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La internacionalización de la academia es un proceso enraizado que 
se expresa en sus diferentes formas y con diferentes actores de la educa-
ción superior, tiene un carácter dual ya que implica la proyección interna-
cional de sus capacidades y el aprendizaje de otras capacidades académi-
cas. Busca como objetivo abrir oportunidades para mejorar la calidad de la 
docencia, investigación, vinculación para el fortalecimiento institucional. 
Es un deber de la academia registrar en los planes de desarrollo la interna-
cionalización, ya que contribuye a mi desarrollo y su desarrollo formando 
un solo cuerpo que busca progreso y desarrollo en todas las áreas.

La presente publicación abarca todas estas realidades académicas ya 
que se impregna el logotipo de mejoramiento de las comunidades aca-
démicas en su entorno, buscando generar cada día mejores posibilidades 
de investigación, vinculación, docencia, de análisis y de aplicación de los 
procesos de internacionalización comprende muchas características que 
las detallo de la siguiente manera:

Estos capítulos de la publicación tienen mucha importancia y cada uno 
comprende muchas características que las detallo de la siguiente manera:

1.Capitulo-Hablar de políticas de internacionalización en el Ecuador, 
generado por los doctores Gabriela Cuadrado, Arturo Rojas y Felix Paguay 
nos transforma a tener que cumplir indicadores que transformen a la aca-

Prólogo

Dr. Luís Sanipatín Ponce.

Secretario Ejecutivo de la Red de Instituciones de Educación Superior Ecuador - Colombia (REDEC)



demia en búsqueda de acciones concretas y viables, analiza muy bien la 
autoevaluación de las ies para generar el progreso y desarrollo de las mis-
mas, además de enfocar la libertad de pensamiento y creación de conoci-
miento como el objetivo de las universidades y politécnicas.

2-La evaluación de la Internacionalización de la educación superior, 
siempre se constituirá en un referente de toda institución de educación su-
perior, este trabajo generado por los doctores Gabriel Cevallos y María Fer-
nández consolida los objetivos de la internacionalización en su relación con 
el mundo y aparece la doble titulación como un componente de aplicación 
y de servicio mundial para los nuevos profesionales en sus áreas. Además, 
nos aporta las preguntas de investigación que demuestra el desarrollo de la 
internacionalización y los avances que se han generado, motivando a buscar 
otros espacios de conocimiento relacionándolos con la internacionalización.

3+La internacionalización de la educación superior  en Ecuador es un 
capitulo muy interesante generado por el Magister Javier Villarreal ya nos 
genera datos duros de las movilidades y su desarrollo desde 1963 hasta 
1990, así como la problemática que hemos vivido como la pandemia, y 
muy interesante revisar los rankings de universidades como los “QS Word 
University Rankings” organismo que hace preocupar a todas comunidades 
académicas del mundo, por sus clasificaciones que si bien es cierto valo-
ra por sus investigaciones, no es menos cierto que siempre ocuparan los 
primeros lugares aquellas instituciones que manejan un presupuesto muy 
robusto  lo que permite cumplir indicadores de alto nivel.

Además, esta investigación es tan importante por las cifras de estu-
diantes en el exterior si bien es cierto deriva en casos de las políticas de 
cada pis, no es menos cierto nos permite tomar iniciativas por parte de als 
autoridades de las ies de las instituciones del estado.

Estos capítulos mencionados se constituyen en un referente de in-
ternacionalización no solo para la academia sino para todos los ámbitos 



de nuestra sociedad, ya que si los ministerios de relaciones exteriores son 
los principales gestores, en un mundo cada día mas cercano por las comu-
nicaciones, son los actores los que debe tomar la posta de acercamiento 
con los diferentes sectores del mundo para poder aprender y enseñar a 
los virtuosos de la sostenibilidad, la innovación, la inteligencia artificial etc

Todos estos capítulos muy bien desarrollados motivan a la lectura, al 
conocimiento y a su aplicación en sus diferentes formas, siendo esta pu-
blicación un referente en investigación para posteriores trabajos que nos 
llevara a aplicar la internacionalización en todas las áreas.
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Una de las discusiones más arraigadas en el campo de los estudios 
sociales es acerca del acontecimiento que marcó el inicio de la moderni-
dad. En muchos libros, eventos culturales, encuentros académicos y salo-
nes de clase, los especialistas discuten con fervor cuál fue ese momento o 
suceso que transformó la conciencia humana, dejando atrás una cosmovi-
sión arraigada en lo sagrado para situarse ahora en el campo de la racio-
nalidad, bajo unos principios establecidos por la lógica y la crítica desde la 
episteme científica.

Cuando se habla del acontecimiento fundacional de la modernidad, 
las respuestas que siempre aparecen en escena remiten a varias situaciones 
paradigmáticas y emblemáticas que se presentaron en Europa, más o 
menos entre los siglos XIV y XVII. Entre esas respuestas se encuentra, en 
primer lugar, la invención de la imprenta en 1450 por parte de Johannes 
Gutenberg, lo que permitió, a largo plazo, la producción masiva de libros, 
contribuyendo así a la difusión y democratización del conocimiento. En 
segundo lugar, está el mal llamado “descubrimiento de América”, un hecho 
que tuvo lugar en 1492 y que marcó el inicio de la colonización europea, 
abriendo nuevas rutas comerciales en todo el mundo. En tercer lugar, está 
la publicación de las tesis reformistas de Martín Lutero en 1517, lo que no 
solo marcó el inicio de la secularización del mundo —o lo que Nietzsche 
definiría como la muerte de Dios—, sino que constituyó un desafío a la 

Introducción

La internacionalización de la universidad como  
acontecimiento fundador de la modernidad

Dr. Jorge Mina Ortega
Rector Universidad Politécnica Estatal del Carchi
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principal autoridad social de aquella época: la autoridad eclesiástica de la 
Iglesia católica. Y en cuarto lugar se encuentran los postulados filosóficos 
de René Descartes, planteados en su obra El discurso del método, un 
libro publicado originalmente en 1637, en el cual disloca el pensamiento 
teocéntrico al plantear que la verdad aparece cuando empezamos a dudar 
de todas nuestras creencias sagradas, para alcanzar a entendernos como 
conciencia pensante y racional.

¿Cuál de estos hechos marcó el inicio de la modernidad? ¿Cuál 
de estos acontecimientos transformó la conciencia del hombre para 
convertirlo en ese sujeto racional, fragmentado y dócil al que llamamos 
sujeto moderno? Lo más probable es que todos esos hechos mencionados 
hayan contribuido, de una u otra manera, a ese cambio de paradigma 
en la conciencia humana. Pero, además de esos hechos emblemáticos 
ya mencionados, también es muy posible que haya muchas otras 
circunstancias que, con igual intensidad, contribuyeron significativamente 
a la aparición de la modernidad. De hecho, en este texto quiero proponer 
que la internacionalización de la universidad es uno de esos fenómenos 
que, a manera de acontecimiento, detonó un cambio de pensamiento tan 
potente que alteró el curso del pensamiento de la humanidad.

La primera pregunta que habría que resolver aquí es de carácter his-
tórico: ¿cuándo empezó la internacionalización de la universidad en la his-
toria? ¿En qué momento se puede asegurar que una universidad recurrió 
por primera vez a la internacionalización? 

Algunos teóricos que pertenecen a la escuela formalista aseguran 
que la internacionalización es un proceso que empieza bajo la época del 
dominio colonial de Europa, es decir, a partir de los siglos XVII y XVIII, cuan-
do el viejo continente extendió su producción de conocimiento, sus meca-
nismos de administración educativa y sus espacios de poder hacia América, 
África y el Medio Oriente, con el objetivo de crear un espacio homogéneo 
de saber que le permitiera explotar recursos económicos. Otros teóricos, 
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pertenecientes a la escuela crítica, consideran que la internacionalización 
de la universidad no es un fenómeno propiamente contemporáneo, sino 
que está presente desde la Edad Media y el Renacimiento, cuando las in-
cipientes universidades europeas empezaron a gestionar la movilidad de 
estudiantes y docentes para estimular el intercambio de ideas, saberes, co-
nocimientos y experiencias entre diferentes regiones.

Personalmente considero que la internacionalización de la universi-
dad no es un proceso exclusivamente europeo ni que haya surgido en un 
momento específico del desarrollo histórico de la universidad. Estoy con-
vencido de que la internacionalización hace parte de la naturaleza intrín-
seca de la universidad, es decir, sin internacionalización no hay algo que 
pueda recibir el nombre de universidad. Desde su fundación, allá en la épo-
ca de los antiguos griegos, en los siglos V y IV a. C., cuando Platón fundó 
ese centro de pensamiento y reflexión llamado Academia y posteriormen-
te Aristóteles fundó ese espacio de aprendizaje llamado Liceo, desde esa 
época la universidad ya estaba intrínsecamente ligada a procesos de in-
ternacionalización, con la presencia de estudiantes que provenían de dife-
rentes partes del África subsahariana, el Medio Oriente y los recónditos pa-
rajes del Himalaya; además del intercambio de papiros, grabados y aedas 
que llevaban y traían conocimientos por todas las costas del Mediterráneo, 
el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Mar Negro.

Desde mi punto de vista, entonces, la universidad no solo nace a 
partir de la internacionalización, sino que esa cualidad la define esencial-
mente. Una universidad monocultural, hegemónica, con un saber estan-
darizado, bajo un modelo uniforme que no admite la diferencia, no puede 
de ninguna manera definirse como universidad. Eso es un contrasentido, 
un oxímoron que niega lo que afirma. Para poder hablar de universidad, 
desde la época de los antiguos griegos hasta nuestros días, es necesario 
hablar, ante todo, de procesos de internacionalización.
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Ahora bien, considero que la internacionalización de la universidad 
contribuyó a la consolidación de la modernidad cuando estas institucio-
nes sirvieron de vehículo para el encuentro entre los saberes provenientes 
de diferentes regiones del mundo. Uno de los acontecimientos de mayor 
realce es el que aparece mencionado en el libro The Dawn of Everything: 
A New History of Humanity, escrito por el antropólogo David Graeber y 
el arqueólogo David Wengrow, un libro publicado en 2022. En ese texto, 
estos dos académicos demuestran cómo los saberes, la política, los ideales 
y los principios axiológicos del pueblo nativo americano Wendat, en Michi-
limackinac —ubicado en el actual territorio de Norteamérica—, sirvieron 
para fundar los principios de la Ilustración en Europa. Es decir, ese cono-
cimiento de los nativos norteamericanos sirvió de base para sostener el 
movimiento intelectual más importante de Europa, con cambios que afec-
taron los niveles político, económico, social, educativo y religioso.

Pero ¿cómo pudo un pueblo nativo norteamericano, amenazado por 
la dominación colonial francesa, poner sus conocimientos al servicio de la 
civilización que supuestamente administraba y repartía el conocimiento 
en el mundo? Pues bien, la respuesta es: mediante la internacionalización 
de la universidad. Resulta que la Universidad de la Sorbona envió a varios 
misioneros jesuitas que entraron en contacto con ese pueblo nativo, y 
luego llevaron a Europa a uno de sus líderes, un hombre llamado Kondia-
ronk, quien dio varias conferencias criticando los modos de vida europeos 
y presentando como alternativa el modo de vida de su sociedad nativa. La 
Sorbona, además, publicó un libro en el que aparecían detalladas todas las 
tesis de Kondiaronk, junto con una descripción de los modos de vida del 
pueblo Wendat en Michilimackinac.

Ese proceso de internacionalización que realizó la Sorbona causó un 
profundo impacto sensorial en toda la sociedad europea. De hecho, con-
solidó los ideales de igualdad, libertad y solidaridad que siempre han sido 
expuestos como valores políticos de origen típicamente europeo. Enton-



Internacionalización de la educación superior: una perspectiva desde el Ecuador

14

ces, considero que este acontecimiento contribuyó significativamente a 
marcar el inicio de la modernidad. Después de ese intercambio de sabe-
res entre el pueblo colonizado y el colonizador, el mundo empezó a confi-
gurarse como imagen; es decir, el mundo aparece en el imaginario social 
como una representación elaborada por un sujeto. El mundo empieza a ser 
visto como un ente susceptible de ser manipulado por el hombre Después 
de ese proceso de internacionalización, según mi criterio, empieza la mo-
dernidad, porque ya es posible configurar el mundo como un crisol en el 
cual todos los saberes, todos los conocimientos y todas las culturas están 
en una permanente economía de intercambios y reciprocidades.     
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Gabriela Cuadrado-Barreto1

Arturo Rojas-Sánchez2

Félix Paguay-Chávez3

Resumen

La universidad politécnica como organización compleja ejecuta la 
autoevaluación del desempeño de las funciones desde la participación de 
la comunidad para el análisis de fortalezas y debilidades. La indagación 
presenta el objetivo de analizar la gobernanza democrática en la autoeva-
luación de la universidad politécnica. Para responder la pregunta de inves-
tigación ¿cómo la gobernanza democrática promueve la autoevaluación 
de la universidad politécnica en el Ecuador? se utiliza la gobernanza demo-
crática de nivel directo, con emplazamiento institucional, escala de grupos 
de interés internos, en la universidad politécnica, a nivel micro. 

La investigación es de tipo cualitativo, transversal, descriptivo, desde 
los postulados de la teoría de la gobernanza se estudia de forma documen-
tal la escala de situaciones de acción del sistema y organización; así como 

1  Doctora PhD. en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), docente investigadora titular en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Coordina-
dora del Grupo de Investigación en Estudios Organizacionales (GIEO), correo: gabriela.cuadrado@
upec.edu.ec, Orcid: 0000-0002-8562-7843.
2  Rector de la Universidad Estatal de Bolívar (UEB), Presidente de la Asamblea del Sistema de 
Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC), Orcid: 0000-0001-5357-1585. 
3  Félix Paguay- Chávez es Doctor PhD. en Marketing político, actores e instituciones en las socie-
dades contemporáneas por la Universidad de Santiago de Compostela. Docente Investigador titular 
de tiempo completo en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Orcid: 0000-0002-8079-5784, 
correo: felix.paguay@ upec.edu.ec

Capítulo 1.

Gobernanza democrática de la universidad politécnica  
y autoevaluación institucional en el Ecuador
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los niveles de acción de gobernanza constitutiva y directiva. La escala de si-
tuación de acción individual, desde el desarrollo de normas profesionales, 
se indaga la deliberación, inclusión, equidad y transparencia de la autoe-
valuación de la universidad politécnica ecuatoriana. Así, se retoman los cri-
terios de 35 directivos, 214 profesores, 324 representantes estudiantiles, 60 
administrativos, 32 investigadores alrededor de las fortalezas y debilidades 
de las funciones institucionales de enseñanza, investigación, vinculación 
con el entorno y condiciones institucionales. Los resultados muestran, con 
respecto a la función enseñanza los programas de estudio pertinentes con 
escaso seguimiento y evaluación. La función investigación presenta insu-
ficiente carga horaria asignada al personal investigador para el desarrollo 
de proyectos y propiciar un impacto en la ciencia. La función vinculación 
con el entorno requiere la difusión adecuada de actividades por realizar, así 
como el involucramiento de docentes para ejecutar acciones de entrelaza-
miento con la sociedad.

1. Introducción

La gobernanza democrática (GD) se establece como un sistema de 
toma de decisiones que involucra la participación activa de los ciudadanos 
y la rendición de cuentas de los actores públicos. Los elementos de la GD 
con características de interdependientes incluyen la participación ciudada-
na, transparencia, rendición de cuentas, equidad, deliberación e inclusión 
(Uvalle, 2022; Gash, 2022). Así, bajo el principio de igualdad de oportunida-
des para participar, la deliberación en la GD permite la discusión y reflexión 
colectiva para alcanzar consensos (Puga, 2018; Bua, Bussu & Davies, 2023).

En Latinoamérica, las universidades y escuelas politécnicas presen-
tan las funciones de docencia, investigación y vinculación con el entorno 
(Castañeda, 2018). La gobernanza universitaria se delimita como los siste-
mas, estructuras y procesos a través de los cuales se dirige, controla y res-
ponsabiliza a una institución, incluye los elementos de rendición de cuen-
tas, inclusión y diversidad de los participantes institucionales; y, forma de 
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la toma de decisiones (Bua, Bussu & Davies, 2023; Committee of University 
Chairs, 2020; Rodríguez, 2018; Acosta, Atairo y Camou, 2015).

La evaluación de los resultados de la universidad politécnica requiere 
se recoja las opiniones de las partes interesadas a través de las estructuras 
de participación de la institución desde el tipo, nivel, escalas, interacciones 
a nivel micro (Capano & Pritoni, 2020; Wilkins & Mifsud, 2024; Bruckmann 
& Carvalho, 2018).

Bajo estas premisas, la indagación presenta el objetivo de analizar la 
gobernanza democrática en la autoevaluación de la universidad politéc-
nica. Para responder la pregunta de investigación ¿cómo la gobernanza 
democrática promueve la autoevaluación de la universidad politécnica en 
el Ecuador? Así, en principio, la sección precisa la gobernanza democrática 
de la universidad politécnica. A continuación, se define a la autoevalua-
ción de esta organización. En tercera instancia, se presenta el contexto de 
la universidad politécnica en el Ecuador. De forma siguiente, se expone la 
metodología utilizada, los resultados, conclusiones y referencias que sus-
tentan el estudio. 

2. Gobernanza democrática de la universidad politécnica

Con el propósito de precisar la gobernanza democrática de la univer-
sidad politécnica se parte de la necesidad de reconocer que el gobernar 
en solitario del gobierno ha perdido sentido y eficacia por el insuficiente 
actuar del gobierno para dirigir su sociedad; por lo que, la gobernanza per-
mite un sistema de gobernación desde la complejidad y descentramiento 
de la sociedad (Aguilar, 2016; Ramió y Salvador, 2019). 

En concordancia con lo anterior, la gobernanza democrática se defi-
ne como un sistema de toma de decisiones, que involucra como elementos 
interdependientes a la participación activa de los ciudadanos, rendición 
de cuentas de los actores públicos, transparencia, equidad, deliberación e 
inclusión (Uvalle, 2022; Gash, 2022). Así, la gobernanza democrática contri-
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buye a la creación de un entorno de confianza y compromiso de los ciuda-
danos con las instituciones para fortalecer la democracia.

La participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones fo-
menta la pertenencia, igualdad de oportunidades de expresar su opinión y 
responsabilidad de la comunidad. La rendición de cuentas permite que los 
actores públicos expliquen sus decisiones, justifiquen éstas y se muestren 
responsables ante los ciudadanos. La transparencia consiente el acceso a la 
información que expone las acciones del gobierno. Y, la deliberación, como 
proceso de discusión y reflexión colectiva sobre los asuntos públicos, pro-
mueve el consenso desde la valoración de diferentes perspectivas (Rho-
des, 1996, 2007; Arellano, Sánchez, y Retana, 2015; Capano, Rayner y Zito, 
2012; Puga, 2018; Bua, Bussu & Davies, 2023). 

De esta manera, la gobernanza democrática promueve que todos 
los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para participar, evaluar, 
cuestionar y beneficiarse de las decisiones gubernamentales, especial-
mente aquellos históricamente marginados. 

Las universidades y escuelas politécnicas en Latinoamérica, determi-
nadas como organizaciones, declaran como funciones sustantivas a la do-
cencia, investigación y vinculación con el entorno (Castañeda, 2018). Desde 
el modelo de quíntuple hélice, la universidad proporciona una educación 
de alta calidad que prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo y 
ser ciudadanos comprometidos e informados; realiza investigaciones que 
contribuyen al avance del conocimiento y desarrolla soluciones a los desa-
fíos que enfrenta la sociedad; trabaja en estrecha colaboración con la co-
munidad, instituciones públicas, empresas, organismos sin fines de lucro y 
organizaciones de la sociedad civil para abordar los problemas, oportuni-
dades locales y aportar al bienestar de diferentes sectores de la sociedad 
(Didriksson, 2019; de Sousa, 2015; Streck, 2018; Villavicencio, 2014). 

Así, la universidad politécnica Latinoamericana se muestra como mo-
tor de desarrollo económico y social al proporcionar profesionales, ciencia 
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básica, tecnología y apoyo a la mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades rurales y empresariales de un país.

La gobernanza de la organización universitaria se define como los 
sistemas, estructuras y procesos revisables y contingentes mediante los 
cuales se dirige, controla y responsabiliza a una institución, los participan-
tes institucionales interactúan con el ambiente externo y toman decisiones 
alrededor de los asuntos de la organización académica (Bua, Bussu & Da-
vies, 2023; Rodríguez, 2018; Acosta, Atairo y Camou, 2015). 

En concordancia, la gobernanza universitaria garantiza la responsa-
bilidad de las actividades institucionales, incluye la autonomía, rendición 
de cuentas, sustentabilidad, reputación, inclusión y diversidad, efectividad, 
empoderamiento de las partes interesadas y evaluación de los resultados 
(Committee of University Chairs, 2020; Hansen, Lind & Stage, 2020; Bros-
trom, Buenstorf & McKelvey, 2021; Karlsen & Larrea, 2019) (véase gráfica 1).

La autonomía, como elemento de la gobernanza, promueve el com-
portamiento ético, cumplimiento de la misión, objetivos y valores de la ins-
titución, solidez del financiamiento, dirección estratégica, evolución de la 
estructura y reformas gerenciales, considera la participación y opiniones 
de las partes interesadas en la toma de decisiones del gobierno universita-
rio (Antoni, Fia & Sacconi, 2022; Kanniainen, Pekkola & Kivisto, 2021; Bruck-
mann & Carvalho, 2018). 

La rendición de cuentas por parte del órgano de gobierno se encuen-
tra fundamental, al ser responsable de las actividades institucionales por 
aprobar las decisiones finales sobre asuntos de interés fundamental de la 
organización universitaria, ejecuta el plan estratégico desarrolla reglamen-
tarios, políticas y procedimientos, sistemas eficaces de control y gestión de 
riesgos (Kleimann, 2019; Tuunainen & Kantasalmi, 2024; Kallio et al., 2022). 

De esta manera, a partir de la necesidad manifiesta por Wilkins & Mi-
fsud (2024) y Capano & Pritoni (2020), la indagación estudia la gobernanza 
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democrática de la organización universitaria de nivel directo, con empla-
zamiento institucional, escala de grupos de interés internos, en la univer-
sidad politécnica, a nivel micro. Así, los docentes investigadores, estudian-
tes, personal de apoyo y directivos evalúan las funciones institucionales de 
enseñanza, investigación, vinculación con el entorno y condiciones insti-
tucionales desde la gobernanza democrática y los elementos de delibera-
ción, inclusión, equidad y transparencia.

