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RESUMEN 
Esta investigación analiza los planes estratégicos institucionales de las universidades del Consorcio de 
Universidades del Consejo de Rectores de Universidades de Chile, con el fin de describir y categorizar, 
en términos de frecuencia, la orientación predominante de dichos planes en el proceso de internaciona-
lización. Se utiliza un instrumento previamente calibrado denominado Criterios de Verificación de la 
Internacionalización. Con el puntaje obtenido se establecen tres categorías que se ordenan en forma je-
rárquica para describir las orientaciones hacia la internacionalización que presentan los planes vigentes 
a la fecha de esta investigación. Los resultados llevan a concluir que las dimensiones relacionadas con el 
aprendizaje de una segunda lengua constituyen una orientación disminuida en las tres categorías defini-
das, erigiéndose la movilidad como la dimensión más predominante en todas las categorías. 

Palabras clave: educación superior, política educativa, planificación estratégica, aprendizaje del inglés, 
movilidad, Chile.
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Internacionalização nas universidades chilenas: aprender inglês é a orientação dominante nos 
planos estratégicos institucionais?

RESUMO 
Esta pesquisa analisa os planos estratégicos institucionais (pei) das universidades do Consórcio de Uni-
versidades do Conselho de Reitores de Universidades do Chile, a fim de descrever e categorizar, em 
termos de frequência, a orientação predominante desses planos no processo de internacionalização. É 
utilizado um instrumento pré-calibrado chamado Critérios de Verificação de Internacionalização. Com 
a pontuação obtida, são estabelecidas três categorias, que são ordenadas de forma hierárquica, para 
descrever as orientações para a internacionalização apresentadas pelos planos vigentes na data desta 
pesquisa. Os resultados levam à conclusão de que as dimensões relacionadas ao aprendizado de uma 
segunda língua constituem uma orientação reduzida nas três categorias definidas, sendo a mobilidade a 
dimensão mais predominante em todas as categorias.

Palavras chave: ensino superior, política de educação, planejamento estratégico, aprendizagem de inglês, 
mobilidade, Chile.

Regarding the internationalization in Chilean universities: is English language learning the 
dominant orientation in institutional strategic plans?

ABSTRACT 
This research analyzes the institutional strategic plans (Planes Estratégicos Institucionales, pei) of the 
universities that belong to the Consortium of Universities affiliated to the Council of Rectors of Univer-
sities of Chile in order to describe and categorize, in terms of frequency, the predominant orientation of 
these plans concerning the internationalization process. A previously calibrated instrument called Inter-
nationalization Verification Criteria is used. The scores obtained are used to establish three categories, 
which are arranged in hierarchical order, to describe the internationalization orientations of the plans 
currently operating at the time of this research. The results lead to the conclusion that the dimensions 
related to the learning of a second language constitute a minor orientation in the three categories defi-
ned, with mobility as the most predominant dimension in all categories.

Key words: higher education, educational policy, strategic planning, english language learning, mobility, 
Chile.
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Introducción
Consabido es que la internacionalización surge para 
potenciar el desarrollo y modernización de las ins-
tituciones de educación superior (ies) (Manosalba, 
2017), convirtiéndose en la más importante carac-
terística de la reforma educacional alrededor del 
mundo y estudiar en el extranjero ha sido su más 
significativo componente (Paige et al., 2004; Ro-
dríguez Espinar, 2018). Para Sebastián (2011: 4), la 
internacionalización se concibe como “un proceso 
para la mejora de la calidad y pertinencia de las fun-
ciones universitarias y por otro, como un instrumen-
to para la proyección internacional”. La Asociación 
Internacional de Universidades (iau, por sus siglas 
en inglés) declara que no existe un modelo o enfo-
que único para la internacionalización, mejor dicho, 
cada ies debe encontrar un camino propio de in-
ternacionalización para beneficiarse de las buenas 
prácticas y del conocimiento que se puede aprender 
de otras instituciones alrededor del mundo (iau, 
2022). 

El siglo xxi ha sido testigo de un mayor desarro-
llo de la internacionalización de la educación supe-
rior debido a factores como las fronteras abiertas y 
la globalización, abriendo nuevas oportunidades en 
países y culturas con las cuales antes no había con-
tacto (Lauridsen, 2013). Por consiguiente, esta opor-
tunidad ha traído consigo una creciente necesidad 
de aprender una segunda lengua que contribuya a 
la integración y a mantener la diversidad cultural y 
lingüística, convirtiendo los espacios universitarios 
en multilingües (Beacco y Byram, 2007).

