como umbral de frecuencia, lo cual significa 

que se descartan todas aquellas configuraciones con menos de tres casos asignados a ellas. 

Después, respecto al umbral de consistencia, en esta ocasión se mantiene igual (se selecciona 

“0,8” por convenio). 

Finalmente, en la Figura 19 se observa que el resultado obtenido es la tabla de la verdad completa, 

con todas las configuraciones que cumplen con las especificaciones requeridas.  

Figura 19. Tabla de verdad final del contexto número dos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 
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4.2.5.1.3. Combinación de habilidades restantes y cada una de las 

competencias 

En relación con el tercer análisis, se estudia la combinación entre los atributos mencionados en el 

apartado anterior junto con cada una de las trece competencias. El objetivo es observar si en 

alguna de las configuraciones que se obtienen como resultado, la conclusión es que la 

competencia añadida aporta valor para justificar la empleabilidad. 

La forma de tratar los valores faltantes consiste en eliminar tanto las filas que se corresponden 

con los individuos que no tienen registro de la competencia que se esté tratando y, a la par, 

eliminar las filas donde se encuentran los datos sobre la media de ingreso.  

Las muestras en cada uno de estos análisis realizados en conjunto con distintas, pero al proceder 

todos de la misma población, se considera relevante hacerlo con fines exploratorios. Los tamaños 

de las trece muestras que se usan en esta fase del trabajo son los que se muestran en la Tabla 21.  

Tabla 21. Tamaño de las muestras de la combinación de otros atributos con cada competencia 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

A continuación, se explica la metodología seguida con la totalidad de los atributos (distintos de 

las competencias) en combinación con la competencia número uno, dado que los doce restantes 

se llevan a cabo de la misma forma pero con la competencia respectiva.  

El primer paso, de nuevo, es convertir la tabla en un archivo de tipo csv y cargar los datos en la 

herramienta fsQCA.  

Después, se seleccionan las condiciones causales (la competencia que corresponda junto con las 

habilidades y otros atributos) y el resultado (empleabilidad) y se especifican los umbrales de 

frecuencia y consistencia deseados para el presente análisis. En esta ocasión, se trata de muestras 

de tamaño grande, aunque inferior al caso anterior. Por ello, para el umbral de frecuencia se 

escoge “2”, mientras que umbral de consistencia se mantiene igual (“0,8”). Con estas 

configuraciones, se obtienen las tablas de verdad.  

 

Combinación de atributos con 

la competencia CT-X
CT-01 CT-02 CT-03 CT-04 CT-05 CT-06 CT-07 CT-08 CT-09 CT-10 CT-11 CT-12 CT-13

Tamaño de la muestra 160 264 277 218 340 131 240 200 199 147 185 243 281
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4.2.5.2. Minimización lógica 

Una vez la tabla de verdad está preparada, el siguiente paso en el análisis cualitativo comparativo 

es la minimización lógica, por medio de la cual se busca la expresión más simple que justifica la 

existencia de empleabilidad.  

A continuación, se detalla el proceso llevado a cabo para conseguirlo en cada uno de los dos 

contextos en los que se divide el análisis.  

 

4.2.5.2.1. Empleabilidad y competencias transversales 

La herramienta, antes de mostrar los resultados, pregunta por las expectativas direccionales. Es 

decir, se debe especificar si de manera teórica las condiciones contribuyen a la producción del 

resultado.  

Por tanto, es necesario indicar si una condición contribuye al resultado cuando está presente, 

ausente o cuando está tanto presente como ausente. En este caso, cada condición debe contribuir 

a la empleabilidad cuando están presentes. 

Tras indicar las expectativas, la herramienta muestra directamente el resultado correspondiente a 

la minimización lógica.  

 

4.2.5.2.2. Empleabilidad y otros atributos de los graduados 

Para llevar a cabo el proceso de minimización lógica en el presente contexto tan solo existe una 

diferencia, la cual consiste en la especificación de como cada una de las condiciones deberían 

contribuir a la empleabilidad.  

En esta ocasión, las variables que se corresponden con el dominio de idiomas, la media de ingreso, 

la media oficial, la movilidad internacional, la realización de prácticas, el poseer todos los créditos 

superados y, por último, el haber realizado estudios posteriores, en base a la teoría contribuyen a 

la empleabilidad cuando están presentes. Sin embargo, el género y la edad podrían contribuir a la 

presencia del outcome cuando están tanto presentes como ausentes.  
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4.2.5.2.3. Combinación de habilidades restantes y cada una de las 

competencias 

Esta vez, a la totalidad de habilidades y otros atributos restantes, se suma la competencia añadida 

de forma que se considera que su presencia debería contribuir a la presencia de empleabilidad. 

 

4.2.5.3. Interpretación de la minimización lógica 

Los resultados que se obtienen mediante la minimización lógica no es la última parte del estudio. 

Esto se debe a que es necesario interpretar los resultados según el conocimiento de los casos, ya 

sea volviendo a ellos (en el caso de muestras pequeñas) o buscando patrones (en muestras 

grandes). 

