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Introducción

En los últimos años, el esce-
nario educativo a nivel mundial 
ha sido testigo de una serie de 
transformaciones profundas y 
significativas que han repercuti-
do en las instituciones de edu-
cación superior. Eventos de 
magnitud inesperada, como la 
irrupción de la pandemia de 
COVID-19, han desencadenado 
respuestas sin precedentes en la 
sociedad y han ejercido una 
influencia innegable en la for-
ma en que las instituciones 
educativas operan y se adaptan 
a estos desafíos (Al-Shamali et 
al., 2022; Carnegie et al., 2022; 
Anggadwita et al., 2024). Este 
nuevo paradigma ha obligado a 

las universidades a replantear 
sus estrategias y a adoptar me-
didas innovadoras para garanti-
zar la continuidad de la educa-
ción superior en un entorno 
caracterizado por la incertidum-
bre y la rápida evolución 
(Cisternas-Irarrázabal, 2021).

América Latina, incluyendo 
Chile, no ha sido ajena a esta 
ola de transformación en la edu-
cación superior. A medida que 
las cuarentenas y las restriccio-
nes sanitarias se extendieron por 
toda la región, las instituciones 
universitarias se vieron obligadas 
a recurrir a soluciones tecnológi-
cas para mantener la conexión 
con sus estudiantes y preservar 
la calidad de la enseñanza. Sin 
embargo, esta transición a la 

educación en línea no estuvo 
exenta de desafíos, y se hizo 
evidente la necesidad de mejorar 
la infraestructura tecnológica y 
la conectividad para garantizar 
un acceso efectivo a la educa-
ción en línea, especialmente en 
contextos de diversidad geográ-
fica y socioeconómica (Baloran 
et al., 2021; Minaeva y Taradina, 
2022; Parpala y Niinistö-
Sivuranta, 2022).

En paralelo, las universidades 
buscaron nuevas formas para 
continuar con sus procesos de 
internacionalización en este 
contexto (Cordova et al., 2021; 
Bonito y Arango, 2022). Según 
Prolo et al. (2019), la interna-
cionalización tiene como objeti-
vo crear condiciones que 

favorezcan la instalación de 
procesos de modernización, 
innovación, competitividad e 
inserción internacional en el 
país. La internacionalización en 
las universidades da la posibi-
lidad de adquirir diversos be-
neficios para los sistemas de 
educación superior y las pro-
pias instituciones, mejorando la 
calidad, contribuyendo al bien 
de la sociedad e incluyendo a 
todos los actores universitarios, 
como los líderes instituciona-
les, los académicos, el personal 
no académico y los estudiantes 
(EAIE, 2019). Esto se ratifica 
y complementa en el trabajo de 
Andone (2021), donde se clari-
fica que la internacionalización 
de la educación diversifica y 

datos de 100 participantes de las seis instituciones definidas. 
Los resultados revelan que la percepción sobre el "apoyo ins-
titucional" tiene un impacto positivo en algunas universidades, 
mientras que en otros casos no muestra significancia estadísti-
ca. Además, se observa que la experiencia internacional de los 
individuos está vinculada a universidades con mayores recur-
sos económicos. Este estudio contribuye a la comprensión de la 
toma de decisiones estratégicas en el contexto de la internacio-
nalización en universidades chilenas y señala la importancia de 
considerar el financiamiento y la experiencia internacional de 
los involucrados en estas decisiones.

RESUMEN

La internacionalización en las universidades se ha converti-
do en un objetivo importante para mejorar la calidad y promo-
ver la innovación, lo que ha implicado que diversas institucio-
nes adopten o tomen decisiones estratégicas relacionadas con 
la internacionalización, en especial, en un entorno dinámico y 
en constante cambio. Considerando lo anterior, este trabajo se 
enfoca en los directores y jefes de carrera de las universida-
des católicas de Chile, miembros de la red G9, y su percepción 
sobre la internacionalización en su institución. Se utilizó una 
metodología cuantitativa con un cuestionario centrado en el 
"apoyo institucional a la internacionalización". Se recopilaron 
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SUMMARY

from 100 participants from the six defined institutions. The re-
sults reveal that the perception of "institutional support" has a 
positive impact in some universities, while in other cases it does 
not show statistical significance. In addition, it is observed that 
the international experience of individuals is linked to univer-
sities with greater economic resources. This study contributes 
to the understanding of strategic decision-making in the context 
of internationalization in Chilean universities and points out the 
importance of considering the financing and international expe-
rience of those involved in these decisions.