En particular, las universidades de lengua cas-
tellana, en su búsqueda de perfilar las instituciones 
como internacionales, manifiestan entre sus objeti-
vos la enseñanza de una lengua extranjera (Ramos 
y Pavón, 2018). Esta declaración obliga a incorpo-
rar objetivos estratégicos en los planes de desarrollo 
institucional de una manera más amplia, que inclu-
yan los intercambios internacionales a través de la 
movilidad académica, la innovación curricular, la 

educación para la paz, el aumento de la formación 
en lenguas extranjeras, como también el intercam-
bio de académicos para tener la condición de in-
ternacionalización de su institución, junto con una 
educación multicultural (De Wit, 2011). Todas estas 
dimensiones conforman un proceso que introduce 
las dimensiones interculturales, internacionales y 
globales en la educación superior para mejorar las 
metas, las funciones y la entrega de la educación su-
perior con el fin de mejorar la calidad de la educa-
ción y de la investigación (De Wit, 2017b). 

Sin embargo, el rol del idioma inglés es frecuen-
temente olvidado en la creciente discusión sobre la 
internacionalización de la educación superior ( Jen-
kins, 2018). En un estudio publicado por Hersch-
berg et al. (2018), declaran que dar por hecho que 
los postulantes saben inglés es una desigualdad, 
considerándolo como una desventaja para aquellos 
estudiantes que no lo saben. Un punto importante 
lo acentúa Xinyan Liu (2019), quién señala que el 
aprendizaje de una lengua extranjera global puede 
ser aprendida con mucha motivación pero no debe 
ser a expensas de la lengua materna o de otras len-
guas ya que aprender inglés y estar orgulloso de ha-
blar la lengua materna o las lenguas locales, no se 
contraponen. En este contexto, Liu (2019) propone 
que el aprendizaje de lenguas extranjeras en las ins-
tituciones de educación superior no debe detenerse, 
ya que entre más profundo y completo sea el estudio, 
se logrará un mejor entendimiento de la sociedad y 
la humanidad. 

Por consiguiente, es posible hablar de la emer-
gencia de decisiones estratégicas de las ies que per-
mitan desarrollar en sus estudiantes, investigadores, 
académicos y personal administrativo las habilidades 
para comunicarse fluidamente en una o más lenguas 
extranjeras (Tudor, 2008), procurando lograr la au-
tonomía para usar la lengua en los diversos ámbitos 
académicos y culturales a los que se ven enfrentando.

El dominio de una segunda lengua permite a 
los estudiantes desenvolverse y sobreponerse a las 
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frustraciones de no conocer la lengua. El desarrollo 
de una competencia lingüística diferente a la lengua 
materna, contribuye a que se puedan integrar en 
los espacios universitarios en los que les toca desen-
volverse, dándoles la seguridad que necesitan para 
cumplir con los objetivos académicos y sociales que 
implica la movilidad, al tenor de la internacionaliza-
ción estudiantil (Beacco y Byram, 2007; Sawir et al., 
2012). En consecuencia, las ies se han visto en la ne-
cesidad de tener políticas educativas de idiomas, que 
subrayen la educación de lenguas para los estudian-
tes de pregrado y posgrado (Ambrósio et al., 2014). 

Hamel (2013), declara que las universidades lati-
noamericanas tendrán que continuar probablemen-
te durante un tiempo prolongado con la enseñanza 
de lenguas extranjeras para suplir las deficiencias de 
la educación básica y media.

La educación superior ha ido progresivamente 
transformándose en una prioridad para los gobier-
nos, algunos de los cuales han adoptado estrategias 
a nivel nacional para el desarrollo de la internacio-
nalización o tienen en sus planes desarrollarla; así, 
en 1997, el Ministerio de Educación de Chile difun-
de el Marco de Políticas para la Educación Superior, 
que tiene entre sus objetivos la implementación de 
un proceso de internacionalización de la educación 
superior con la perspectiva de incorporar en todas 
las actividades académicas, administrativas y de 
gestión la dimensión internacional (Kaluf, 2017). 

Las ies en Chile, al igual que en otros países del 
globo, incorporan en sus planes estratégicos el de-
sarrollo de políticas de internacionalización, siendo 
apoyadas a través del impulso de proyectos guber-
namentales, tales como la Corporación Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Informe conicyt, 2016). 
El apoyo se ha focalizado en los programas de pos-
grado con el fin de contribuir al desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación del país financia-
do con becas en Chile y el extranjero (mineduc, 
2017). En la elaboración de la internacionalización 
de la educación superior participaron además de 

los antes mencionados el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio del Interior, la Agencia de 
Cooperación Internacional Chilena, el Consejo de 
Educación Superior, la Comisión Nacional de Acre-
ditación, la Comisión de Relaciones Internacionales 
del Consejo de Rectores, organizaciones y fundacio-
nes internacionales (Kaluf, 2014).

