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Introducción

Esta ponencia presenta una descripción de 
las prácticas de internacionalización llevadas a 
cabo en instituciones universitarias de Latino-
américa, que han sido socializadas en artículos 
de investigación publicados en el Sistema de 
Información Científico de la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, Es-
paña y Portugal (Redalyc). en la última década. 
Dicha revisión documental permitió identificar 
factores clave para gestionar el conocimien-
to transnacional y dinamizar diversas funcio-
nes de las instituciones de educación superior 
como la investigación, el emprendimiento, la 
proyección social y el currículo. 

El estudio, de tipo cualitativo, se sustentó en 
una revisión documental de bases de datos cien-
tíficas que contemplaron los títulos, resúmenes, 
palabras clave, conclusiones y referencias biblio-
gráficas sobre internacionalización de la educa-
ción superior. Del análisis se destacan aspectos 
relevantes desde dos componentes, por un lado, 
el nivel estratégico, que vincula las políticas insti-
tucionales que tiene cada universidad y país, con 
lineamientos que establecen programas y planes 
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para la internacionalización. Y, en un segundo 
nivel, se enfatiza sobre aquellas tácticas que pro-
mueven acciones que incluyen la participación 
de estudiantes, docentes y comunidad académi-
ca en general. Este proceso refiere a labores que 
buscan potencializar la academia, la innovación y 
el desarrollo social. 

Partiendo de este contexto, es importante re-
conocer que las acciones de internacionalización 
en las instituciones universitarias se asocian a lo 
intercultural que tiene como objetivo fortalecer 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje entre 
las comunidades académicas participantes. De 
hecho, constituye un factor preponderante en las 
líneas de calidad y mejora continua institucional, 
de acuerdo con Fenoll-Brunet (2016).  

Según León y Madera (2016) los principios 
de la internacionalización en la educación uni-
versitaria, en el contexto latinoamericano, han 
de contemplar un cambio de paradigma acadé-
mico que pase de centrar su interés en el marco 
nacional, para ampliarlo a uno de orden inter-
nacional. Estas alternativas deben asociarse a 
las necesidades nacionales, regionales y locales 
y, por supuesto, tiene que existir un compromi-
so frente a las problemáticas globales, sin olvi-
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dar la diversidad cultural y el patrimonio de la 
humanidad. De igual forma, dichos principios 
reconocen que la internacionalización implica 
hacer un intercambio de valores, conocimien-
tos, tecnologías, ideas y proyectos que den res-
puesta a un impacto en términos educativos y 
culturales. Por eso, las universidades requieren 
considerar políticas integrales que vinculen los 
factores anteriormente mencionados. 

La internacionalización en las institucio-
nes de educación superior (IES) según Pelufo 
(2010), debe tener en consideración un “plan 
estratégico prospectivo, modelo curricular, pa-
radigma investigativo, experiencia en la genera-
ción de redes y el desarrollo de su propia expe-
riencia en la vinculación con el medio nacional e 
internacional” (p. 54). Esto quiere decir que las 
universidades necesitan, además de trazar un 
plan, contemplar un recurso humano, tecnoló-
gico y financiero que apalanque estos procesos 
para mejorar la calidad educativa. 

Por otro lado, para Acevedo y Sepúlveda 
(2020), la internacionalización se puede reco-
nocer desde la producción investigativa con-
junta, representadas en publicaciones, sobre 
todo en una era de cambios y avances tec-
nológicos que, en términos de la gestión del 
conocimiento, facilita más el acceso. Por eso 
el promover contenidos en bases de datos in-
dexadas, facilitará su visibilización y potencia-
lizará su gestión conjunta para ser regulado y 
reflejado en procesos que promueven la cons-
trucción de conocimiento en red. 

Experiencias de internacionalización 
en diferentes países 

La metodología que se estableció para el 
análisis de las experiencias de internacionaliza-
ción académica en América Latina fue la revi-
sión documental. Ésta se realizó a partir del ras-

treo de artículos publicados durante el periodo 
2011 - 2022, que estuvieran relacionados con la 
socialización de temas de internacionalización 
en instituciones universitarias en el continente 
latinoamericano, particularmente en la Redalyc. 
Según Gómez ((2012) quien investiga, a lo lar-
go del proceso de revisión documental deberá 
considerar: “una serie de elementos útiles de 
donde obtener la información necesaria, veraz 
y oportuna para realizar su trabajo; de hecho, 
en el ámbito de la investigación documental, 
existen diversos espacios especializados en 
distintas fuentes de información” (p. 44). En 
función de esta consideración, para el presente 
estudio se contempló la consulta en la base de 
datos bibliográfica anteriormente mencionada. 
Una vez que se recolectaron las publicaciones, 
se realizó una matriz que relacionó el título del 
artículo, el resumen, las conclusiones y referen-
cias bibliográficas. En dicho proceso, se anali-
zaron los conceptos clave y aspectos relevantes 
del estudio que visibilizan las experiencias de 
internacionalización. Finalmente, se destacan 
las principales acciones y estrategias que se han 
trabajado en el marco de países sudamericanos.   