Lo primero que se observa es el nombre de la matriz (“File”), seguido del modelo con las 

condiciones y el resultado (“Model”) y, finalmente, el nombre del algoritmo aplicado 

(“Algorithm”). En la Figura 20 se observa cada uno de estos datos para el caso del modelo que 

estudia la relación causal entre las siete competencias transversales y la empleabilidad.  

Figura 20. Nombre de la matriz, modelo y algoritmo aplicado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Seguidamente, aparece el nombre de la solución expuesta: compleja, parsimoniosa o intermedia. 

En la Figura 21 se muestra un ejemplo con los tres tipos de soluciones para el modelo mostrado 

anteriormente. Se observa junto al nombre, los umbrales de frecuencia efectivos (no mínimos) 

del análisis, los cuales deben ser superiores a los umbrales mínimos previamente seleccionados.   

Figura 21. Representación de la solución compleja, parsimoniosa e intermedia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Se detalla a continuación en que consiste la metodología seguida en las dos diferentes situaciones 

en las que se divide el análisis.  
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Por último, se muestra la fórmula mínima tal y como se observa en la figura 22. Cada fila se 

corresponde con una solución distinta encontrada. En ellas, se observa que las variables están 

unidas por el operador booleano de asterisco (“*”) que significa conjunción y, además, en 

ocasiones aparece el operador booleano de la tilde (“~”) delante de las variables, lo cual hace 

referencia a negación.  

Además, en la misma figura se especifica el nivel de consistencia y cobertura de cada una de las 

filas así como de la solución general. Se aceptarán soluciones con una consistencia superior o 

igual a 0.8, por ser el criterio fijado en el apartado de “minimización lógica” y con una cobertura 

en bruto (raw coverage) entre 0,25 y 0,6. 

Figura 22. Representación de la solución con las fórmulas mínimas y los parámetros de ajuste 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

 

4.2.6. Análisis de condiciones necesarias 

El segundo y último tipo de análisis a llevar a cabo es el estudio de las condiciones necesarias 

para el resultado. Para ello, se deben seleccionar tanto las condiciones como el outcome que se 

corresponda con cada uno de los contextos. 

Después, la herramienta muestra el resultado del análisis junto con los niveles respectivos de 

consistencia y cobertura. Aquellas condiciones con una consistencia superior a 0,8 serán 

aceptadas y, por lo tanto, se considerarán condiciones necesarias para la empleabilidad. 
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4.3. Resultados 

4.3.1. Empleabilidad y competencias transversales 

En primer lugar, se encuentra el análisis respectivo al estudio del efecto de las competencias 

transversales sobre la empleabilidad. El modelo que describe este contexto es el que se observa 

en la Figura 23.  

Figura 23. Modelo del contexto número uno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Para encontrar una solución a dicho modelo, se hace uso del algoritmo Quine-McCluskey. Se 

muestran a continuación los tres resultados que proporciona la herramienta, es decir, la solución 

compleja (véase Figura 24), la solución parsimoniosa (véase Figura 25) y la solución intermedia 

(véase Figura 26). 

Figura 24. Solución compleja del contexto número uno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Figura 25. Solución parsimoniosa del contexto número uno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 
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Figura 26. Solución intermedia del contexto número uno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

La solución intermedia logra encontrar un punto medio entre la solución compleja y la 

parsimoniosa. Esto se debe a que hace uso de hipótesis más sencillas de lo que la solución 

compleja hace, facilitando la interpretación de resultados y, a la par, no es tan simplificadora o 

poco realista como la solución parsimoniosa puede llegar a ser. Por esto mismo, se toma la 

decisión de centrar la interpretación en esta última solución, con el objetivo de centrar el foco en 

solo una de ellas. 

En la Tabla 22 se encuentra la solución intermedia a un nivel de detalle superior, donde se puede 

observar directamente qué competencias transversales deben estar presentes o ausentes para la 

existencia de empleabilidad.  

Tabla 22. Solución intermedia en detalle del contexto número uno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

En primer lugar, hay que destacar que tanto la cobertura como la consistencia de la solución 

general superan los límites mínimos marcados para considerar la solución como válida. Es decir, 

ambos superan 0,25 y 0,8, respectivamente.  

Además, tan solo se ha encontrado una fórmula mínima como solución, así que la cobertura y 

consistencia del modelo al completo coincide con la de esta en particular y, por tanto, se considera 

consistente.  
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En dicha solución se observa que, para el conjunto de casos estudiados, cuando la competencia 

transversal número dos, siete y trece se encuentran presentes, en combinación con la ausencia de 

la competencia transversal número cinco, entonces en esa situación también estará presente la 

variable empleabilidad. 

Se recuerda que la competencia número dos se corresponde con “Aplicación y pensamiento 

práctico”, la siete con “Responsabilidad ética”, la trece con “Instrumental específica” y, por 

último, la cinco con “Diseño y proyecto”.   

En la Figura 27 se observa el resumen de qué agrupación de competencias transversales son 

suficientes para justificar la empleabilidad. 