Siguiendo con los objetivos planteados por el Mi-
nisterio de Educación (mineduc), la Universidad 
de Chile, la Universidad de Santiago y la Univer-
sidad de Concepción, pertenecientes al Consejo de 
Rectores, incorporan en el plan estratégico institu-
cional la internacionalización, dándole un rol a los 
convenios y a los intercambios internacionales (Ka-
luf, 2014).

Gacel-Ávila y Rodríguez-Rodríguez (2018) repor-
tan en un informe que un 83% de las ies chilenas, 
declara tener la internacionalización en su misión/
visión y en los objetivos estratégicos de los planes de 
desarrollo institucional, pero más de un 50% no lo 
incluye en la ejecución de un plan eficiente que vi-
sibilice la internacionalización. También los autores 
revelan que solo el 12% de las instituciones hacen 
participar a sus unidades académicas en el proceso 
de planeación de programas y estrategias de inter-
nacionalización, no contando con planes de corto, 
mediano o largo plazo ni tampoco con recursos hu-
manos o financieros claramente identificados para 
lograr los objetivos planteados. Tan sólo un 57% de 
instituciones privadas ha elaborado plan de interna-
cionalización y un 40% corresponde a instituciones 
públicas. En este informe, también se establece el dé-
bil dominio de idiomas extranjeros por parte de los 
estudiantes, ya que 60% de las instituciones declara 
que el idioma no es una asignatura obligatoria en sus 
currículos, limitando las posibilidades de postular a 
becas e intercambios. 

Para conocer este proceso a nivel mundial, la 
Asociación Internacional de Universidades aplicó la 
versión quinta de la encuesta global de internacio-
nalización de la educación superior, cuyo universo 
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es de 907 ies de 126 países que respondieron la en-
cuesta; la encuesta arroja que la internacionaliza-
ción es una tendencia a nivel global, ya que un 90% 
de las universidades investigadas declara la interna-
cionalización en la misión y visión de sus Planes Es-
tretágicos Instituicionales (pei), con excepción de las 
instituciones norteamericanas que no la mencionan. 
Por otro lado, entre los obstáculos para el desarrollo 
de la internacionalización resalta, en forma unifor-
me en todos los planes, la falta de conocimientos de 
una lengua extranjera, o la barrera del idioma, en 
especial en Latinoamérica y El Caribe (Marinori, 
2019). 

Volviendo al caso de las ies chilenas, se formula 
un conjunto de desafíos específicos para que la edu-
cación superior pueda cumplir la misión de apor-
tar al desarrollo del país en la fase actual, entre los 
que se destaca el aprendizaje de un segundo idioma 
(Marshall, 2018), medido por pruebas de certifica-
ción internacional. Aunque algunos académicos han 
hecho saber que los puntajes de las pruebas estándar 
de inglés no son una guía confiable de competen-
cia en el idioma (Sawir et al., 2012). Este diagnóstico 
confirma la idea de que a las universidades les co-
rresponde desarrollar mecanismos de apoyo lingüís-
tico intensivo, tanto para los extranjeros que vienen 
a sus universidades, como para los estudiantes y pro-
fesores que probablemente desarrollarán estudios e 
investigación en un escenario internacional (De Wit 
et al., 2017). La cuestión lingüística es una restricción 
importante para la internacionalización de las insti-
tuciones, que es necesaria tomar en consideración en 
la toma de decisiones.

En un informe elaborado por Didou y Jarami-
llo (2014) sobre la internacionalización en Chile, se 
establece que en el 45% de las universidades tradi-
cionales el dominio de una segunda lengua es obli-
gatorio antes de graduarse y el 80% recalca que 
tienen centros o programas estandarizados para la 
enseñanza de idiomas. No obstante, la evaluación de 
nivelación de inglés realizada cada año por Education 

First, en los cinco continentes, a profesionales hom-
bres y mujeres, demostró que Chile se sitúa en el 
“nivel moderado” entre las cinco categorías en las 
que se clasifica el conocimiento de inglés (Education 
First, 2019), lo que confirma la necesidad de que la 
educación superior fortalezca la enseñanza de una 
segunda lengua de carácter global, para lograr un 
“alto nivel”, tal como lo declara Marshall (2018). La 
falta de dominio de una segunda lengua no sólo en-
tre los estudiantes, sino también entre profesores y 
personal administrativo, ha traído consigo la pérdi-
da de oportunidades en la participación para la coo-
peración internacional (De Wit et al., 2016; Didou y 
Jaramillo, 2014). 