 

Resultados 

De los artículos sistematizados que abor-
daron el tema de la internacionalización en las 
instituciones universitarias en América Lati-
na, se destaca a Quiroz (2013) quien mencio-
na que la internacionalización debe apoyar la 
interculturalidad, así como la construcción de 
competencias cognitivas que permitan resol-
ver problemas con personas de otras culturas. 
Asimismo, reconoce la importancia de la edu-
cación intercultural, la inclusión de estudian-
tes migrantes, indígenas y otras etnias como 
la promoción de una formación integral profe-
sional y una seguridad personal. 
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Por su parte, Acosta y Genyelbert (2013)re-
fieren a que “el proceso de globalización mun-
dial de los últimos veinte años que abarca el fin 
del siglo XX y principios del nuevo milenio, se 
caracteriza por la innovación tecnológica y los 
cambios económicos, sociales, culturales, polí-
ticos, institucionales, ambientales, han sido im-
presionantes” (p. 83).  Esto permite identificar 
que, dentro de las estrategias, el uso de las tec-
nologías de la información y comunicación ha 
sido clave para dinamizar la movilidad y gestión 
del conocimiento a nivel transnacional. 

Quirós-Arias, Ruiz-Hernández y Araya-
Ramírez (2015) distinguieron la importancia 
de contemplar la internacionalización desde 
la creación de un programa académico con 
la participación de docentes internacionales. 
Además, mencionan la inserción de métodos y 
posturas transnacionales que enriquecieron el 
conocimiento del área disciplinar. Vale la pena 
destacar que, en este caso, la ubicación geo-
gráfica del país, donde se halla la universidad 
(Costa Rica), así como las políticas de Estado, 
permitieron fortalecer la calidad y el desempe-
ño de todos los involucrados (docentes, estu-
diantes y egresados). Asimismo, propusieron 
alternativas para la internacionalización de la 
educación superior, entre ellas, resaltan las 
funciones clásicas y sustantivas de las univer-
sidades como la investigación, la docencia y 
el servicio a la comunidad. Invitan a las ins-
tituciones de educación superior a trabajar 
en términos de innovación, desarrollo tecno-
lógico y promoción de actividades académicas 
donde se evidencien perspectivas globales. 
Igualmente, promuévelos autores recalcan la 
apertura del espacio para el intercambio entre 
docentes y estudiantes con una mirada huma-
nista, integradora y colaborativa. 

Mendoza, et al. (2016) abordan una pro-
yección de la internacionalización universita-
ria en Paraguay en el que invitan al fomento 

de los convenios y la cooperación nacional e 
internacional, ésta última basada en el res-
peto mutuo, el humanismo y el diálogo entre 
culturas. Mencionan que esta estrategia debe 
apalancarse junto con los Ministerios del Go-
bierno Paraguayo.

Igualmente, Flores-Alanís et al. (2016) re-
visaron la internacionalización en el caso de 
una institución educativa en México. Los au-
tores señalan el significativo avance que se ha 
tenido en términos de políticas, programas y 
movilidad entre docentes y estudiantes, ya que 
ha generado un gran impacto en el entorno lo-
cal, nacional e internacional con las comunida-
des donde han tenido presencia. Esto ha per-
mitido mejorar la calidad académica y estar a la 
vanguardia de temas disciplinares. El reto que 
tienen es ampliar la participación de docentes 
y estudiantes en este tipo de programas. 

Jiménez, Zapata y García (2018) realizaron 
una revisión bibliográfica para analizar el im-
pacto de las universidades frente al tema de la 
internacionalización, específicamente en Ar-
gentina, Brasil y Chile. Reconocen los esfuer-
zos que se realizan, sin embargo, identifican 
que aún existen retos en universidades lati-
noamericanas.  Entre ellos, identifican aspec-
tos tales como la falta de una conciencia global, 
el manejo de una segunda lengua, políticas de 
Estado con esa perspectiva de intercambio y, 
por supuesto, apoyo para que estudiantes de la 
región participen de estas instituciones, pues 
se evidencia una tendencia al intercambio en 
países del hemisferio norte. Por ello, invitan a 
establecer políticas desde los gobiernos nacio-
nales más fuertes, así como promover la diplo-
macia y cooperación universitaria

Parra-Sandoval (2018) hace un análisis de la 
internacionalización en instituciones universi-
tarias de Venezuela. Menciona al respecto que 
aún hay muchos esfuerzos que se deben hacer 
por mejorar dichas condiciones, pero que este 
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proceso no se realiza aisladamente, sino que 
deben existir políticas de Estado con una visión 
que actualice estos procesos. Dichas políticas 
deben intervenir no desde una concepción 
asistencialista, sino con una mirada científica, 
tecnológica y de desarrollo académico. 

