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Resumen Este artículo analiza los Planes Estratégicos Institucionales (pei) de 
las universidades del Consorcio de Universidades Estatales de Chile 
(cuech), para describir, en términos de frecuencia la internaciona-
lización y determinar si la orientación predominante de dichos pei 
es hacia el aprendizaje del idioma inglés. Esta investigación propo-
ne un instrumento dicotómico, con ocho dimensiones, denominado 
Criterios de Verificación de la Internacionalización (cvi), establece 
tres categorías para jerarquizar los pei y describe las orientaciones de 
estos. Los resultados permiten concluir que, aunque las dimensiones 
relacionadas con una segunda lengua no constituyen la orientación 
predominante se manifiesta la intención en algunos pei.

Palabras clave Internacionalización de la educación superior; Inglés como lengua 
global; Movilidad estudiantil; Planes estratégicos institucionales; Uni-
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Abstract This paper aims to describe the orientation towards the internatio-
nalization that all Chilean state universities show in their institutio-
nal strategic plans (isp) to establish if the predominant orientation is 
a commitment to English language learning. This research proposes 
an eight-dimension dichotomist instrument named Criteria to Verify 
Internationalization (cvi), establishes three categories to hierarchize 
the isp and describes their orientations. These results confirm that 
language learning English dimensions are diminished and they do not 
constitute the predominant orientation of the strategic planning of the 
researched universities even though they show an intention in some isp.

Keywords Higher education internationalization; English as a global language; 
Students mobility; Institutional strategic plans; State universities

Introducción

Desde los años noventa, la internacionalización de la educación superior (es) se ha conver-
tido en la más importante característica de la reforma educacional alrededor del mundo 
y estudiar en el extranjero ha sido su más significativo componente (Paige, Cohen, y 
Shively, 2004; Rodríguez Espinar, 2018;). Las políticas de internacionalización se caracte-
rizan por tres áreas principales asociadas al aprendizaje casi obligatorio del idioma inglés: 
la movilidad estudiantil y la colaboración académica, el multiculturalismo, el uso de redes 
de trabajo junto con el apropiado uso las tecnologías de la información y la comunica-
ción como parte de los procesos de aprendizaje (Tossavainen, 2009). El investigador De 
Wit (2011) identifica cuatro grandes categorías de bases para la internacionalización: la 
política, la económica, la social y cultural, junto con la académica. El autor agrega que los 
objetivos estratégicos incluyen los intercambios internacionales, el aumento de la forma-
ción en lenguas extranjeras como también el intercambio de académicos.

La noción de internacionalización de la educación superior data de los años de 1990 
(Bedenlier, Kondakci, y Zawacki-Richter, 2017), aunque el término educación interna-
cional existe desde mucho antes. Sin embargo, el siglo xxi ha sido testigo de un gran 
aumento de la internacionalización de la Educación Superior debido a factores que se 
interrelacionan, tales como, las fronteras abiertas y la globalización, que han abierto 
nuevas oportunidades en países y culturas con las cuales algunos países antes no había 
contacto (Lauridsen, 2013). Por consiguiente, ha emergido como un área de investigación 
y práctica (Bedenlier, Kondakci, y Zawacki-Richter, 2018).

Las universidades deben responder a necesidades de aprendizaje de una segunda 
lengua, que contribuya a la integración y a mantener una diversidad cultural y lingüís-
tica, convirtiendo los espacios universitarios en ámbitos multilingües con valor y capa-
cidad (Beacco y Byram, 2007). Por consiguiente, es posible hablar de la emergencia de 
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decisiones estratégicas de las instituciones de educación superior que permitan desarrollar 
en sus estudiantes, investigadores, académicos y personal administrativo las habilidades 
para comunicarse en una o más lenguas extranjeras (Tudor, 2008), procurando lograr la 
autonomía para usar la lengua en los diversos ámbitos académicos y culturales a los que 
se ven enfrentando.

La emergencia del idioma inglés, como lengua global, junto con la masividad de las 
tecnologías ha provocado un impacto en la enseñanza de esta lengua extranjera y al mismo 
tiempo en las políticas de educación de idiomas en el mundo. Entender la relación entre 
política de idioma y la enseñanza de la segunda lengua, involucra asumir que la política 
se relaciona con la planificación y que esta a su vez se relaciona con la pedagogía (Diallo 
y Liddicoat, 2014). 