Gráfica 1. 
Gobernanza democrática de la universidad politécnica 

Fuente: elaboración propia

Nota: las líneas punteadas representan la apertura del sistema organizacional 
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3. Autoevaluación de la organización universitaria politécnica

La organización universitaria politécnica en América Latina presen-
ta las funciones de enseñanza, investigación, vinculación con el entorno, 
contribuyen a la sociedad con profesionales, innovación en ciencia básica, 
aplicada, tecnologías y contribuye al desarrollo social, económico y cultu-
ral de la región. Desde los postulados de Cantor et al. (2023) se considera la 
importancia de la organización universitaria politécnica para la sociedad, 
por lo que, se precisa como indispensable la autoevaluación institucional 
de las funciones que desempeña y se da a conocer en la sección.

La autoevaluación de la universidad se define como proceso siste-
mático y participativo que permite a la institución universitaria politécnica 
valorar su desempeño en relación con su misión y objetivos, permite iden-
tificar fortalezas y debilidades, promueve la mejora continua; y, fomenta la 
rendición de cuentas a la sociedad (Bustamante, 2023).

La autoevaluación de la función sustantiva docencia permite identi-
ficar se desarrolle de manera íntegra y efectiva al entrelazar los elementos 
a) competencia del profesorado, b) diseño curricular, c) metodología de 
enseñanza, d) evaluación del aprendizaje, e) recursos didácticos, y, f ) am-
biente de aprendizaje (Brunner et al., 2020; Brunner y Miranda, 2016). La 
competencia del profesorado integra la formación académica, experiencia 
y competencias pedagógicas. Diseño curricular incluye la coherencia de los 
planes de estudio con las necesidades del mercado laboral y los avances 
del conocimiento. La metodología de enseñanza involucra formas variadas 
e innovadoras de promover el aprendizaje activo y significativo. La evalua-
ción del aprendizaje implica la transparencia, confiabilidad y contribución 
al aprendizaje de los reactivos aplicados. Recursos didácticos adecuados y 
actualizados pertenecientes a las IES para apoyar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Y, ambiente de aprendizaje favorable que promueva el res-
peto, colaboración y desarrollo integral de los estudiantes (Bates, 2018).



Internacionalización de la educación superior: una perspectiva desde el Ecuador

22

La autoevaluación de la función sustantiva de investigación promue-
ve la mejora de la universidad politécnica y valora el impacto que produce 
la organización en la sociedad, incluye elementos de a) producción cientí-
fica, b) vinculación con la sociedad, c) formación de investigadores, d) in-
fraestructura y equipamiento, e) protección de la propiedad intelectual, y, 
f ) ética de la investigación (Lozano, 2021; Guzmán, 2021). La producción 
científica de calidad integra investigación tanto básica, como aplicada, por 
lo que, la formación de investigadores de alto nivel requiere competencias 
de generación de conocimiento nuevo y contribución al avance del saber. 
La infraestructura y equipamiento de la universidad politécnica para el de-
sarrollo de investigaciones de calidad se encuentra indispensable, así como 
la protección de la propiedad intelectual generada por sus investigadores; 
y, la ética en la investigación desde los principios de bienestar de las perso-
nas y respeto al ambiente (Currie-Alder, 2015; Mercado y Córdova, 2018).

La autoevaluación de la función sustantiva de vinculación con el en-
torno incluye elementos de pertinencia, impacto, reciprocidad, sostenibili-
dad, transparencia para mostrar la contribución de la organización univer-
sitaria al desarrollo de la comunidad y organismos tanto públicos, como 
privados y la generación de investigación vinculada a las necesidades de la 
sociedad para el desarrollo social, económico y cultural del país (Jansen & 
Pruisken, 2015; Algañaraz y Castillo, 2021; Rovira et al., 2021). La reciproci-
dad de las partes interesadas que se involucran en el desarrollo de proyec-
tos genera beneficios tanto para la organización universitaria, como para 
los stakeholders externos con los que se vincula. La sostenibilidad en el 
tiempo asegura la permanencia y crecimiento institucional desde la trans-
parencia de las actividades, rendición de cuentas sobre sus resultados, el 
respeto a los derechos humanos y al ambiente. 

La autoevaluación de las condiciones institucionales de la univer-
sidad politécnica implica analizar la claridad y pertinencia de la misión, 
planificación estratégica, gobernanza y administración, programas acadé-
micos, recursos, bienestar universitario y mejora continua; determinar la 
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eficacia del sistema de gobierno, disponibilidad de recursos financieros, 
transparencia en la toma de decisiones y eficiencia administrativa; la re-
levancia curricular, actualización regular, diversidad y calidad de los pro-
gramas académicos ofertados; instalaciones, equipos, acceso a recursos de 
aprendizaje como biblioteca, laboratorios; accesibilidad a los servicios de 
apoyo; y, la mejora continua desde la participación de las partes interesa-
das como estudiantes, docentes, personal administrativo, investigadores, 
trabajadores (Klemenčič & Yun, 2018; Cuadrado, 2017; Hazelkorn, Coates 
& McCormick, 2018; Vukasovic, 2018; Medland, 2016; Frondizi, Fantauzzi, 
Colasanti & Fiorani, 2019; Ramírez, 2016).

En conclusión, la autoevaluación de la universidad politécnica es un 
proceso esencial para la mejora continua desde una visión completa de su 
desempeño alrededor de las funciones y compromiso para la participación 
de todos los miembros de la comunidad universitaria, de forma volunta-
ria, integral e integradora, rigurosa, analiza fortalezas y debilidades, reali-
za propuestas de mejora, promueve el aprendizaje continuo, experiencia 
consciente, transformación de prácticas pedagógicas y conciencia de la 
complejidad organizacional (véase gráfica 2).

De esta manera, la indagación, a partir los criterios de los docentes 
investigadores, estudiantes, personal de apoyo y directivos, desde la go-
bernanza democrática, estudia los elementos de deliberación, inclusión, 
equidad y transparencia de la autoevaluación de las funciones institucio-
nales de enseñanza, investigación, vinculación con el entorno y condicio-
nes institucionales.
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Gráfica 2. 
Autoevaluación de la organización universitaria politécnica

Fuente: elaboración propia

Nota: las líneas punteadas representan la apertura del sistema organizacional

4. La universidad politécnica en el Ecuador y su autoevaluación

La universidad politécnica ecuatoriana se destaca por su compro-
miso con la educación inclusiva y equitativa, hace esfuerzos significativos 
para aumentar el acceso a la educación superior para todos los segmentos 
de la sociedad, incluye a aquellos que se encuentran en áreas rurales y co-
munidades indígenas (Larrea y Granados, 2016; Cuadrado, 2021).

Además, la universidad politécnica ecuatoriana demuestra compro-
miso con la investigación relevante para el desarrollo nacional (Cuadrado, 
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2023), incluye las áreas de agricultura, salud, educación y tecnología. A su 
vez, se presentan desafíos como la falta de financiamiento para mantener 
y mejorar la calidad de la enseñanza, investigación y vinculación con el en-
torno (Ayala, 2015).

La autoevaluación en el Ecuador se define como un proceso que 
realiza la universidad politécnica, involucra a todos los integrantes de la 
comunidad, permite la reflexión alrededor de las funciones institucionales 
de enseñanza, investigación, vinculación con el entorno y gestión institu-
cional; y, se precisa como paso previo a la evaluación institucional, de ca-
rreras de grado y programas de posgrado. Así, la autoevaluación muestra 
la realidad institucional, los planes de acción generados y los resultados 
obtenidos (véase gráfica 3).

Gráfica 3.
Reglamentación del Ecuador para la autoevaluación de la universidad politécnica

Fuente: elaboración propia con base en las leyes, reglamentos y modelos men-
cionados.
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5. Metodología

La universidad precisada como una institución en cambio perma-
nente, que impulsa los procesos de renovación seguidos por la sociedad, 
asume retos en el presente y es capaz de crear futuro y transformar el en-
torno (Muñoz, 2016). De la misma forma, la universidad politécnica al ser 
considerada como un sistema complejo con la característica de abierto 
que permite la interacción entre sus elementos y determinada como hu-
manista, integra a estudiantes, docentes, investigadores, personal adminis-
trativo, directivos y trabajadores como actores fundamentales para la eje-
cución de las actividades institucionales (Malo, 2014) quienes a través de 
una cultura universitaria de tipo colaborativa establecen el camino a seguir 
a futuro basados en las funciones esenciales de enseñanza, investigación y 
vinculación con la sociedad.

En concordancia con lo anterior, la universidad ecuatoriana cumple 
las funciones de enseñanza, investigación y vinculación con la sociedad, 
por lo que se considera como un espacio de libre pensamiento y creación 
de conocimiento de forma constante, integra como grupos de interés o 
stakeholders internos a docentes, investigadores, estudiantes, personal de 
apoyo y directivos (Ayala, 2015). 

Los directivos universitarios son líderes institucionales que generan 
políticas para impulsar los cambios organizacionales y establecer el rumbo 
a seguir de la comunidad universitaria; y, los estudiantes son actores que 
influyen en la organización y en los contenidos de la educación superior al 
proporcionar retroalimentación a los planes educativos para su actualiza-
ción (Blanco–Ramírez, 2015) (Marginson, 2016; Klemenčič, 2018). 

Los docentes, como expertos en diversas áreas de conocimiento, ha-
cen accesible el conocimiento y la práctica para los estudiantes; el personal 
administrativo ejecuta los procesos de funcionalidad de los recursos insti-
tucionales; y, los investigadores son personal especializado en el desarrollo 
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de la ciencia y en la difusión del conocimiento tanto a nivel nacional, como 
internacional (Gil, 2016; Hirsch, 2019; De Vicenzi, 2013; Etzkowitz, 2017). 

De esta manera, desde los postulados de Hill & Hupe (2006) y Jansen 
(2010) se retoma como metodología para el análisis de la gobernanza de-
mocrática de la autoevaluación de la organización universitaria politécnica 
del Ecuador. La investigación es de tipo cualitativo, transversal y descriptivo. 

Se responde a la pregunta de investigación a través de los pasos es-
tablecidos por la gobernanza multinivel. En principio, se estudia de forma 
documental la escala de situaciones de acción del sistema; así como los 
niveles de acción de gobernanza constitutiva y directiva. En segunda ins-
tancia, el análisis documental de los reglamentos de la organización uni-
versitaria corresponde al diseño de relaciones, actualización del contexto y 
la gestión de relaciones.

En tercer lugar, la escala de situación de acción individual, desde el 
desarrollo de normas profesionales, se indaga la deliberación, inclusión, 
equidad, transparencia y rendición de cuentas, como elementos de la go-
bernanza democrática de la universidad politécnica ecuatoriana. En este 
sentido, se indaga la pertinencia de los stakeholders internos intervinien-
tes en la autoevaluación en función de la situación de aplicación de reglas. 

Y, por último, la gestión de contactos, en escala de grupos de inte-
rés internos en la universidad politécnica, a nivel micro, se aplica el estu-
dio de campo para recolectar los criterios de los docentes, investigadores, 
estudiantes, personal de apoyo y directivos alrededor de las funciones de 
enseñanza, investigación, vinculación con el entorno y condiciones institu-
cionales (véase tabla 1).
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Tabla 1.

Metodología de análisis de la gobernanza democrática de la universidad po-
litécnica

Escala de situaciones 
de acción

Niveles de acción

Gobernanza  
Constitutiva

Gobernanza  
Directiva

Gobernanza  
Operacional

Sistema Diseño institucional Establecimiento de 
reglas generales

Gestión de trayec-
torias

Constitución de la 
República del Ecuador 
(2008)

Códigos orgánicos y 
leyes.

Reglamentos y nor-
mas.

Organización Diseño de relaciones 
contextuales

Actualización de 
contexto

Gestión de relaciones

Reglamentos Resoluciones Entrelazamientos

Individual Desarrollo de normas 
profesionales

Aplicación de reglas 
en función de la si-
tuación

Gestión de contactos

Participación con 
equidad, deliberación 
e inclusión.

Stakeholders internos:

Estudiantes, docentes 
investigadores, direc-
tivos académicos, per-
sonal administrativo.

1.Enseñanza

2.Investigación 

3.Vinculación

4.Condiciones institu-
cionales

Fuente: elaboración propia 

6. Resultados

6.1 Escala de situación de acción sistema 

El diseño institucional muestra que Estado Ecuatoriano garantiza la 
educación superior pública al financiar a las IES con fondos estatales, ava-
la la autonomía solidaria y responsable, libertad académica, el gobierno y 
gestión institucional con base en la transparencia, participación, calidad, 
responsabilidad social y rendición de cuentas para la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
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El establecimiento de reglas generales expone que las instituciones 
de educación superior del Ecuador (IES), de las que son parte las univer-
sidades y escuelas politécnicas, aplican el proceso de autoevaluación de 
las funciones para, de esta manera, garantizar el principio de calidad y la 
participación efectiva de la comunidad universitaria (LOES, 2018). En este 
sentido, la autoevaluación se ejecuta para el seguimiento del cumplimien-
to de la autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 
calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 
del pensamiento y conocimiento, diálogo de saberes, pensamiento univer-
sal y producción científica y tecnológica global (RLOES, 2022).

La gestión de trayectorias da a conocer que, la autoevaluación de las 
IES se define como el conjunto de acciones puestas en marcha de modo 
continuo, sistemático e integral para mejorar la calidad en el ejercicio de las 
funciones y condiciones institucionales (Reglamento para los procesos de 
autoevaluación, 2022). Además, la Guía referencial para implementar pro-
cesos de autoevaluación (2022) menciona que las acciones de autoevalua-
ción se realizan alrededor de a) docencia: procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, objetivos del programa educativo, currículo; b) investigación: 
impacto y aplicabilidad, publicaciones científicas pertinentes, derechos de 
propiedad intelectual, innovaciones; c) vinculación con la sociedad: contri-
bución a la solución de los problemas sociales, ambientales y productivos; 
d) gestión: planificación estratégica, infraestructura, soporte institucional 
(véase tabla 2). 

De esta manera, el análisis de la escala de situación de acción sistema 
de la universidad politécnica del Ecuador permite responder la pregunta 
de investigación desde el entrelazamiento de las leyes y reglamentos na-
cionales que determinan las funciones de la organización universitaria y 
los elementos a ser autoevaluados por la institución.
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Tabla 2.

Escala de situación de acción sistema de la universidad politécnica del Ecuador.

Niveles de acción

Gobernanza Constitutiva Gobernanza Directiva Gobernanza Operacional

Diseño institucional
Establecimiento  

de reglas generales
Gestión de trayectorias

Constitución de la República 
del Ecuador (2008)

Ley orgánica de educación su-
perior (LOES) (2018)

Reglamento a la Ley orgánica 
de educación superior (RLOES) 
(2022)

Reglamento para los procesos 
de autoevaluación (2022)

Guía referencial para imple-
mentar procesos de autoeva-
luación (2022)

Es deber del Estado garantizar 
la educación superior pública 
como eje estratégico para el 
desarrollo nacional. Las IES son 
financiadas fondos estatales y 
propios, tienen derecho a la 
autonomía solidaria y respon-
sable, libertad académica.

El gobierno y gestión

con principios de transparen-
cia, participación y calidad; 
producen ciencia, tecnología, 
cultura y arte; son fiscalizadas, 
presentan responsabilidad so-
cial y rinden cuentas. 

Funciones de las IES son do-
cencia, investigación y vincu-
lación con la sociedad y ges-
tión. 

El Estado otorga presupuesto 
desde los indicadores de do-
cencia: matrícula, tasa de

retención y eficiencia terminal.

Indicadores de investigación; 
de vinculación con la socie-
dad; de gestión administrativa 
y financiera: autogeneración 
de ingresos, composición de 
los gastos permanentes, rela-
ción entre el patrimonio insti-
tucional y la calidad del gasto.

El proceso de autoevaluación 
incluye: 

a) los mecanismos de partici-
pación efectiva de los actores 
involucrados por cada proceso 
de autoevaluación, 

b) los referentes a ser aplica-
dos para cada proceso de au-
toevaluación, 

c) los instrumentos para la re-
colección y análisis de la infor-
mación.

Los resultados del proceso de 
autoevaluación son a) plan de 
mejoras; b) acciones para me-
jorar del proceso.

Fuente: elaboración propia con base en los reglamentos mencionados en la tabla.

6.2 Escala de situación de acción organización

La organización universitaria politécnica estudiada presenta en el di-
seño de relaciones contextuales que tanto la Dirección de planificación y 
aseguramiento de la calidad, como la Comisión de planificación y asegura-
miento de la calidad, desarrollan las actividades de planificación, dirección 



Capítulo 1.

31

y asesoría de los procesos de autoevaluación institucional (Estatuto insti-
tucional, 2022).

En la actualización del contexto se determina que el proceso habi-
litante de nivel de asesoría denominado Comisión de planificación y ase-
guramiento de la calidad, no expone funciones (Reglamento orgánico de 
gestión por procesos, 2023). Por lo que, la Dirección de Planificación y ase-
guramiento de la calidad es el área autorizada para planificar, dirigir y ase-
sorar los procesos de autoevaluación institucional; y, elaborar el informe de 
autoevaluación institucional. 

Por último, en la gestión de relaciones se precisa que la autoevaluación 
del año 2019 identifica la necesidad de fortalecer la investigación, vinculación 
con la sociedad y docencia (PEDI período 2020- 2025, 2020) (véase tabla 3).

De esta manera, el análisis de la escala de situación de acción orga-
nización de la universidad politécnica del Ecuador contribuye a responder 
la pregunta de investigación porque permite identificar la ruta establecida 
por la institución para la aplicación de la gobernanza en la autoevaluación 
organizacional, desde la equidad, deliberación, transparencia e inclusión.

Tabla 3

Escala de situación de acción organización

Niveles de acción

Gobernanza Constitutiva Gobernanza Directiva Gobernanza Operacional

Diseño de relaciones contex-
tuales

Actualización de contexto Gestión de relaciones

Reglamentos Resoluciones Entrelazamientos

Estatuto institucional (2022)

1. La Dirección de Planificación 
y Aseguramiento de la Calidad:

a) Planifica, dirige y asesora los 
procesos de autoevaluación 
institucional.

Reglamento orgánico de ges-
tión por procesos (2023)

1. Procesos habilitantes de

nivel de asesoría

a) Dirección de Planificación y 
aseguramiento de la calidad;

Plan estratégico de desarrollo 
institucional (PEDI) período 
2020- 2025

La autoevaluación institucio-
nal de septiembre de 2019 
muestra la necesidad de forta-
lecer la investigación, vincula-
ción con la sociedad y docen-
cia mediante: 
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b. Elabora los informes de au-
toevaluación institucional.

c. Diseña y monitorea los pla-
nes de mejoramiento y de ase-
guramiento de la calidad;

2. De la Comisión de Planifi-
cación y aseguramiento de la 
calidad:

a) Planifica, dirige y asesora los 
procesos de autoevaluación 
institucional.

b) Elabora los informes de au-
toevaluación institucional.

b) Comisión de planificación y 
aseguramiento de la calidad;

2. Funciones de la Dirección de 
Planificación y aseguramiento 
de la calidad: 

a) Elaborar el informe de au-
toevaluación institucional. 

3. No menciona las funciones 
de la Comisión de Planificación 
y aseguramiento de la calidad.

Reglamento de la Comisión 
de planificación y asegura-
miento de la calidad (2022)

Funciones de la Comisión:

a) Planifica, dirige, asesora y 
socializa los procesos de au-
toevaluación institucional.

b) Define un programa anual 
de autoevaluación a nivel ins-
titucional.

c) Coordina la elaboración de 
los informes de autoevalua-
ción institucional.

Funciones del Director de pla-
nificación y aseguramiento de 
la calidad

a) Planifica, dirige y asesora los 
procesos de autoevaluación 
institucional.

b) Propone un programa anual 
de autoevaluación a nivel ins-
titucional.

c) Elabora los informes de au-
toevaluación institucional de 
carreras y programas.

a) aplicación del modelo edu-
cativo. 

b) articulación de las funciones 
sustantivas de la institución. 

c) adecuado distributivo de 
trabajo docente. 

d) evaluación integral del des-
empeño docente. 

e) oferta académica de grado y 
postgrado. 

f ) formación de postgrado de 
los profesores, incremento del 
número de profesores titula-
res.

g) publicaciones, 

producción de conocimiento 
con fines de uso social. 

h) incentivos para investigado-
res. 

i) gestión por resultados y ase-
guramiento de la calidad. 

j) servicios de bienestar univer-
sitario. 

k) indicadores del modelo de 
evaluación nacional.

Fuente: elaboración propia con base en los reglamentos mencionados en la tabla.

6.3 Escala de situación de acción individual

En la escala de situación de acción individual, desde el desarrollo 
de normas profesionales, se indaga la deliberación, inclusión, equidad y 
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transparencia de la autoevaluación de la universidad politécnica ecuatoria-
na, lo que permite responder la pregunta de investigación. 

Las funciones analizadas incluyen enseñanza, investigación, vincula-
ción con el entorno y contexto institucional, tal como lo refiere el Regla-
mento para los procesos de autoevaluación (2022). La tabla 4 expone que 
solamente la función vinculación con el entorno, desde los lineamientos, 
es indagada por todos los stakeholders internos. Mientras que, el personal 
administrativo no es indagado alrededor de la función investigación. Ade-
más, los directivos, estudiantes y personal administrativo no emiten crite-
rios alrededor de la articulación de las funciones, como elemento de las 
condiciones institucionales. 