Internationalization in universities has become an important 
objective to improve quality and promote innovation, which has 
implied that various institutions adopt or make strategic deci-
sions related to internationalization, especially in a dynamic 
and constantly changing environment. From the above, this pa-
per focuses on the directors and career managers of Catholic 
universities in Chile, members of the G9 network, and their per-
ception of internationalization in their institution. A quantitative 
methodology was used with a questionnaire focused on "insti-
tutional support for internationalization". Data were collected 

da flexibilidad a los docentes e 
instituciones, ampliando la 
cooperación de métodos de 
enseñanza y del aprendizaje 
organizacional. Para el impulso 
de la internacionalización por 
par te de las universidades, 
Moroni y Corte (2018) propo-
nen estrategias como: la crea-
ción de una oficina internacio-
nal enfocada específicamente 
este proceso; la formación de 
redes regionales, continentales 
e intercontinentales; la promo-
ción de actividades de inter-
cambio, congresos y otros 
eventos en el extranjero; cons-
truir y difundir conocimiento 
sobre redes y programas de 
cooperación; el ofrecimiento de 
oportunidades de movilidad 
académica, entre otras. 

De lo anterior, se desprende 
que la toma de decisiones es-
tratégicas en el contexto de la 
internacionalización adquiere 
un papel fundamental en las 
universidades, considerando, 
además, que se encuentran en 
un ambiente altamente dinámi-
co y que, por ello, las decisio-
nes son más complejas 
(Rodríguez, 2006; Shepherd et 
al., 2021; Gamboa et al., 2022). 
Las decisiones estratégicas im-
plican la definición de objeti-
vos a mediano y largo plazo, 
junto a la asignación de recur-
sos significativos (Elbana et 
al., 2020; Durán-Seguel et al., 
2021). Son decisiones que, 
dada su importancia, deben ser 
cuidadosamente evaluadas y 
que, en el contexto de la 

internacionalización, pueden 
ser particularmente complejas. 
La correcta toma de decisiones 
estratégicas es esencial para el 
éxito de las universidades que 
buscan aprovechar los benefi-
cios de la internacionalización 
y enfrentar los desafíos que 
esta conlleva.

El presente estudio se enfoca 
en un grupo específico de ac-
tores clave en el proceso de 
internacionalización en sus 
instituciones, directores y jefes 
de carrera de las universidades 
católicas de Chile pertenecien-
tes a la red G9 (Red G9, 
2023): la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUCCH), la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV), la 
Universidad Católica de la 

Santísima Concepción (UCSC), 
la Universidad Católica de 
Temuco (UCT), la Universidad 
Católica del Maule (UCM) y la 
Universidad Católica del Norte 
(UCN). A modo de contexto, 
el sistema universitario chileno 
cuenta con 58 instituciones vi-
gentes (SIES, 2024), clasifica-
das por ley en Estatales (18 
universidades), No estatales (12 
universidades) y Privadas (28 
universidades) (Ministerio de 
Educación de Chile, 2018). 
Dentro de esta segunda catego-
ría es donde se encuentran las 
universidades católicas, que, a 
su vez, se agrupan en la red 
G9. A pesar de la diversidad 
institucional dentro del sistema, 
todas las instituciones compi-
ten por estudiantes, recursos 
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RESUMO

dos dados de 100 participantes das seis instituições definidas. 
Os resultados revelam que a perceção do "apoio institucional" 
tem um impacto positivo em algumas universidades, enquanto 
noutros casos não apresenta significado estatístico. Para além 
disso, observa-se que a experiência internacional dos indivídu-
os está associada a universidades com maiores recursos finan-
ceiros. Este estudo contribui para a compreensão da tomada de 
decisões estratégicas no contexto da internacionalização nas 
universidades chilenas e aponta para a importância de conside-
rar o financiamento e a experiência internacional dos envolvi-
dos nessas decisões.

A internacionalização nas universidades tornou-se um obje-
tivo importante para melhorar a qualidade e promover a ino-
vação, o que implicou que várias instituições adotassem ou 
tomassem decisões estratégicas relacionadas com a internacio-
nalização, especialmente num ambiente dinâmico e em constan-
te mudança. A partir do exposto, este trabalho centra-se nos 
diretores e responsáveis de programas de licenciatura das uni-
versidades católicas do Chile, membros da rede G9, e na sua 
perceção da internacionalização na sua instituição. Foi utiliza-
da uma metodologia quantitativa com um questionário centrado 
no "apoio institucional à internacionalização". Foram recolhi-
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(tanto humanos como financie-
ros) y reputación, siendo los 
estudiantes el factor más cru-
cial (Brunner, 2006).

De esa forma, el objetivo 
principal de esta investigación 
es explorar y comprender las 
percepciones y experiencias de 
estos líderes académicos en 
relación con la internacionali-
zación en sus instituciones. La 
investigación se basa en una 
metodología cuantitativa que 
utiliza como base un cuestiona-
rio sobre internacionalización 
diseñado por John Criswell 
(2014), profundizando en el 
segmento de “apoyo institucio-
nal a la internacionalización”, 
que consta de nueve enuncia-
dos/preguntas. Los principales 
hallazgos manifiestan que el 
"apoyo institucional" afecta de 
manera positiva a algunas uni-
versidades, pero no muestra 
una significancia estadística en 
otros casos, habiendo algunos 
directivos y jefaturas de carre-
ra que no consideran que las 
actividades relacionadas con el 
apoyo institucional sean crucia-
les para la internacionalización 
de sus universidades.