De otro lado, Ladino (2018) señala que los 
procesos de formación virtual y a distancia son 
una forma de flexibilizar la educación en tér-
minos de espacio y tiempo. Además este tipo 
de metodología puede contemplar fácilmente 
la internacionalización como una estrategia 
para  abrir las fronteras del conocimiento y el 
intercambio académico. 

Por su parte, Villavicencio (2019) socializó 
una reflexión sobre la importancia de la inter-
nacionalización en los indicadores de gestión 
en una institución de educación superior (IES) 
en Cuba. Allí distingue el proceso de inserción 
en programas de posgrado y en la producción 
científica. Igualmente, reconoce la importancia 
que la política de Estado tiene en relación con 
la proyección de la educación, ya que abre opor-
tunidades para ampliar el alcance, la sostenibi-
lidad e innovación en la calidad educativa.

Souza, Filippo y Casado (2020) realizaron 
una revisión bibliográfica de la internaciona-
lización en la producción científica brasilera 
desde el 2000 al 2015 y hacen un acercamiento 
bibliométrico frente al impacto de sus publi-
caciones. Allí identificaron que estas produc-
ciones han tenido un crecimiento interesante 
en términos de citación, visibilización y coo-
peración internacional. Además, identifican 
un crecimiento tanto en la inversión como en 
la producción y el alto número de beneficia-
dos e implicados, por otro lado, reconocen la 
presencia deacuerdos internacionales, la im-
plementación de programas científicos y la di-
fusión en Web Sciencie. 

Igualmente, Artigas (2020) identifica la im-
portancia que tuvo la internacionalización en 

una revista universitaria, ya que el convocar arti-
culistas de otras nacionalidades, como incorpo-
rar el Código Internacional (DOI) y promover la 
publicación en bases de datos científicas a nivel 
mundial, mejoró la visibilidad y el nivel de cita-
ción de su producción investigativa. 

Montañés y Zelaya (2022) adelantaron un 
diagnóstico sobre las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que se presenta-
ban en un programa de internacionalización 
en Honduras. De dicho ejercicio, considera-
ron que el talento humano es un factor clave 
para dinamizar este tipo de iniciativas y que 
las políticas institucionales son fundamenta-
les para demarcar programas y acciones que 
pueden encaminar resultados eficientes. Un 
aspecto relevante de la propuesta es el nivel 
de asociación que le dan con la investigación, 
ya que desde esta línea, se pueden promover 
otras alternativas de cooperación, producción 
conjunta, entre otras acciones que amplían el 
alcance de dicha experiencia académica. 

Isaza, et al. (2020) presentaron un mapa del 
proceso de la internacionalización en el caso de 
universidades colombianas. En esta propuesta 
identifican actividades estratégicas, de apoyo 
y que generan valor. Desde el nivel estratégi-
co, mencionan que existen políticas desde el 
gobierno y las instituciones universitarias que 
permiten encaminar los planes de desarrollo.  
En relación con las actividades clave identifi-
caron el internacionalizar el currículo, la inves-
tigación, tanto con movilidad y como en casa. 
En cuanto a este último criterio,  identifican el 
desarrollo de actividades que refuercen los va-
lores de diversidad, inclusión e interculturali-
dad. Y finalmente, en el tema de las acciones 
que generan diferencial, reconocen la difusión, 
promoción, comercialización y financiamiento. 

De igual forma, Gómez (2020) realizó una 
revisión de la internacionalización luego de 
la COVID 19 en instituciones de educación 
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superior. El autor reconoce que, ante la mag-
nitud de tal eventualidad, algunas cerraron, 
sin embargo, otras iniciaron un proceso que 
involucró convenios, redes de cooperación, 
integración de equipos interinstitucionales y 
programas que tuvieran espacios de inclusión 
y equidad de género. También recalca que se 
apuntó a la creación de otras alternativas sig-
nificativas que promovieran la participación 
de otras culturas. 

Reflexiones finales 

La internacionalización constituye una es-
trategia integral que puede alimentarse de la 
investigación, la academia, la proyección so-
cial, el emprendimiento y la cultura. Es una 
alternativa holística que puede enriquecer las 
experiencias de enseñanza y aprendizaje de 
docentes, estudiantes, egresados y comunidad 
académica en general. 

En América Latina, es evidente que tanto 
los gobiernos nacionales como las institucio-
nes educativas han contemplado alternativas 
para abrir su mirada al desarrollo global y la 
movilidad internacional. Sin embargo, aún se 
debe fortalecer la producción de programas y 
acciones que eliminen las brechas de una se-
gunda lengua, así como también invertir en 
una mayor cantidad de recursos financiero, 
humano y tecnológico que pueda dinamizar 
este proceso de gestión de conocimiento, cul-
tura y desarrollo. 

Asimismo, se reconoce que la internacio-
nalización debe articularse con las aquellas 
necesidades locales, regionales y nacionales, 
así como también, requiere promover la igual-
dad, la multiculturalidad e inclusión social. Un 
tema común en las experiencias latinoameri-
canas es el sentido de cooperación y relaciona-
miento en este tipo de iniciativas. 
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