Tabla 4

Desarrollo de normas profesionales de la universidad politécnica ecuatoriana

Funciones Directivos Docentes Estudiantes Administrativos Investigadores

En
se

ña
nz

a

Planes de es-
tudio

X X X X  

Enseñanza – 
aprendizaje

X X   X  

Formación do-
cente

X X      

Percepción de 
docentes

    X    

In
ve

st
ig

ac
ió

n

Lineamientos X X X   X

Trabajos de 
docentes

        X

Trabajos de 
estudiantes

        X

Vinculación 
Lineamientos

X X X X X
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Co
nd

ic
io

ne
s 

in
st

itu
ci

on
al

es

Objetivos insti-
tucionales

X     X  

Articulación 
funciones

  X     X

Condiciones 
institucionales

    X    

Sistemas de 
gestión u orga-
nización

      X  

Formación de 
los administra-
tivos

      X  

La relación con 
los demás in-
tegrantes de la 
comunidad

      X  

Fuente: elaboración propia con base en informes institucionales

La aplicación de reglas en función de la situación indaga la perti-
nencia de los stakeholders internos intervinientes en la autoevaluación. La 
autoevaluación de la universidad politécnica integra a 35 directivos, 214 
profesores, 324 representantes estudiantiles, 60 administrativos, 32 inves-
tigadores. Al considerar que la LOES (2018) menciona que todos los docen-
tes deben ejecutar funciones de investigación, vinculación con el entorno 
y enseñanza, se evidencia que la clasificación de los stakeholders intervi-
nientes no está acorde a las normas nacionales. 

Además, conforme a lo que menciona el Reglamento para los proce-
sos de autoevaluación (2022) y la Guía referencial para implementar proce-
sos de autoevaluación (2022) la participación de los estudiantes se ve limi-
tada a los representantes, lo que incumple con la normativa ecuatoriana y 
contradice el concepto de gobernanza democrática, en los elementos de 
deliberación, transparencia, inclusión y rendición de cuentas, además, no 
considera las temáticas de forma igualitaria para toda la comunidad uni-
versitaria politécnica (véase tabla 4).
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La gestión de contactos en escala de grupos de interés internos en la 
universidad politécnica, a nivel micro, se aplica el estudio de campo para 
recolectar los criterios de docentes, investigadores, estudiantes, personal 
de apoyo y directivos alrededor de las fortalezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas (FODA) de las funciones de enseñanza, investigación, vin-
culación con el entorno y condiciones institucionales. A continuación, se 
analiza las respuestas con la herramienta informática ATLAS ti. v.23 y a par-
tir de los criterios establecidos en la tabla 4 se obtienen redes semánticas.

En lo que respecta a las fortalezas de la universidad politécnica, se 
considera que esta institución vela por la pertinencia de la oferta académi-
ca al forjar programas de formación tanto de pregrado como de posgrado, 
junto con la investigación y los programas de vinculación, que aporten a 
la inserción exitosa de los jóvenes al mercado de trabajo y, de esta forma, 
impacta en la capacidad competitiva del país (Rodríguez, 2018). 

A su vez, los programas/ planes de estudio o planes formativos inte-
gran contenidos que precisan competencias, capacidades avanzadas, prin-
cipios, valores y procesos de enseñanza aprendizaje, con el propósito de 
formar personas al considerar que el conocimiento y la preparación inte-
lectual de los ciudadanos es un determinante del progreso de una nación 
(Arbesú y Comas, 2016). 

De esta forma, alrededor de la enseñanza los directivos académicos 
señalan que los planes de estudio se encuentran diseñados con pertinencia 
al contexto, los docentes expresan que estos instrumentos se encuentran 
vigentes y aprobados por las entidades rectoras de la educación superior 
del país, los estudiantes resaltan la secuencia coherente en los módulos 
y sílabos para la formación de profesionales; y, el personal administrativo 
menciona la acreditación favorable de las carreras como elemento funda-
mental de la calidad universitaria, lo que encuentra correspondencia con 
lo dicho por Salgado-Guerrero (2021) (véase gráfica 4).
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La sociedad del conocimiento muestra la característica de produc-
ción de bienes con un alto aporte intelectual, a su vez, la universidad in-
serta en la sociedad capacita a estudiantes y docentes en el empleo de 
herramientas, motiva la generación de investigaciones con propósitos de 
la transformación social, cultural, productiva, desarrollo de patentes y mo-
delos de utilidad, que involucre la mejora en la calidad de vida (Ordorika y 
Soley, 2018; Pérez et al., 2018)

En concordancia con lo anterior, los directivos académicos concuer-
dan en que la experiencia, motivación y predisposición de los docentes a 
realizar investigación se encuentra como un factor determinante en la uni-
versidad politécnica. Los docentes, investigadores y los estudiantes coin-
ciden en que el trabajo en conjunto permite obtener artículos científicos 
publicados en revistas indexadas y se convierte en una forma adecuada de 
la difusión de los resultados de indagación. Por último, el personal admi-
nistrativo resalta que los estudios que realizan los científicos universitarios 
son de impacto para el contexto (véase gráfica 4).

La organización universitaria mantiene la consigna de que la socie-
dad en la que está inserta sea mejor a través de investigación que aporte a 
resolver problemas del contexto, la difusión de la cultura, y la vinculación 
con las comunidades para la transferencia de conocimiento, lo que se pre-
senta como un eslabón para la mejora de la ciudadanía (López, 2016). De 
esta forma, para la comunidad académica la función vinculación muestra su 
fortaleza en los grupos multidisciplinarios enfocados la generación de co-
nocimiento acorde a las necesidades del contexto, fortificación social; y, ali-
neación institucional de la estructura con la investigación (véase gráfica 4).
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Gráfica 4.
Fortalezas de las funciones de la universidad politécnica del Ecuador

Fuente: elaboración propia 

Los planes de estudio, como parte de la enseñanza, plasman los con-
tenidos que los estudiantes necesitan saber y ser capaces de hacerlo, para lo 
cual, los docentes requieren tener estrategias que garanticen que los alum-
nos comprenden los propósitos de aprendizaje en cada lección, asignatura 
y desarrollar el seguimiento a los programas académicos (Moreno, 2016). 

A partir de lo anterior, entre las debilidades de los planes de es-
tudio los directivos precisan la falta de seguimiento y evaluación de los 
programas de estudio. A su vez, los docentes investigadores muestran la 
no estandarización del diseño de este documento a nivel nacional. En co-
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rrespondencia, los estudiantes precisan la asignación del horario de clase 
como inadecuada; y, el personal administrativo enfatiza que los docentes 
de reciente ingreso y ocasionales no reciben una inducción alrededor de 
este instrumento académico (véase gráfica 5).

Por otra parte, los directivos académicos, docentes, investigadores, 
estudiantes y personal administrativo precisan como debilidades de la fun-
ción de investigación, en concordancia con lo mencionado por Ramírez 
(2023), al tiempo en horas asignadas en la carga horaria para realizar inda-
gaciones, el presupuesto, la participación en los proyectos de investigación, 
lo que da como resultado investigaciones de bajo impacto (véase gráfica 5). 

Al considerar que la universidad promueve el diálogo en torno a los 
problemas complejos de la sociedad, para lo cual se involucra con redes, las 
que se encuentran formadas por diferentes grupos como gremios, asocia-
ciones, uniones, los que se encuentran motivados por el deseo de participar 
e intervenir a través de foros talleres en diferentes latitudes, para generar 
ideas y conocimiento alrededor de determinadas situaciones, hallazgos y 
avances que se definen como pertinentes y útiles (Huang & Qiu, 2016). 

La universidad politécnica muestra como debilidades institucionales 
de la función de vinculación con la colectividad a la difusión del proceso de 
vinculación y de las actividades a desarrollar, así como los escasos docentes 
titulares para desarrollar acciones de entrelazamiento con la sociedad, en 
concordancia con lo expresado por Conde y Mármol (2020) (véase gráfica 5).

Los stakeholders internos muestran como oportunidades a las tec-
nologías de la información y comunicación para crear nuevas carreras, en 
concordancia con lo mencionado por Proaño (2023), y, Altamirano y Ve-
lázquez (2023). Así como, la necesidad de programas relacionados con las 
ciencias exactas, ingenierías y su entrelazamiento con las ciencias médicas. 
Además, coinciden que la principal amenaza de la universidad politécnica 
es el recorte presupuestario por parte del gobierno nacional.
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Gráfica 5.
Debilidades de las funciones de la universidad politécnica del Ecuador

Fuente: elaboración propia

7. Conclusiones

La universidad politécnica se precisa como una organización com-
pleja que ejecuta la autoevaluación como proceso esencial presenta el 
desempeño de las funciones, la participación de todos los miembros de 
la comunidad de forma voluntaria integral, rigurosa desde el análisis de 
fortalezas y debilidades para la mejora continua.

La teoría de la Gobernanza democrática permite analizar la inclusión 
de los grupos de interés intervinientes en la deliberación de las temáticas re-
lacionadas a las funciones institucionales, así como la responsabilidad sobre 
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los resultados obtenidos por parte de cada stakeholder de la universidad poli-
técnica del Ecuador, desde la metodología propuesta por Hill & Hupe (2006). 

La indagación presenta la pregunta ¿Cómo la gobernanza democrá-
tica promueve la autoevaluación de la universidad politécnica en el Ecua-
dor?  La escala de situación de acción sistema expone que el Estado Ecua-
toriano es el llamado a financiar las IES públicas con fondos estatales para 
la ejecución de funciones. La universidad politécnica es llamada a aplicar el 
proceso de autoevaluación de las funciones de enseñanza, investigación, 
vinculación con la comunidad y condiciones institucionales desde el prin-
cipio de participación efectiva de la comunidad. 

Los stakeholders internos de la universidad politécnica ecuatoriana 
reconocen los desafíos de la complejidad del entorno, presentan a la orga-
nización como fuente generadora de conocimiento de la sociedad, instan 
a las instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro a financiar pro-
gramas académicos, de investigación y vinculación con la sociedad, para 
entrelazar los esfuerzos de capital humano, capital estructural con el pro-
pósito de cumplir con sus funciones y generar capital social.
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Introducción

Las Instituciones de educación superior (IES) enfrentan desafíos que 
crecen en número y dificultad, ya que el sector educativo refleja una so-
ciedad complejizada por diversos factores: la globalización, las tecnologías 
GRIN6, los movimientos migratorios masivos, el antropoceno7, mundo VICA8, 
hegemonías multipolares y la irrupción de las tecnologías digitales (TD) han 
provocado cambios en cómo nos comunicamos y aprendemos. Bajo ese es-
cenario, este trabajo aborda una preocupación contemporánea de las IES: la 
evaluación de la internacionalización, para lo cual se realizó una revisión de 
literatura en dos etapas, una de ellas basada en el análisis de red. 

La internacionalización, en el ámbito de la educación superior, es el 
conjunto de acciones y efectos que dan presencialidad a la universidad en 

4 Profesor de la Escuela de Gobierno y administración pública del IAEN. Quito – Ecuador. 
5 Ingeniera en Biotecnología de los Recursos naturales
6 Siglas referidas a Genética, Robótica, Información y Nanotecnología tecnologías que constitu-
yen un campo interdisciplinario de investigación. Algunos problemas abordados por las GRIN son: 
la superación definitiva de enfermedades, la colonización de otros planetas, máquinas auto repli-
cantes, entre otros.
7  Propuesta de una nueva era geológica caracterizada por los profundos cambios que el hombre 
ha provocado en nuestro planeta.
8  Volátil, Incierta, Cambiante y Ambigua. VICA es usado en el área de prospectiva para mostrar 
que la única manera de establecer proyecciones a futuro es implementando acciones desde el pre-
sente, siendo imposible predecir como las variables cambian, ni cómo se influyen entre sí.  

La evaluación de la internacionalización en América Latina:  
Apuntes desde una revisión bibliográfica con análisis de red
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todo el mundo, y al mismo tiempo promueve una mayor comparecencia 
de personas de otras geografías en su interior, lo anterior puede entender-
se con facilidad, pero es difícil de implementar. 

Así, que la universidad “esté en el mundo” se refiere, entre otros as-
pectos, a la flexibilización curricular, formación de docentes en compe-
tencias digitales, adquisición e integración de tecnologías, acuerdos para 
doble titulación, nuevos roles para la cancillería universitaria, prácticas in-
clusivas, reconocimiento de saberes propios y extranjeros, y vinculaciones 
de tipo glocal. 

En cuanto a “dejar entrar al mundo” en la universidad, requiere de for-
talecer la inducción y bienvenida a estudiantes extranjeros, promoción del 
intercambio cultural, cuidado de la salud mental, clases y recursos educati-
vos multilenguaje e inclusivos, innovación en la administración educativa, 
seguimiento permanente a los estudiantes e implementación del modelo 
híbrido9 alineado a la identidad universitaria y las necesidades de sus estu-
diantes locales y mundiales.

Todas esas acciones son desafíos que las IES enfrentan a diario, ya 
que en la actualidad la internacionalización se considera una dimensión de 
gran relevancia en el desempeño institucional. Sin embargo, ese impulso 
mundial que vive la internacionalización hoy en día, no debería ocultar que 
muchas actividades y propósitos que le son afines ya estaban presentes 
desde la concepción de la universidad, institución que siempre prometió 
acogida universal a todo aquel que quisiese aprender. 

En esa línea, Abba & Streck (2021), citados por Gutiérrez, et.al (2021) 
refieren que en América Latina existían raíces de la internacionalización ya 
en 1918, a través de la Reforma de Córdoba en Argentina. Dicho documen-

9  Planificación curricular apoyada en tecnologías para permitir que una clase pueda atenderse de 
manera presencial, virtual o diferida. Así, se trata de una combinación única de modalidades para 
cada universidad considerando: características de estudiantes y profesores, competencias a alcan-
zar, dominio tecnológico, contenidos de enseñanza, entre otros factores. 
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to, no se ubica solamente en su territorio y se dirige “a los hombres libres 
de Sudamérica”, siendo sus ideas centrales el fortalecimiento del cogobier-
no y una universidad más amplia, alejada del elitismo.

En definitiva, afirmamos que muchas de las acciones vinculadas con 
la definición actual de internacionalización, llevan años en marcha, princi-
palmente: la movilidad, redes de colaboración y carreras implementadas 
por dos o más IES. Lo que si cambió, es el impulso que esas y otras acciones 
recibieron a partir de la década del 2000, por la irrupción de las tecnologías 
digitales que rompieron las ataduras de la oferta académica a un territorio, 
potenciaron el trabajo asincrónico y ubicuo y aceleraron los procesos de 
diseño, ejecución y evaluación educativos.

Así, unas nuevas formas de movilidad, grupos de investigadores y do-
centes sin fronteras, el aumento de matrícula de estudiantes extranjeros y 
otros elementos se agruparon para dar cuerpo a la actual definición de inter-
nacionalización, existiendo a la fecha no solo acciones de promoción de la 
misma, sino también muchas experiencias de evaluación de sus resultados 
e impactos, siendo la intención de este capítulo observar las prácticas de se-
guimiento a la evaluación que se hayan documentado en nuestra región.

Aquella observación se operativizó a través de una revisión docu-
mental, método fundamental para entender “lo que hay” sobre un tema en 
particular. A nivel metodológico, las revisiones documentales se enfrentan 
al incremento exponencial de la producción científica, debido al incremen-
to de personas con estudios universitarios completos, mayor cantidad de 
redes de colaboración científica, indicadores que ponen a la publicación 
como medida del “desempeño”10 de las IES, textos de baja calidad que son 

10 Colocamos desempeño entre comillas para referirnos al debate en torno a los modelos de eva-
luación de las IES en nuestra región que en muchos casos corresponden a adaptaciones de pro-
puestas anglosajonas y europeas. Un punto álgido se refiere a la jerarquía más común, que pone a 
la investigación (Publica o muere) por encima de acciones de docencia y vinculación, promoviendo 
que muchas IES asignen menor peso a las acciones de vinculación y desarrollo a favor de publicar 
en revistas científicas.
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publicados y la existencia de revistas predadoras11.

Todos aquellos elementos provocan que una revisión documental 
deba incluir procedimientos para lidiar con la cantidad de textos existen-
tes, así como también procedimientos de verificación de calidad de los 
mismos, de manera que el conocimiento que se pueda extraer no parta so-
lamente de la existencia de la publicación, sino de evaluare su valor como 
texto académico, estando aquello en tela de juicio. En esa línea, varias ins-
tituciones12 se enfocan en la creación de procedimientos e instrumentos 
para realizar revisiones que consideren la calidad de los escritos. Bajo este 
escenario, la revisión de literatura del presente trabajo se apoyó en apli-
cativos específicos, combinando: revisión exploratoria, revisión de calidad 
por rúbrica y la aplicación de la analítica de red, combinación con la que se 
pretendió obtener resultados fiables sobre lo que se sabe de la evaluación 
de la internacionalización.

Desarrollo

Esta revisión se conforma de tres momentos: el primero, una revisión 
exploratoria que responda a la pregunta de investigación: ¿Qué propuestas 
de evaluación de la internacionalización se han implementado en América 
Latina?; el segundo, una revisión de calidad de los artículos encontrados; y 
el tercero, un análisis relacional, que utiliza los resultados de las dos prime-
ras fases para construir redes basadas en las referencias bibliográficas entre 
artículos así como en función de las coautorías (de existir). 

Dichas fases tienen una relación secuencial y fue de suma importan-
cia que los resultados de la revisión exploratoria contengan los mejores ar-

11 La lista de Beall (https://beallslist.net/) es un sitio famoso por mantener un buscador de revistas 
predadoras, siendo necesario solo el nombre de la misma para verificar si existe en la lista.
12  La red Equator (https://www.equator-network.org/) busca guiar las revisiones sistemáticas en 
el campo de salud, incluyendo actualmente 613 listas de cotejo para diferentes diseños de inves-
tigaciones, en donde se verifica punto a punto la calidad de los resúmenes, métodos, fiabilidad de 
resultados y discusión.  

https://beallslist.net/
https://www.equator-network.org/
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tículos -en cuanto pertinencia y rigurosidad- que los repositorios pudiesen 
proveer para dar respuesta a la pregunta de investigación. Para el efecto, se 
consideraron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

• Repositorios: Google Scholar (nivel mundial) y Scielo (nivel re-
gional para AL)

• Lenguajes: español e inglés

• Temporalidad: 2020 en adelante

• Tipo de documento: Artículos de revistas con texto completo 
disponible, no se consideran tesis, capítulos de libro, ponencias u 
otros. Dentro de los artículos encontrados tampoco se considera-
ron revisiones sistemáticas o similares ni ensayos.

• Ecuación de búsqueda para español: (Evaluación OR Indicador 
OR Calidad) AND (Internacionalización) aplicada al título del artículo

• Ecuación de búsqueda en inglés: (Evaluation OR Indicator OR 
Quality) AND (Internationalization OR Internationalisation) aplica-
da al título del artículo

Mediante aquellos criterios se descargaron bases bibliográficas que 
se unificaron en Rayyan13, gestor bibliográfico utilizado para la detección 
automática de duplicados, así como el registro de artículos aceptados y 
rechazados a través del resumen y su relación con la pregunta de investi-
gación, con lo cual se finalizó la primera fase de este estudio. 

Posteriormente, para la fase de revisión de calidad de los artículos, se 
requirió de la lectura completa de los mismos para cumplir con dos activi-
dades: la clasificación de los mismos, según adaptación de la propuesta de 
Sautu, Boniolo, Dalle & Elbert (2005) y la evaluación de calidad según tipo. 

13  https://new.rayyan.ai/  Gestor bibliográfico enfocado a la creación de repositorios que per-
miten la revisión colectiva de corpus, incluyendo herramientas como la detección de duplicados, 
estadísticas descriptivas automáticas con variables como lenguaje y tipo de revisiones, entre otros.

https://new.rayyan.ai/
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Tabla 1: 

Tipo de investigación y enfoques metodológicos 

TIPO DE INVESTIGACIÓN EN FUNCIÓN DEL PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Exploratoria: Temas nuevos que se desea explorar, familiarizarse o construir catego-
rías de estudio. Se quiere obtener una comprensión inicial para generar hipótesis, saber 
qué medir o construir preguntas de investigación más específicas para investigaciones 
posteriores.

Descriptivo: Describe las características de un fenómeno o población. Responde pre-
guntas sobre el qué, cómo y cuándo. Estas investigaciones recopilan información deta-
llada para representar la realidad.

Explicativo: Muestra relaciones causales o explicativas entre las variables o por qué 
ocurren ciertos eventos o fenómenos. Se suelen formular hipótesis, experimentos con-
trolados o análisis estadísticos.

De evaluación: Valora la efectividad de intervenciones, programas o políticas. Puede 
incluir: evaluación de impacto, evaluación de resultados y evaluación de procesos. Se 
utilizan diversas técnicas para recopilar datos y analizarlos o se compara lo obtenido 
con lo planificado.

Fuente: Adaptación de Sautu et.al, (2005)

La anterior tabla se refiere a la clasificación de las investigaciones se-
gún enfoques metodológicos, las definiciones de la misma fueron utiliza-
das para cotejar con los resúmenes de los artículos, con la intención de 
clasificar los mismos. En cuanto a la calidad de los artículos clasificados, se 
verificó a través de listas de cotejo (guidelines) con las cuales se evalúa si 
un artículo o sus partes cumplen con los elementos mínimos de un texto 
de calidad. La siguiente tabla muestra las listas de cotejo que se utilizaron 
para cada tipo de investigación.

Tabla 2: 

Listas de cotejo para verificación de calidad por tipo de investigación 

Tipo de inves-
tigación Lista de cotejo aplicada

Exploratoria Eacsh: Escala para evaluación de artículos exploratorios y descriptivos en 
el área de las Ciencias sociales y humanas adecuado para América Latina.Descriptiva
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Explicativa Repose Guidelines: Lista de cotejo para evaluación de estudios empíri-
cos diseñada específicamente para el sector educativo.Evaluación

Fuente: Propia

Para dar un ejemplo, la escala 

En el presente capítulo, solo los artículos que consiguieron un cum-
plimiento del 85% o superior de la totalidad de ítems de cada lista de cote-
jo se consideraron para la fase final. Así, el corpus obtenido de la segunda 
fase fue importado a Litmaps, aplicativo que propone nuevas formas de 
análisis y búsqueda bibliográfica basadas en Inteligencia artificial (IA) y 
analítica de red. 

En el caso específico de este estudio Litmaps se utilizó para explorar 
citas entre artículos y co-autorías. La red generada a partir de citas, preten-
dió verificar que temas sobre internacionalización en América Latina ha-
bían tenido continuidad a través del tiempo, mientras que la segunda red, 
buscaba establecer si existían colaboraciones consistentes entre expertos 
e investigadores del tema. 

En ambos casos, el aplicativo generó esquemas que describen varias 
características del corpus como un todo, incluyendo distribuciones tempo-
rales (Jesson et.al., 2011, p.123) así como la relevancia de cada artículo en 
función de su citación.