El dominio de la lengua inglesa es una condición de seguridad de los estudiantes que 
no son ciudadanos de un país de habla inglesa. El conocimiento del Inglés no es solamente 
un medio de estudio sino que también un medio de comunicación que le permite a los es-
tudiantes entender, cooperar e intercambiar con todos los grupos multiculturales. (Sawir, 
Marginson, Forbes-Mewett, Nyland, y Ramia, 2012). En consecuencia, las Instituciones 
de Educación Superior se han visto en la necesidad de tener políticas educativas de idio-
mas, que subrayen la educación de lenguas y el uso de las tecnologías para los estudiantes 
de pregrado y postgrado (Ambrósio, Araújo e Sá, Pinto y Simões, 2014). Considerando 
que la integración de las tic en la enseñanza y el aprendizaje no es un desafío nuevo para 
las universidades (Schindler, Burkholder, Morad, & Marsh, 2017). 

La planificación de las políticas de una lengua extranjera debe responder a las necesi-
dades de aprendizaje de, al menos, una segunda lengua que contribuyan a la integración 
y a mantener una diversidad cultural y lingüística, convirtiendo los espacios universitarios 
en multilingües (Beacco y Byram, 2007). En la misma línea, Hamel (2013) declara que las 
universidades latinoamericanas tendrán que continuar probablemente durante un tiempo 
prolongado con la enseñanza de lenguas extranjeras para suplir las deficiencias de la edu-
cación básica y media. Las políticas educativas de idiomas tienen un desafío importante 
que implica traducir los estándares y regulaciones de alto nivel en prácticas que influyan 
directamente en lo que sucede a nivel de las aulas. Es decir, consiste en llevar a cabo un 
conjunto separado de acciones, incluyendo la creación de instrumentos o herramientas 
necesarios para apoyar las prácticas en el salón de clases y asegurar el uso adecuado de tales 
instrumentos para prestar atención específica a los aprendizajes de los estudiantes en el 
salón de clases cada día (Cronquist y Fiszbein, 2017).

El surgimiento del inglés como lengua global ha influido en la planificación de 
idiomas como lengua extranjera en la educación superior, estructurando políticas e im-
plementando prácticas en el área del idioma, sin considerar las implicaciones que tales 
políticas tienen en los profesores que enseñan las lenguas y en los estudiantes, olvidando 
la naturaleza del contexto donde se aprende la lengua y también como los estudiantes la 
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aprenden (Nunan, 2003). Por lo tanto, sería un descuido para los investigadores de políti-
cas educativas permanecer indiferentes a esta realidad. Por otro lado, Yeo-Chua y Baldauf 
(2011) sugieren que el entendimiento entre las políticas de idioma en la educación supe-
rior se beneficia de un análisis contextualizado de los actores y de la agencia.  

La internacionalización se concibe como un plan muy amplio que involucra aspectos 
académicos, movilidad estudiantil, educación para la paz, áreas curriculares, enseñanza 
multicultural. Es un proceso que introduce las dimensiones interculturales, internaciona-
les y globales en la educación superior para mejorar las metas, las funciones y la entrega de 
la educación superior con el fin de mejorar la calidad de la educación y de la investigación 
(De Wit, 2017). Sin embargo, el rol del idioma inglés en este plan, la mayoría de las veces, 
es olvidado en la creciente discusión sobre la internacionalización de la educación superior 
(Jenkins, 2018). En un estudio publicado por Herschberg, Benschop, y van den Brink 
(2018), declaran que es una desigualdad dar por hecho que los postulantes saben inglés 
considerándolo como una desventaja para aquellos estudiantes que no lo saben.

La internacionalización en Europa

El efecto de la declaración de Bologna ha obligado a los estudiantes y académicos a movi-
lizarse entre los países de Europa, provocando una internacionalización multilingüe que 
considera el inglés como la lengua franca, para contribuir a la internacionalización y usarlo 
como medio de instrucción (Doiz, Lasagabaster, y Sierra, 2013). Muchas de las univer-
sidades se consideran profundamente internacionales adhiriéndose al programa Erasmus 
que incluye a más de 4 000 instituciones de educación superior en 31 países europeos 
permitiendo a más de 180 000 estudiantes trabajar y estudiar en el extranjero cada año 
desde sus comienzos en el año 1987 con el fin que los estudiantes se enriquezcan desde el 
punto de vista académico y desarrollen habilidades interculturales (Kalocsai, 2011).