Figura 27. Conjunto de condiciones que justifican la empleabilidad en el contexto número uno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Por último, se muestran en la Figura 28 los resultados del análisis de condiciones necesarias para 

el outcome. En él se observa que las competencias transversales número siete (responsabilidad 

ética) y once (aprendizaje permanente) superan el mínimo del umbral marcado, es decir, están por 

encima de 0,8. Esto significa que, para el modelo presentado, ambas competencias se consideran 

necesarias para la existencia de empleabilidad. Además, a pesar de no llegar al mínimo, todas las 

demás variables poseen unos niveles elevados de consistencia y una alta cobertura, lo cual 

significa que todas las competencias son significativamente relevantes para la empleabilidad, en 

el caso del modelo estudiado. 
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Figura 28. Resultado del análisis de condiciones necesarias en el contexto número uno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

 

4.3.2. Empleabilidad y otros atributos de los graduados 

En el segundo contexto se analiza la relación de causalidad entre la empleabilidad y diversos 

atributos o habilidades propias de los graduados. Dicho análisis se realiza por medio del modelo 

que se muestra en la Figura 29.  

Figura 29. Modelo del contexto número dos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Se presentan un total de tres soluciones distintas, las cuáles se han desarrollado haciendo uso, de 

nuevo, del algoritmo de Quine-McCluskey. La primera de ellas es la solución compleja (véase 

Figura 30), seguida de la solución parsimoniosa (véase Figura 31) y, por último, la solución 

intermedia (véase Figura 32). 

Figura 30. Solución compleja del contexto número dos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Figura 31. Solución parsimoniosa del contexto número dos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Figura 32. Solución intermedia del contexto número dos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

 

De igual manera que en el apartado anterior, se toma la decisión de centrar la interpretación de 

los resultados en la solución intermedia, por el mismo motivo planteado previamente.  

En la Tabla 23 se observa la solución intermedia detallada al nivel de observar para cada condición 

si su presencia o ausencia causa el outcome.  
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Tabla 23. Solución intermedia en detalle del contexto número dos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

El primer dato a destacar es la consistencia de la solución a nivel general, la cual es de 0,871822; 

como es superior al umbral mínimo fijado (0,8), la solución se considera consistente. 

Respecto a la consistencia de cada una de las fórmulas mínimas, se observa que todas superan el 

umbral mínimo, por tanto se consideran consistentes. Sin embargo, todas poseen una cobertura 

inferior a 0,25, lo cual está por debajo del límite fijado y deberían quedar descartadas de análisis. 

A pesar de ello, se debe tener en cuenta que se trata de una muestra de gran tamaño y, por tanto, 

una cobertura elevada es deseable pero no necesaria (Greckhamer et al., 2013a).  

Por ello, dados los resultados obtenidos, el resumen de observar las diversas fórmulas que se han 

obtenido como resultado es el siguiente.  

Primero, se destaca que la “media de ingreso” y la “media oficial” aparecen como condiciones 

que favorecen la empleabilidad al estar presentes en cada una de ellas. Además, otras como 

“idiomas” y “edad” son las siguientes que en más ocasiones aparecen presentes.  

Por lo contrario, las condiciones “totalidad créditos superados” y “movilidad internacional” son 

las que más aparecen negadas en las configuraciones, lo cual significa que, para el modelo 

planteado, favorecen a la empleabilidad cuando están ausentes.  

Respecto a las configuraciones restantes, se observa que no aparecen en al menos la mitad de las 

configuraciones que se obtienen como resultado. Es decir, no tienen un efecto causal sobre la 

empleabilidad para el modelo estudiado. De manera específica, se observa que la variable 

“género” aparece presente en tres resultados y ausente en uno de ellos y, finalmente, las 

“prácticas” y los “estudios posteriores” favorecen la empleabilidad cuando están presentes en dos 

de las configuraciones y ausentes en una.  

Por último, en la Figura 33 se muestra el resultado que se corresponde con el análisis de 

condiciones necesarias. Primero, todas las coberturas están por encima de 0.25, por tanto, todas 

son aceptables para el presente modelo. Los datos sugieren que la variable “edad” es la única 
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necesaria que se requiere presente para conseguir la existencia de empleabilidad. Sin embargo, 

otras como la “media de ingreso” y la “media oficial”, poseen una consistencia débil pero elevada, 

lo cual hace referencia a que también tienen un efecto significativo para la empleabilidad en el 

presente modelo.  
Figura 33. Resultado del análisis de condiciones necesarias en el contexto número dos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

 

4.3.3. Combinación de las habilidades restantes y cada una de las 

competencias 

En el último contexto se analiza la relación de causalidad entre la empleabilidad y los diversos 

atributos o habilidades propias de los graduados junto con cada una de las trece competencias, 

con el fin de observar si la presencia de cada una de dichas competencias favorece al outcome. 

Por ello, en esta ocasión no se muestran las soluciones complejas, parsimoniosas e intermedias 

que se obtienen como resultado, si no que se resumen los trece análisis en la Tabla 24.  

En dicha figura, aparecen cada una de las competencias junto con dos porcentajes. El primero de 

ellos indica, del total de configuraciones (consistentes) de la solución intermedia, la proporción 

de ocasiones en las que la competencia aparece en ellas y favorece a la empleabilidad cuando está 

presente. Por lo contrario, el segundo porcentaje hace referencia a la proporción de 

configuraciones en las que aparece la competencia negada y, por tanto, favorece a la presencia 

del resultado cuando está ausente.  
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Tabla 24. Resumen de los resultados respecto a las competencias en las soluciones intermedias de los análisis 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 

Se observa que las competencias número seis, siete, ocho y diez, según el análisis con los casos 

respectivos y en el conjunto total de resultados consistentes, favorecen a la empleabilidad cuando 

están presentes junto con otras combinaciones de atributos y habilidades.  