Resultados

• Sobre la pregunta de investigación

La búsqueda realizada en Google Scholar y Scielo, aplicó los criterios 
de inclusión y exclusión previsto, obteniéndose tres bases de datos que 
fueron exportadas (.ris) a Rayyan. La siguiente figura muestra el cribado de 
la primera fase de este estudio.
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Figura 1: 
Cribado para selección de artículos – Fase 1

Fuente: Elaboración propia

A partir de la lectura completa de los 66 artículos obtenidos de la 
primera fase, se encontraron 10 artículos de tipo “Ensayo”14. Así, la siguiente 
tabla clasificatoria considera solamente 56 artículos. (El Anexo A contiene 
la tabla de clasificación íntegra)

Tabla 3: 

Tipo de investigación y su frecuencia

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y SU FRECUENCIA

Exploratoria: Temas nuevos que requieren de categorías de estudio. Obtener una com-
prensión inicial para generar hipótesis, saber qué medir o construir preguntas específi-
cas para nuevas investigaciones.

8

Descriptivo: Describe las características de un fenómeno o población. Responde pre-
guntas sobre el qué, cómo y cuándo. Estas investigaciones recopilan información deta-
llada para representar la realidad.

29

14  Se identificó al ensayo como un documento estructurado donde el escritor busca convencer al 
lector de algo basándose en premisas y datos que apoyen sus argumentos.
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Explicativo: Muestra relaciones causales o explicativas entre las variables o por qué ocu-
rren ciertos eventos o fenómenos. Se suelen formular hipótesis, experimentos controla-
dos o análisis estadísticos.

8

De evaluación: Valora la efectividad de intervenciones, programas o políticas. Puede in-
cluir: evaluación de impacto, resultados o procesos. Se recopilan y analizan datos que se 
comparan con lo planificado.

11

Fuente: Propia

Desde la clasificación realizada, 41 artículos fueron evaluados con la 
escala Easch y 15 con la escala Repose (El Anexo B muestra la evaluación 
de los 56 artículos). Cada uno de esos instrumentos establece criterios a ser 
evaluados por escala de cumplimiento de cinco posiciones: 1: “Muy bajo”, 2: 
“Nivel bajo”; 3: “Nivel medio”, 4: “Nivel medio alto”, 5: “Nivel alto”. La siguien-
te tabla muestra el número de artículos que alcanzaron una calificación de 
85% o superior por cada elemento evaluado, siendo 19 trabajos conside-
rados para responder a la pregunta: ¿Qué propuestas de evaluación de la 
internacionalización se han implementado en América Latina?

Tabla 4: 

Número de Artículos con 85% o superior en escalas Easch y Repose.

Tipo de inves-
tigación Lista de cotejo aplicada Artículos de 

calidad

Exploratoria Eacsh: Escala para evaluación de artículos exploratorios y des-
criptivos en el área de las Ciencias sociales y humanas adecuado 
para América Latina.

5

Descriptiva 10

Explicativa Repose Guidelines: Lista de cotejo para evaluación de estudios 
empíricos diseñada específicamente para el sector educativo.

0

Evaluación 4

Fuente: Propia

La siguiente tabla muestra los títulos, autores y año de publicación 
de los 19 artículos evaluados. Una descripción que incluye revista, idioma, 
resumen y dirección URL se adjunta como Anexo C al presente trabajo.
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Tabla 5: 
Artículos con 85% o superior en escalas Easch y Repose.

Título Autores Año

A pós-graduação sob a perspectiva dos 
egressos: um estudo de autoavaliação

Trevisol, Joviles Vitório and Balsanello, 
Geomara 2022

Um estudo da mobilidade acadêmica in-
ternacional em cursos de graduação da 
Universidade Federal de São Carlos no âm-
bito dos programas AUGM, Bracol, Bramex 
e Acordos bilaterais de cooperação

Forim, Andréia Businaro and Rigolin, Cami-
la Carneiro Dias

2022

Movilidad internacional de grado e inclu-
sión: una primera exploración sobre sus 
determinantes

Elías, Silvina; Ibáñez, Martín; and Corbella, 
Virginia Inés 2022

Management systems by performance in-
dicators of higher education institutions: 
proposal of a model

Lugoboni, Leonardo Fabris; Corrêa, Hamil-
ton Luiz; Chiareto, Joice and Araujo, Juliano 
Augusto Orsi de

2021

Internacionalizar para quê? As razões de 
instituições públicas de ensino superior no 
Ceará

Teixeira, Linnik Israel Lima; Soares, Maria 
Elias; Oliveira Júnior, Marcos Antônio Ca-
valcante de; Barroso, Elane dos Santos Silva 
and Rodrigues, Maria do Socorro de Sousa

2021

Estudio de la internacionalización de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata des-
de la perspectiva de la producción científi-
ca. Análisis de la colaboración y liderazgo

Liberatore, Gustavo; Sleimen, Silvia; Vuot-
to, Andrés; Di Césare, Victoria and Pallotta, 
Natalia 2021

Financiamento das universidades líderes 
nos rankings internacionais, um caminho 
para as universidades públicas brasileiras?

Tumenas, Felipe
2021

Impact of teacher education abroad in in-
ternational co-authorship: a study of Fed-
eral University of São Carlos’s scientifics 
production indexed in the Web of Science

Reis, José Eduardo dos; Sarvo, Denilson de 
Oliveira; FARIA, Leandro Innocentini Lopes 
de and Amaral, Roniberto Morato do 2021

O papel da avaliação CAPES no processo 
de internacionalização da Pós-Graduação 
em Educação no Brasil (2010-2016)

Paiva, Flavia Melville and Brito, Silvia Hele-
na Andrade de 2019

Internacionalização da pós-graduação no 
Brasil: lógica e mecanismos

Ramos, Milena Yumi 2018

Temos de fazer um cavalo de troia: elemen-
tos para compreender a internacionaliza-
ção da investigação e do ensino superior

Araújo, Emília Rodrigues and Silva, Sílvia
2015

La internacionalización en las universida-
des chilenas: ¿es el aprendizaje del inglés 
la orientación dominante en los planes es-
tratégicos institucionales?

Sessarego-Espeleta, Ida and González-
-Campos, José 2023
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Desigualdade de gênero, internacionali-
zação e trajetórias acadêmicas na Ciência 
Política: Evidências no Brasil e no Uruguai

Rocha-Carpiuc, Cecilia and Madeira, Rafael 
Machado 2019

Revisión comparativa de instrumentos 
para evaluar la internacionalización de la 
ciencia en el sistema universitario

Michelini, Gabriela
2018

Gestão de processos aplicada à realização 
de convênios internacionais bilaterais em 
uma instituição de ensino superior pública 
brasileira

Mückenberger, Everson; Togashi, Gustavo 
Benjamin; Pádua, Silvia Inês Dallavalle de 
and Miura, Irene Kazumi 2013

Fuente: Propia

Antes de pasar al análisis temático y responder a la pregunta de inves-
tigación, colocamos algunos descriptivos para entender mejor el corpus bi-
bliográfico analizado. De los 19 artículos, ocho trabajos (42%) tienen como 
primer autor a una mujer; ocho artículos están escritos en portugués (42%), 
ocho en español (42%), dos en inglés (10,5%) y uno de los artículos está es-
crito en portugués e inglés. Finalmente, once (57,8%) de los trabajos se rea-
lizaron en Brasil y el resto son de Argentina (3), Chile (2), Uruguay (1), México 
(1) y uno de tipo regional. Pasando ahora al análisis temático para respon-
der a la pregunta ¿Qué propuestas de evaluación de la internacionalización se 
han implementado en América Latina?, a continuación, abordamos los pro-
cedimientos y objetos de investigación del corpus considerado en función 
de temas que se presentaron comunes en la literatura.

• Evaluación con énfasis en la movilidad

Iniciamos con las investigaciones de evaluación de la internaciona-
lización que ven en la movilidad su principal expresión y, por tanto, es un 
objeto primordial a ser evaluado. Elías et.al (2022) evalúan la movilidad, en-
focándose en el programa Mundo UNS implementado en una universidad 
pública argentina. La investigación determinó la probabilidad de que un 
estudiante acceda a movilidad a través de un modelo de regresión multi-
nivel aplicado a los postulantes. Los resultados mostraron que tres caracte-
rísticas eran fundamentales: Cumplimiento del plan de estudios a tiempo, 
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certificación de idioma del país de destino y promedio general por encima 
del histórico de la institución. 

Por su parte, el estudio de Forim et.al (2022) aporta las siguientes 
dimensiones de evaluación de la internacionalización, estando la primera 
dedicada expresamente a la movilidad: 1. Indicadores específicos de movi-
lidad académica y colaboraciones investigativas para docentes y estudian-
tes; 2. Consistencia en los instrumentos, es decir, mantener las mismas me-
diciones para hacer análisis longitudinales; 3. Indicadores para la calidad 
de proyectos de cooperación internacional, sobre todo de impacto en be-
neficiarios, y; 4. Diversidad de indicadores, es decir promover indicadores 
de distintos tipos (cualis y cuantis) y aplicados a diferentes grupos como 
docentes, estudiantes y personal de apoyo.

Bajo ese marco, el estudio de Cabrera et.al (2021) se ubica en la pri-
mera dimensión propuesta por Forim et.al, ya que a través de entrevistas a 
siete estudiantes mexicanos que estudiaron en el extranjero, generaron los 
siguientes indicadores de calidad de la movilidad: apoyo afectivo y econó-
mico familiar, relaciones interculturales y flexibilización curricular.

El último estudio dedicado específicamente a movilidad es el de Lu-
chilo (2006), que aplica análisis estadísticos a los flujos de estudiantes ex-
tranjeros en países de la OCDE. El investigador sostiene que los programas 
más atractivos para estudiantes extranjeros tienen como características: 
meritocracia en la admisión, opciones de financiamiento para la investiga-
ción y acceso a migración laboral en el país receptor. Por otro lado, coloca 
dos razones principales del retorno: lazos afectivos y compromisos guber-
namentales al acceder a ciertos programas de movilidad.  

• Propuestas de evaluación de la internacionalización en posgrado

Los trabajos de Trevisol et.al (2022) y Ramos (2018) abordan la evalua-
ción de la internacionalización en el nivel de posgrado, ya que en el mismo 
es más común la movilidad tanto de profesores como de estudiantes. Así, 
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Trevisol et.al (2022) aplicaron un cuestionario a egresados de una universi-
dad federal brasileña sobre su percepción de su recorrido de aprendizaje. 
Según los participantes, la internacionalización era la dimensión más débil 
de los programas por lo cual proponían que las actividades de movilidad 
sean obligatorias en todos los programas.

Ramos (2018) también aplica un cuestionario, pero en este caso los in-
formantes son coordinadores de programas de posgrado de excelencia en 
el Brasil. El propósito del cuestionario era la evaluación de los mecanismos 
de internacionalización implementados en sus programas, y desde allí esta-
blecer consultas y censos sistemáticos que podrían realizarse para dar segui-
miento a la internacionalización. La investigadora encontró que los coordi-
nadores conceptualizan la internacionalización mediante estas actividades, 
en orden de importancia: movilidad académica al exterior, redes y colabora-
ciones internacionales de investigación; e internacionalización en casa. 

Un hallazgo secundario de Ramos (2018) consistía en que los profe-
sores formados en el exterior habían demostrado ser de mucha ayuda en 
la implementación adecuada de estrategias de internacionalización. Jus-
tamente, el siguiente tema se refiere a la relación entre la internacionaliza-
ción y el cuerpo docente, tanto en lo que aquel debe cumplir, como en las 
características favorables a los procesos de internacionalización.

• Internacionalización y cuerpo docente

Empezamos con Reis et.al (2021) quienes evalúan el impacto de la 
formación internacional docente (Específicamente PhD. y posdoctorados) 
con la productividad científica, con especial énfasis en la coautoría interna-
cional, un indicador vinculado con la internacionalización. Para el efecto, 
los investigadores realizaron un estudio bibliométrico en una universidad 
brasileña, basándose en los datos obtenidos desde Web of Science y la 
plataforma Lattes. Sobre la base de 12.787 artículos y 1.915 hojas de visa 
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pudieron concluir que existe una relación positiva entre la formación do-
cente de posgrado en el exterior y las coautorías internacionales, lo que 
en definitiva promueve la internacionalización institucional y una mejor 
presencia en rankings internacionales.

En la misma línea, Rocha-Carpiuc y Machado (2019) abordan la rela-
ción entre formación académica en el exterior y publicación en revistas ex-
tranjeras. Los investigadores obtuvieron sus datos desde los sistemas na-
cionales de producción científica de Brasil y Uruguay específicamente en 
el campo de las Ciencias Políticas. Bajo esa perspectiva, encontraron que la 
formación académica en el exterior promueve una mayor publicación en 
revistas extranjeras, y además hallaron que las mujeres estaban publican 
menos a nivel nacional e internacional, probablemente por asumir tareas 
de atención familiar.

De igual forma, Liberatore et.al (2021) evalúan la internacionalización 
desde la producción científica y la revisión documental bibliográfica en una 
universidad argentina y con registros de Web of Science y Scopus entre 
1978 y 2019. Dicha investigación estableció que un 86% de las publicacio-
nes tenían coautorías, y un 38% de aquellas incluían coautores extranjeros, 
métrica común sobre internacionalización de la producción institucional. 
Adicionalmente, se encontró que la mayoría de colaboraciones extranjeras 
se ubicaba en las áreas de Ciencias de la salud y Ciencias físicas.

Al igual que lo encontrado por Ramos (2018) las tres publicaciones 
de este apartado se refieren a que los profesores graduados en el extranje-
ro son actores clave en varios indicadores de internacionalización, ya que 
sus redes y recorrido académico promueven la movilidad, la producción 
colaborativa, el uso de varios idiomas en los sílabos y la generación de con-
venios con otras universidades.
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• Modelos de internacionalización: Reflexiones, elementos e intencio-
nalidades

Varios artículos proponen esquemas integrales de evaluación de IES 
que incluyen la internacionalización o establecen reflexiones de los mode-
los que se aplican actualmente. Así, iniciamos con Sessarego y González, 
quienes son los únicos autores presentes por dos ocasiones en el corpus 
con publicaciones en 2020 y 2023. La publicación del 2023, es una actualiza-
ción de la del 2020, siendo ambos artículos análisis de la orientación que las 
IES dan a la internacionalización considerando el cuestionario “Criterios de 
verificación de la internacionalización” aplicado a 29 universidades de Chile, 
dicho instrumento permite jerarquizar categorías, evidenciando la orienta-
ción que el conjunto de universidades otorga a la internacionalización.

En definitiva, las universidades analizadas se enfocan principalmen-
te en actividades de movilidad académica, mientras que una dimensión 
de similar importancia, como la promoción de la segunda lengua tiene un 
avance incipiente. Esta investigación en particular confirma algo que se ha 
mostrado de manera transversal en esta revisión, nos referimos a un sesgo 
que equipara la internacionalización con la movilidad.

Otra reflexión amplia se basa en los aportes de Michelini (2017) quien 
realizó una revisión comparativa documental de tres tipos de instrumentos 
de evaluación de la internacionalización: modelo de producción científica 
e internacionalización de la ciencia a nivel país, modelos de evaluación de 
la internacionalización creados por organismos multilaterales y la evalua-
ción de actividades de internacionalización y cooperación según previsto 
por la Red CIUN-CIN15 de Argentina. 

Según la autora, la complejidad de la internacionalización obliga a la 
creación de modelos complementarios, cada uno con utilidad propia. Así, 
los modelos más amplios como los rankings y los modelos multilaterales 

15  Red de Cooperación internacional de las Universidades Argentinas. https://redciun.cin.edu.ar/ 

https://redciun.cin.edu.ar/
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permiten comparar entre países, los modelos locales generan compara-
ciones dentro de cada país, y modelos internos permitirían observar las 
mejoras necesarias a nivel institucional. Además, para promover la comple-
mentariedad, Michelini considera útil identificar indicadores que puedan 
usarse en todos los niveles de forma que aquella misma métrica esté pre-
sente en varias formas de evaluar la internacionalización.

Pasando de las reflexiones a los elementos de evaluación, Lugoboni 
et.al (2021) propone un modelo general de evaluación de desempeño de 
IES, desarrollado a través de consulta a expertos y revisión de literatura. 
Una de las dimensiones de su modelo es la “Internacionalización e inves-
tigación” con cinco elementos principales: 1. Colaboración internacional, 
medida en cantidad y calidad con organizaciones fuera del país; 2. Movili-
dad estudiantil, medido en número de estudiantes salientes (outgoing); 3. 
Participación en conferencias internacionales de docentes y estudiantes; 
4. Publicaciones en revistas internacionales, y; 5. Programas de titulación 
dual respecto a la totalidad de la oferta. 

Fuera de las reflexiones y elementos de la evaluación de la interna-
cionalización, otras investigaciones se enfocan en la intencionalidad que 
tienen las IES para implementar la misma. En ese grupo, iniciamos con 
Teixeira et.al (2021) quienes comparan los modelos de internacionalización 
de tres universidades públicas brasileñas a través de revisión documental y 
entrevistas semiestructuradas. 

Los hallazgos de los investigadores mostraron como motivaciones 
para la internacionalización: 1. Mejorar la formación docente y estudiantil, 
aprovechando las colaboraciones internacionales; 2. Mejorar la reputación 
y reconocimiento al ampliar su oferta y publicaciones a través de acciones 
colaborativas; 3. Responder al contexto globalizado o indicadores de in-
ternacionalización de instituciones acreditadoras; 4. Desarrollo Cultural y 
Ciudadano de los estudiantes a través de la interacción con extranjeros; 5. 
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Fortalecimiento de la Investigación, y; 6. Alianzas Estratégicas para atraer 
estudiantes del extranjero.16 

En cuanto a Mückenberger et.al (2013) consideran que la internaciona-
lización es una oportunidad para aplicar procedimientos de administración 
efectivos en otras áreas. Así, su investigación propone el Proceso de gestión 
de negocios (BPM por sus siglas en inglés) tanto como modelo de gestión de 
acuerdos complejos, así como medio para evaluar el éxito alcanzado con los 
mismos. Según lo encontrado, la implementación de BPM en los convenios 
bilaterales permitió: reducir el tiempo necesario para formalizar convenios 
con universidades extranjeras, mejorar la calidad de los convenios, reflejar 
mejor las necesidades de cada IES, e incrementar la movilidad.

Otra intencionalidad de la evaluación de la internacionalización está 
directamente vinculada con las instancias acreditadoras y su capacidad de 
influir en las acciones de las IES a partir de los modelos que aplican para la 
acreditación. Paiva et.al (2019) trabaja este tema analizando el rol de la Ca-
pes brasileña que emitió entre 2016 y 2019 varias directrices relacionadas 
con la internacionalización, induciendo aquel proceso en las IES práctica-
mente de manera obligatoria.

Como resultados de la investigación, se encontró que la evaluación 
externa de Capes había provocado: modificaciones curriculares, incluyendo 
la creación de líneas de investigación “internacionalizables” en los programas 
de posgrado y la obligación de incluir bibliografía en lenguas extranjeras; 
aumento de la movilidad internacional, en especial estancias posdoctora-
les, y; desigualdad en los avances entre programas, teniendo menos logros 
de internacionalización el área de Educación, ya que las IES priorizaron otras 
áreas de conocimiento como las ciencias naturales y tecnologías. 

16  Esta investigación pone a la internacionalización como un medio para llegar a metas, de ma-
nera que en nuestra opinión esos elementos son útiles para desarrollar indicadores de impacto de 
los procesos de internacionalización de una IES.
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En la misma línea, Araújo y Silva (2015) establecen también cómo los 
modelos de evaluación de calidad de la enseñanza e investigación influen-
cian en las acciones de las IES, pero en este caso se enfocan en la interpre-
tación que los tomadores de decisión organizacionales otorgan a la inter-
nacionalización y su evaluación. Las investigadoras realizaron una serie de 
entrevistas autoridades de universidades lusas, descubriendo que existe 
una “representación extremadamente positiva de la internacionalización” 
pero a su vez, hay una diversidad de opiniones que no llegan a acuerdo 
sobre cómo evaluarla. 

Así, las autoras establecen la necesidad de que la internacionaliza-
ción se ate a metas institucionales, de manera que los tomadores de deci-
sión establezcan su valor e intenciones dentro de la IES.  

También Botto (2015) muestra como ciertos movimientos externos 
intencionalmente o no influencian acciones dentro de las universidades. 
En este caso, el investigador eligió como movimiento externo las acciones 
del Mercosur entre 1992 y 2012 y el efecto de aquellas en la movilidad de 
estudiantes y la acreditación de carreras dentro del bloque. A través del 
análisis de políticas educativas vinculadas con acuerdos regionales, la in-
vestigadora concluye que la movilidad y la acreditación de carreras pro-
movidas por la Mercosur en nuestra región tuvieron un éxito limitado en 
comparación con programas europeos como Erasmus y desde allí propone 
la aceleración e intensificación de la cooperación sur-sur.

Finalmente, Tumenas (2021) se refiere al dilema de las instituciones 
brasileñas que enfrentan cada vez mayores costos al enseñar e investigar, 
mientras, simultáneamente, su financiamiento decrece. En ese contexto, se 
refiere a los rankings internacionales de universidades (modelos de evalua-
ción, en sí mismos) y su sesgo hacia la investigación, a diferencia de mode-
los nacionales que ponderan lo educativo y lo institucional, conclusión que 
refuerza la propuesta de Michelini de promover de manera permanente 
la complementariedad de los modelos de evaluación de internacionaliza-
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ción. Así, esos rankings dan mejores evaluaciones a instituciones tradicio-
nales y de mayor trayectoria, por lo cual, es preciso ser cauteloso al adoptar 
sus métricas.

• Análisis de red aplicado al corpus bibliográfico

Una vez desarrollado el análisis temático, se muestran a continuación 
los esquemas de red construidos desde el corpus analizado, recordando 
que se generarían esquemas en función de: i. citaciones entre artículos y 
ii. coautorías. La siguiente figura muestra la red obtenida según las refe-
rencias entre artículos. El eje X se refiere al tiempo de la publicación, con 
trabajos entre 2006 y 2023, mientras que el eje de las Y se refiere al número 
de citas de cada artículo. Finalmente, el tamaño de los nodos representa la 
cantidad de referencias de cada artículo, siendo el nodo más grande, aquel 
que tiene más elementos en su bibliografía.