El programa Erasmus apoya a las instituciones de educación superior, para traba-
jar en forma conjunta e intensiva en programas, redes y proyectos multilaterales. A los 
estudiantes que participan se les da apoyo para que se beneficien educacionalmente, 
lingüísticamente y culturalmente con la experiencia de vivir en otros países europeos. 
Los estudiantes pueden tener preparación de idiomas participando del Curso de Idiomas 
Intensivo Erasmus que los prepara para vivir la experiencia de la internacionalización 
(Kalocsai, 2011).

La internacionalización de la educación superior en Latinoamérica

En los países de América Latina y el Caribe existen redes nacionales de distintos tamaños y 
potencias que estimulan la internacionalización con el objetivo de promover y hacer pro-
gresar la educación superior (Didou y Jaramillo, 2018). En este contexto, los estudiantes 
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de países de América Latina, tienen como preferencia Estados Unidos y Europa como paí-
ses de destino pero en un porcentaje muy marginal en los procesos de internacionalización 
global (Otero, Giraldo, y Sánchez 2019).

La enseñanza del inglés y otras lenguas es también parte de la formación académica 
en la educación superior y se pone de manifiesto en los requisitos de titulación o reclu-
tamiento que los estudiantes dominen el idioma inglés. La adquisición del inglés, como 
idioma de comunicación científica y, crecientemente, de enseñanza para un mercado 
internacional en forma obligatoria (Didou, 2018). Sin embargo, un último informe sobre 
la internacionalización en Latinoamérica y El Caribe, describe que una de las carencias de 
la región es una buena formación en inglés. Se añade, que la falta de aprendizaje de esta 
lengua limita las posibilidades de desarrollo de los países de la región (Gacel-Ávila, 2018).

La internacionalización de la educación superior en Chile

Las instituciones de educación superior en Chile, al igual que en otros países del globo, 
han incorporado en sus planes estratégicos el desarrollo de políticas de internacionaliza-
ción, siendo apoyadas a través del impulso de proyectos gubernamentales tales como la 
Corporación Nacional de Ciencia y Tecnología (Informe Conacyt, 2016). El apoyo se 
ha focalizado en los programas de postgrado con el fin de contribuir al desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación del país financiando con becas en Chile y el extranjero 
(Mineduc, 2017). 

Sin embargo, en un gran número de informes, los estudiantes internacionales identi-
fican la comunicación en una segunda lengua como el aspecto más problemático que les 
impide participar en los programas de intercambio (Sawir et al., 2012). Algunos faculta-
tivos han hecho saber que los puntajes de las pruebas estándares de inglés no son a una 
guía confiable de competencia en el idioma (Sawir et al., 2012). Las universidades que 
ofrecen cursos de inglés tienen autonomía no sólo de elegir los idiomas que imparten, 
sino también de establecer sus propias políticas en materia de enseñanza de lenguas y de 
requisitos para sus programas académicos (Cronquist y Fiszbein, 2017). 

Las instituciones de educación superior chilenas formulan un conjunto de desafíos 
específicos para que la educación superior pueda cumplir la misión de aportar al desarrollo 
del país en la fase actual, entre los que se destaca el aprendizaje de un segundo idioma con 
un alto nivel de competencia (Marshall, 2018).

En una publicación del estado del arte acerca de la internacionalización se establece la 
necesidad de desarrollar una política para el aprendizaje de lenguas extranjeras, en especial, 
el inglés y para la enseñanza en otros idiomas, teniendo en cuenta la fuerte posición del 
español y del portugués en el mundo. La cuestión lingüística es una restricción impor-
tante para la internacionalización de las instituciones. Las universidades deben desarrollar 
mecanismos de apoyo lingüístico intensivo, tanto para los extranjeros que vienen a sus 
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universidades, como para los estudiantes y profesores que probablemente desarrollarán es-
tudios e investigación en un escenario internacional (De Wit, Gacel-Ávila, y Knobel, 2017). 

Aunque las instituciones de educación superior sean autónomas para decidir cómo 
integrar una segunda lengua, una política educativa de idioma requiere la articulación 
de otras políticas relacionadas, tales como, una política para el desarrollo curricular, otra 
política que se preocupe del uso de las tic junto con políticas que consideren los procesos 
cognitivos de los estudiantes, de manera que los resultados orienten la toma de decisiones 
de la política lingüística (Fenton-Smith y Gurney, 2016). 