Es interesante conocer la investigación de Bernas-
coni et al. (2016), que se suma a esta discusión des-
tacando la internacionalización como un área bien 
definida para el desarrollo estratégico, caracteriza-
da por la movilidad de los estudiantes de una uni-
versidad chilena. Sin embargo, la referida casa de 
estudios chilena no muestra una orientación hacia 
la enseñanza del inglés como parte de su compro-
miso con la internacionalización, siendo consistente 
con los estudios de otros autores. Por consiguiente, 
es posible hablar de la necesidad de decisiones es-
tratégicas de las instituciones de educación superior 
chilenas en relación con la internacionalización 
(Tudor, 2008). Tal como menciona Paige (2005), 
un buen plan estratégico es esencial para las insti-
tuciones porque le da voz y forma a la internacio-
nalización. Aunque Kaluf (2014) declara que la 
internacionalización en Chile se encuentra aún en 
ciernes y no tiene una estructuración que conforme 
un proceso coherente en las ies, agregando que se 
requiere crear un sistema que evalúe esta interna-
cionalización Chile. Su importancia radica en que 
es un indicador de la calidad de la educación supe-
rior y la Comisión Nacional de Acreditación (cnap) 
lo ha incluido en sus criterios de evaluación de las 
universidades. Esta idea está en sintonía con Mano-
salba (2017), quien declara que es necesario realizar 



La internacionalización en las universidades chilenas: ¿es el aprendizaje del inglés...
Ida Sessarego-Espeleta y José González-Campos / pp. 204-219

209

2022Vol. XIIINúm. 38https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2022.38.1443

un mapeo acerca de lo que la cnap espera de la 
internacionalización para que se pueda facilitar el 
seguimiento de este proceso; recalca que no existe 
una receta única para implementar este proceso, es 
esencial definir a qué aspira una institución con éste, 
planteando estrategias con objetivos claros que no 
sólo incluyan el posgrado sino también el pregra-
do. Sin embargo, Sebastián (2011: 7) establece que 
“independientemente del nivel de desarrollo y de 
la intensidad del grado de internacionalización, la 
elaboración de políticas y estrategias institucionales 
debe ser un factor común. Los objetivos y contenidos 
de las mismas variarán en función de los objetivos 
institucionales”.

En virtud de lo anteriormente expuesto y tenien-
do en cuenta la importancia de contar con indica-
dores estandarizados que aborden la orientación 
hacia la internacionalización de los planes estraté-
gicos institucionales, se ha planteado como objetivo 
la aplicación del instrumento calibrado denominado 
Criterios de Verificación de Internacionalización 
(Sessarego-Espeleta y González 2020), basado en 
los indicadores de los planes estratégicos (Sebastián, 
2011), que provea información precisa para verificar 
hacia dónde se orienta la internacionalización de las 
universidades chilenas, con el fin de describir la rela-
ción entre la internacionalización de las universida-
des y la forma en que se apoya con la enseñanza de 
una segunda lengua, y así responder a la pregunta 
que emerge en esta investigación: ¿Es el aprendizaje 
del idioma inglés la orientación predominante que 
caracteriza a los pei como una dimensión de la in-
ternacionalización en las universidades chilenas?

Metodología
Esta investigación se enmarca en un paradigma po-
sitivista, cuyo nivel de profundización es inferencial 
(correlacional-comparativo), con registro prospecti-
vo, transversal y no experimental, tomando como 
variable respuesta la cuantificación de la orien-
tación que presentan los planes estratégicos de las 

universidades con relación a la internacionalización 
y su categorización.

Tiene como objetivo el análisis de los planes es-
tratégicos de las universidades chilenas actualmente 
en vigencia, caracterizando la orientación y las ca-
tegorías de acuerdo con los puntajes obtenidos por 
la aplicación del instrumento, conocido como Cri-
terios para Verificar la Internacionalización (Sessa-
rego y González, 2020). Esto se lleva a cabo con el 
fin de indagar si los planes estratégicos consideran el 
aprendizaje de una lengua como parte de la interna-
cionalización. También se establecen las orientacio-
nes dominantes de los pei basados en las categorías 
y jerarquías según las evidencias encontradas en los 
planes estratégicos institucionales.

El universo de este estudio comprende las 29 uni-
versidades públicas que son miembros del Consejo 
de Rectores de Universidades de Chile (cruch). 
Es importante puntualizar que todas las ies de este 
Consejo están incluidas en la investigación; 18 de 
estas universidades son estatales y 19 son privadas 
con subsidio del Estado. Las unidades de estudios 
son los planes estratégicos institucionales vigentes en 
2019 que están disponibles en la página web de cada 
universidad.