Figura 1: 
Corpus analizado organizado por tempo y citaciones y sus vínculos por referencias

Fuente: Elaboración propia a través de Litmaps (2024).
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Según se observa17, trabajo de Luchilo (2006) es el más antiguo, mien-
tras que el de Sessarego y González (2023) es el más actual. Del conjunto 
completo, el trabajo de Ramos (2018) y el de Forim (2022) son el más y me-
nos citado, respectivamente, según los registros del aplicativos. Además, 
puede notarse en el esquema un crecimiento importante en la producción 
a partir del 2021, momento en el cual se ve también un aumento de las 
referencias bibliográficas que ocupan los estudios.  

Por otro lado, se encontraron solamente dos referencias que involu-
cran a cuatro trabajos del corpus. En el caso de Reis (2021) hace referencia 
a Ramos (2018) como estudio que aborda la formación en el extranjero de 
profesores y su relación con la internacionalización, mientras que Cabrera 
-Hernández en el esquema- (2021) cita a Luchilo (2006) entre otros 10 es-
tudios, para referirse a trabajos que analizan los condicionantes para una 
adecuada movilidad académica. En definitiva, no se evidencian muchas vin-
culaciones por referencias en el corpus elegido, esta conclusión se refuerza 
al considerar que, al intentar generar un esquema de coautorías entre los 
artículos no se encontró ninguna relación entre estos investigadores.

Sobre la base de estos hallazgos se realizó una breve revisión ex-
ploratoria de redes y grupos de investigación de educación superior de 
la región, y se encontró que la internacionalización es un tema de interés 
creciente en varios de esos espacios, e incluso se encontraron grupos de 
dedicación exclusiva al tema como la Red ecuatoriana de internacionaliza-
ción de la Educación Superior (REIES). En ese sentido, estas redes podrían 
promover encuentros entre investigadores del tema, con la intención de 
que el intercambio de conocimientos, el interaprendizaje y en el mejor de 
los casos, la colaboración para la producción académica se fortalezca en 
este tema y la investigación de la internacionalización sea también produc-
to de cooperación internacional.

17  El estudio de Elías (2022) no fue encontrado por el aplicativo, por lo cual no está en el esquema 
presentado.
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Conclusiones

La pregunta de investigación para nuestra revisión de literatu-
ra fue: ¿Qué propuestas de evaluación de la internacionalización se han 
implementado en América Latina?, la misma que fue respondida a través 
de los aportes de 19 artículos cuya calidad fue verificada a través de rúbri-
cas específicas.

Como primera conclusión, puede afirmarse que las experiencias do-
cumentadas en la literatura sobre evaluación de la internacionalización 
están en todos los niveles, desde lo más amplio, como los rankings uni-
versitarios internacionales, pasando a las evaluaciones externas de orga-
nizaciones públicas de acreditación de IES hasta llegar a la autoevaluación 
o evaluaciones internas de las IES. En el caso de los rankings y las evalua-
ciones externas los aportes tienen en común el referirse a cómo aquellos 
promueven la internacionalización al incluirla como dimensión relevante 
en sus modelos, que en casos, como el brasileño, condicionan el financia-
miento y a su vez se vinculan con políticas públicas educativas. 

Justamente, Paiva et.al (2019) y Araújo et.al (2015) muestran lo efec-
tos positivos y negativos que las evaluaciones externas provocan en las IES 
que requieren de certificación, por ejemplo, el tipo de evaluación aplicada 
ha promovido la movilidad de profesores y la inclusión de nuevas líneas 
de investigación, pero por otra parte, da prioridad a áreas técnicas sobre 
las Ciencias Humanas, lo que provoca un trato desigual dentro de las IES al 
buscar estas alinearse a la evaluación y alcanzar notas de excelencia. 

Adicionalmente, Araújo e Silva (2015) se enfocan en el papel de 
los tomadores de decisión, primero como actores que deben conocer a 
profundidad aquello que se espera de la internacionalización para poder 
evaluarla y desde allí asegurar condiciones favorables para el proceso. En 
esa línea, Mückenberger et.al (2013) demostraron, al aplicar la Gestión de 
procesos de negocio (BPM) en la implementación de convenios bilaterales 
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universitarios, que las herramientas de gestión aplicadas de manera rigu-
rosa puedan adaptarse con facilidad en varios componentes de la interna-
cionalización, dependiendo aquello de las competencias de gestión de los 
tomadores de decisión.

 En cuanto a la descripción de experiencias internas o de autoevalua-
ción, puede observarse que aquellas tienen como característica el centro 
en alguno de los actores, principalmente a través de cuestionarios, vincu-
lados directamente con la internacionalización o en el marco de evaluacio-
nes más amplias que la incluyen. Así, se evalúa la internacionalización des-
de la percepción de coordinadores de programas, en un caso, y desde los 
egresados, desde otro, con la intención en ambos de establecer mejoras.

Como segunda conclusión vale referirse a los diseños de las investi-
gaciones que en su gran mayoría aplican metodologías cualitativas como 
revisión documental, entrevistas y consulta a expertos, y cuando se hace 
uso de cuestionarios se apela principalmente a la percepción con escalas 
de acuerdo. En definitiva, solo una investigación tiene un enfoque propia-
mente cuantitativo -a través de regresión lineal múltiple- a través del cual 
se establecieron características de los estudiantes óptimos para programas 
de movilidad.

La tercera conclusión se refiere a los indicadores utilizados para la in-
ternacionalización, siendo evidente que el elemento más medido y obser-
vado es la movilidad académica de estudiantes y docentes, considerando: 
existencia de financiamiento específico de las IES para movilidad, métricas 
específicas para movilidades outgoing e ingoing o la identificación de profe-
sores graduados en el extranjero como agentes útiles para promover todas 
las dimensiones de la internacionalización. El trabajo de Cabrera et.al (2021) 
aporta también otras condiciones a medirse para favorecer la movilidad, 
como cuestiones afectivas, ingreso de las familias y un currículo flexible que 
permita al estudiante salir y reintegrarse hacia y desde su experiencia de 
movilidad con facilidad, mientras que Luchilo (2006) coloca como factores a 
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considerarse en la evaluación de internacionalización,  cuan adecuados son 
los procesos de admisión de los programas en cuanto a mérito e igualdad 
de oportunidades para estudiantes extranjeros, junto con el ofrecimiento 
de becas para las investigaciones de alumnos foráneos.

En todo caso, si bien la movilidad adquiere cierta centralidad al eva-
luar la internacionalización, vale notar que las mediciones identificadas se 
van ampliando a otros aspectos y métricas como: cuestiones curriculares 
(aprendizaje de un segundo idioma, diseños inclusivos y en varios idiomas, 
titulaciones duales), investigación y producción internacional (pertenencia 
a grupos internacionales, publicaciones con autores/instancias extranjeras, 
convenios internacionales bilaterales, artículos presentados en dos o más 
idiomas), formación docente (de posgrado e internacional) e internacio-
nalización en casa (participaciones de docentes extranjeros en programas 
en línea, conferencias online, tutores extranjeros de trabajos de titulación). 
Valdría además establecer de manera transversal análisis de género alrede-
dor de los procesos de evaluación, como lo realizado por Rocha-Carpiuc y 
Machado (2019) en cuanto a la representación de las mujeres en cuerpos 
docentes y su producción científica internacional.

En este punto, el modelo de evaluación de IES propuesto por Lugoboni 
et.al (2021) en cuanto la dimensión de “Internacionalización e investigación”, 
los hallazgos de Teixeira et.al (2021) para establecer indicadores de impacto 
y la propuesta de complementariedad entre modelos externos e internos de 
Michelini (2018), son valiosos puntos de partida para medir de forma ade-
cuada e integral, todas las aristas en que la internacionalización interviene.

 La cuarta conclusión se refiere a la revisión de calidad, del corpus de 
66 documentos, solamente 19 (29%) superaron las rúbricas elegidas para 
evaluación de artículos en función de su tipo. Afirmamos que muchos de 
los aportes descartados pueden ser de extrema valía y rigurosidad, pero 
también es cierto que las producciones identificadas no demostraron, en 
la mayoría de casos una comprensión común sobre los datos que se espe-
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ran de un resumen, una introducción o en general la presentación y justi-
ficación metodológica; este es un camino a andar con la intención de que 
todos los aportes puedan valorarse en su real magnitud, lo que a su vez 
incrementa las posibilidades de conocer lo que se hace a nivel de nuestra 
región y en consecuencia, potenciales colaboraciones, que se trata en la 
siguiente conclusión.

La quinta conclusión se refiere al análisis de red aplicado a 18 artícu-
los del corpus (uno fue encontrado en las bases del aplicativo utilizado). 
En definitiva, pudo observarse cierta continuidad alrededor de la interna-
cionalización, con la publicación más lejana en el 2006, y con significativo 
incremento en el interés sobre el tema a partir de 2021, lo que se puede 
observar tanto en el número de artículos como en sus referencias.

Sin embargo, las vinculaciones entre investigaciones son pocas, ape-
nas existen dos referencias entre los trabajos del corpus analizado y nin-
guna vinculación por coautoría, lo que evidenciaría la necesidad de crear 
más grupos y redes que se dedican a la internacionalización y fortalecer 
aquellos que ya existen en la región.
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ANEXO A: Clasificación de artículos según adaptación de Sautu et.al (2005)
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ANEXO B: Evaluación de los artículos desde las escalas EASCH y REPOSE
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ANEXO C: Artículos del corpus definitivo
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Javier Villarreal18

Introducción 

Para este trabajo investigativo, consideramos a la movilidad estu-
diantil, bajo el siguiente criterio: La movilidad estudiantil se puede definir 
como el movimiento de estudiantes de educación superior que optan por 
estudiar fuera de su país de origen o región de residencia habitual, cuyo 
objetivo es la titulación oficial en Ecuador, ya sea para niveles de pregrado 
y posgrado, legalmente reconocido y validaddo por las instituciones ecua-
torianas,  con el fin de mejorar sus habilidades, ampliar sus horizontes cul-
turales, y mejorar su empleabilidad en el mercado global. Este concepto se 
apoya en la idea de que la experiencia internacional es valiosa tanto para el 
desarrollo personal como profesional de los estudiantes.

El crecimiento asombroso del número de estudiantes con movilidad 
internacional en la enseñanza superior, que pasó de 300 mil en 1963 a 6 
millones en 2019. Demuestra la importancia y el interés creciente en la mo-
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vilidad estudiantil a nivel mundial. Sin embargo, esto representa solo el 
2,6% de la población estudiantil mundial, lo que indica que la movilidad 
estudiantil sigue siendo relativamente exclusiva. 

Por otro lado, el informe “Education at a Glance 2020” de la OCDE in-
dica que la movilidad estudiantil internacional ha estado creciendo de ma-
nera consistente en las últimas dos décadas, mencionando que en 2018, 
“5.6 millones de estudiantes de educación terciaria habían cruzado fronte-
ras para estudiar, más del doble de la cantidad en 2005”, un artículo en Top 
Universities destaca el aumento ininterrumpido en la movilidad estudiantil 
global, señalando un aumento extraordinario de casi el 10% en el número 
de estudiantes internacionales en las 100 mejores universidades, según las 
clasificaciones más recientes  (Top Universities) . 

La pandemia de covid-19 tuvo un impacto significativo en la movilidad 
estudiantil, a UNESCO monitoreó el impacto de la pandemia en la educación, 
reportando que en el pico de la crisis, aproximadamente en abril de 2020, 
cerca de 1.6 mil millones de estudiantes en más de 190 países se vieron afec-
tados por el cierre de instituciones educativas, incluidas las universidades. 
Esto representó alrededor del 91% de la población estudiantil mundial. 

En este contexto, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación como ente rector de la educación superior en Ecua-
dor, ha proporcionado información el 30 de noviembre del 2023 a fin de 
desarrollar esta investigación desde una perspectiva estadística utilizando 
software especializado.

La base de datos recibida de dicha institución incluye aproximada-
mente 59,866 casos, registrados desde el año 2002 hasta el 2023. En esta 
base de datos se distinguen las siguientes columnas: año, país o naciona-
lidad, lugar de estudio en el extranjero, nombre del título, nombre de la 
universidad y el campo amplio de estudio.
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El proceso metodológico desarrollado incluye la incorporación de al-
gunas columnas adicionales, tales como la identificación del continente, el 
idioma nativo del país de los estudios, y la clasificación de cada una de las 
universidades según los tres rankings más importantes: Times Higher Edu-
cation, QS World University Rankings y el Ranking ARWU. Además, se ha 
identificado el título obtenido por los estudiantes ecuatorianos que cursa-
ron estudios de tercer y cuarto nivel en el extranjero, de acuerdo al campo 
amplio de clasificación de la educación superior.

Acerca del Ranking “Times Higher Education” (THE), es conocido por 
publicar rankings anuales de universidades a nivel mundial, evaluando di-
versas dimensiones de la educación superior, incluyendo la enseñanza, la 
investigación, la transferencia de conocimiento y la perspectiva internacio-
nal de las instituciones. Los rankings de THE se consideran entre los más 
influyentes y ampliamente observados indicadores de calidad universitaria 
en el mundo.  Si hablamos de Los “QS World University Rankings” son una 
serie de evaluaciones educativas publicadas anualmente por Quacquarelli 
Symonds (QS). 

Estos rankings son conocidos por su metodología que incluye indica-
dores como la reputación académica, la reputación del empleador, la rela-
ción estudiante/facultad, las citas por facultad, y la proporción de facultad 
y estudiantes internacionales. A diferencia de los rankings de “Times Higher 
Education”, que también evalúan la enseñanza, la investigación, las citas, 
la perspectiva internacional y los ingresos de la industria, los QS rankings 
ponen un mayor énfasis en la reputación entre empleadores y académicos, 
lo que puede conducir a diferencias en las posiciones de las universidades 
entre ambos rankings.

El “Academic Ranking of World Universities” (ARWU), también cono-
cido como el Ranking de Shanghai, es una lista anual de las mejores uni-
versidades a nivel mundial publicada por el Centro de Ranking Mundial de 
Universidades de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Se distingue de los 
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QS World University Rankings y los Times Higher Education World Universi-
ty Rankings principalmente por su énfasis en la calidad de la facultad y los 
logros de investigación. El ARWU valora altamente el número de alumnos 
y personal ganadores de Premios Nobel y Medallas Fields, el número de 
investigadores altamente citados, y el número de artículos publicados en 
revistas de Nature y Science. Además, considera el rendimiento per cápita 
de una universidad en relación con el tamaño de su cuerpo académico.

A diferencia de QS y THE, que incluyen encuestas de reputación 
académica y de empleadores como parte de su metodología, el ARWU se 
centra más en indicadores objetivos relacionados con el rendimiento en 
investigación. Esta diferencia metodológica puede llevar a variaciones sig-
nificativas en las clasificaciones de universidades entre estos rankings. 

Análisis de estudiantes ecuatorianos: por área de estudio y nivel educativo

Estudiantes por área de estudio 

La planificación académica y la toma de decisiones estratégicas de-
penden de las preferencias entre distintas disciplinas y de la cantidad de 
estudiantes que se deciden por ciertas áreas de estudio, en la figura 1 se 
detalla la distribución de estudiantes ecuatorianos por área de estudio en-
tre los años 2002 y 2023.

Las áreas de ‘Administración’ y ‘Salud y Bienestar’ sobresalen en el nú-
mero de matrícula que supera los 10,000 estudiantes en cada campo. Por 
otro lado, áreas como ‘Servicios’ y la categoría ‘No Definido’ presentan los 
números más bajos, apenas alcanzando cifras cercanas o inferiores al cen-
tenar de estudiantes. 

En consecuencia, esto puede deberse a que muchos estudiantes bus-
can adquirir conocimientos y habilidades en gestión y negocios interna-
cionales para mejorar sus perspectivas laborales. Estudiar administración 
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proporciona una experiencia multicultural, una red de contactos globales 
y factores altamente valorados en el mundo empresarial.

Figura 1
Porcentaje de estudiantes ecuatorianos por área de estudio durante el periodo 
2002 y 2023

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Asimismo, los estudiantes pueden estar interesados en acceder a 
programas de alta calidad en disciplinas relacionadas con la salud, como 
medicina, enfermería o terapia física, en instituciones extranjeras de re-
nombre. Obtener experiencia internacional en el campo de la salud puede 
representar una ventaja competitiva significativa en un mercado laboral 
cada vez más globalizado.

Número de estudiantes ecuatorianos estudiando en el extranjero por año 

Cada año se evidencia un incremento en el número de estudiantes 
que deciden estudiar en el extranjero. Inicialmente, desde 2002 hasta 2004, 
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el incremento en el número de estudiantes fue modesto, sin embargo, en 
2004 se registró un salto notable, alcanzando los 182 estudiantes. Esta ten-
dencia ascendente continuó hasta 2013, año en el cual se observó un pico 
de 4,239 estudiantes, seguido de un nuevo máximo en 2014 con 5,192 es-
tudiantes. Subsecuentemente, después de una ligera disminución posterior 
a 2015, el número volvió a aumentar, llegando a 5,301 estudiantes en 2019, 
antes de experimentar una caída significativa en 2020, probablemente 
como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19, con una cifra 
de 3,556 estudiantes. Aunque se notó una recuperación en 2021 y 2022, en 
2023 se presentó nuevamente una ligera disminución (ver figura 2).

Figura 2  
Estudiantes ecuatorianos que estudiaron en el extranjero por año

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

El análisis exhaustivo de la base de datos realizado en el pasado re-
veló una correlación positiva fuerte (r=0.86) entre el año y el número de 
estudiantes ecuatorianos que optaron por estudiar en el extranjero, lo cual 
indica un incremento sustancial en esta preferencia a lo largo del tiem-
po. Esta correlación y tendencia sugieren un creciente interés y mayores 
oportunidades para que los ciudadanos ecuatorianos cursen estudios en el 
extranjero, a pesar de las fluctuaciones potencialmente ligadas a eventos 
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globales o cambios en las políticas educativas y de becas. 

En este contexto, este fenómeno, indudablemente, captó la atención 
de las entidades educativas, los estudiantes potenciales y los responsables 
de la formulación de políticas, quienes buscaron comprender y fomentar 
esta tendencia.

Número de estudiantes por nivel educativo 

El estudio de las tendencias educativas revela no solo la evolución en 
las preferencias y elecciones de los niveles educativos entre los estudiantes 
ecuatorianos, sino que también reflejan un panorama de fortalecimiento y 
expansión en la internacionalización de la educación en el país (ver figura 
3). Este análisis subraya un interés cada vez mayor por alcanzar niveles de 
formación más elevados y especializados, reflejando un compromiso cre-
ciente con la excelencia académica y el desarrollo profesional en un con-
texto globalizado.

Figura 3
Evolución de la matrícula de estudiantes por nivel educativo en Ecuador (2010-
2023)

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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La evolución del número de estudiantes en diversos niveles educati-
vos en Ecuador, desde el año 2010 hasta el 2023 se identifican en 3 niveles 
de formación académica: 

El nivel de grado (Ingeniería/Licenciatura), correspondiente al tercer 
nivel de educación superior, abarca la mayor proporción de estudiantes. Se 
observa un pico particularmente alto en el año 2014. Aunque se registran 
fluctuaciones a lo largo de los años analizados, la tendencia subyacente es 
de un crecimiento progresivo. Esto indica que la mayoría de los estudiantes 
opta por programas de licenciatura e ingeniería, consolidando estos nive-
les como los más populares dentro de la oferta académica superior.

Por otro lado, en el ámbito de las maestrías, se observa un crecimiento 
en el número de estudiantes que han completado estos programas. A pesar 
de algunas variaciones anuales, la trayectoria general es ascendente, eviden-
ciando un aumento sostenido en la preferencia por este nivel de estudios.

En cuanto a los doctorados, en consonancia con el crecimiento ob-
servado en las maestrías, los programas de doctorado han experimentado 
un notable incremento en la inscripción, especialmente marcado desde el 
año 2018. Este fenómeno refleja un interés creciente por la formación aca-
démica avanzada y un firme compromiso con la investigación y el desarro-
llo en diversas áreas del conocimiento.

Número total de ecuatorianos que estudiaron en el periodo del 2002 al 2023

Existe variabilidad significativa en el número de estudiantes de un 
año a otro, con años de fuerte crecimiento y disminución en la cantidad de 
estudiantes que han decidido ingresar a una institución de educación su-
perior. La alta desviación estándar refleja la volatilidad en la movilidad es-
tudiantil internacional a lo largo de los años analizados tal como se mues-
tra en la figura 4.
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Figura 4  
Variación en el número de ecuatorianos que estudiaron en instituciones de 
educación superior, en distintos países (2002-2023)

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

En el análisis de la variación anual del número de estudiantes que eli-
gen estudiar en distintos países, se calculó un total de 21 variaciones anuales, 
excluyendo el primer año para el cual no es posible calcular una variación. La 
media de estas variaciones es de aproximadamente 176.29, lo que indica un 
aumento medio en el número de estudiantes de un año a otro. Sin embargo, 
la desviación estándar, situada en 750.39, sugiere una considerable variabili-
dad en estas variaciones anuales, evidenciando años de crecimiento signifi-
cativo, así como de reducción en el número de estudiantes. 

La menor variación anual observada es una disminución de 1745 estu-
diantes, señalando una reducción notable en al menos una ocasión. A su vez, 
el 25% de las variaciones anuales indican una disminución o un cambio me-
nor en el número de estudiantes, con valores de -101 estudiantes o menos. 

Por otra parte, la mediana de la variación anual es de 165 estudian-
tes, sugiriendo que, en la mitad de las ocasiones, el número de estudiantes 
aumentó en 165 o menos de un año a otro. El tercer cuartil muestra que 
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el 75% de las variaciones anuales resultaron en un aumento de hasta 510 
estudiantes, reflejando que la mayoría de los años experimentaron incre-
mentos moderados a significativos en el número de estudiantes. 

Por último, el máximo aumento observado de 1734 estudiantes en 
un año destaca un período particularmente fuerte en términos de creci-
miento estudiantil, subrayando la dinámica fluctuante de la movilidad es-
tudiantil internacional a lo largo del tiempo.