Durante las últimas dos décadas, las instituciones de educación superior se han visto 
en la necesidad de desarrollar políticas educativas de idiomas que subrayen la educación 
de lenguas para todos los estudiantes, pregrado y postgrado, lo que ha traído consigo la 
oportunidad de ofrecer una amplia variedad de cursos de idiomas, para tomar un número 
de créditos, independientemente de la especialidad que se estudie (Ambrósio et al., 2014).

Por consiguiente, es posible hablar de la emergencia de decisiones estratégicas de las 
instituciones de educación superior para desarrollar en sus estudiantes, investigadores, 
académicos y personal administrativo las habilidades para comunicarse en una o más 
lenguas extranjeras (Tudor, 2008), procurando lograr la autonomía para usar la lengua en 
los diversos ámbitos académicos y culturales a los que se ven enfrentando. 

El efecto de la lengua inglesa, tal como, desarrollar la capacidad de comunicarse en 
forma efectiva con las más diversas comunidades de hablantes de inglés, ha traído consigo 
una diversidad multicultural tanto en el ámbito laboral como en los estudios univer-
sitarios convirtiéndose en una herramienta clave de empleabilidad y de comunicación 
entre hablantes de distintas culturas. El inglés es también el idioma de la ciencia y de la 
tecnología en el mundo con una difusión que avanza en muchos países y regiones donde 
antes no había sido tradicionalmente hablado. Se ha transformado también en la lengua 
de la cultura popular y de la globalización como se puede observar en el campo de la 
publicidad. Sin embargo, actualmente, el multiculturalismo implica no solo el idioma 
inglés sino también el uso de otras lenguas (Scridon y Kantor, 2013).

Un estudio sobre la internacionalización en Chile, establece que en el 45% de las 
universidades tradicionales, el dominio de una segunda lengua es obligatorio antes de gra-
duarse y el 80% recalca que tienen centros o programas estandarizados para la enseñanza 
de idiomas (Didou y Jaramillo, 2018). No obstante, lo anterior, la evaluación de nivelación 
de inglés realizada cada año por Education First, en los cinco continentes, a profesionales 
hombres y mujeres, demostró que nuestro país, se sitúa en el “nivel bajo” entre las cinco 
categorías en las que se clasifica el conocimiento de inglés (Education First, 2017). 

El proceso de internacionalización tal como se ocurre en otras universidades del 
mundo se robustece mediante relaciones internacionales establecidas por la colaboración 
entre investigadores universitarios (Didou y Jaramillo, 2018). Entre los obstáculos encon-
trados en los procesos de internacionalización con intercambio de profesionales aparece el 
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conocimiento del inglés (Didou y Jaramillo, 2014). Se revela que las universidades chile-
nas no han sido capaces de avanzar en los procesos de internacionalización, careciendo de 
liderazgo para el debate de las competencias que se requieren de los estudiantes chilenos, y 
dar coherencia a los programas públicos existentes con enfoque internacional. 

Como es sabido, el aprendizaje de una segunda lengua es un proceso complejo de 
aprendizaje que involucra la comunicación ya sea hablada o escrita; que además implica la 
expresión de ideas y sentimientos (Oxford y Gkonou, 2018). Por alguna razón, el inglés 
como lengua franca ha sido dejado de lado cuándo se habla o planifica la internacionali-
zación de la educación superior (Jenkins, 2018). 

 Basado en lo anteriormente expuesto, esta investigación se enmarca en determinar 
la orientación que presentan los planes estratégicos de las universidades del consorcio de 
universidades estatales de Chile y responder a la siguiente pregunta: ¿Es el idioma inglés la 
orientación predominante que caracteriza a los pei con respecto a la internacionalización 
en las universidades estatales chilenas? 

Método

La investigación se enmarca en un paradigma positivista utilizando particularmente 
técnicas cuantitativas. Es un estudio de tipo propositivo, en el sentido de presentar un 
instrumento que permita cuantificar la orientación que presentan los planes estratégicos 
de las universidades en relación a la internacionalización y categorizarlas de acuerdo a los 
resultados que arroja el análisis.

Analizar los planes estratégicos institucionales (pei) de las universidades estatales de 
Chile, para caracterizar las orientaciones que presentan y categorizarlas de acuerdo a las 
puntuaciones obtenidas en el instrumento Criterios de Verificación de la Internacionaliza-
ción (cvi). Para lograr este objetivo, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Diseñar y construir un instrumento de verificación del nivel de internacionaliza-
ción que presentan los planes estratégicos de las universidades estatales de Chile.