Para levantar los datos, se ha aplicado un instru-
mento dicotómico con 39 declaraciones divididas en 
ocho dimensiones, que permite identificar y anali-
zar las dimensiones de cada uno de los pei de las 
universidades chilenas vigentes a la fecha de la in-
vestigación (Gaur y Kumar, 2018), esto con el fin de 
distinguir la orientación de los planes estratégicos. 
Los rangos de puntajes del instrumento son de 0 a 39 
puntos, ambos incluidos y divididos en las siguientes 
dimensiones: D1 Misión y visión, D2 Planificación, 
D3 Movilidad, D4 Aprendizaje de una lengua, D5 
Cursos de inglés, D6 Certificación internacional, D7 
Nivel de logro y D8 Inglés como medio de instruc-
ción (Sessarego y González, 2020).

Después de aplicar el instrumento se establecen 
las categorías y se determinan las orientaciones de 
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cada plan, basadas en los puntajes obtenidos. La 
orientación de los pei se obtiene calculando los 
puntajes de cada dimensión desde la perspectiva de 
frecuencia. El umbral del puntaje para cada una de 
las categorías está en la dinámica de la frecuencia 
de los puntajes, siendo consistentes con los puntos de 
inflexión. Es necesario puntualizar que si el método 
para categorizar fuese el clásico, cada intervalo ha-
bría tenido la misma amplitud. Esto sólo ocurre en 
situaciones uniformes o platónicas y puede llevar a 
generar clases de frecuencia cero. La colección de 
datos se ha realizado tres veces para asegurar que 
hay un factor de similitud de los registros sobre un 
95% (Cairns et al., 1991).

Resultados
A modo de confirmación, se han estimado algunos 
componentes psicométricos, tales como la valida-
ción y la fiabilidad, para dar un soporte formal a las 
conclusiones que emanan de ellos. Por lo tanto, en el 
proceso de cuantificar la validez del instrumento se 
ha considerado el índice de validez de gama como 
un criterio de estimación (González et al., 2016), al-
canzando una cuantificación de 0.8461. Con respec-
to a la fiabilidad, se ha obtenido una estimación de 
0.8458, usando el Alfa de Cronbach, ratificando la 
consistencia interna del instrumento (Hernández et 
al., 2014). También se han analizado los componen-
tes principales para respaldar las dimensiones espe-
radas. Para el estudio de los datos y la descripción de 
las características psicométricas se han utilizado los 
programas R-project and Jamovi 1.0.0.1 de código 
abierto.

En relación con los aspectos éticos, los nombres 
de las universidades han sido resguardados para 
mantener la confidencialidad de las instituciones 
que serán identificadas como U1, U2, U3, etcétera.

Al realizar el análisis de componentes principales 
(pca) se obtuvieron dos factores que son los adecua-
dos para representar las ocho dimensiones propues-
tas por el instrumento. En la figura 1 se puede ver la 

organización de las dimensiones de los dos factores 
del instrumento.

Las dimensiones se dividen en factor 1, llamado 
Política de segunda lengua, que comprende la mayoría 
de las dimensiones relacionadas con el aprendizaje 
de una lengua entre las que podemos distinguir: los 
cursos de inglés, el nivel de logro y algún tipo de cer-
tificación internacional del idioma. El factor 2, bajo 
la denominación de “Política institucional”, abarca 
las siguientes dimensiones: misión y visión; planifi-
cación; movilidad e inglés. Este factor involucra la 
mayoría de las dimensiones relacionadas con la ges-
tión. A su vez, los planes estratégicos institucionales 
han sido categorizados según los puntajes obtenidos 
con la aplicación del instrumento (cvi) desde la 
perspectiva frecuentista, obteniendo tres categorías, 
como muestra la tabla 1.

Para determinar las categorías de los pei que mues-
tra la tabla 1 se calculan los puntajes de cada dimen-
sión desde la perspectiva de frecuencia, arrojando las 
tres categorías que se muestran en dicha tabla, con el 
fin de determinar la orientación de cada plan estraté-
gico de acuerdo con la categoría en la que se ubican.

Basado en las tres categorías, en la tabla 1 los 
planes estratégicos de las universidades han sido 
clasificados y organizados tal como lo muestra la ta-
bla 2. La columna cuatro de la tabla 2 muestra las 
categorías de cada universidad, que son obtenidos 
estimando el puntaje total junto con la dimensión 
predominante, mientras la columna cinco muestra 
la orientación que presentan los planes estratégicos 
ambas columnas son expresadas en los gráficos de 
las figuras 2 y 3.

En la figura 2 se puede establecer que la catego-
ría predominante es la Incipiente que caracteriza a 25 
universidades, constituyendo el 86% de la población 
de este estudio. Asimismo, en esta categoría Incipien-
te se ubican dos planes estratégicos con dimensiones 
compuestas: la U18 con orientación hacia el apren-
dizaje de una lengua y cursos de inglés y la U20 con 
orientaciones hacia la planificación y la movilidad. 
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Figura 1. Organización de las dimensiones

Fuente: elaboración propia.