Así como existe variación en la cantidad de ecuatorianos que decidie-
ron estudiar, paralelamente están los campos en los que decidieron formar-
se, la figura 5 indica la tendencia de los campos amplios organizados por 
año, las preferencias de los estudiantes universitarios por diferentes áreas de 
estudio cambian con el tiempo. Esta información ayuda a planificar progra-
mas de estudio en las universidades y asignar recursos de manera eficiente. 
También es importante para los gobiernos, para anticipar las necesidades 
del mercado laboral futuro y desarrollar políticas públicas que las satisfagan.

Figura 5
Tendencia de las preferencias de estudiantes ecuatorianos por áreas de estu-
dio en educación superior (agrupadas por año)

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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Distribución de la variación anual del número de estudiantes 

Existe una tendencia general al alza en el número de estudiantes que 
participan en programas internacionales, la tendencia marcada por la línea 
azul en la figura 6 asciende desde el cuartil inferior al superior, reflejando 
una tendencia general al alza. Sin embargo, los valores extremos señalados 
en rojo sugieren años donde hubo fluctuaciones notables que podrían co-
rresponder a circunstancias inusuales, afectando de manera considerable 
la movilidad estudiantil internacional.

Figura 6
Distribución de la variación anual en la participación de estudiantes ecuato-
rianos en programas internacionales

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Por otro lado, los extremos rojos destacan las variaciones más signifi-
cativas hacia arriba y hacia abajo, posiblemente años atípicos o excepciona-
les que alteraron el patrón común de internacionalización de estudiantes.

Principales universidades elegidas por los ecuatorianos en el extranjero

La distribución puede ser indicativa de la calidad educativa, la prefe-
rencia de programas especializados, la reputación de las universidades, así 
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como factores culturales, lingüísticos y de proximidad geográfica que pue-
den influir en la elección de los estudiantes. A continuación, en la figura 7 
se indican las universidades de acuerdo con la preferencia de los estudian-
tes ecuatorianos desde el año 2002 al 2023. 

Figura 7
Universidades preferidas por los estudiantes ecuatorianos en el extranjero 
(2002-2023) 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

La Universidad Internacional de La Rioja destaca con el número más 
alto, lo que podría reflejar una fuerte preferencia por sus programas o la 
disponibilidad de cursos en línea que atraen a una audiencia global. La Uni-
versidad de Barcelona sigue en segundo lugar, sugiriendo una reputación 
sólida y una posible variedad de programas atractivos para los estudiantes.

Asimismo, las otras universidades, como la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Politécnica de 
València, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Valèn-
cia, muestran una presencia significativa, estas instituciones también son 
opciones populares para los estudiantes.
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Estudiantes por año en campos de estudio 

Las preferencias académicas han cambiado a lo largo del tiempo. Las 
diferencias estadísticas entre los valores observados y esperados para cada 
campo amplio revelan variaciones significativas en las preferencias estu-
diantiles a lo largo del tiempo, destacándose principalmente en los campos 
de Ciencias Sociales, Periodismo e Información (2367.63), Salud y Bienes-
tar (1638.55), Educación (1626.76), Administración de Empresas y Derecho 
(1609.92) e Ingeniería, Industria y Construcción (1136.59) (ver figura 8).

Figura 8 
Variaciones Significativas en el Número de Estudiantes por Campo de Estudio 
a lo Largo del Tiempo

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Estas diferencias podrían sugerir cambios en la demanda o el inte-
rés por carreras específicas, reflejando fluctuaciones en la popularidad, la 
necesidad percibida de profesionales en áreas específicas, cambios en las 
políticas educativas, la valoración social de ciertas carreras, o la influencia 
de avances tecnológicos y necesidades de desarrollo infraestructural.
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Aunque, las variaciones en los campos restantes son menores, toda-
vía indican cambios significativos en las preferencias de los estudiantes, 
posiblemente influenciados por factores sociales, económicos y tecnoló-
gicos. Este análisis subraya cómo los intereses y las decisiones académicas 
de los estudiantes han evolucionado, ofreciendo una perspectiva sobre las 
tendencias educativas y laborales en la sociedad.

Por otro lado, el campo de estudio que presenta la mayor diferencia 
estadística en términos de elección a lo largo de los años, según nuestro 
análisis de las diferencias entre los valores observados y esperados en el 
test de Chi-cuadrado, es “Ciencias Sociales, Periodismo e Información” (ver 
figura 9). La diferencia promedio absoluta en este campo de estudio es de 
aproximadamente 107.62.

Figura 9
Análisis de Chi-cuadrado sobre la Elección de Campos de Estudio a lo Largo 
del Tiempo

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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Distribución de estudiantes ecuatorianos por campo amplio y país

La figura 10 no solo muestra dónde estudian los ecuatorianos sino 
también qué estudian y cómo estas dos dimensiones se interrelacionan. 
Refleja decisiones informadas por factores como la excelencia académica, 
afinidades culturales y lingüísticas, y consideraciones prácticas sobre la 
adaptabilidad y las oportunidades futuras. En esencia, subraya un patrón 
de movilidad estudiantil que equilibra la búsqueda de calidad educativa 
con la comodidad cultural y lingüística.

Figura 10 
Distribución de Ecuatorianos por Campo de Estudio y País de Residencia

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

España sobresale como el destino más elegido, evidenciando una 
preferencia significativa por estudios en “Administración de Empresas y 
Derecho” y “Salud y Bienestar”. Esto podría atribuirse a factores lingüísticos, 
culturales, y la calidad de la educación en estas áreas. Además, las conexio-
nes históricas y culturales entre Ecuador y España pueden facilitar la adap-
tación y el proceso de estudio para los estudiantes ecuatorianos.
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Por su parte, Estados Unidos destaca en campos como “Ingeniería, 
Industria y Construcción” y “Ciencias Sociales, Periodismo e Información”. 
Este patrón sugiere que los estudiantes ecuatorianos valoran altamente la 
educación estadounidense en áreas que requieren infraestructura avanza-
da, investigación, y desarrollo tecnológico, aprovechando la excelencia y 
los recursos disponibles en universidades estadounidenses.

Por otro lado, Argentina y Chile también son destinos importantes para 
los estudiantes ecuatorianos, aunque en una escala menor en comparación 
con España y Estados Unidos. La proximidad geográfica, los lazos culturales, 
y las oportunidades de estudio específicas en áreas como la salud, derecho, y 
administración pueden ser factores que contribuyen a esta tendencia.

Estudiantes en Educación Superior de acuerdo con diversos periodos 
presidenciales en Ecuador

En los párrafos que vienen, vamos a sumergirnos en un análisis para 
descubrir cómo los diferentes gobiernos, desde el año 2003 hasta el 2023, 
han influido en la cantidad de estudiantes ecuatorianos que decidieron es-
tudiar en el extranjero. Nuestro objetivo es desentrañar las políticas públi-
cas implementadas por estas administraciones para integrar a Ecuador en 
el panorama de la educación internacional.

Esta fase estuvo caracterizada por la sucesión rápida de presidentes 
y crisis que, en muchos aspectos, minaron la estabilidad y el desarrollo 
económico. La raíz de esta inestabilidad se puede trazar a varios factores 
interconectados, incluidos el descontento social, la debilidad institucional 
y la polarización política.   La caída de Jamil Mahuad, precedida por la cri-
sis económica, la hiperinflación y el colapso bancario, ejemplifica cómo la 
inestabilidad política se entrelaza con la inestabilidad económica, contri-
buyendo a un ciclo de crisis recurrentes.

Desde 1996, Ecuador tuvo ocho presidentes hasta la elección de Ra-
fael Correa en 2006, tres de los cuales fueron derrocados por el Congreso y 
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protestas callejeras. Esta rotación constante de liderazgo refleja no solo la 
volatilidad política sino también la fragilidad de las instituciones democrá-
ticas del país. La promulgación de una nueva Constitución en 1998 no lo-
gró estabilizar el sistema político, que se volvió cada vez más disfuncional.

Asi pues, el análisis de esta era destaca cómo la inestabilidad política 
afecta no solo la gobernabilidad y el desarrollo económico, sino también 
la educación superior y de manera especial la inserción internacional de 
los ecuatorianos. 

Una breve descripción de esta inestabilidad se detalla a continuación:

Jamil Mahuad (1998-2000): su presidencia estuvo definida por una 
profunda crisis económica, que culminó en la adopción del dólar estadou-
nidense como moneda oficial de Ecuador. La difícil situación económica, 
combinada con el creciente descontento social, llevó a su destitución por 
el Congreso en enero del 2000. Gustavo Noboa (2000-2003): Siendo el vice-
presidente durante la gestión de Mahuad, Noboa ascendió a la presidencia 
tras la salida de Mahuad. A pesar de las protestas y críticas que enfrentó, 
logró completar su mandato. 

Por otra parte, Lucio Gutiérrez (2003-2005): Electo en 2002 y excoro-
nel del ejército, comenzó su gobierno enfrentando acusaciones de corrup-
ción y prácticas autoritarias. Su intento por dominar la Corte Suprema de 
Justicia desató protestas generalizadas, resultando en su destitución por el 
Congreso en abril de 2005.  Además, Alfredo Palacio (2005-2007) quien era 
el vicepresidente bajo la administración de Gutiérrez, tomó las riendas del 
país después de la destitución de Gutiérrez.

Como resultado, La figura 11 nos lleva a través de los años 2003 y 
2004, revelando un dato significativo sobre la escasa presencia de ecuato-
rianos en escenarios internacionales. Durante este lapso, apenas un poco 
más de 100 estudiantes se encontraban cursando estudios de posgrado en 
el extranjero, y algo más de 60 lo hacían en programas de pregrado. Este 
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periodo coincide con la presidencia de Lucio Gutiérrez Borbua, un contex-
to político que, como se refleja, no favoreció ampliamente la internaciona-
lización de la educación para los ecuatorianos.

Por otro lado, durante el gobierno de Alfredo Palacio, se observó una me-
jora notable en la participación de ecuatorianos en el ámbito educativo interna-
cional. Las cifras ascendieron a aproximadamente 320 estudiantes en progra-
mas de posgrado y 280 en pregrado (ver figura 12). Estos incrementos marcan 
un avance significativo en la movilidad estudiantil internacional del país.

Asi mismo, en el periodo 2007 a 2011,  en el mandato de Rafael Co-
rrea, se presnta una perspectiva adicional para el análisis, indicando cómo 
las políticas educativas implementadas durante la administración de este 
mandatario pudieron haber afectado las tendencias en la educación supe-
rior en el país (ver figura 13).

Figura 11 
Movilidad Estudiantil Internacional de ecuatorianos Durante la Presidencia de 
Lucio Gutiérrez (2003-2004)

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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Figura 12 
Incremento de Estudiantes Ecuatorianos en el Extranjero Durante la Presiden-
cia de Alfredo Palacio

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Figura 13
Impacto de las Políticas Educativas en la Movilidad Estudiantil Durante la Pre-
sidencia de Rafael Correa (2007-2017)

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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Durante estos años, se evidencia un aumento significativo en la ins-
cripción al tercer nivel de educación (Ingeniería/Licenciatura), en contraste 
con un crecimiento más moderado en el cuarto nivel (Maestría/Doctora-
do). Este patrón destaca la predominancia de la educación de grado entre 
los estudiantes ecuatorianos, subrayando su relevancia y preferencia du-
rante el período en cuestión.

Este fenómeno sugiere que las políticas y reformas educativas imple-
mentadas bajo la presidencia de Correa, posiblemente enfocadas en forta-
lecer la educación de grado y expandir el acceso a la misma, tuvieron un 
impacto positivo en la matriculación de estudiantes en estos niveles edu-
cativos. A su vez, refleja cómo los contextos políticos y las estrategias gu-
bernamentales en materia de educación pueden influir significativamente 
en las tendencias educativas de un país.

De este modo, se debe considerar las políticas educativas y el contexto 
político para evaluar las tendencias en la educación superior. Resalta, ade-
más, el papel fundamental de la educación de grado en el desarrollo perso-
nal y profesional de los individuos, y cómo las decisiones políticas pueden 
modelar las preferencias y oportunidades educativas para la población.

Así también, durante el periodo coincidente con la pandemia de CO-
VID-19 bajo el mandato de Lenín Moreno, hemos notado una tendencia 
interesante en el ámbito educativo (ver figura 14). Parece ser que la prefe-
rencia por la formación de cuarto nivel ha experimentado un incremento 
notable, superando claramente a la de tercer nivel.

Esta tendencia alcanzó su punto más alto en el año 2019, con más de 
4,000 inscripciones en programas de cuarto nivel y más de 1,000 en los de 
tercer nivel. Sin embargo, durante el año 2020, en plena pandemia, se re-
gistró una disminución, contabilizando menos de 3,000 inscripciones para 
el cuarto nivel y alrededor de 1,000 para el tercer nivel.
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Figura 14  
Incremento en la Preferencia por la Educación de Cuarto Nivel Durante la Pre-
sidencia de Lenín Moreno y la Pandemia de COVID-19

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Finalmente, en la presidencia de Guillermo Lasso la tendencia en 
educación de tercer nivel experimenta una caída (ver figura 15), posible-
mente indicando restricciones continuas o un cambio en el enfoque hacia 
la inversión en educación internacional, lo cual podría estar influenciado 
por la situación económica o política del momento.

Como resultado de estos análisis se puede concluir que, a lo largo de 
los años 2000, hemos sido testigos de un crecimiento sostenido en el nú-
mero de estudiantes ecuatorianos que deciden estudiar en el extranjero. 
Este fenómeno podría estar ligado a una serie de políticas enfocadas en la 
internacionalización de la educación, así como a programas de becas, des-
tacando especialmente tras la reforma de la Ley Orgánica de Educación Su-
perior. Esta época marcó un cambio significativo en la política educativa, 
impulsada en gran parte por la visión de uno de los presidentes de la época, 
cuyo enfoque estructural difería marcadamente de las normativas previas.
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Figura 15 
Disminución en la Inscripción de Estudiantes en el Tercer Nivel Durante la Pre-
sidencia de Guillermo Lasso

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Dado que, durante el mandato de Rafael Correa, se observó un pico 
en el número de estudiantes en el exterior, reflejo de un período de fuer-
te impulso hacia la educación, probablemente potenciado por programas 
gubernamentales de becas para estudiar fuera del país.

Por otro lado, el impacto de la pandemia de COVID-19 durante la ad-
ministración de Lenín Moreno es innegable, mostrando una disminución 
notable, especialmente en 2020, de estudiantes de tercer nivel que optan 
por la educación internacional.

Países y Titulaciones de Estudiantes Ecuatorianos en el Extranjero

Países por cantidad de titulaciones 

El análisis de los países por cantidad de titulaciones obtenidas por 
estudiantes ecuatorianos proporciona una visión integral de las tendencias 
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en la movilidad académica internacional y las preferencias educativas de 
estos estudiantes (ver figura 16). Este estudio se enfoca en identificar los 
destinos académicos predominantes y cuantificar el número de graduados 
en cada país. A través de la recopilación y el análisis de datos específicos, 
se puede comprender mejor cómo los factores geográficos, culturales y 
de calidad educativa influyen en las decisiones de los estudiantes ecua-
torianos al elegir instituciones educativas en el extranjero. Este análisis es 
fundamental para diseñar políticas educativas y de becas que apoyen y 
optimicen la formación académica en el extranjero, contribuyendo así al 
desarrollo profesional y académico de los ciudadanos ecuatorianos.

Figura 16  
Principales países de titulación de estudiantes ecuatorianos y su distribución 
por banderas

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

España lidera con una diferencia significativa en el número de titula-
ciones, seguida por Estados Unidos y Argentina, mostrando una preferen-
cia notable. Los siguientes países en la lista, aunque con números menores, 
aún representan opciones importantes para los estudiantes: Italia, Francia, 
Reino Unido, Alemania, Rusia, México y Australia.  
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Esta distribución podría ser por varias tendencias y razones detrás de 
la elección de estos destinos para la educación superior:

• Idioma y Cultura: España y Argentina, al ser países de habla his-
pana, son destinos atractivos para estudiantes de países donde 
se habla español, debido a la facilidad de adaptación lingüística y 
cultural (INFOCOLECTIVIDADES, 2024).

• Prestigio Académico y Calidad de la Educación: Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, y Francia son conocidos por su alto nivel 
educativo y la presencia de universidades de renombre mundial, 
lo que los convierte en destinos atractivos para estudiantes inter-
nacionales (Universidad SI, 2024).

• Diversidad de Programas de Estudio: Italia y Australia son ejem-
plos de países que ofrecen una amplia gama de programas en 
diversas disciplinas, atrayendo a estudiantes con intereses espe-
cíficos (Education First, 2024).

• Relaciones Bilaterales y Acuerdos Educativos: La presencia de 
Rusia y México en la lista puede reflejar también acuerdos bila-
terales entre países y programas de intercambio que facilitan la 
movilidad estudiantil.

Como aporte a las tendencias y características distintivas de la mo-
vilidad estudiantil internacional, revelando patrones interesantes en la 
elección de destinos por parte de los estudiantes se identifica al Top de 10 
países de estudio en cada continente. Para el estudio se considera: América 
del Norte (ver figura 17), América del Sur (ver figura 18), Europa Central (ver 
figura 19) y Europa Occidental (ver figura 20). 
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Figura 17  
Los 10 Principales Destinos de Estudio para Estudiantes Ecuatorianos en Amé-
rica del Norte

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Figura 18
Los 10 Principales Destinos de Estudio para Estudiantes Ecuatorianos en Amé-
rica del Sur 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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En América del Norte la preferencia por Estados Unidos y Canadá re-
saltada por la excelencia académica de sus instituciones, la diversidad de 
programas y las amplias oportunidades de desarrollo profesional. La cer-
canía geográfica también juega un papel crucial para los estudiantes del 
continente americano.

América del Sur se destaca por su diversidad de destinos, reflejando 
una rica mezcla de culturas y opciones educativas. La afinidad lingüística 
e histórica con estos países facilita la adaptación de los estudiantes y pro-
mueve el intercambio cultural.

Figura 19 
Los 10 Principales Destinos de Estudio para Estudiantes Ecuatorianos en Euro-
pa Central

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Europa Central se caracterizada por su sólida oferta educativa con un 
enfoque destacado en investigación e innovación, Europa Central es atrac-
tiva para aquellos interesados en campos académicos específicos, gracias a 
la reputación de sus instituciones en áreas concretas de estudio.
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Figura 20 
Los 10 Principales Destinos de Estudio para Estudiantes Ecuatorianos en Euro-
pa Occidental 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Por último, Europa Occidental es famosa por albergar algunos de los 
centros de educación superior más antiguos y renombrados, esta región es 
sinónimo de calidad educativa, investigación avanzada y una experiencia 
estudiantil enriquecedora, atrayendo a estudiantes de todo el mundo.

En este contexto se hace una comparativa entre los continentes para 
identificar las tendencias en educación internacional, preferencias estu-
diantiles y la creciente interconexión global en la educación superior, im-
pulsando la investigación y el desarrollo profesional.

• Comparativa entre América del Norte y Europa Occidental: Estas 
dos potencias educativas son preferidas por la calidad de su edu-
cación y las oportunidades posgraduación. Mientras que América 
del Norte es reconocida por su vanguardia tecnológica y oportu-
nidades de investigación, Europa Occidental se elige por su histó-
rica excelencia académica y diversidad cultural.

• América del Sur vs. Europa Central: Estas regiones ofrecen alter-
nativas para quienes buscan experiencias educativas enriquece-
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doras en contextos culturales diversos, con programas educati-
vos especializados. La elección entre estos destinos varía según 
la afinidad cultural, las áreas de interés académico y el deseo de 
vivir experiencias únicas.

La decisión sobre el destino educativo se basa en una combinación 
de factores, incluyendo la calidad de la educación, las perspectivas de ca-
rrera, la conexión cultural y la disponibilidad de programas académicos 
específicos. Las figuras subrayan la preferencia por ciertas regiones como 
destinos educativos, resaltando el papel vital de la movilidad estudiantil en 
la formación global.

Las mejores universidades a nivel mundial tienden a destacarse en 
una amplia gama de disciplinas, incluidas las ciencias naturales, ingeniería, 
tecnología, ciencias sociales, artes y humanidades. Estas instituciones son 
conocidas por su investigación de vanguardia, infraestructura de primer 
nivel, y cuerpos docentes distinguidos.

Cantidad de titulados por continente y año 

Figura 21 
Cantidad de Titulados por Continente y Año: Patrones y Tendencias Globales

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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La figura 21 revela patrones y tendencias significativas en la educa-
ción superior a nivel global, para tener una visualización panorámica de los 
titulados por continente y año se presenta un análisis bajo los siguientes 
criterios: Crecimiento General, Distribución por Continentes, Variaciones 
Anuales, Representación Continental y Picos y Caídas.

• Crecimiento General: Se identifica un patrón consistente de au-
mento en el número total de graduados a lo largo del tiempo. 
Este fenómeno sugiere una tendencia hacia una expansión de la 
educación superior o una mejora en la documentación de títulos 
académicos obtenidos, pasando desde menos de 1000 titulados 
en el año 2002 hasta valores picos que se encuentran entre más 
de 5000 en los años 2014 y 2019, por poner un ejemplo.  

• Distribución por Continentes: Existe una notable variabilidad en la 
distribución de graduados entre los continentes. Regiones como 
América del Norte y Europa destacan por su elevado número de 
titulados, lo cual puede reflejar un mayor acceso a la educación 
superior y la densidad de instituciones académicas disponibles.

• Variaciones Anuales: La cantidad de graduados por continente 
muestra fluctuaciones anuales. Estas diferencias pueden ser el re-
sultado de factores como cambios socioeconómicos, implementa-
ción de políticas educativas, y la fluctuante popularidad de deter-
minadas áreas de estudio, como ya se ha analizado anteriormente. 

• Representación Continental: La presencia de graduados de todos 
los continentes evidencia la diversidad geográfica en la educa-
ción superior. Aunque, todos los continentes están representa-
dos, la proporción de titulados varía, con algunos contando con 
una representación más significativa.

• Picos y Caídas: En ciertos años, se registran incrementos o dismi-
nuciones notables en el número de graduados. Estas variaciones 
pueden estar vinculadas a eventos globales o regionales que im-
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pactan la educación superior, como pueden ser reformas educa-
tivas, crisis económicas o eventos de salud pública global.  Para 
el primer caso vemos que a partir del año 2010 el crecimiento es 
notable, fecha en que se establece la Ley Orgánica De Educación 
Superior (LOES), que permite motivar el desarrollo de internacio-
nalización en Ecuador. 