2. Calibrar y describir las características psicométricas del instrumento.
3. Categorizar las universidades a través de sus planes estratégicos institucionales se-

gún sus puntuaciones en cvi.
4. Establecer las orientaciones dominantes según categorización cvi.
5. Jerarquizar las orientaciones de acuerdo a las evidencias encontradas en los pei 

según el cvi.

Universo y muestra

El universo y muestra de estudio está constituido por las 18 universidades del Consor-
cio de Universidades Estatales de Chile (cuech), y la unidad de estudio son los planes 
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estratégicos institucionales vigentes al año 2019. Las universidades serán denominadas 
como: U1, U2, U3, etc., a manera de mantener la confidencialidad de las instituciones 
analizadas. Para el levantamiento de los datos se creó un instrumento dicotómico, basado 
en la evidencia del contenido de cada uno de los planes estratégicos de las universidades 
de estudio (Gaur, y Kumar, 2018).

  A partir de las puntuaciones del instrumento se establecerán tres categorías: Cate-
goría “incipiente”, Categoría “en desarrollo” y Categoría “consolidada” cuyos puntajes de 
corte serán asignados desde una perspectiva frecuentista. El levantamiento se replicará 
tres veces, procurando un factor de similitud en los registros por sobre el 95% (Cairns, 
Santoyo, Fergunson y Cairns, 1991). En el proceso de cuantificación de la validez del 
instrumento, se utilizará como criterio de estimación el índice de validez gamma (Gonzá-
lez, Viveros y Carvajal, 2016). Adicionalmente, se desarrolla un análisis de componentes 
principales para respaldar las dimensiones esperadas.

  Respecto de la fiabilidad del instrumento, se utilizará la prueba Alfa de Cronbach 
como estimación de la consistencia interna del instrumento (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). Se considerará fiable el instrumento, en la medida que se alcance un 
coeficiente igual o superior a 0,7. Para la calibración de los datos se construirá una base 
de datos en Excel y se cuantificará la fiabilidad y validez utilizando el software R-project 
de carácter libre (open source). Los nombres de las universidades no se harán evidentes, sin 
embargo, la unidad de análisis es de libre disposición por la ley de trasparencia y amplia 
difusión de los planes estratégicos. 

Resultados

El análisis de los resultados se detalla a continuación en concordancia con cada uno de 
los objetivos planteados para esta investigación. El instrumento construido se denomina 
Criterios de Verificación de la Internacionalización (cvi) tal como muestra la Tabla 1, el 
cual consta de 39 declaraciones con 8 dimensiones relacionadas con las características 
internacionalización (De Wit, 2011; Jenkins, 2018; Knight, 1994). 

Tabla 1. Criterios de Visualización de lnternacionalización

Dimensión 1 (D1) Misión y Visión Registro de 
Visualización

1. Menciona la internacionalización en la visión. 0/1
Dimensión 2 (D2) Planificación
2. La internacionalización es un objetivo estratégico. 0/1
3. La internacionalización es un objetivo estratégico del postgrado. 0/1
4. La internacionalización es una oportunidad. 0/1
5. La internacionalización es una debilidad. 0/1
6. La internacionalización es una necesidad. 0/1



i. sessarego y j. gonzález • universidades estatales de chile

121revista de la educación superior 195 vol. 49 (2020) 113-129 • https://doi.org/10.36857/resu.2020.195.1254