Marco Teórico

Internacionalización en la 
educación superior

La internacionalización es 
un proceso en constante evolu-
ción que se desarrolla a lo lar-
go del tiempo y se adapta se-
gún las circunstancias cam-
biantes del contexto social, 
abarcando desde enfoques ge-
nerales de movilidad hasta te-
mas académicos específ icos 
(De Wit y Hunter, 2015; 
López, 2018; Comas-
Rodríguez, 2019; Corrales et 
al. 2022). Knight (2003) define 
la internacionalización como el 
proceso de integrar dimensio-
nes internacionales e intercul-
turales en la enseñanza, inves-
tigación y servicio de una ins-
titución, destacando su natura-
leza procesal y los objetivos 
misionales de las instituciones 
de educación superior. El 
American Council on 
Education (ACE) amplía esta 
definición, describiéndola como 
un proceso estratégico que ali-
nea e integra políticas y 

programas internacionales. Este 
enfoque requiere el compromi-
so de los líderes y/o directivos 
institucionales y afecta tanto el 
currículo como las políticas, 
resultando en una continua in-
corporación de perspectivas y 
actividades internacionales en 
toda la institución, pudiendo 
ser una “internacionalización 
hacia afuera”, “en casa” o una 
mixtura según la situación 
(McGill y Matross, 2013; 
Macazana et al., 2021). Se re-
conoce que la globalización 
desempeña un papel esencial 
en la promoción de la interna-
cionalización, ya que convierte 
los desafíos en oportunidades 
(Rezaei et al., 2018). 

En este contexto, Stier 
(2004) identifica tres ideolo-
gías predominantes que respal-
dan la internacionalización: el 
idealismo, que la ve como una 
herramienta para alcanzar una 
sociedad más justa; el instru-
mentalismo, que busca un de-
sarrollo sostenible a nivel glo-
bal; y el educacionismo, que 
se centra en el proceso de 
aprendizaje en relación con las 
diferencias y similitudes cultu-
rales. La globalización ha brin-
dado una amplia oportunidad 
de acercamiento entre las ins-
tituciones educativas y la co-
munidad internacional, en gran 
parte gracias al avance tecno-
lógico. A medida que los cam-
pos académicos y las oportuni-
dades se globalizan, un núme-
ro cada vez mayor de acadé-
micos par ticipa en diversas 
actividades internacionales 
(García-Palma, 2013; Soler et 
al., 2022). Esta mayor interac-
ción internacional ha llevado a 
una creciente importancia de 
la internacionalización en la 
educación superior. Un enfo-
que clave en este proceso es la 
internacionalización integrada, 
que, según Hudzik (2015), es 
el medio por el cual las insti-
tuciones de educación superior 
responden a expectativas más 
amplias y complejas, conectan-
do el mundo a través de su 
misión y sirviendo mejor a 
estudiantes y a la sociedad en 
el contexto del siglo XXI. Este 
enfoque implica que la inter-
nacionalización está integrada 
en todas las misiones y opera-
ciones de la institución, con el 

objetivo de producir resultados 
internacionales en áreas como 
la enseñanza, la investigación 
y el programa estudiantil 
(Leask, 2020; Jones et al., 
2021; Uzhegova y Baik, 2022).

A pesar de los esfuerzos por 
alinear las estrategias indivi-
duales e institucionales para la 
internacionalización, varios in-
vestigadores han argumentado 
que a menudo existen discre-
pancias entre las motivaciones 
de los docentes y las priorida-
des institucionales para la in-
ternacionalización, lo cual pue-
de dif icultar el logro de los 
objetivos respectivos (Bedenlier 
y Zawacki-Richter, 2015; 
Seeber et al., 2020). Además, 
es importante destacar que la 
generación de ingresos, la pro-
moción de la marca y la obten-
ción de prestigio a través de la 
internacionalización se han 
convertido en prioridades insti-
tucionales clave (Pashby y de 
Andreotti, 2016).

El modelo de Knight (2004) 
proporciona una comprensión 
más detallada de la internacio-
nalización en la educación su-
perior, tanto a nivel nacional 
como institucional. Este mode-
lo, conocido como internacio-
nalización estratégica, implica 
una serie de actividades que 
las instituciones realizan para 
promover su internacionaliza-
ción. Estas actividades incluyen 
reformar los planes de estudio, 
promover la investigación in-
ternacional y brindar apoyo a 
la movilización estudiantil, 
entre otras. Un hallazgo intere-
sante es que las instituciones 
universitarias tienden a adoptar 
estrategias similares. Esto se 
justifica en parte porque estas 
universidades buscan aplicar 
mecanismos que les ayuden a 
obtener aprobación por parte 
de diversas partes interesadas 
en cada institución (Buckner et 
al., 2020).