Dada la disponibilidad de datos que abarcan aproximadamente 20 
años y suman un total de 59,868 registros, es prudente y relevante conside-
rar la elaboración de modelos de crecimiento por continente. El propósito 
de estos modelos sería proyectar la demanda futura o la oferta de destinos 
de internacionalización para los estudiantes ecuatorianos, facilitando así 
una planificación más informada y estratégica. Los modelos de crecimien-
to permitirían analizar tendencias, identificar patrones y prever cambios en 
las preferencias de internacionalización, lo que es crucial para adaptar las 
políticas y estrategias educativas a largo plazo.

Las ecuaciones propuestas para estructurar los modelos de creci-
miento por continente en el análisis de la movilidad estudiantil son de ca-
rácter general y sirven como un punto de partida para la planificación es-
tratégica. Para una aplicación más precisa y efectiva, es esencial incorporar 
variables clave que ejercen una influencia directa en la movilidad estudian-
til. Además, sería conveniente incorporar otros análisis que se trabajarán 
con posterioridad en este mismo capítulo. 

Este enfoque no solo proporcionaría una base sólida para la toma de 
decisiones en el ámbito de la educación superior en Ecuador, sino que tam-
bién contribuiría al desarrollo de una política educativa más proactiva y adap-
tativa ante los desafíos globales y las oportunidades de internacionalización.

Ecuaciones proyectivas de internacionalización de Ecuador, por con-
tinentes históricamente más frecuentes:
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América del Norte:  y=49.81x-99549.18

América del Sur: y=65.94x-132051.91

Europa Sur: y=107.31x-215113.36

Europa Central: y=11.90x-23791.91

Asia Oriental: y=1.43x-2871.36

La interpretación de las pendientes en los modelos de crecimiento 
por continente proporciona información valiosa sobre las tendencias en 
la cantidad de titulados a nivel internacional. Los continentes que mues-
tran pendientes positivas y significativas, como América del Sur, América 
del Norte y Europa del Sur, destacan por un incremento sostenido en el 
número de graduados a lo largo del tiempo. Esta tendencia positiva indica 
un crecimiento en la educación superior, refleja un mayor acceso, mejoras 
en la calidad educativa o un aumento en la población estudiantil elegible y 
dispuesta a cursar estudios superiores en estas regiones. 

Por otro lado, las pendientes cercanas a cero o negativas señalan una 
estabilidad en la cantidad de titulados o en los casos de pendientes nega-
tivas, una posible disminución. Una pendiente cercana a cero sugiere que, 
aunque puede haber fluctuaciones anuales, no hay un cambio significati-
vo en la cantidad de graduados a largo plazo. En cambio, una pendiente 
negativa indica una reducción en el número de titulados, lo que podría 
deberse a varios factores, incluyendo disminuciones en la población estu-
diantil, cambios en las políticas educativas, o desafíos económicos y socia-
les que afectan la educación superior, aspectos que deben ser motivo de 
investigación subsiguientes para mejorar la inserción internacional de los 
estudiantes ecuatorianos

Es importante tener en cuenta que las pendientes muy pequeñas o 
negativas también pueden indicar limitaciones en la utilidad del modelo 
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para realizar predicciones fiables a largo plazo, especialmente en contex-
tos donde la variabilidad anual es alta. Esto sugiere que, para estos casos, 
se deben considerar modelos más complejos o enfoques analíticos adicio-
nales que puedan capturar mejor las dinámicas subyacentes y ofrecer pro-
yecciones más precisas.

Países con más ecuatorianos que obtuvieron el título de tercer nivel   

Los estudiantes ecuatorianos tienen preferencia por estudiar en Es-
tados Unidos y Venezuela por encima de otros países (ver figura 22). Esto 
podría deberse a varios factores, como la calidad de la educación, la dis-
ponibilidad de programas específicos, la proximidad cultural o geográfica, 
las relaciones internacionales o las políticas de becas y financiación para 
estudiantes extranjeros.

Figura 22 
Países con más ecuatorianos titulados en tercer nivel

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Estados Unidos es el país donde más estudiantes ecuatorianos han 
obtenido su título de tercer nivel, con un total de 283. Le sigue Venezuela, 
con 262 estudiantes ecuatorianos graduados. Argentina y España tienen 
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un número igual de graduados ecuatorianos, con 137 cada uno. Colombia 
presenta una cifra menor, con 92 graduados. Rusia tiene 72 estudiantes 
ecuatorianos que han completado su título de tercer nivel. México muestra 
una cantidad similar a la de Rusia, con 69 graduados. Cuba, Chile y Brasil 
tienen cifras más bajas en comparación con los países anteriores, con 63, 
58 y 45 graduados respectivamente.

Ecuatorianos que cursaron estudios en el extranjero 

En la figura 23 se identifica una visión evolutiva del número total de 
estudiantes en la educación superior (tercer y cuarto nivel) desde el año 
2010 hasta el 2023, complementada con una línea de regresión lineal que 
ilustra la tendencia general a lo largo de este período. Las etiquetas de da-
tos específicas para cada año ofrecen un detalle preciso sobre el volumen 
de estudiantes inscritos.

Figura 23 
Visión de los estudiantes de educación superior en el extranjero desde el año 
2010 hasta el 2023 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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La ecuación de regresión lineal resultante , donde   representa el nú-
mero estimado de estudiantes y  el año, revela un incremento promedio 
anual de aproximadamente 136 estudiantes en la cantidad total de estu-
diantes en los niveles de educación superior mencionados. Esta progresión 
sugiere una tendencia positiva y constante en la participación estudiantil 
en la educación superior durante el intervalo de tiempo evaluado.

Esta tendencia ascendente subraya un crecimiento sostenido en la 
matriculación de la educación superior, implicando un aumento en el in-
terés por la educación fuera del territorio ecuatoriano. Esto podría inter-
pretarse como un reconocimiento de la importancia de alcanzar niveles 
educativos con trayectoria internacional, tanto para las aspiraciones per-
sonales en el ámbito laboral como para contribuir de manera significativa 
a la sociedad. La continuación de esta tendencia es un indicativo positivo 
para el futuro de la educación superior, reflejando no solo una demanda 
creciente por parte de los estudiantes sino también posiblemente una ex-
pansión en la oferta educativa y una mejora en la accesibilidad a estos ni-
veles de educación.

Idiomas con mayor cantidad de estudiantes ecuatorianos en el extranjero 

principales idiomas que son necesarios para estudiar en el extranjero

La competencia en distintos idiomas desempeña un papel crucial en 
la elección de áreas de estudio y destinos académicos para los estudiantes 
de educación superior. El dominio de un idioma no solo facilita el acceso a 
una variedad más amplia de programas educativos, sino que también mejo-
ra las oportunidades de integración cultural y académica en el extranjero, la 
figura 24 indica la acogida de los idiomas por los estudiantes ecuatorianos. 

El inglés es la lengua principal que debe dominar un estudiante 
ecuatoriano cuando opta por cursar estudios superiores en el extranjero. 
Este fenómeno subraya la trascendencia global del inglés, no solo en la 
educación sino también en el mundo profesional, un patrón que coincide 
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con investigaciones similares y que refleja la tendencia a preferir destinos 
angloparlantes para la formación internacional.

Figura 24  
Idiomas con más ecuatorianos en el extranjero

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

La notable presencia del portugués destaca el papel de Brasil como 
un destino educativo clave para los ecuatorianos, lo que podría atribuirse 
tanto a la cercanía geográfica como a las oportunidades especializadas en 
ciertas áreas académicas. 

Por otro lado, idiomas como el italiano, alemán y francés señalan a 
países europeos que, gracias a su reconocida trayectoria académica y pro-
gramas específicos, se convierten en opciones atractivas para estudiantes 
internacionales, demostrando así la diversidad de aspiraciones y el afán de 
los ecuatorianos por acceder a una educación de calidad.

En un análisis comparativo con otros países latinoamericanos, se 
identifica una inclinación general hacia el inglés como el idioma de prefe-
rencia. No obstante, la elección de destinos en idiomas distintos al inglés 
varía significativamente de un país a otro, evidenciando las distintas reali-
dades culturales, económicas y educativas.
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Este análisis confirma la relevancia de los idiomas globales en el con-
texto de la educación internacional y resalta la manera en que los estu-
diantes ecuatorianos exploran y se benefician de una variedad de opor-
tunidades educativas, adaptándose a las opciones disponibles para su 
crecimiento académico y profesional.

Número de títulos más frecuentes en Estados Unidos 

El análisis de ecuatorianos que eligen Estados Unidos como destino 
educativo y las Universidades que se encuentran en el Top del Ranking 
Times Higher, ofrece valiosas perspectivas como tendencias educativas y 
laborales en Ecuador y su relación con las oportunidades internacionales 
(ver figura 25). Al concentrarse muchas de las universidades más prestigio-
sas en Estados Unidos, los ecuatorianos pueden acceder a programas de 
vanguardia y formación especializada en diversas áreas. 

Figura 25  
Títulos académicos más frecuentes en Estados Unidos 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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Las áreas de estudio reflejadas en los títulos más comunes abarcan 
una amplia gama de disciplinas, desde la administración de negocios hasta 
las ciencias y las artes. El título “Máster of Business Administration” (MBA) 
es notablemente el más común, seguido de cerca por títulos relacionados 
con la administración de empresas y las ciencias.

Esta concentración en títulos de negocios y ciencias en Estados Uni-
dos podría reflejar tanto la demanda del mercado laboral como las áreas 
de interés predominantes entre los estudiantes internacionales y locales. 

La ausencia de España en esta lista de títulos frecuentes sugiere que 
los estudiantes que eligen España como destino educativo pueden estar 
enfocándose en una gama diferente de programas o que hay una distribu-
ción más diversa de preferencias de estudio que no se concentran en unos 
pocos títulos populares.

Los 10 títulos más estudiados en México por ecuatorianos

Esta distribución sugiere que hay un conjunto diverso de intereses aca-
démicos entre los estudiantes en México, posiblemente abarcando desde 
áreas tradicionales de estudio, como la ingeniería, la administración de em-
presas, y las humanidades, hasta campos más especializados (ver figura 26). 

Aunque la figura no muestra los nombres específicos de los títulos 
debido a la forma en que se proporcionaron los datos por la institución 
Senescyt, las etiquetas de datos en cada barra indican el número de títulos 
emitidos para los programas más populares

En el periodo de 2002 a 2023, se resaltan los programas académicos 
con mayor número de graduados y brinda una visión clara de las áreas de 
estudio preferidas por los estudiantes en México, reflejando intereses aca-
démicos y potencialmente las demandas del mercado laboral.
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Figura 26
Títulos académicos más estudiados en México por ecuatorianos 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

La visualización destaca la importancia de estos programas dentro 
del sistema educativo superior de México y puede servir como un indica-
dor de las tendencias educativas, las preferencias de los estudiantes y las 
áreas de enfoque para las instituciones educativas. Además, estos datos 
podrían informar a futuros estudiantes, educadores y formuladores de po-
líticas sobre las áreas de conocimiento que son más valoradas y buscadas 
en el contexto educativo y profesional de México.

Top 10 títulos más estudiados por ecuatorianos en el extranjero 

Títulos relacionados con áreas administrativas son comunes para 
ejercer en el mundo laboral y en los ecuatorianos no es la excepción, la fi-
gura 27 indica los títulos más estudiados por ecuatorianos en el extranjero 
ordenados de mayor a menor según el número de graduados.
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Figura 27 
Títulos Más Populares entre ecuatorianos en el Extranjero según el Número de 
Graduados 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Para entender mejor los datos de la figura se considera el análisis de 
los siguientes criterios: 

• Preferencias de Estudio: la presencia de ciertos títulos sugiere 
un interés marcado en áreas específicas, lo que podría estar in-
fluenciado por factores como la demanda laboral en Ecuador, las 
oportunidades de becas en el extranjero, o la reputación de pro-
gramas específicos en universidades internacionales.

• Diversidad de Campos: La variedad de títulos en la figura indica 
que los ecuatorianos persiguen una amplia gama de campos aca-
démicos en el extranjero. Esto demuestra la búsqueda de espe-
cialización y desarrollo profesional en múltiples disciplinas.

• Oportunidades Globales: el hecho de que estos títulos se hayan 
estudiado en el extranjero subraya la disposición de los estudian-
tes ecuatorianos a buscar oportunidades educativas globales. 
Esto podría reflejar tanto la globalización de la educación como 
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el deseo de competir en mercados laborales tanto locales como 
internacionales.

• Idioma y Cultura: dado que los títulos obtenidos provienen de uni-
versidades en diferentes países (como se sugiere por la diversidad 
de idiomas y ubicaciones geográfica en la base de datos), esto 
también destaca la adaptabilidad de los estudiantes ecuatorianos 
a diferentes entornos culturales y lingüísticos. Esta experiencia in-
ternacional puede ser un valioso activo profesional y personal.

• Planificación Educativa: para los responsables de la planificación 
educativa y la política en Ecuador, entender cuáles son los títulos 
más populares entre los estudiantes que estudian en el extranjero 
puede ayudar a identificar posibles áreas de inversión o desarro-
llo dentro del sistema educativo nacional. Así, se podría fomentar 
la creación o mejora de programas locales que respondan a los 
intereses y necesidades de los estudiantes.

Ranking de Universidades Internacionales 

Times Higher Education Ranking 

Campos de conocimiento en las top 100 universidades según TIMES 
HIGUER 

En la figura 28 se destacan varias áreas de estudio que son promi-
nentes en instituciones altamente clasificadas, además, se demuestra una 
amplia gama de campos de conocimiento, reflejando la diversidad acadé-
mica y de investigación presente en las universidades de élite.  Aunque el 
gráfico no muestra los porcentajes exactos o nombres de campos debido a 
la naturaleza de nuestra interacción, típicamente, campos como “Ciencias 
Sociales”, “Ingeniería”, “Biomedicina y Salud”, y “Ciencias Naturales” suelen 
tener una presencia significativa en las universidades de alto rango y que 
los ecuatorianos prefieren. 
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Figura 28  
Campos de conocimiento en las Top 100 Universidades según Times Higher 
Education Ranking 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Esto es indicativo de la fuerte inversión en investigación y desarro-
llo en áreas que tienen un impacto directo en la sociedad, la tecnología y 
el bienestar global del Ecuador.  La representación de campos de conoci-
miento en estas universidades no solo destaca sus áreas de especialización 
y excelencia académica, sino que también influye en la decisión de futuros 
estudiantes a la hora de seleccionar un destino de estudio. Los aspirantes 
ecuatorianos para estudiar en el extranjero pueden utilizar esta informa-
ción para alinear sus intereses académicos y profesionales con las fortale-
zas de cada universidad

Times Higher Education Ranking y estudiantes 

Las universidades con mejores rankings suelen ser más atractivas 
para los estudiantes debido a su reputación, calidad de educación, oportu-
nidades de investigación, y otras características valoradas por los estudian-
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tes y académicos. 

Hay una tendencia que sugiere que las universidades con un mejor 
ranking (números más bajos) tienden a tener un mayor número de estu-
diantes, lo cual es consistente con la correlación positiva moderada, que 
ha sido calculada en un valor de 0.64.  Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la correlación no implica causalidad, y podrían existir múltiples 
factores que contribuyan a esta tendencia (ver figura 29).

Figura 29 
Relación entre el Times Higher Education Ranking y el número de estudiantes  

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

En la figura de dispersión se muestra la relación entre el ranking de 
Times Higher Education (THE) y el número de estudiantes que eligen esas 
universidades. Cada punto representa una universidad, donde la posición 
en el eje horizontal refleja el ranking de THE (con un número más bajo indi-
cando un mejor ranking) y la posición en el eje vertical muestra el número 
de estudiantes que han elegido esa universidad.

Este patrón indica que la reputación o calidad percibida de una uni-
versidad, tal como se refleja en su ranking, puede influir en la elección de 
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los estudiantes. Sin embargo, también se nota cierta dispersión en los da-
tos, lo que implica que otros factores pueden jugar un papel importante 
en estas decisiones. 

La correlación entre el ranking de Times Higher Education y el núme-
ro de estudiantes que eligen esa universidad es de aproximadamente 0.64. 
Este resultado sugiere una correlación positiva moderadamente fuerte, lo 
que indica que a medida que mejora el ranking de una universidad (un 
número más bajo en el ranking), tiende a haber un mayor número de estu-
diantes que eligen esa universidad.

Para desarrollar el cálculo anterior es necesario mencionar que se hi-
cieron algunos tratamientos a los datos para que puedan darse los resulta-
dos determinados en los párrafos anteriores

Hemos convertido los rankings de Times Higher Education a un for-
mato numérico, dado que la información que se dispone propone rangos 
para algunas de las universidades que no se encuentran entre las cien 
primeras, (por ejemplo, “201–250”), mientras que otras Universidades no 
aparecen en esta calificación ni con numeración directa ni con rangos, por 
lo que tienen valores no numéricos (como “NINGUNO”). Para los rangos, 
usamos el valor del medio del rango, y para los valores no numéricos, se los 
excluyó de los registros. 

Por lo tanto, los rankings de universidades se comparan las referen-
cias por región o país para estudiar y determinar si existían preferencias 
significativas, se realizó un análisis de los datos agrupándolos por país o 
región de la universidad. Luego, se visualizaron estas preferencias a través 
de un gráfico de barras para observar las tendencias más claramente. Este 
análisis permitió ver cuáles eran los destinos más populares para los estu-
diantes según los datos disponibles.



Internacionalización de la educación superior: una perspectiva desde el Ecuador

124

Ranking QS

Universidades por campo amplio en Ranking QS

Los resultados por áreas de acuerdo con el Ranking QS se muestran 
en la figura 30. A simple vista se distingue una fuerte inclinación de los es-
tudiantes ecuatorianos hacia campos asociados con las ciencias sociales y 
aplicadas, la ingeniería, y las ciencias naturales. Estas preferencias reflejan 
tendencias globales y necesidades nacionales específicas, proporcionando 
una visión de los intereses académicos y las aspiraciones profesionales de 
los estudiantes ecuatorianos en el contexto internacional.

Figura 30
Preferencias de los estudiantes ecuatorianos por campo amplio en Ranking QS 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Ciencias Sociales, Periodismo e Información: esta categoría lidera las 
preferencias, lo que sugiere que los estudiantes ecuatorianos se inclinan sig-
nificativamente hacia campos relacionados con la comunicación, las ciencias 
políticas, y el periodismo. Esto debería reflejar una fuerte demanda de pro-
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fesionales en estas áreas dentro del país, cosa que debería investigarse para 
desarrollar políticas públicas de mejora en la formación de los ecuatorianos. 

Por otro lado, el área de Ingeniería, Industria y Construcción: los cam-
pos técnicos y aplicados también son sumamente populares. La alta de-
manda en este sector podría estar motivada por el desarrollo de infraes-
tructura en Ecuador y la necesidad de innovación tecnológica.

Así mismo, en el ámbito de Ciencias Naturales, Matemáticas y Esta-
dística: la solidez en estas disciplinas fundamentales debería reflejar la ten-
dencia de la investigación científica y el análisis de datos, áreas cruciales en 
la era actual de la información.

Adicionalmente, en la Salud y Bienestar la presencia de programas 
relacionados con la salud muestra la importancia de esta área, especial-
mente relevante en el contexto de la reciente pandemia y el enfoque con-
tinuo en la mejora de los sistemas de salud.  Otros campos para destacar 
son: Administración, Artes y Humanidades, Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC).  A pesar de que el Ecuador tiene una gran vo-
cación dentro de lo agropecuario, parece no tener una coherencia con la 
formación a nivel internacional que reciben los ecuatorianos que emigran 
del país para formarse, al igual que la educación y las otras áreas que se 
encuentran al final.

Ranking ARWA 

Universidades por campo amplio en Ranking ARWA

La revisión de las figuras basados en los rankings QS y ARWU revela 
una variedad de disciplinas académicas disponibles en las universidades 
de alta calidad, destacando que la excelencia no está circunscrita a un cam-
po único de estudio. 

Aunque, se observan diferencias en la distribución y énfasis de cada 
ranking, posiblemente debido a sus distintos criterios de evaluación o focos 
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de especialización, ambos muestran una sólida representación en ciencias so-
ciales y en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Esto 
resalta la relevancia de estas disciplinas en la arena global, reflejando su papel 
clave en la investigación y en el avance social y económico (ver figura 31). 

Figura 31
Representación en Ciencias Sociales y áreas STEM en Ranking ARWA 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

La notoria inclusión del campo ‘Salud y Bienestar’ en ambos rankings 
resalta la atención mundial en la educación e investigación sanitarias, un 
interés probablemente intensificado por los desafíos actuales de salud pú-
blica y la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida.

Además, los rankings se destaca una excelencia académica y relevan-
cia de QS y Arwu que alinea la educación superior.

Los rankings QS y ARWU destaca una excelencia académica y rele-
vancia de QS que se alinean a la educación, con sus metodologías diferen-
ciadas, brindan vistas complementarias sobre la calidad de las instituciones 
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educativas superiores. La presencia de ciertas disciplinas en ambos indica 
no solo excelencia académica, sino también un reconocimiento internacio-
nal contundente.

Estas percepciones son valiosas no sólo para los estudiantes y acadé-
micos de Ecuador, sino también para los planificadores y líderes del sector 
educativo, quienes buscan promover una educación superior alineada con 
las necesidades globales y el impulso hacia un desarrollo sostenible.

Intervalos de confianza 

Para crear intervalos de confianza para el promedio de estudiantes 
que fueron a estudiar en universidades dentro de ciertos rangos de los 
rankings “Times Higher”, “QS” y “ARWU”, primero se clasificó y agrupó los 
datos según estos rankings. Debido a que muchos registros en estos cam-
pos contenían valores como “NINGUNO” o eran categóricos (por ejemplo, 
‘201–250’), convertimos estos en categorías que pudiéramos analizar. Por 
simplicidad, y para mantener el análisis manejable en este contexto, crea-
mos las siguientes categorías:

Top 100

101–200

201–300

301+ y NINGUNO

Posterior, se calculó los intervalos de confianza para el promedio de 
estudiantes que fueron a estas universidades por cada categoría de ran-
king. Dado que se trató de un análisis más complejo y los datos necesitaron 
ser preparados y clasificados adecuadamente.