D4 Aprendizaje de una 
lengua

D5 Cursos de inglés

D6 Nivel de inglés

D7 Certificación

D1 Misión y visión

D2 Planificación

D3 Movilidad

D4 Inglés como medio 
de instrucción

cvi

Factor 1

Factor 2

Tabla 1. Categorías de los pei según puntaje obtenido

Artículo Instrumentos utilizados

Categoría 1 [0-12] ‘Incipiente’ 

Categoría 2 [12-24] ‘En desarrollo’ 

Categoría 3 [24-39] ‘Consolidada’

Fuente: elaboración propia.

Esto significa que ellos tienen un puntaje igual en 
dos dimensiones cada una. La categoría En desarrollo 
que se caracteriza al 10% de la población está com-
puesta por cuatro universidades cuya orientación 
predominante es la movilidad. Finalmente, vale la 

pena indicar que sólo una universidad que pertene-
ce a la categoría de Consolidada tiene una dimensión 
compuesta D3 y D5, es decir, movilidad y cursos de 
inglés con puntajes iguales y que caracteriza al 4% 
de la población de universidades estudiadas.
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Tabla 2. Clasificación de las categorías

Universidad Total Dimensión  predominante Categoría Orientación

U1 5 D3 Incipiente Movilidad

U2 4 D3 Incipiente Movilidad

U3 8 D3 Incipiente Movilidad

U4 7 D3 Incipiente Movilidad

U5 2 D3 Incipiente Movilidad

U6 24 D3-D5 Consolidada Movilidad y cursos de inglés

U7 3 D3 Incipiente Movilidad

U8 12 D3 En desarrollo Movilidad

U9 9 D4 Incipiente Aprendizaje de una lengua

U10 19 D3 En desarrollo Movilidad

U11 5 D3 Incipiente Movilidad

U12 1 D2 Incipiente Movilidad

U13 4 D2 Incipiente Movilidad

U14 5 D3 Incipiente Movilidad

U15 8 D3 Incipiente Movilidad

U16 7 D3 Incipiente Movilidad

U17 1 D3 Incipiente Movilidad

U18 2 D3;D4 Incipiente Aprendizaje de una lengua y cursos de inglés

U19 11 D2 Incipiente Planificación

U20 7 D2; D3 Incipiente Planificación y movilidad

U21 5 D3 Incipiente Movilidad

U22 4 D3 Incipiente Movilidad

U23 6 D3 Incipiente Movilidad

U24 3 D2 Incipiente Planificación

U25 3 D2 Incipiente Movilidad

U26 4 D3 Incipiente Movilidad

U27 1 D3 Incipiente Movilidad

U28 13 D2;D3 En desarrollo Planificación y movilidad

U29 1 D2 Incipiente Planificación

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Categorización de los pei

86% Incipiente

10% En desarrollo

4% Consolidada

Figura 3. Orientación de los pei

Fuente: elaboración propia.

71% Movilidad

7% Cursos de 
inglés

6% Aprendizaje 
de una lengua

16% Planificación

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Jerarquización de los pei

Movilidad (19)

Planificación (5)

Planificación y 
Movilidad (2)

Aprendizaje de 
una lengua (1)

Fuente: elaboración propia.
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La jerarquía se obtiene estimando el número de 
evidencias en cada una de las orientaciones. Para el 
objetivo de establecer las orientaciones dominantes 
de acuerdo con las dimensiones del Criterio de Vi-
sualización de Internacionalización, se puede decir 
que la orientación más dominante es la movilidad. 
La segunda orientación más dominante es la planifi-
cación. En tercer lugar se ubican planificación y mo-
vilidad como las orientaciones más predominantes, 
que son también llamadas orientaciones compuestas 
porque tienen dos dimensiones con el mismo punta-
je. En el cuarto lugar se ubica la orientación hacia el 
aprendizaje de una lengua. 

Los hallazgos en la figura 4, confirman que la 
orientación predominante de los 19 planes estraté-
gicos de las universidades investigadas es hacia la 
movilidad. En segundo lugar, la orientación es hacia 
la planificación, con cinco planes como una inten-
ción de la planificación estratégica institucional. En 
tercer lugar del nivel jerárquico, se encuentra la pla-
nificación y movilidad con un solo plan estratégico 
que tiene una orientación compuesta. Y en el últi-
mo lugar se ubica la dimensión aprendizaje de una 
lengua, confirmando nuevamente que ésta es una 
orientación disminuida en los planes estratégicos de 
las universidades chilenas.