Además, con excepción de las competencias número tres y cinco, todas las demás aparecen en 

almenos un 50% de las agrupaciones de condiciones que justifican la presencia de empleabilidad, 

contribuyendo a ella cuando están presentes. 

Cabe destacar que en una minoría proporcional, tan solo las competencias uno, dos y cuatro 

favorecen la empleabilidad cuando están ausentes en, respectivamente, un 25%, 10% y 12,5% de 

las configuraciones obtenidas como resultado. 

Para finalizar, se ha creado una tabla con los resultados obtenidos de cada uno de los trece diversos 

análisis de condiciones necesarias, para observar de forma conjunta el nivel de consistencia de 

cada una de las competencias transversales.  

En la Tabla 25 se observa el resumen de los resultados, donde se observa que, en cada uno de sus 

respectivos análisis, las competencias once, ocho y diez superan el umbral mínimo de consistencia 

de 0,8 y, por tanto, se consideran condiciones necesarias para la presencia de empleabilidad. De 

hecho, se detecta que el resto de las competencias poseen una consistencia superior a 0,7, lo cual 

significa que a pesar de no superar el límite inferior marcado, también tienen un efecto 

significativo para la empleabilidad en los modelos respectivos. 
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Tabla 25. Resumen de los resultados respecto a las competencias en el análisis de condiciones necesarias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fsQCA 
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5. Conclusiones y limitaciones 

 

5.1. Conclusiones 

En el presente capítulo se pretende resumir las principales conclusiones alcanzadas tras la 

realización de este trabajo de fin de grado, aprovechando la oportunidad de presentar un análisis 

final de los resultados mediante la extracción de conclusiones generales que se basen en todo lo 

presentado con anterioridad a lo largo del trabajo. Para ello, se rescatan los objetivos planteados 

en la introducción, con el fin de comentar junto a ellos por qué se han cumplido y cuáles son los 

frutos de sus respectivos desarrollos: 

OE1. Encontrar los patrones más empleados en la literatura que engloba el tópico del trabajo.  

En el trabajo se ha realizado una revisión sistemática de la literatura en la cual se ha buscado 

responder una serie de preguntas de estudio relacionadas con crear una imagen general y 

hallar los patrones más empleados.  

En síntesis, se ha observado que el tópico estudiado es novedoso puesto que la totalidad de 

los textos de la muestra forman parte del siglo XXI. Además, el hecho de ser un tema tan 

reciente puede ser la causa de que las redes sociales entre autores y textos que existen sean 

tan escasas. En cualquier caso, países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos son los 

más productivos. 

De igual manera, en el trabajo se ha detallado que las muestras estudiadas en la literatura 

están formadas mayoritariamente por estudiantes, graduados, empleadores y educadores y 

que, además, típicamente (en el 69,6% de las ocasiones) son estudios realizados con menos 

de 400 personas. De hecho, en más del 50% de las ocasiones, el origen de los datos con 

respecto a dichas muestras se corresponde con encuestas o cuestionarios.  

Se concluye que el marco teórico de referencia empleado por la mayoría de los documentos 

es la teoría del capital humano. Según el Foro Económico Mundial, uno de los activos más 

importantes de la economía es el capital humano, y por ello invertir en ello resulta tan valioso 

para las organizaciones (World Economic Forum, 2020).  

Con relación a las temáticas, los textos tienden a estar centrados en la integración laboral de 

los recientes graduados. Además, la mayoría de los artículos tienen un enfoque tanto STEM 

como de género. Por un lado, con el objetivo de reducir la brecha de competencias se otorga 
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importancia al hecho de promover grados STEM por parte de la universidad (Luisa Blázquez 

Roger Masclans, 2020). Por otro lado, la reducción de la brecha de género se considera un 

objetivo principal para el auge económico, es más, se encuentra una relación positiva entre la 

paridad de género y la renta per cápita (World Economic Forum, 2022). 

Por último, se ha detectado cual es la imagen que engloba a los tópicos más relevantes en la 

literatura, donde se destacan palabras clave como “soft skills” o “innovation”. De hecho, se 

observa una evolución en el uso de keywords a lo largo de los años, donde la tendencia actual 

se corresponde con estudiar la brecha de competencias y las percepciones de los estudiantes 

o empleadores. 

 

OE2. Recopilar las competencias más valoradas por las empresas según la literatura. 

Uno de los puntos clave del trabajo consiste en recopilar las competencias más reconocidas 

por empleadores; esto es posible gracias a la lectura de las conclusiones de los documentos 

en la fase de la revisión sistemática de la literatura. Se concluye que las competencias más 

frecuentes son: 

1. Comunicación 

2. Habilidades blandas 

3. Resolución de problemas 

4. Trabajo en equipo 

5. Competencias de empleabilidad  

 

OE3. Averiguar qué competencias transversales causan efecto sobre la empleabilidad de los 

estudiantes de la UPV. 