 Comenzamos con el primer ranking “Times Higuer”. Los intervalos de 
confianza para el promedio del año de estudio de ecuatorianos que asistie-
ron a universidades categorizadas según el ranking “Times Higuer Educa-
tion” son los siguientes:
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• Top 100: El intervalo de confianza para el promedio del año de 
estudio estuvo entre 2017.12 y 2017.97, lo que indicó que los es-
tudiantes tendían a estudiar en universidades de este ranking en 
años más recientes dentro del rango de datos.

• 101–200: El intervalo de confianza para el promedio del año de 
estudio estuvo entre 2016.25 y 2017.36.

• 201–300: El intervalo de confianza para el promedio del año de 
estudio estuvo entre 2016.07 y 2016.56.

• 301+ y NINGUNO: El intervalo de confianza para el promedio del 
año de estudio estuvo entre 2016.42 y 2016.49, lo que sugirió una 
distribución más uniforme a lo largo de los años para esta categoría.

Ranking TIMES HIGHER

La cantidad de estudiantes en cada categoría de ranking “Times Hi-
gher” fue la siguiente:

Top 100: 209 estudiantes

101–200: 198 estudiantes

201–300: 934 estudiantes

301+ y NINGUNO: 58,526 estudiantes

La mayoría de los estudiantes ecuatorianos que han estudiado en el 
extranjero asistieron a universidades que están clasificadas más allá del top 
300 según el ranking “Times Higher Education”. Además, los estudiantes 
que asistieron a universidades en el top 100 del ranking tendieron a hacer-
lo en años más recientes, lo que pudo reflejar un interés creciente o una 
mayor accesibilidad a instituciones altamente clasificadas (ver figura 32).
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Figura 32 
Análisis de estudiantes en el extranjero que asistieron a universidades en el 
Ranking TIMES HIGUER 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Ranking QS

Intervalos de Confianza para el Promedio del Año en que los Estu-
diantes Fueron a Estudiar por Rango de Ranking QS (95% de confianza):

Top 100: Entre 2017.35 y 2018.05 aproximadamente (396 estudiantes).

101–200: Entre 2016.72 y 2017.84 aproximadamente (153 estudiantes).

201–300: Entre 2015.54 y 2017.06 aproximadamente (96 estudiantes).

301+: Entre 2016.74 y 2016.92 aproximadamente (6910 estudiantes).

Estos resultados indicaron el promedio del año en que los estudiantes 
eligieron universidades dentro de cada rango de ranking QS, junto con los 
intervalos de confianza que proporcionaron una estimación de la precisión 
de estos promedios. La gran mayoría de los estudiantes eligieron universi-
dades clasificadas en el rango de “301+” según el ranking QS (ver figura 33).
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Figura 33 
Promedio de estudiantes que eligieron universidades dentro del ranking QS 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

Cada punto representa el promedio del año para un rango específico 
de QS, y las barras verticales indican los intervalos de confianza del 95% 
para estos promedios. Esto proporciona una visualización clara de la varia-
bilidad del año promedio en que los estudiantes fueron a estudiar, según 
el rango de QS de la universidad elegida.

Asi mismo, el análisis de los intervalos de confianza del 95% revela dis-
tintas tendencias de elección basadas en el prestigio de las instituciones. Se 
consideraron categorías como el “Top 100”, “101–200”, “201–300”, y aquellas 
más allá del “301+” en el ranking. Los promedios anuales están señalados por 
puntos y las barras verticales muestran los intervalos de confianza, propor-
cionando una visión sobre la variabilidad y la precisión de estos datos.

En el “Top 100” del ranking QS, hay una inclinación hacia la elección 
de universidades en años más cercanos al presente, con un intervalo de 
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confianza que apunta a un promedio entre 2017.35 y 2018.05, lo que su-
giere un incremento en la preferencia o las oportunidades de acceder a 
instituciones de alta calificación recientemente.

Para las universidades en el rango de 101 a 200, el intervalo de con-
fianza del promedio anual se ubica entre 2016.72 y 2017.84, indicando una 
preferencia similar a la de las universidades top, pero con un promedio 
anual un poco más antiguo.

Los estudiantes que seleccionaron universidades en el segmento de 
201 a 300 muestran un intervalo de confianza para el año promedio que va 
de 2015.54 a 2017.06, evidenciando una preferencia por años más recientes, 
pero con una variabilidad mayor en comparación con los rangos más altos.

Para las universidades en la categoría “301+” del ranking QS, el inter-
valo de confianza es muy cercano, de 2016.74 a 2016.92, lo que refleja una 
concentración de elecciones en un periodo muy definido, posiblemente 
indicando un gran número de estudiantes que exploran una diversidad 
más amplia de opciones educativas fuera del top 300.

En conjunto, este estudio sugiere que, si bien hay un interés creciente 
por parte de los estudiantes ecuatorianos en acceder a universidades de 
mayor renombre, especialmente aquellas en el “Top 100”, un significativo 
número también considera instituciones más allá del “301+”, demostrando 
una amplia gama de preferencias y metas académicas.

Ranking ARWA

La siguiente figura ofrece una visión detallada de los intervalos de 
confianza del 95% relacionados con el año promedio en que los estudian-
tes de Ecuador optaron por universidades de distintos rangos en el ranking 
ARWA. Se examinaron categorías como el “Top 100”, “101–200”, “201–300”, 
y las clasificadas en el segmento “301+” del ranking. Los promedios se se-
ñalan mediante puntos, y las variaciones de estos promedios se ilustran a 
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través de barras verticales que muestran el espectro de los intervalos de 
confianza, lo que aporta claridad sobre la variabilidad y exactitud de estos 
valores promedio (ver figura 34).

Figura 34 
Análisis de Intervalos de Confianza por Rango ARWA 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

En el caso del “Top 100” de ARWA, los estudiantes prefirieron inscri-
birse en años relativamente recientes, con un intervalo que apunta a un 
promedio desde aproximadamente 2017.08 hasta 2017.80. Este patrón po-
dría reflejar un creciente interés o una mayor accesibilidad a instituciones 
de renombre en periodos actuales.

Para aquellas universidades ubicadas entre los puestos 101 y 200 del 
ranking ARWA, el intervalo de confianza revela que el promedio de años en 
que los estudiantes se matricularon fluctúa entre 2016.48 y 2016.87. Este dato 
indica una preferencia constante por estas instituciones durante dicho lapso.
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En lo que respecta a las universidades rankeadas entre 201 y 300, el 
intervalo de confianza para el año promedio de elección se encuentra en-
tre 2015.76 y 2016.35, lo que denota una inclinación hacia años más próxi-
mos, aunque la preferencia por estas universidades muestra una variabili-
dad temporal respecto a las clasificaciones superiores.

¿Existe diferencia entre los estudiantes que eligen universidades de alto 
ranking versus los que eligen de ranking mas bajo, en la elección del 
campo de estudio?

Al incluir y combinar los rankings de “TIMES HIGHER”, “RANKING QS” y 
“RANKING ARWA” para analizar la elección del campo de estudio entre los 
estudiantes que optan por universidades de alto ranking versus aquellos 
que eligen universidades de ranking más bajo, observamos lo siguiente en 
la figura 35: 

Figura 35
Preferencias de Campo de Estudio según el Ranking de Universidad 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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Se compara la elección del campo de estudio entre ecuatorianos que 
eligen universidades de alto ranking (Top 100 en cualquiera de los ran-
kings de “TIMES HIGHER”, “QS” o “ARWA”) y aquellos que eligen universida-
des de ranking más bajo (clasificadas “301+” en cualquiera de los mismos 
rankings). Se muestra el porcentaje de estudiantes en cada campo de estu-
dio para ambos grupos.

Disciplinas como “Ciencias Sociales, Periodismo e Información” y “Sa-
lud y Bienestar”, gozan de una popularidad sustancial entre el estudianta-
do, sin importar el estrato académico de las universidades, aunque se apre-
cia una tendencia marginalmente más acentuada hacia las instituciones de 
elevada calificación. Además, existen contrastes pronunciados en la prefe-
rencia por ciertas áreas de estudio. Por ejemplo, la disciplina de “Ingeniería, 
Industria y Construcción” encuentra una mayor predilección entre aquellos 
estudiantes que se decantan por universidades de prestigio superior, en 
tanto que el ámbito de “Administración de Empresas y Derecho” predomi-
na entre los estudiantes de instituciones con clasificaciones inferiores.

Por otra parte, áreas como “Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadís-
tica” y “Administración” presentan una distribución bastante equilibrada en-
tre los estudiantes de diferentes niveles de prestigio universitario, señalando 
una constancia en la elección que trasciende la reputación de la universidad.

Este examen, junto con su representación gráfica, enfatiza cómo la 
percepción del valor educativo y la accesibilidad de determinadas áreas de 
conocimiento pueden fluctuar dependiendo del nivel de reconocimiento de 
la universidad seleccionada por el estudiantado. Indica que, mientras algu-
nos campos de estudio son uniformemente demandados, otros adquieren 
mayor relevancia dentro de contextos educativos superiores particulares.

Para Universidades de Alto Ranking (Combinando Todos los Rankings):

• Ciencias Sociales, Periodismo e Información: 19.67%

• Salud y Bienestar: 17.81%
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• Ingeniería, Industria y Construcción: 16.98%

• Administración: 12.63%

• Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística: 10.77%

Para Universidades de Ranking Más Bajo (Combinando Todos los 
Rankings):

• Ciencias Sociales, Periodismo e Información: 16.92%

• Administración de Empresas y Derecho: 13.22%

• Salud y Bienestar: 12.79%

• Ingeniería, Industria y Construcción: 12.07%

• Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística: 9.60%

La predilección por el ámbito de “Ciencias Sociales, Periodismo e Infor-
mación” se mantiene como una opción destacada entre ambos conjuntos de 
estudiantes, manifestándose una inclinación ligeramente superior por parte 
de aquellos que optan por instituciones de reconocido prestigio académico. 
Se aprecia una distinción significativa en la selección del área de “Adminis-
tración de Empresas y Derecho”, la cual predomina en mayor medida entre 
estudiantes que prefieren entidades educativas de calificación inferior, insi-
nuando que este campo podría ser percibido como más accesible o desea-
ble en centros de enseñanza con una clasificación menos distinguida.

Las disciplinas de “Salud y Bienestar” junto con “Ingeniería, Industria 
y Construcción” demuestran una aceptación constante sin importar el es-
trato de la universidad, si bien se detecta una sutil preferencia por estas 
especialidades en entidades de mayor renombre. Asimismo, la “Adminis-
tración” se destaca como una esfera de estudio de relevancia en ambos 
agrupamientos, resaltando especialmente en aquellos procedentes de 
universidades con altos índices de excelencia.

Estas observaciones sugieren que, aunque existen intereses acadé-
micos compartidos entre los estudiantes independientemente del nivel de 
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prestigio de la institución educativa, se evidencian diferencias marcadas 
en la elección de determinadas áreas de estudio que podrían estar con-
dicionadas por la percepción del valor educativo de dichas disciplinas en 
universidades con distintos grados de reconocimiento.

¿Existió cambio significativo en la cantidad de estudiantes que estudian 
en el extranjero antes y después de eventos globales como la pandemia 
de COVID-19?

Incidentes de magnitud internacional, como la pandemia de CO-
VID-19, poseen la capacidad de influir de manera significativa en las prefe-
rencias educativas internacionales y en el patrón de movilidad de los estu-
diantes a nivel mundial (ver figura 36).

Figura 36  
Evolución Anual de ecuatorianos Estudiando en el Extranjero 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

La representación gráfica ilustra la evolución temporal en el volumen 
de estudiantes ecuatorianos que emprenden estudios superiores en el ex-
tranjero, destacándose mediante una línea roja punteada el umbral inicial 
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de la pandemia de COVID-19 a comienzos del año 2020. Se advierte una 
fluctuación en la cifra de estudiantes a lo largo del tiempo, manifestándose 
un declive pronunciado posterior al desencadenamiento de la pandemia.

La estimación del cambio porcentual revela una contracción cercana 
al 63.64% en la cantidad de estudiantes que optan por la educación interna-
cional tras el surgimiento de la pandemia de COVID-19, en comparación con 
los periodos antecedentes. Dicha variación resalta el profundo efecto que la 
pandemia ha ejercido sobre la movilidad internacional estudiantil, atribui-
ble probablemente a las imposiciones de restricciones de desplazamiento, 
la suspensión de actividades en entes educativos y la prevalencia de un con-
texto de incertidumbre tanto económica como sanitaria a escala global.

Predicción de estudiantes que elegirán estudiar en el extranjero en base 
a datos históricos

Figura 37  
Predicción de Ecuatorianos Estudiando en el Extranjero: Tendencias y Posibles 
Impactos Externos 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023
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Es pertinente destacar que estas proyecciones se fundamentan en 
dinámicas previas y presuponen una continuidad de condiciones seme-
jantes a futuro. No obstante, es crucial reconocer que variables exógenas 
no contempladas en el modelo, tales como alteraciones en las políticas 
educacionales, incidencias de envergadura global (a modo de ejemplo, la 
pandemia de COVID-19), o fluctuaciones en el escenario económico inter-
nacional, podrían incidir en las tendencias proyectadas, originando desvia-
ciones respecto a las predicciones estipuladas (ver figura 37).

La proyección referente al número de estudiantes ecuatorianos que 
se espera otener por la educación internacional en el transcurso de los 
próximos años, inferida a partir de tendencias históricas mediante la apli-
cación de un modelo de regresión lineal, anticipa las siguientes cifras:

• Para el año 2024, se estima una cifra aproximada de 5563 estu-
diantes.

• Para el año 2025, la estimación asciende a aproximadamente 
5813 estudiantes.

• Para el año 2026, se prevé un número cercano a 6064 estudiantes.

• En el año 2027, se proyecta una cantidad aproximada de 6314 
estudiantes.

• Para el año 2028, la proyección augura alrededor de 6565 estu-
diantes.

La representación gráfica no solo recapitula los datos históricos re-
lativos al volumen de estudiantes que han emprendido estudios en el 
exterior anualmente, sino que también proyecta las estimaciones futuras 
a través de marcadores en una línea punteada de color rojo. Conforme a 
dicho modelo, se anticipa un incremento paulatino en el contingente de 
estudiantes que seleccionarán la vía de la educación en el extranjero en el 
lapso venidero.
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Elección del campo de estudio: factores clave

Para desarrollar la probabilidad de que un estudiante elija un campo 
de estudio específico, basándose en factores como el ranking de la univer-
sidad, la región de estudio y el idioma de instrucción, es útil mencionarle 
al lector que se desarrolló el siguiente proceso, con el objetivo de construir 
un modelo que pueda ser usado de manera consistente:

1. Se utilizó la técnica de codificación One-Hot para transformar las 
variables categóricas CONTINENTE e IDIOMA, permitiendo su in-
clusión como predictores en el análisis estadístico del modelo.

2. Se optimizó la gestión de los rankings universitarios al excluir esta 
variable del estudio. Esta decisión se tomó para enfocar el análisis 
en cómo la región y el idioma afectan los resultados, evitando las 
complicaciones derivadas de los distintos sistemas de ranking y 
la presencia de valores como “NINGUNO”.

3. Se adecuó la variable dependiente CAMPO AMPLIO para su uso 
en un modelo de clasificación, asegurándose de que su formato 
fuera el correcto para el análisis previsto.

4. Codificamos las variables CONTINENTE e IDIOMA.

5. El paso siguiente fue ajustar el modelo de regresión logística mul-
tinomial. Para lograrlo, se combinaron las columnas resultantes 
de la codificación con la variable dependiente previamente ajus-
tada. En esta etapa, se decidió excluir los rankings universitarios 
del análisis, permitiéndonos centrar nuestra atención en el im-
pacto de la región de estudio y el idioma.

Dado que la variable dependiente es multiclase, se utiliza un modelo 
de regresión logística multinomial. Este tipo de modelo es adecuado para 
situaciones en las que queremos predecir las probabilidades de múltiples 
categorías de una variable dependiente, basándonos en una o más varia-
bles independientes.
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Los datos para el modelo se preparan dividiéndolos en conjuntos de 
entrenamiento y prueba para validar la capacidad del modelo de generali-
zar a nuevos datos. Luego, se ajusta el modelo al conjunto de entrenamien-
to y ese evalúa su rendimiento utilizando el conjunto de prueba.

Para el modelo específico, con múltiples clases en la variable depen-
diente y habiendo utilizado codificación One-Hot para las variables categó-
ricas CONTINENTE e IDIOMA_SIMPLE, cada clase de la variable dependien-
te (CAMPO AMPLIO) tendrá su propio conjunto de coeficientes, incluyendo 
un término de intercepción.

Este modelo es factible y útil a pesar de la diversidad y complejidad 
de los datos por razones como: 

• Capacidad de Manejo de Multicategorías: La regresión logística 
multinomial está específicamente diseñada para manejar varia-
bles dependientes con múltiples categorías, lo que la hace ade-
cuada para nuestro análisis.

• Interpretabilidad: A pesar de la complejidad inicial, el modelo y sus 
coeficientes ofrecen una interpretación clara de cómo las variables 
independientes afectan la probabilidad de cada categoría, lo cual 
es valioso para la toma de decisiones y la generación de insights.

• Flexibilidad: El modelo puede ser ajustado y extendido para in-
cluir más variables o para aplicar diferentes técnicas de codifica-
ción y selección de variables, lo que permite refinar el análisis y 
mejorar la precisión.

Aunque el modelo tiene limitaciones, especialmente en términos de 
la precisión global dada la cantidad de categorías y la complejidad de los 
factores involucrados, ofrece una base sólida para explorar las relaciones 
entre las variables y puede servir como punto de partida para análisis más 
detallados o modelos más complejos.
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En la figura 38 se muestra la comparación entre las frecuencias reales 
y las predicciones del modelo para cada campo de estudio. Esta visualiza-
ción permite observar cómo se distribuyen las predicciones del modelo en 
relación con los valores reales, resaltando tanto las coincidencias como las 
discrepancias en la predicción de los campos de estudio.

Figura 38  
Análisis Comparativo de Frecuencias Reales y Predicciones del Modelo por 
Campo de Estudio 

Fuente: Estadísticas Históricas del Senescyt 2002 a 2023

A pesar de la precisión moderada (28.21%), el uso del modelo de re-
gresión logística multinomial es factible y útil en este contexto. Aunque 
el modelo actual tiene limitaciones en términos de precisión, su utilidad 
radica en su capacidad para proporcionar insights preliminares y funda-
mentar análisis más detallados. Para incrementar la precisión y relevancia 
del modelo, se recomienda considerar ajustes metodológicos adicionales y 
la inclusión de un rango más amplio de variables predictivas.
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• Identificación de Tendencias: El modelo proporciona una herra-
mienta inicial para identificar tendencias y patrones en la elección 
del campo de estudio basada en factores específicos como la re-
gión de estudio y el idioma de instrucción. Esto puede ser particu-
larmente útil para análisis exploratorios y para generar hipótesis.

• Influencia de Factores Categorizados: A través del modelo, pode-
mos cuantificar y entender la influencia de variables categóricas 
específicas en la decisión de los estudiantes sobre su campo de 
estudio. Esto puede ser informativo para instituciones educativas, 
responsables de políticas educativas, y estudiantes.

• Flexibilidad y Escalabilidad: El modelo puede ser ajustado y me-
jorado con la inclusión de más variables (como los rankings de las 
universidades) o mediante el uso de técnicas de modelado más 
avanzadas. Esto significa que el modelo actual puede servir como 
punto de partida para análisis más complejos.

• Interpretación Sencilla: La regresión logística multinomial ofrece 
un marco de interpretación relativamente sencillo, donde los co-
eficientes del modelo pueden ser interpretados en términos de 
odds ratios, facilitando la comprensión de la magnitud y direc-
ción del efecto de cada variable independiente.

La ecuación de un modelo de regresión logística multinomial es un 
poco más compleja que la de la regresión logística binaria.   Para nuestro 
modelo específico, con múltiples clases en la variable dependiente y ha-
biendo utilizado codificación One-Hot para las variables categóricas CON-
TINENTE e IDIOMA_SIMPLE, cada clase de la variable dependiente (CAMPO 
AMPLIO) tendrá su propio conjunto de coeficientes, incluyendo un térmi-
no de intercepción.

Aunque el modelo de regresión logística multinomial proporciona 
información sobre la relación entre las preferencias actuales de campo de 
estudio y factores como la región de estudio y el idioma de instrucción, no 
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está diseñado para hacer proyecciones futuras directamente. Sin embar-
go, podemos discutir tendencias generales y factores que podrían influir 
en los campos de acción basándonos en análisis de tendencias actuales, 
desarrollos tecnológicos, cambios sociodemográficos, y desafíos globales.

Tendencias Clave y Factores de Influencia:

• Digitalización y Tecnología: La aceleración de la digitalización y la 
adopción de tecnologías avanzadas (como la inteligencia artifi-
cial, el big data, y el Internet de las cosas) impulsarán la demanda 
de habilidades en campos relacionados con las TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicación), ingeniería de software, ciber-
seguridad, y análisis de datos.

• Sostenibilidad y Cambio Climático: La creciente preocupación 
por el cambio climático y la sostenibilidad promoverá campos 
relacionados con las energías renovables, gestión ambiental, bio-
tecnología aplicada al medio ambiente, y desarrollo sostenible.

• Salud y Bienestar: La pandemia de COVID-19 ha subrayado la 
importancia de la salud pública, la investigación biomédica, y el 
bienestar. Esto podría resultar en un mayor enfoque en la medici-
na, la enfermería, la salud pública, la biotecnología, y la psicología.

• Economía y Negocios: Los cambios en la economía global, inclu-
yendo la globalización, la evolución de las cadenas de suministro, 
y el comercio internacional, seguirán impulsando la demanda de 
expertos en administración de empresas, finanzas, comercio in-
ternacional, y economía.

• Educación y Aprendizaje Continuo: La necesidad de reciclaje 
profesional y aprendizaje continuo para adaptarse a los cambios 
tecnológicos y del mercado laboral enfatizará la importancia de 
la educación, la formación profesional, y el desarrollo de habilida-
des a lo largo de toda la vida.
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• Artes y Cultura: Aunque los campos tecnológicos y científicos son 
prominentes, la importancia de las artes, las humanidades, y la 
cultura persiste, especialmente en fomentar el pensamiento críti-
co, la creatividad, y la comprensión intercultural.

Además, es crucial considerar políticas educativas, inversiones en in-
vestigación y desarrollo, y el dinamismo del mercado laboral global.
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