Tabla 1. Continuación

Dimensión 1 (D1) Misión y Visión Registro de 
Visualización

7. La internacionalización es una fortaleza. 0/1
8. Estrategia institucional. 0/1
9. Internacionalización como política 0/1
10. internacionalización como objetivo específico. 0/1
Dimensión 3 (D3) Movilidad
11. Menciona la movilidad en los estudiantes de pregrado 0/1
12. Menciona la movilidad en los estudiantes de postgrado. 0/1
13. Menciona la movilidad en los académicos. 0/1
14. Menciona la movilidad de los investigadores. 0/1
15. Menciona el intercambio estudiantil. 0/1
16. Movilidad para funcionarios. 0/1
Dimensión 4 (D4) Enseñanza de una 2da lengua
17. Menciona el aprendizaje del inglés como intención (introducción y/o descripción PEI. 0/1
18. Se establece la búsqueda de fondos para fortalecer el aprendizaje de una lengua. 0/1
19. Señala la importancia de aprender otra lengua. 0/1
20. Menciona el inglés como parte de los aprendizajes de los estudiantes. 0/1
21. El aprendizaje del inglés es un objetivo estratégico. 0/1
22. El aprendizaje del inglés es una política universitaria. 0/1
Dimensión 5 (D5) Cursos de Inglés
23. Menciona la necesidad de ofrecer cursos de inglés. 0/1
24. Se propone como meta ofrecer cursos de inglés a los estudiantes. 0/1
25. Se describe el programa de inglés que se ofrece a los estudiantes de pregrado. 0/1
26. Se describe el programa de inglés que se ofrece a los estudiantes de postgrado. 0/1
27. Se describe el programa de inglés que se ofrece a los académicos e investigadores. 0/1
28. Inglés es una debilidad. 0/1
Dimensión 6 (D6) Nivel de Inglés
29. Se menciona el nivel de logro mínimo actual del idioma para todos los estudiantes. 0/1
30. Se menciona el nivel de logro esperado en el plan estratégico a futuro. 0/1
31. El nivel de logro se establece con # de alumnos que se espera al final del PEI. 0/1
32. Se describe la forma en que se facilitará a los estudiantes el logro del nivel. 0/1
Dimensión 7 (D7) Certificación Internacional
33. Menciona la certificación internacional como meta en la visión. 0/1
34. Menciona la certificación en los objetivos estratégicos. 0/1
35. Menciona como se logra la certificación. 0/1
36. Menciona la certificación como un logro esperado para los estamentos universitarios. 0/1
Dimensión 8 (D8) Asignatura en Inglés
37. Se imparten asignaturas en idioma inglés. 0/1
38. Se desea aumentar la cantidad de las asignaturas en idioma inglés. 0/1
39. Se buscarán fondos para aumentar las asignaturas en idioma inglés. 0/1

Fuente : Elaboración propia.
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Las puntuaciones para el cvi oscilan entre 0 y 39 puntos, ambos incluidos. La orientación 
del pei es dada por la dimensión que obtiene el más alto puntaje. Desde la perspectiva 
frecuentista, los puntajes de corte para cada una de las categorías responden a la dinámica 
de las frecuencias de las puntuaciones, la que es presentada en el gráfico 1.

El gráfico 1 da evidencia de los siguientes puntos de corte: entre [0-12[ para la cate-
goría “incipiente”; entre [12-24[ para la categoría “en desarrollo” y entre [24-39] para la 
categoría “consolidada”, en coherencia con los puntos de inflexión. Es necesario aclarar 
que si la metodología de categorización fuese clásica entonces cada intervalo tendría la 
misma amplitud, lo que sólo se da en situaciones uniformes o platónicas y nos puede 
llevar a generar clases de frecuencia 0. 

Calibración y descripción de las características psicométricas del instrumento 

Respecto de la validez, se utilizó como criterio de estimación el índice de validez gamma 
(González, Viveros y Carvajal, 2016) cuyos resultados indicaron que el instrumento es 
válido, por su cercanía a 1, ya que alcanzó una cuantificación de 0.8461.

Respecto de la fiabilidad del instrumento, se utilizó como estimador de la consistencia 
interna el coeficiente Alfa de Cronbach (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se 
obtuvo una fiabilidad de 0.8458, por lo que el instrumento es fiable. 

Gráfico 1. Densidad estimada para las puntuaciones en el cvi.

Fuente : Elaboración propia
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Al realizar un análisis de componentes principales (pca), considerando las 8 dimen-
siones, se alcanza una proporción de varianza explicada de 86.10%, siendo este altamente 
significativo y por tanto considerar 8 dimensiones es adecuado. 

Para establecer en cuál de las tres categorías, establecidas en el resultado 1, se clasifica 
cada universidad se han sumado los puntajes de las 8 dimensiones obtenidos al aplicar 
el cvi y de acuerdo a ese puntaje se categorizan, según las dimensiones declaradas en el 
resultado 1como se ve en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorización de las universidades según puntuación total de las ocho dimensiones.