Gracias al análisis cualitativo comparativo realizado sobre los graduados de la Universitat 

Politècnica de València, se ha podido averiguar cuáles son las competencias transversales que 

causan un efecto sobre la empleabilidad.  

Precisamente, este ha sido uno de los mayores retos para el desarrollo del trabajo. Tras 

detectar que las competencias transversales tenían un gran número de valores faltantes, se han 

seguido dos estrategias distintas para ofrecer dos respuestas al presente objetivo. 

En primer lugar, se ha analizado el grupo formado por el mayor número de competencias 

transversales de manera conjunta. En dicho análisis, se extrae que cuando se da lugar a la 

presencia de “pensamiento crítico”, “responsabilidad ética” e “instrumental específica” junto 
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con la ausencia de “diseño y proyecto”, entonces seguro existe empleabilidad (para el modelo 

estudiado). Además, del análisis de condiciones necesarias se concluye que las siete 

competencias que forman parte de él son relevantes significativamente para la empleabilidad. 

Resulta destacable ya que según el informe del Foro Económico mundial, competencias como 

el pensamiento crítico es percibida por los empleadores como una de las más importantes del 

presente al 2025 (World Economic Forum, 2020). 

En segundo lugar, se ha analizado cada una de las competencias transversales en combinación 

con otras habilidades y atributos importantes para la empleabilidad. Se observa a raíz de los 

resultados obtenidos que las competencias “trabajo en equipo”, “responsabilidad ética”, 

“comunicación efectiva” y “aprendizaje permanente” son las que se requieren 

mayoritariamente para la presencia de empleabilidad. Adicionalmente, tras estudiar cuáles de 

las trece competencias estudiadas en esta ocasión se consideran condiciones necesarias, se 

concluye que lo son el “aprendizaje permanente”, la “comunicación efectiva” y el 

“conocimiento de problemas contemporáneos”. 

Poseer la capacidad de trabajar en equipo, de una manera responsable y con la correcta 

comunicación resulta de vital importancia debido a que cada vez se enfoca más el empleo en 

equipos multidisciplinares, multiculturales y transversales (Luisa Blázquez Roger Masclans, 

2020). Todo ello, sumado a la competencia de aprendizaje permanente, la cual es visualizada 

como otra de las skills más importantes hasta el 2025 (World Economic Forum, 2020), 

provoca la creación de un significativo valor añadido para un candidato dado. 

OE4. Localizar qué habilidades o atributos causan efecto sobre la empleabilidad de los 

estudiantes de la UPV. 

De nuevo, como consecuencia del análisis cualitativo comparativo se logra el alcance del 

presente objetivo. En particular, por medio del análisis realizado sobre la totalidad de 

habilidades y otros atributos relevantes para la empleabilidad. 

En dicho análisis se concluye que las notas continúan siendo un factor importante para la 

empleabilidad, pero también lo son otras habilidades como el dominio de idiomas. 

Determinados atributos como la edad también tienen cierto efecto, donde aquellos individuos 

con rangos de edad menores poseen mejor empleabilidad que las personas más adultas. Es 

más, la edad es la única condición necesaria para justificar la empleabilidad, a pesar de que 

la media de ingreso y la media oficial de la titulación también tienen un efecto significativo 

en el modelo estudiado.  
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El logro de cada uno de los objetivos específicos permite verificar que los dos objetivos generales 

marcados para el presente trabajo se han alcanzado de manera satisfactoria.  

En definitiva, tanto en la literatura como en el contexto de la UPV, habilidades como la 

comunicación y el trabajo en equipo, junto con otras soft skills y atributos, son positivamente 

valoradas por las organizaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta otras como el 

aprendizaje permanente, puesto que el entorno que engloba la empleabilidad es cambiante, lo cual 

genera la necesidad de mejora constante de las competencias que se poseen. De hecho, el 50% de 

los empleados deberán reciclarse profesionalmente en términos de competencias de aquí a 2025 

(World Economic Forum, 2021), lo cual significa que deberán adaptarse y desarrollar aquellas 

competencias que, con el paso del tiempo, pasen a considerare más importantes para la 

empleabilidad.  

 

5.2. Limitaciones 

Al realizar un trabajo como el presente, dentro de un tiempo limitado y con unos recursos dados, 

se pueden originar e identificar ciertas limitaciones que surgen durante el desarrollo. A 

continuación, se describe cuáles han sido las más importantes que se han dado lugar. 

En primer lugar, la primera limitación está relacionada con la revisión sistemática de la literatura. 

Se decide hacer uso de la base de datos Web of Science, limitando la cobertura de artículos al 

dejar fuera otras bases de datos como Scopus o Google Académico. Sin embargo, por ser 

considerada como la base de datos con mayor cobertura a lo largo de todos los años, se decide 

como opción adecuada y fiable (Aghaei Chadegani et al., 2013).  

Seguidamente, durante el progreso del trabajo surge el reto de aprender y entender el fundamento 

del Análisis Cualitativo Comparativo (QCA), dentro del tiempo marcado para el desarrollo del 

TFG.  