Toma de decisiones 
estratégicas 

La toma de decisiones estra-
tégicas se puede entender como 
un proceso crucial en cualquier 
organización y puede abordarse 
desde diversos enfoques 
(Duran-Seguel et al., 2023). Un 
enfoque importante es la 

planificación estratégica, como 
se señala en la obra de Rusjan 
(2005). Este enfoque propone 
un estudio y análisis estratégico 
desde el principio para definir 
una meta deseada y desarrollar 
estrategias que faciliten la toma 
de decisiones adecuadas.

En efecto, varios autores en-
fatizan la importancia de la 
elaboración de estrategias 
como un paso fundamental 
para tomar decisiones efectivas. 
Según Nickerson y Argyres 
(2018), se puede establecer un 
modelo de proceso para la ela-
boración estratégica que consta 
de dos etapas principales. La 
primera etapa implica explorar 
y conceptualizar el problema 
en el contexto de la organiza-
ción, mientras que la segunda 
se centra en la generación de 
múltiples soluciones para abor-
dar y resolver eficazmente el 
problema. Este enfoque respal-
da la idea de que la toma de 
decisiones estratégicas implica 
un proceso sistemático y metó-
dico de recopilación y análisis 
de información para tomar de-
cisiones informadas (Miller, 
2008; Petreu et al., 2020; 
Samba et al., 2020).

Un enfoque adicional es el 
modelo de influencia, que se-
ñala que el éxito de la toma 
de decisiones estratégicas de-
pende de la influencia de fac-
tores específicos, incluidas las 
características de la decisión, 
el entorno y las características 
de la organización. La rele-
vancia de los factores ambien-
tales varía según el tipo de 
entorno en el que operan los 
tomadores de decisiones (De 
Kras, 1990; Drucker 1992; 
McDevitt et al., 2007; Grados-
Zamorano y Garza-Carranza, 
2009). En un entorno de alta 
munificencia, las oportunida-
des de crecimiento son abun-
dantes, lo que puede respaldar 
a las empresas (McKenny et 
al., 2018; Shepherd et al., 
2020). En contraste, un entor-
no hostil, caracterizado por 
amenazas y limitadas oportu-
nidades de crecimiento, puede 
presentar desafíos significati-
vos para las organizaciones 
(Thanos et al., 2017; Shepherd 
et al., 2020).

Otro enfoque destacado es la 
racionalidad, que se refiere a la 



MAY 2024 • VOL. 49 Nº 5 317

medida en que el proceso de 
toma de decisiones implica la 
recopilación de información 
relevante y la confianza en el 
análisis de esta información 
(Dean y Sharfman, 1996; 
Azam et al., 2020).

La intuición, por otro lado, 
se basa en la percepción ad-
quirida a través de la expe-
riencia previa, como se descri-
be en Aujirpongpan y 
Hareebin (2020), citado en 
Miller e Ireland (2005). Sin 
embargo, es importante desta-
car que confiar en la intuición 
puede ser riesgoso y depende 
en gran medida del estado y 
los antecedentes del tomador 
de decisiones, como señala 
Calabretta et al. (2017). La 
toma de decisiones basada en 
la intuición puede tener un 
mayor riesgo de fracaso.

Por últ imo, el compor ta-
miento político es otro enfoque 
relevante en la toma de deci-
siones. Este enfoque sugiere 
que las decisiones se originan 
en un proceso en el cual los 
tomadores de decisiones tienen 
objetivos diversos y pueden 
formar alianzas para lograr sus 
metas personales, priorizando 
a menudo las preferencias de 
los más poderosos sobre el 
bien de la organización 
(Elbanna y Child, 2007). Esto 
puede llevar a decisiones que 
favorecen intereses individua-
les en detrimento de los obje-
tivos organizacionales, lo que 
puede agravar la situación de 
la organización.

Metodología

El enfoque metodológico se-
leccionado para este estudio es 
cuantitativo y de naturaleza no 
experimental. Según lo indicado 
por Hernández y Mendoza 
(2018), este tipo de diseño se 
emplea cuando no es posible 
manipular las variables o cuan-
do su manipulación es compleja. 
En este caso, se ha optado por 
un diseño descriptivo de corte 
transversal, ya que la investiga-
ción implica una única recopila-
ción de datos con el propósito 
de describir la situación de la 
internacionalización en relación 
con los sujetos de estudio.

Los participantes selecciona-
dos para este estudio son los 

directivos y jefes de carrera de 
las distintas universidades cató-
licas de Chile pertenecientes a 
la red G9: la Pontif icia 
Universidad Católica de Chile 
(PUCCH), la Pontif icia 
Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV), la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (UCSC), 
la Universidad Católica de 
Temuco (UCT), la Universidad 
Católica del Maule (UCM) y la 
Universidad Católica del Norte 
(UCN). Para obtener informa-
ción sobre los directivos o je-
fes de carrera de las diferentes 
universidades, se revisaron las 
páginas web institucionales, lo 
que concluyó en un listado que 
contempla a 229 sujetos. 