Discusión
Cómo se ha mencionado, la internacionalización se 
ha convertido en uno de los requisitos característicos 
para la mejora de la calidad de la educación supe-
rior, especialmente cuando están en sintonía con las 
políticas de educación superior, a través de su incor-
poración en los planes estratégicos institucionales. 
Asimismo, el aprendizaje de una segunda lengua 
como política de lenguaje en la educación superior 
amplía los horizontes lingüísticos y de comunicación 
de la sociedad actual y la que está por venir. 

Al analizar los objetivos de categorización y la je-
rarquización de los pei con el fin de caracterizar las 
orientaciones de éstos, es posible establecer que en la 

categoría Incipiente, en la que se encuentra el 86% del 
total de las universidades estudiadas, la característi-
ca predominante es una orientación hacia la movili-
dad. Paradójicamente, sólo dos universidades tienen 
una orientación hacia el aprendizaje del inglés en 
esta categoría ya que se puede pensar que movilidad 
y aprendizaje de idiomas debieran ser orientaciones 
compuestas. Los resultados del objetivo de jerarqui-
zación coinciden con la dimensión de movilidad, 
siendo la orientación predominante que ocupa el 
primer lugar en la jerarquía y el aprendizaje de una 
lengua en cuarto lugar. Estas orientaciones son si-
milares al estudio realizado a los planes estratégicos 
de las universidades estatales chilenas por Sessarego 
y González (2020: 124), en el que se concluye que 
“la movilidad de estudiantes y académicos es el símil 
entendido para la internacionalización”.

Al observar con mayor detalle los resultados de 
los objetivos específicos definidos y analizados en re-
lación con las tres categorías que caracterizan a los 
pei para este estudio, se puede decir que existe una 
gran brecha en los puntajes obtenidos entre la cate-
goría Incipiente, en la que se ubican 25 de los planes 
estratégicos y la categoría En desarrollo en la que se 
ubican sólo tres pei. Asímismo, cuando compara-
mos la categoría Incipiente con la categoría En desa-
rrollo y la categoría Consolidada, la brecha entre ellas 
se reproduce. También es valioso establecer que 
sólo un plan estratégico tiene un puntaje suficiente 
para ser considerado en la categoría Consolidada con 
una orientación compuesta hacia la movilidad y el 
aprendizaje del inglés.

Una segunda observación en términos de la ca-
tegorización de los pei, es que en la categoría Inci-
piente, la mayoría de ellos están orientados hacia la 
movilidad y solamente se observa un pei orientado 
hacia el aprendizaje del inglés, como un criterio que 
prevalece relacionado con la internacionalización. 
En tercer lugar, se puede visualizar que en esta cate-
goría Incipiente hay seis planes estratégicos orientados 
a la planificación, pero estos planes no consideran 
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entre sus objetivos estratégicos la internacionaliza-
ción, que les permita avanzar a una categoría supe-
rior, por lo que es probable que esta orientación sea 
solamente una intención.

Con respecto a la pregunta inicial de esta inves-
tigación, se ha observado que el inglés como lengua 
global es una orientación muy disminuida en los 
planes estratégicos, confirmando que las universi-
dades chilenas tienen un bajo compromiso con el 
aprendizaje de una segunda lengua. Esto también 
se refuerza con el bajo puntaje obtenido en las otras 
dimensiones, tales como los niveles de logro, la cer-
tificación internacional, y el inglés como medio de 
instrucción. Estas dimensiones obtienen un puntaje 
insuficiente en los resultados de la aplicación del ins-
trumento a los planes estratégicos. El bajo puntaje 
demuestra que la internacionalización, en relación 
con el aprendizaje del inglés como segunda lengua, 
es una meta que las universidades deberían tratar 
de remediar. En otras palabras, es esencial revertir 
la orientación más descendida para que las univer-
sidades muestren adherencia con el inglés como una 
lengua global de aprendizaje, transformándose en 
una orientación que permee el plan estratégico com-
pleto y pueda convertirse en una de las orientacio-
nes más predominantes. Es necesario apoyar a los 
estudiantes con programas de inglés que fijen metas 
de logro acorde con los estándares que exigen las 
universidades extranjeras, que incluya diferentes ti-
pos de evaluación y/o certificación internacional en 
forma permanente, con el fin de conocer el nivel que 
van obteniendo en forma progresiva, y así alcanzar 
el desarrollo de las habilidades lingüísticas de una 
segunda lengua, de manera tal que puedan ganar 
acceso al conocimiento que la internacionalización 
ofrece y convertirse en miembros de la diversidad 
cultural en plenitud. 