Además, los datos proporcionados por la Universitat Politècnica de Valencia se encontraban sin 

tratar, lo cual significa que se poseía por un lado la base de datos de la población y, por otro lado, 

otro archivo con los datos respectivos a los alumnos que respondieron a la muestra. En ambos 

casos, se desconocía el número de valores faltantes y, por ello, en el apartado dedicado al 

conocimiento de los datos, surge una limitación relacionada con el tratamiento de estos. 

En relación con el Análisis Cualitativo Comparativo, se han buscado las maneras óptimas de 

llevar a cabo el análisis en función de los datos proporcionados por la UPV. En dicha búsqueda, 

surgieron alternativas que fueron descartadas por proporcionar resultados inconsistentes o con 
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poco valor exploratorio. Se detalla a continuación cuales son las diversas alternativas que fueron 

descartadas para el trabajo y los motivos respectivos.  

Respecto a las competencias transversales, el objetivo consistía en analizar las trece consideradas 

por la UPV de manera conjunta, pero como consecuencia de los valores faltantes resulta imposible 

realizar dicho análisis y por ello se recurre las alternativas seleccionadas en el trabajo.  

Sobre las prácticas empresariales, la idea principal estaba enfocada en diferenciar entre aquellos 

alumnos que realizan prácticas un cuatrimestre, un año completo o más de un año. Sin embargo, 

en la base de datos de la UPV no se posee la información suficiente para realizar dicha distinción 

dado que el único dato disponible es el número de horas de prácticas realizadas (y se debe tener 

en cuenta que hay muchos otros factores que tienen efecto, como por ejemplo, la obligatoriedad 

de estas).  

Finalmente, se buscó añadir una condición extra que diferenciara entre las diversas ramas de 

estudio de los graduados, con el objetivo de marcar una diferencia entre la empleabilidad de los 

distintos sectores de trabajo. Sin embargo, en primer lugar, solo se posee la información respectiva 

a la facultad a la que se corresponde el alumno y, para aquellos estudiantes de Gandía y Alcoy, 

no es posible identificar la rama de estudios. Por ello, al no poder extraer valores fiables para toda 

la muestra, se descartó la presente variable.   
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Anexos 

Anexo A. Relación del trabajo con los objetivos de desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030 

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030. 

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles  Alto  Medio Bajo  Procede 

  

 

 

ODS 1.  Fin de la pobreza.     X 

ODS 2.  Hambre cero.     X 

ODS 3.  Salud y bienestar.     X 

ODS 4.  Educación de calidad.  X    

ODS 5.  Igualdad de género.    X  

ODS 6.  Agua limpia y saneamiento.     X 

ODS 7.  Energía asequible y no contaminante.     X 

ODS 8.  Trabajo decente y crecimiento económico.  X    

ODS 9.  Industria, innovación e infraestructuras.     X 

ODS 10.  Reducción de las desigualdades.     X 

ODS 11.  Ciudades y comunidades sostenibles.     X 

ODS 12.  Producción y consumo responsables.     X 

ODS 13.  Acción por el clima.     X 

ODS 14.  Vida submarina.     X 

ODS 15.  Vida de ecosistemas terrestres.     X 

ODS 16.  Paz, justicia e instituciones sólidas.     X 

ODS 17.  Alianzas para lograr objetivos.     X 

No  
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Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación 

más alto.  

El presente Trabajo de Fin de Grado estudia el efecto de las competencias de las personas 

universitarias graduadas sobre su propia empleabilidad, y se puede relacionar principalmente con 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (educación de calidad) y número 8 (trabajo decente 

y crecimiento económico).  

Primero, el TFG se relaciona con el objetivo número 4 (educación de calidad) debido a que uno 

de los puntos importantes defendido en este trabajo es que es responsabilidad de las universidades 

formar adecuadamente a los estudiantes con las habilidades y competencias que las empresas 

consideran tanto importantes como necesarias. Este hecho está relacionado con la meta 4.4 

mediante la cual se busca aumentar la cantidad de individuos con las competencias necesarias 

para mejorar la empleabilidad.  

En segundo y último lugar, se considera que está existe una alta relación con el objetivo número 

8 (trabajo decente y crecimiento) porque mediante el conocimiento de cuáles son aquellas 

competencias más favorables puede incrementarse la empleabilidad de las personas graduadas, 

pudiendo accederse así a un empleo digno. De hecho, el trabajo está especialmente relacionado 

con la meta 8.3 y la meta 8.6. En ellas se habla de potenciar aquellas políticas que favorezcan la 

creación de empleo decente, la innovación, la creatividad y el emprendimiento, lo cual son 

competencias que se tienen en cuenta en el desarrollo del documento. Adicionalmente, se busca 

disminuir la cantidad de jóvenes desempleados y sin estudios, donde la universidad, de nuevo, 

puede jugar un papel muy importante.   
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Anexo B. Lista de las variables que se han escogido para el análisis 

de contenido 

1. Año 

2. Título 

3. Autor 

4. Tipo de publicación 

5. Nombre del lugar de publicación 

6. Editorial 

7. Institución del autor 

8. Idioma 

9. País del autor 

10. Enfoque STEM (sí, no) 

11. Enfoque de género (sí, no) 

12. Enfoque de inmigración (sí, no) 

13. Foco (estudiantes/graduados, educadores, empleadores, responsables políticos, 

buscadores de empleo, empleados, anuncios de trabajo) 