La selección de la muestra 
se realizó mediante un proceso 
de muestreo aleatorio simple 
(Battaglia et al., 2008). Este 
tipo de muestreo se basa en la 
probabilidad, lo que significa 
que todos los individuos de la 
lista tienen igual probabilidad 
de ser seleccionados. Para de-
terminar el tamaño de la 
muestra necesario para la in-
vestigación, se consideró la 
desviación estándar obtenida 
en el piloto de la encuesta, lo 
que resultó en un requisito 
mínimo de 64 casos.

En cuanto al instrumento 
de recopilación de datos, se 
ha optado por ut i l izar un 
cuest ionar io basado en la 
"Encuesta de percepciones de 
internacionalización del docen-
te", que se originó en la tesis 
de Criswell (2014) con el obje-
tivo de medir la percepción de 
los miembros de su facultad en 
relación con el apoyo brindado 
por la Universidad de Missouri 
a la internacionalización. Este 
cuestionario aborda varios tópi-
cos, pero se decide contemplar 
únicamente los nueve enuncia-
dos/preguntas que componen el 
ítem de “apoyo institucional”, 
dada su directa relación con la 
toma de decisiones institucio-
nal (Figura 1). Respecto a lo 
anterior, las premisas o pre-
guntas del trabajo de Criswell 
fueron traducidas al español y 
adaptadas específicamente para 
los directivos de las carreras. 
Por su parte, el cuestionario 
consta de dos tipos de pregun-
tas: preguntas cerradas que 

requieren respuestas específicas 
(para obtener la información 
sociodemográfica de los en-
cuestados); preguntas cerradas 
que se evalúan mediante una 
escala Likert (para obtener in-
formación sobre la percepción 
de los encuestados respecto a 
la internacionalización en su 
institución). Para certificar la 
correcta traducción y adapta-
ción de la encuesta, se llevó a 
cabo un proceso de validación 
con tres expertos en el campo 
y una posterior prueba piloto a 
24 académicos, cuya principal 
característica, es haber tenido 
en algún momento experiencia 
en la gestión universitaria. La 
encuesta se aplicó entre sep-
tiembre y octubre de 2022.

En lo que respecta al análisis 
de los datos recopilados, se uti-
lizará un enfoque de regresión 
logística binomial. Este análisis 
se llevará a cabo con el propó-
sito de determinar qué 

preguntas son significativas 
para el estudio y cuáles son las 
variables predictoras en relación 
con el tema del apoyo institu-
cional en la internacionalización 
(Domenech-Massons y Navarro-
Pastor, 2011). De esa forma, los 
resultados presentarán informa-
ción sobre el coeficiente de re-
gresión (B, que en la regresión 
logística representa la relación 
entre una variable independiente 
y la dependiente, indicando 
cómo varía el logaritmo de las 
probabilidades de la variable 
dependiente con cada unidad de 
cambio en la independiente), el 
error estándar (que mide la pre-
cisión de B; valores pequeños 
indican una estimación más 
precisa), el estadístico de Wald 
(valores altos indican que B es 
significativamente diferente de 
cero, sugiriendo que la variable 
independiente tiene un impacto 
significativo en la variable de-
pendiente), los grados de 

Figura 1. Premisas usadas en la encuesta referentes al apoyo institucio-
nal. Fuente: Elaboración propia, basada en Criswell (2014).
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libertad (gl, que ref lejan el 
número de valores que pueden 
variar libremente. Como el 
presente caso tiene un solo 
coeficiente B, los grados de 
libertad serán 1), la significa-
ción (Sig., que indica la proba-
bilidad de que B sea cero en la 
población, considerándose sig-
nificativo si es menor a 0,05), 
y finalmente, la razón de pro-
babilidades u odds ratios 
(Exp(B), que señala cómo cam-
bian las probabilidades del 
evento de interés con cada uni-
dad de cambio en la variable 
independiente) (López-Roldán 
y Fachelli, 2015; Peláez, 2016).

Resultados

De los 229 posibles sujetos 
participantes del estudio, se 

obtuvo una muestra total de 
100 casos válidos, lo que supe-
ra el mínimo establecido pre-
viamente. Con relación a la 
información sociodemográfica 
de los participantes que res-
pondieron la encuesta, se pue-
de observar que el 58% son 
hombres, mientras que el 42% 
son mujeres; además, el 95% 
declara que su país de origen 
es Chile, habiendo únicamente 
un 5% de extranjeros como 
directores o jefes de carrera. 
La mayor cantidad de respues-
tas se obtuvo de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Valparaíso (25 respuestas), 
mientras que las universidades 
Católica de Temuco y Católica 
del Norte presentan las más 
bajas (13 respuestas). Por últi-
mo, un 60% de los encuestados 

declara haber vivido en el ex-
tranjero. La cantidad de res-
puestas por institución junto a 
información sociodemográfica 
antes descrita de los encuesta-
dos, se puede revisar en la 
Tabla I. 