Universidad Puntaje total de las 
ocho dimensiones

 Dimensión 
predominante 

Dimensión más Frecuente 
según Orientación

Categoría

U1 5 D3 Movilidad Incipiente
U2 4 D3 Movilidad Incipiente
U3 8 D3 Movilidad Incipiente
U4 7 D3 Movilidad Incipiente
U5 2 D3 Movilidad Incipiente
U6 24 D3-D5 Movilidad y Cursos de Inglés Consolidada
U7 3 D3 Movilidad Incipiente
U8 12 D3 Movilidad y Ens. del Inglés En desarrollo
U9 9 D4 Enseñanza del Inglés Incipiente
U10 19 D3 Movilidad En desarrollo
U11 5 D3 Movilidad Incipiente
U12 1 D2 Planificación Incipiente
U13 3 D2 Planificación Incipiente
U14 5 D3 Movilidad Incipiente
U15 8 D3 Movilidad Incipiente
U16 7 D3 Movilidad Incipiente
U17 1 D3 Movilidad Incipiente
U18 1 D3 Enseñanza del Inglés Incipiente

Fuente : Elaboración propia

De la Tabla 2 se desprende, en primer lugar, que la categoría “incipiente”, identifica al 
83% de las universidades en estudio, siguiendo en esta secuencia la categoría “en desa-
rrollo”, con un 11% y finalmente la categoría “consolidada” con un 6%. Este resultado 
preliminar deja en evidencia el desafío que deben asumir las instituciones de educación 
superior referido a la internacionalización. 

De manera general, se puede establecer que la orientación dominante es “movilidad”. 
Del mismo modo, al establecer las orientaciones que predominan, según las categorías 
del cvi, se concluye que, en la categoría “incipiente”, la orientación predominante es la 
“movilidad” como parte de la internacionalización. Las dos universidades que están en 
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la categoría “en desarrollo” también tienen una orientación hacia la “movilidad”. Final-
mente, en la categoría “consolidada” hay solo una universidad que tiene una orientación 
compuesta hacia la “movilidad” y “la enseñanza del inglés”.

Para jerarquizar las orientaciones de cada universidad de acuerdo a la evidencia resul-
tante de la aplicación del cvi se consideraron las puntuaciones más altas obtenidas en cada 
una de las dimensiones del cvi. En el Gráfico 2, se muestran las principales orientaciones 
encontradas en los pei. 

Se verifica que la orientación predominante, de las universidades investigadas, es hacia la 
movilidad de estudiantes y académicos al extranjero. En el segundo lugar jerárquico, la 
orientación es hacia la enseñanza del inglés como una intención del pei y finalmente en 
el tercer nivel jerárquico se manifiesta la internacionalización orientada hacia la planifi-
cación.

Discusión y conclusiones

La internacionalización se ha convertido en una característica fundamental en los requisi-
tos establecidos para mejorar la calidad de la educación, en especial cuando va alineada con 
los requerimientos de políticas educativas en la educación superior. Dada la importancia 
de lo mencionado anteriormente, este estudio concluye que la movilidad de estudiantes 
y académicos es el símil entendido para la internacionalización, según lo visualizado en 
los pei vigentes a la fecha y declarados en la página web de las universidades del cuech. 

Los resultados muestran que la competencia lingüística del inglés, se ubica en se-
gundo lugar jerárquico entre las orientaciones, no obstante, esto, es importante destacar 
que la brecha entre la orientación predominante y la que sigue en orden de jerarquía es 

Gráfico 2. Jerarquía de las orientaciones

Fuente : Elaboración propia
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amplia. Esto podría indicar que a pesar de estar en un segundo lugar son pocas las insti-
tuciones que mencionan el aprendizaje del inglés con respecto a la movilidad. Las otras 
dimensiones relacionadas con una segunda lengua, tales como la D5 cursos de inglés, la 
D6 necesidad de un nivel de logro, la D7 certificación internacional, así como también, la 
D8 oferta de asignaturas dictadas en inglés, tienen en la mayoría de los pei puntajes muy 
bajos y en algunos casos, no menores, puntaje cero. Este hallazgo, responde a la pregunta 
inicial de esta investigación en relación a la formación de una segunda lengua manifiesta 
en el pei, en el contexto de la internacionalización.

Al revisar la Tabla 2 más exhaustivamente, llama la atención que la categoría “in-
cipiente” predomina por sobre las otras 2 categorías “en desarrollo” y “consolidada”. Es 
decir, para las universidades, evidenciar en los pei la internacionalización no es una de las 
preocupaciones importantes. Por otro lado, en relación a la categorización de los pei según 
el instrumento cvi, también se evidencia una brecha amplia entre la categoría “incipiente” 
identificando quince pei en dicha categoría y solamente dos de ellos están en la categoría 
“en desarrollo”. De la misma forma, al comparar las categorías 1 y la 2 con la categoría 3, 
se reproduce la brecha. 