14. Nivel de educación (no es sobre estudiantes, instituto, universidad) 

15. Nivel empleabilidad (integración laboral, empleabilidad general, ambos tipos) 

16. Contexto nacional del artículo 

17. Palabras clave 

18. Enfoque teórico 

19. Metodología (cualitativa, cuantitativa, ambas) 

20. Método de investigación (caso/estudio de campo/entrevistas, análisis de 

contenido/análisis histórico, encuesta/cuestionario/otros empíricos, 

comentario/normativa/política, revisión de la literatura) 

21. Método de investigación específico 

22. Análisis estadístico 

23. Cómo se recogieron los datos 

24. Características de la muestra 

25. Hipótesis 

26. Conclusiones 

27. Competencias principales del artículo. 
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Anexo C. Lista de preguntas del cuestionario 

1. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

a. Empleado  

b. Desempleado/a 

c. Continúa estudiando, no busca empleo 

d. Prácticas en empresa 

e. Estudiando y trabajando 

Si responde a. en la pregunta número 1: 

2. Actualmente, su trabajo es en la Administración pública, en una empresa privada (asalariado, 

trabaja por cuenta ajena) o por cuenta propia (autónomo/a, propia empresa). 

3. La empresa en la que trabaja, ¿es una Start-up? 

4. ¿Dónde se ubica su puesto de trabajo? 

5. ¿Cuál es el tamaño de la organización en la que trabaja? 

6. ¿Cuál es el cargo que ostenta en su puesto de trabajo? 

7. ¿Cuántos trabajos ha tenido anteriormente sin contar con el actual? 

8. Actualmente, ¿qué tipo de contrato tiene? 

9. ¿Cuál es su salario anual bruto? 

10. Según su opinión, ¿cuál es el nivel de estudios más apropiado para su puesto de trabajo? 

11. Por favor, indique en una escala del 1 al 5, donde 1 es 'Nada satisfecho' y 5 'Muy satisfecho' 

a. ¿En qué medida su trabajo actual está relacionado con su titulación universitaria?  

b. ¿Cuál es su grado de satisfacción en el trabajo actual con las funciones que 

realiza?   

c. ¿Cuál es su grado de satisfacción en el trabajo actual con la retribución que 

percibe?  

d. ¿Cuál es su grado de satisfacción en el trabajo actual con las oportunidades de 

desarrollo profesional? 

e. ¿Cuál es su grado de satisfacción en el trabajo actual con el trabajo en general?   

12. Valore la formación académica recibida en la Universidad  

13. Valore el prestigio de la Universidad Politécnica de Valencia  

14. Valore sus características personales (personalidad, habilidades sociales...)  

15. Valore su dominio de idiomas  

16. Valor su disponibilidad de movilidad en el trabajo  

17. Valore la capacidad para establecer contactos o redes con personas o instituciones 

(networking)  
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18. Valore su experiencia laboral previa  

Si responde b. en la pregunta número 1: 

19. ¿Está buscando trabajo actualmente? 

20. ¿Cuánto tiempo hace que lleva buscando trabajo?  

21.  Ahora le voy a solicitar que puntúe de 1 a 5, donde 1 es "No ha influido nada" y 5 es "Ha 

influido mucho", cada uno de los siguientes elementos en cuanto a nivel de dificultad para 

encontrar trabajo.  

a. Falta de dominio de idiomas. 

b. Falta de experiencia profesional. 

c. Falta de disponibilidad para movilidad en el puesto de trabajo. 

d. No saber dónde o cómo buscar un trabajo. 

e. No querer trabajar en algo que no le gusta. 

Si responde c. en la pregunta número 1: 

22. ¿Dónde está llevando a cabo sus estudios actualmente? 

23. ¿Qué tipo de estudios está cursando? 

24.  ¿Cuál es el motivo principal por el que continúa estudiando actualmente? 

Si responde d. en la pregunta número 1: 

25. ¿La empresa en la que trabaja es una startup? 

26. ¿Dónde se ubica su puesto de trabajo? 

27. ¿Cuál es el tamaño de la organización en la que trabaja? 

28. Según su opinión, ¿cuál es el nivel de estudios más apropiado para su puesto de trabajo? 

29. ¿En qué medida las actividades que está realizando en la práctica están relacionadas con su 

titulación universitaria?  

30. La formación académica recibida en la universidad. 

31. El prestigio de la Universidad Politécnica de Valencia. 

32. Sus características personales (personalidad, habilidades sociales...). 

33. Su dominio de idiomas. 

34. Su disponibilidad de movilidad en el trabajo. 

35. Capacidad para establecer contactos o redes con personas o instituciones (networking). 

36. Su experiencia laboral previa. 

37. Valore el grado de satisfacción con las prácticas que está realizando.  

38. ¿En qué grado cree que las prácticas le facilitarán la incorporación al mercado laboral? 

39. ¿Las prácticas que estás realizando actualmente, a qué estudios corresponden? 
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40. ¿A qué universidad están vinculados los estudios anteriormente mencionados? 