Para procesar la información 
obtenida se utilizó el análisis 
logístico binomial, donde las 
variables de percepción sobre 
el apoyo institucional (enuncia-
dos/preguntas de 1-9) se esta-
blecieron mediante una escala 
tipo Likert de cinco puntos, las 
cuales serán dependientes. Las 
covariables corresponden a la 
información obtenida en base a 
números binomiales donde 0 es 
una respuesta negativa y 1 es 
positiva. Debido a que no es 
necesario presentar una tabla 
de normalidad, uno de los 

requisitos para realizar el aná-
lisis logístico es que no debe 
existir multicolinealidad. De 
esa forma, se realizó una tabla 
de correlación para medir qué 
variables son menores a 0,7 y 
que además tengan un aporte 
significativo para el análisis (lo 
que implica un sig< 0,05). 
Estas variables demográficas 
medirán qué tan probable es 
que la respuesta a los enuncia-
dos/preguntas tipo Likert enfo-
cadas en el apoyo institucional 
sean positivas. De ese modo, 
se establece que sólo cinco de 
las nueve preguntas fueron 
significativas para los encues-
tados. La Tabla II presenta los 
resultados de las cinco pregun-
tas significativas.

Al centrar el foco en el 
enunciado N° 2, sobre si “La 

TABLA I
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS

PUCCH PUCV UCSC UCT UCM UCN
Nº de respuestas 16 25 15 13 18 13

Indique su sexo
Mujer 9 7 8 5 9 4

Hombre 7 18 7 8 9 9

¿Cuál es su país 
de origen?

Chile 15 23 15 13 17 12
Cuba 0 1 0 0 0 1

Ecuador 0 1 0 0 0 0
Nicaragua 0 0 0 0 1 0
Turquía 1 0 0 0 0 0

¿Ha vivido en el 
extranjero?

Sí 12 17 13 6 6 6
No 4 8 2 7 12 7

PUCCH: Pontificia Universidad Católica de Chile; PUCV: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; UCM: Universidad Católica del Maule; 
UCN: Universidad Católica del Norte; UCSC: Universidad Católica de la Santísima Concepción; UCT: Universidad Católica de Temuco. Fuente: 
Elaboración propia.

TABLA II
INFORMACIÓN SOBRE LOS ENUNCIADOS SIGNIFICATIVOS PARA LOS ENCUESTADOS

Enunciados significativos N Mínimo Máximo Media Desviación
2. La declaración de la misión/visión institucional hace 
referencia específica a una dimensión internacional.

100 0 1 0,22 0,416

4. Se dispone de financiamiento adecuado para realizar 
docencia internacional.

100 0 1 0,34 0,476

5. Se dispone de financiamiento adecuado para la in-
vestigación internacional.

100 0 1 0,80 0,402

7. El decano expresa su apoyo a la participación del 
personal docente en actividades internacionales.

100 0 1 0,31 0,465

9. La internacionalización es principalmente simbólica, 
con poca o ninguna carga para los miembros de la 
facultad.

100 0 1 0,60 0,492

Ha vivido fuera del país 100
N Válido (por lista)

Fuente: Elaboración propia.
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declaración de la misión/visión 
institucional hace referencia 
específica a una dimensión in-
ternacional”, se observa que 
hay más probabilidad de encon-
trar opiniones positivas con 
respecto al enunciado en la 
Universidad Católica del Norte, 
dado el signo positivo en el 
valor de B, así como el valor 
explicativo de esta variable in-
dependiente (el pertenecer a 
esta universidad) mostrada en 
el valor del exponencial de b 
(Exp(B)). Por tanto, se puede 
establecer que, en los directores 
y jefes de carrera representan-
tes de esta universidad, es más 
probable encontrar percepciones 
de que la misión y visión de su 
institución tenga una dimensión 
hacia la internacionalización. 
Los datos expuestos se presen-
tan en la Tabla III.

Con relación al enunciado 
N° 4, acerca de si "Se dispone 
de f inanciamiento adecuado 

para realizar docencia interna-
cional", se destacan los resulta-
dos más significativos en la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Por lo tanto, es pro-
bable que los directores y jefes 
de carrera representantes de 
esta universidad tengan una 
percepción positiva respecto a 
la disponibilidad de financia-
miento para este ítem (por el 
valor positivo de B y la magni-
tud que exponen los resultados 
de Exp (B)). Los detalles espe-
cíf icos se encuentran en la 
Tabla IV.

Con relación al enunciado 
N° 5, sobre si "Se dispone de 
financiamiento adecuado para 
la investigación internacional", 
nuevamente la Pontif icia 
Universidad Católica de Chile 
destaca por su notable contri-
bución en investigación. El 
valor de exp(B) sugiere una 
alta probabilidad de que direc-
tores y jefes de carrera de esta 

universidad estén de acuerdo 
en la existencia de financia-
miento para este tipo de estu-
dios. Los datos se presentan en 
la Tabla V.

En cuanto al enunciado N° 
7, sobre si "El decano expresa 
su apoyo a la participación del 
personal docente en activida-
des internacionales", los resul-
tados más significativos pro-
vienen de la Universidad 
Católica de Temuco. La Tabla 
VI indica una mayor probabili-
dad (a través de su B negativo) 
de que directores o jefes de 
carrera de esta universidad 
consideren que sus colegas no 
apoyan dichas actividades. 