Por otro lado, desde el punto de vista de cómo me-
dir el proceso de la internacionalización, el instru-
mento aplicado constituye una potente herramienta 
de medición de este proceso para los diseñadores 

de planes estratégicos, permitiéndoles visualizar las 
orientaciones más predominantes que puedan tener 
hacia la internacionalización. Al reflexionar sobre 
los resultados que entrega la aplicación del instru-
mento antes mencionado, se puede refrendar que 
los planes estratégicos institucionales confirman que 
la movilidad es la orientación que más predomina 
y que la segunda orientación más predominante es 
la planificación. Sin embargo, hay una gran brecha 
entre el segundo y el primer lugar, ya que la movili-
dad es una actividad de la internacionalización más 
frecuentemente promovida en las ies, haciendo uso 
de los convenios vigentes. Las universidades común-
mente intencionan en el plan estratégico el deseo de 
incluir la enseñanza de otro idioma como una nece-
sidad, que no siempre se traduce en acciones concre-
tas, como impartir todos los cursos necesarios para 
que los estudiantes participen de este proceso.

Para completar la discusión, es relevante compa-
rar este estudio de las universidades del Consejo de 
Rectores, con la investigación realizada a las uni-
versidades estatales chilenas (Sessarego y González, 
2020), a las que también se les aplicó el mismo instru-
mento. En ambos estudios, los resultados muestran 
que también predomina la categoría Incipiente por 
sobre las categorías En desarrollo y Consolidada. En se-
gundo lugar, la movilidad de estudiantes y académi-
cos es la categoría predominante en ambos estudios. 
La tercera comparación muestra que en la jerarqui-
zación de las dimensiones, la segunda orientación 
predominante es diferente en ambos estudios. Las 
universidades estatales tienen una orientación hacia 
el aprendizaje del inglés en segundo lugar, mientras 
que en este estudio realizado a las universidades del 
cruch muestra que la segunda orientación predo-
minante en jerarquía es la planificación, mientras 
que el aprendizaje del inglés ocupa el cuarto lugar 
en el nivel jerárquico.

Respecto de las limitaciones que emergieron 
para la realización de este estudio, es preciso indi-
car que los planes estratégicos estudiados presentan 
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varias dificultades para hacer un seguimiento más 
coherente, porque existe una variedad de formatos 
para la elaboración de dichos informes que dificulta 
la búsqueda de información. En segundo lugar, el 
lenguaje usado en la redacción de los planes es en 
ocasiones ambiguo, por lo que es difícil dilucidar y 
analizarlos. En algunos casos, la internacionaliza-
ción se mencionaba en la misión, pero sin soporte en 
el resto del plan estratégico, dando lugar a ambigüe-
dades e inconsistencia en la información provista, lo 
que da lugar a datos incompletos.

Conclusiones
Con base en lo anterior y reflexionando sobre el ob-
jetivo de este estudio, se sugieren desafíos a resolver, 
de forma que el idioma inglés como lengua global 
se revierta desde una orientación disminuida a una 
dimensión predominante en los pei, haciendo un 
esfuerzo por movilizar los pei hacia una categoría 
superior en la que se evidencie la disposición para 
incorporar la enseñanza de otra lengua, en este 
caso, el inglés. Se requiere apoyar a los estudiantes 
en el desarrollo de las competencias lingüísticas de 
una segunda lengua, de manera tal que ellos puedan 
acceder al conocimiento que la internacionalización 
ofrece y convertirse en miembros de la diversidad 
cultural y multilingüe en plenitud, tal como lo sugie-
re en su estudio Marshall (2018). 

La movilidad es una estrategia que los estudian-
tes valoran, sin embargo, ellos también aprecian la 
posibilidad de que se entregue una formación en len-
gua extranjera que los habilite para participar con 

confianza en las bondades que ofrece el proceso de 
internacionalización universitaria. Los resultados 
de esta investigación dejan abierto el camino para 
indagar cuántos son los estudiantes que participan 
en la movilidad, con el propósito de verificar si es 
una orientación extendida a muchos estudiantes o 
son unos pocos los que pueden hacer uso de esta di-
mensión. El aprendizaje de una lengua como una 
competencia intercultural y de intercambio global, 
tiene como fin comunicarse y conectarse, más que 
aprender una lengua en forma individual.

La dimensión del aprendizaje de una lengua pa-
reciera no tener importancia para los planificadores 
estratégicos, pues esta dimensión aparece disminui-
da en cualquiera de las categorías y orientaciones de 
cada plan estratégico, debido a que no constituye la 
orientación principal en la mayoría de los pei estu-
diados. Esta evidencia es una tarea a investigar más 
profundamente para verificar la existencia de acti-
vidades concretas de programas de aprendizaje de 
una lengua extranjera, como apoyo a la movilidad 
estudiantil y académica a nivel interno, o si la orien-
tación disminuida de los planes estratégicos consti-
tuye una tendencia real en las instituciones que se 
declaran internacionalizadas. 
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