41. Y por último, ¿esos estudios son...? 

Si responde e. en la pregunta número 1: 

42. En concreto, su situación es estudiar cómo situación principal y trabaja para pagarse los 

estudios, etc... (trabajo eventual), trabajar en prácticas en empresa y estudia o, por último, es 

empleado (incluido contrato en prácticas) y estudia (ambas actividades son principales). 

Independiente a respuestas anteriores:  

43. Considera si has recibido un nivel de preparación adecuado para lo que demanda el mercado 

laboral. 

44. Las competencias específicas del título han sido útiles para tu desarrollo profesional (son las 

propias de tu grado / máster). 

45. Las competencias transversales del título han sido útiles para tu desarrollo profesional (trabajo 

en equipo, comunicación efectiva, innovación, liderazgo). 

46. Estás satisfecho con el personal académico (profesores, técnicos de laboratorio). 

47. Estás satisfecho con los recursos que tuviste disponibles durante los estudios (instalaciones, 

laboratorios, biblioteca). 

48. La universidad te ha proporcionado un lugar para mejorar tu networking. 

49. En términos generales, estás satisfecho con la formación recibida. 

50. ¿Y si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿volverías a cursar estudios universitarios?  

51. ¿Y si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿volverías a la Universidad Politécnica de Valencia?  

52. ¿Y si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿volverías a cursar la misma titulación? 

53. Por favor, indícame la importancia que las siguientes características del trabajo tienen para ti, 

en una escala del 1 al 5, donde 1 es 'Nada importante' y 5 'Muy importante' 

a. Estabilidad laboral. 

b. Nivel de retribución. 

c. Reconocimiento y prestigio social. 

d. Variedad de funciones y tareas a realizar en el trabajo. 

e. Oportunidad para aprender y desarrollarse. 

f. Facilidad para conciliar trabajo y vida privada (familiar y ocio). 

g. Perspectivas de mejora y promoción. 

54. Del mismo modo, valore en una escala del 1 al 5 puntos las siguientes afirmaciones, donde 1 

es 'Nada de acuerdo' y 5 es 'Totalmente de acuerdo'. 

a. Le resulta posible encontrar el tipo de trabajo para el cual se ha preparado.  

b. Le resulta posible trabajar en una empresa de su preferencia.  
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55. Y en cuanto a empleabilidad, me gustaría que valorase en una escala de 1 a 5 puntos, donde 

1 es 'Nada de acuerdo' y 5 es 'Totalmente de acuerdo', las siguientes afirmaciones. 

a. Gestiona los cambios en el trabajo con eficacia. 

b. Es optimista acerca de sus oportunidades profesionales futuras. 

c. Tiene un plan concreto para alcanzar sus objetivos profesionales. 

d. Se mantiene al día de los cambios relacionados con su profesión o sector. 

e. Se implica en su trabajo. 

f. Para usted es importante ser reconocido/a por sus éxitos en el trabajo. 

g. Se siente muy identificado con la carrera profesional que ha elegido. 

56. ¿Tiene intención de emprender y crear su propia empresa en los próximos 3 años?  

57. ¿Su situación laboral ha cambiado debido a la pandemia de la COVID-19?  

58. ¿Cuál era su situación antes de la pandemia? 

59. A continuación le voy a leer diferentes medidas que algunas empresas han adoptado tras la 

pandemia y actualmente están vigentes. Por favor, indíqueme si se han aplicado en su puesto 

de trabajo cada una de ellas 

a. Implantación o aumento del teletrabajo. 

b. Modificación de las condiciones del contrato de trabajo. 

c. Reducción de la jornada de trabajo, es decir, en las horas de trabajo del personal. 

d. Reducción o modificación de los salarios (fijos y/o variables). Entendemos que 

nos referimos a una reducción propiamente del salario, no por una bajada de la 

producción. 

e. Prima extraordinaria para empleados que han trabajado durante la crisis en 

condiciones de riesgo. 

60. Por favor, indíqueme con una escala del 1 al 5, donde 1 sería 'Nada importante' y 5 

'Totalmente importante', en qué medida cree necesario adquirir y desarrollar. 

a. La adaptabilidad y flexibilidad, es decir, la capacidad de adaptarse a situaciones 

cambiantes.  

b. Las competencias tecnológicas, es decir, el conocimiento en tecnologías como la 

robótica, la realidad aumentada, el internet de las cosas y la inteligencia artificial. 

c. La inteligencia emocional, es decir, la habilidad de comprender y conocer sus 

emociones y las emociones de los demás. 

d. Las competencias digitales, es decir, las competencias en el ámbito de la 

digitalización de procesos y transformación digital, comercialización digital.  

e. Las competencias de programación y codificación, es decir, competencias en el 

ámbito de la programación, el desarrollo de páginas web, el diseño y la 

codificación de páginas web. 

f. La creatividad e innovación.  
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g. El análisis y proceso de datos, es decir, el big data o el data mining. 

61. Por último, la intención de este estudio es averiguar hasta qué punto los distintos caminos 

escogidos por cada exalumno de forma particular han tenido influencia en su trayectoria 

profesional. Por lo tanto, le pedimos su autorización para que la UPV pueda tratar sus datos. 