Por último, sobre el enuncia-
do N° 9, de que “La interna-
cionalización es principalmente 
simbólica, con poca o ninguna 
carga para los miembros de la 
facultad”, tanto la Universidad 
Católica de Temuco como la 
Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso muestran resulta-
dos signif icativos. La Tabla 
VII presenta el valor de B con 
un signo negativo en ambas 
instituciones, lo que representa 
que en ambos casos es más 
probable encontrar una res-
puesta que se posicione en 
contra del enunciado N° 9.

Discusión y Conclusiones

A par tir de los hallazgos 
analizados, los resultados reve-
lan que, si bien existe un reco-
nocimiento extendido de la 
importancia de la internaciona-
lización en el ámbito universi-
tario (para los casos en estu-
dio), las percepciones varían 
significativamente entre univer-
sidades. Por ejemplo, mientras 
en algunas instituciones la de-
claración de la misión/visión 
institucional hace referencia 
explícita a una dimensión in-
ternacional, en otras 

TABLA III
VARIABLES DE UCN SOBRE EL ENUNCIADO “LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN/VISIÓN INSTITUCIONAL HACE 

REFERENCIA ESPECÍFICA A UNA DIMENSIÓN INTERNACIONAL”
B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

UCN 1,849 0,915 4,085 1 0,043 6,354
Constante -0,568 0,559 1,033 1 0,309 0,567

UCN: Universidad Católica del Norte, B: coeficiente de regresión, Wald: estadístico de Wald, gl: grados de libertad, Sig: significación, Exp(B): 
razón de probabilidades (odds ratio). Fuente: Elaboración propia.

TABLA V
VARIABLES DE PUCCH SOBRE EL ENUNCIADO “SE DISPONE DE FINANCIAMIENTO ADECUADO PARA LA 

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL”

TABLA IV
VARIABLES DE PUCCH SOBRE EL ENUNCIADO “SE DISPONE DE FINANCIAMIENTO ADECUADO PARA REALIZAR 

DOCENCIA INTERNACIONAL”
B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

PUCCH 3,147 1,156 7,416 1 0,006 23,273
Constante -2,705 1,079 6,284 1 0,012 0,067

PUCCH: Pontificia Universidad Católica de Chile, B: coeficiente de regresión, Wald: estadístico de Wald, gl: grados de libertad, Sig: significaci-
ón, Exp(B): razón de probabilidades (odds ratio). Fuente: Elaboración propia.

B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)
PUCCH 2,120 0,818 6,720 1 0,10 8,334
Constante -1,676 0,695 5,820 1 0,016 0,187

PUCCH: Pontificia Universidad Católica de Chile, B: coeficiente de regresión, Wald: estadístico de Wald, gl: grados de libertad, Sig: significaci-
ón, Exp(B): razón de probabilidades (odds ratio). Fuente: Elaboración propia.
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universidades esta dimensión 
puede ser percibida como me-
nos relevante o incluso inexis-
tente. Este hallazgo destaca la 
diversidad de enfoques y prio-
ridades en el proceso de inter-
nacionalización dentro del con-
texto universitario chileno. 
Considerando lo anterior, llama 
la atención el resultado afirma-
tivo a este enunciado por parte 
de la Universidad Católica del 
Norte, ya que ni la misión ni 
la visión hacen referencia a 
alguna dimensión internacional. 
La universidad se plantea como 
“regional” y que busca ser un 
“agente de cambio” en “la 
Zona Norte de Chile” (UCN, 
2024). Un estudio de percep-
ción más específico en la uni-
versidad podría revelar los mo-
tivos de esta incongruencia, 
considerando que esta situación 
puede impactar en la formula-
ción y ejecución de decisiones 
estratégicas  efectivas  hacia  
la internacionalización.

Por otra parte, se observa 
que los enunciados referentes a 
financiamiento (para docencia 
e investigación internacional) 
muestran resultados positiva-
mente significativos para una 
misma institución, la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
A su vez, los encuestados de 
esa casa de estudio, no están 
de acuerdo con que la 

internacionalización es simbó-
lica. En la PUCCH, un 75% de 
los que respondieron la encues-
ta, declararon haber vivido en 
el extranjero; estas experiencias 
internacionales, se vinculan 
con las universidades con ma-
yores recursos económicos. 
Esto respalda la idea planteada 
por Buckner et al. (2020), 
quien previamente argumentó 
que muchas universidades so-
lían tomar decisiones estratégi-
cas similares en relación con la 
promoción de la movilidad e 
investigación internacional. No 
obstante, estos estudios sugie-
ren que los objetivos de las 
universidades pueden variar, 
influidos por el contexto social 
y cultural de cada institución. 
Por ejemplo, las universidades 
en regiones con conexiones 
internacionales, como puertos y 
aeropuertos, tienen más posibi-
lidades de ampliar sus activi-
dades de internacionalización 
en comparación con aquellas 
ubicadas en áreas remotas. 
Igualmente, algunas de estas 
instituciones podrían enfocarse 
en la internacionalización 
transnacional, aprovechando la 
tecnología para establecer vín-
culos con instituciones extran-
jeras a través de la educación a 
distancia, cuestión escrita para 
ciertos casos. En comparación 
con otros estudios sobre la 