Cabe hacer notar que los pei en la categoría “incipiente”, cuya orientación principal es 
hacia la movilidad, se distingue un pei que evidencia la enseñanza del inglés como único 
criterio y otro pei cuyo domino predominante es también la enseñanza del inglés, sin 
mencionar la movilidad. Siguiendo con el análisis de las categorías, también, es interesante 
destacar que el único pei en categoría “consolidada” tiene una orientación compuesta de 
las dimensiones de Movilidad y Cursos de Inglés, es decir, presenta dos de las dimensiones 
que se espera que una universidad orientada hacia la internacionalización tenga en sus 
planes. Por último, es necesario resaltar que la orientación y las categorías de los pei de-
muestran que la movilidad es la actividad predominante de la internacionalización.

En resumen, sin importar la categoría y la orientación en la cual se encuentran los 
pei, la enseñanza de una segunda lengua aparece muy disminuida como orientación 
hacia la internacionalización de los planes de la mayoría de las universidades. Esto se 
transforma en un desafío para indagar más exhaustivamente si existen actividades más 
concretas relacionadas con la internacionalización en las universidades o si los pei reflejan 
una tendencia real.

El instrumento propuesto, desarrollado y aplicado en esta investigación constituye 
una herramienta útil para quienes elaboran planes estratégicos, que les permitiría visualizar 
la orientación que tienen los pei hacia los procesos de internacionalización a través de una 
de las características relacionada con la formación de lengua extranjera, junto con entregar 
una orientación que evidencie el compromiso con la enseñanza de una segunda lengua. 
Mejorar las categorías constituye un propósito que obligaría a las universidades estatales 
chilenas asumir un mayor compromiso en el camino hacia la internacionalización, como 
una forma de dotarlas de un carácter multicultural.
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  La reflexión, después de este estudio, es convocar a las universidades, a hacer un es-
fuerzo para avanzar a una categoría superior en la orientación hacia la internacionalización 
al renovar sus pei. Es evidente que aún se necesita implementar programas de inglés que 
consideren un nivel de logro que permita a los estudiantes desempeñarse fluidamente en 
la segunda lengua, si se desea aumentar las oportunidades de alumnos que se movilizan. 
De Wit (2011), establece que la movilidad es uno de los instrumentos que promueve la 
internacionalización, pero no es un objetivo en sí mismo ya que necesita que se inserte 
finalmente como internacionalización de la educación. La movilidad es una estrategia que 
los estudiantes valoran, sin embargo, orientar el plan estratégico hacia una dimensión 
que está muy por sobre las otras dimensiones evaluadas en este estudio, pareciera ser un 
proceso mal entendido por quienes elaboran los planes y toman las decisiones, y como tal 
refleja una desigualdad entre las diversas opciones de los estudiantes. La internacionaliza-
ción, tal como lo establece Knight, (2014) presupone formar un profesional que sea capaz 
de enfrentar situaciones compartidas internacionalmente y para lograr el desarrollo profe-
sional internacional, se requiere de la competencia lingüística del inglés. Dada la creciente 
importancia de la internacionalización, las dimensiones relacionadas con el aprendizaje 
de una lengua extranjera son importantes no solamente por considerarse una habilidad 
funcional, sino que también, porque mejora y profundiza la conciencia multicultural 
(Knight, 1994). Es paradójico, constatar que la orientación dominante sea la movilidad 
y que la descendida el aprendizaje de una segunda lengua, siendo esto una preocupación 
intensa, y urgente para muchos estudiantes en la educación superior.

  Es esencial revertir la orientación más descendida, es decir, el inglés como segunda 
lengua es el siguiente paso que deben mostrar las universidades como una orientación 
que permee todo el plan estratégico y se convierta en una orientación predominante. Esta 
realidad, evidentemente, indica la necesidad de entregar apoyo para el desarrollo de las 
competencias lingüísticas de una segunda lengua, de manera que más estudiantes puedan 
acceder al conocimiento que ofrece la internacionalización, y así enriquecer las diversas 
disciplinas que se enseñan y formar parte de la diversidad cultural en plenitud. 
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