percepción de la internaciona-
lización, los resultados de este 
estudio se relacionan con los 
hallazgos de Iosava y Roxå 
(2019) en cuanto a la importan-
cia de la movilidad internacio-
nal a nivel institucional. Sin 
embargo, este estudio difiere 
en la medida en que los profe-
sionales intentan impulsar la 
internacionalización utilizando 
sus propios recursos, mientras 
que, en la presente investiga-
ción, los individuos reaccionan 
a los procesos establecidos por 
sus universidades, destacando 
el factor del f inanciamiento 
como común en la percepción 
de la internacionalización. 
Clarke y Hui Yang (2021) 
también llega a conclusiones 
similares, enfatizando la im-
portancia de los recursos fi-
nancieros para el desarrollo de 
la internacionalización. Por 
otra parte, se aprecia que la 
experiencia internacional de 
los individuos desempeña un 
papel significativo en la per-
cepción de la internacionaliza-
ción. Ejemplo de ello, es que 
uno de los participantes señala 
que su experiencia internacio-
nal contribuyó enormemente al 
apoyo institucional que recibió 
de su universidad.

Respecto a los enunciados 
excluidos por la falta de signi-
f icancia estadíst ica 

(enunciados N° 1, 3, 6 y 8), 
podría deberse a las discre-
pancias entre los encuestados, 
a la variabilidad en las res-
puestas, las diferencias contex-
tuales entre las universidades 
de estudio o por la representa-
tividad de la muestra.

Para concluir, los hallazgos 
de esta investigación ilustran la 
complejidad y la heterogenei-
dad en la forma en que los 
directivos y los jefes de carrera 
ven la internacionalización 
como una decisión estratégica 
en las universidades católicas 
chilenas. Estos resultados su-
brayan la importancia de tener 
en cuenta las percepciones y 
las experiencias de los intere-
sados clave al diseño e imple-
mentación de estrategias efecti-
vas en este ámbito. Además, 
estos resultados pueden infor-
mar políticas y prácticas dise-
ñadas para fortalecer y mejorar 
la internacionalización en el 
entorno universitario chileno. 
En última instancia, esta inves-
tigación ayuda a ampliar nues-
tro entendimiento de los desa-
fíos y oportunidades asociados 
con la internacionalización en 
la educación superior y señala 
la necesidad de abordar estos 
problemas de forma integral y 
colaborativa en el futuro. De 
todo lo mencionado, queda de 
manif iesto que la principal 

TABLA VII
VARIABLES DE UCT Y DE PUCV SOBRE EL ENUNCIADO “LA INTERNACIONALIZACIÓN ES PRINCIPALMENTE 

SIMBÓLICA, CON POCA O NINGUNA CARGA PARA LOS MIEMBROS DE LA FACULTAD”
B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

UCT -2,412 0,957 6,355 1 0,012 0,090
PUCV -1,488 0,693 4,611 1 0,032 0,226
Constante 0,541 0,582 0,864 1 0,353 1,717

UCT: Universidad Católica de Temuco, PUCV: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, B: coeficiente de regresión, Wald: estadístico de 
Wald, gl: grados de libertad, Sig: significación, Exp(B): razón de probabilidades (odds ratio). Fuente: Elaboración propia.

TABLA VI
VARIABLES DE UCT SOBRE EL ENUNCIADO “EL DECANO EXPRESA SU APOYO A LA PARTICIPACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES”
B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

UCT -2,000 0,886 5,098 1 0,24 0,135
Constante 2,204 0,788 7,820 1 0,005 9,065

UCT: Universidad Católica de Temuco, B: coeficiente de regresión, Wald: estadístico de Wald, gl: grados de libertad, Sig: significación, Exp(B): 
razón de probabilidades (odds ratio). Fuente: Elaboración propia.
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fortaleza de este estudio radica 
en su novedad en el contexto 
del país, ya que no se encon-
traron investigaciones previas 
relacionadas con la internacio-
nalización en instituciones ca-
tólicas privadas que cumplan 
con estas características. Sin 
embargo, el estudio presenta 
limitaciones significativas. En 
par ticular, el tamaño de la 
muestra no es representativo, y 
la recopilación de datos se vio 
obstaculizada por la dificultad 
de comunicación con indivi-
duos de alto cargo en las uni-
versidades debido a sus ocupa-
das agendas. Por último, y a 
futuro, este tipo de estudios se 
tendría que expandir a más 
universidades, tanto públicas 
como privadas para que los 
resultados sean significativos y 
generales, con una muestra 
más diversa.
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