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I. INTRODUCCIÓN

En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).

Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).



CONTENIDO

I.   INTRODUCCIÓN 2

II.  CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN DE INCERTIDUMBRE
     Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 3

III. METODOLOGÍA 4

IV. RESULTADOS 5

4.1 Noticias 6

4.2 Artículos científicos en español 7

4.3 Artículos científicos en inglés 9

4.4 Análisis Integrado  10

4.5 Descripción de las categorías emergentes 12

V. REFLEXIONES FINALES 15

REFERENCIAS 17

Para citar el presente trabajo:
Muñoz, A. (2024). Aprendizajes en Gestión N°9 “Análisis de tendencias del entorno en Instituciones 
de Educación Superior (parte 2): Resultado del Análisis 2023”. Universidad de Concepción.
 

3

En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).

Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).
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En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).

1  Search Engine Results Page
2  Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme)

Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

Tabla 1. Muestra de documentos por tipo y frecuencias

Tipo de documento Número de documentos
 encontrados

Noticias en español 41

Artículos académicos 55en español

Artículos acádémicos 38
en inglés

TOTAL 134

Fuente: Elaboración propia

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).
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IV. RESULTADOS

En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).

Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

Tabla 2. Tipo de documento, categorías y frecuencias

Tipo de  Categorías Identificadas Número de 
Documento  documentos

Noticias Aumento de la matrícula y democratización del acceso 12

 Financiamiento y desafíos económicos 10

 Género y equidad 12

 Sostenibilidad y desarrollo futuro 6

 Internacionalización y colaboración 9

 Desafíos de la educación técnico-profesional 9

Documentos Acceso y equidad 29
académicos

 Resp. social universitaria y Vinculación con el medio 21en español

 Inclusión 5

 Docencia online 16

 Evaluación del aprendizaje 25

 Formación de profesores 4

 Educación Técnico Profesional 7

 Evaluación y acreditación 19

 Calidad de la educación 24

 Gratuidad en la educación 7

 Financiamiento y sustentabilidad 4

 Tecnologías digitales en la educación 14

 Calidad de la enseñanza 6

 Evaluación del aprendizaje 8

 Docencia ciberfeminista 10

 Violencia de género en la Educación Superior 8

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).
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En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).

Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

Documentos Impacto de políticas públicas en educación 11
académicos

 Bienestar y salud mental de estudiantes universitarios 14en inglés

 Retos y oportunidades de la educación virtual 24
 en la educación superior

 Formación de profesores 15

 Género y educación superior 24

 Doctorados 13

 Aspectos económicos 9

 Acceso y equidad 19

 Internacionalización 5

 Educación superior y el mercado del trabajo 14

 TOTAL 413

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).
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En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).

Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

Imagen 1. Comunidades de categorías emergentes en noticias

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).

Elaboración propia



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

Imagen 2. Comunidades de categorías emergentes en artículos científicos en español

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).

Elaboración propia



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

Imagen 3. Comunidades de categorías emergentes en artículos científicos en inglés

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).

Elaboración propia



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Imagen 4. Comunidades presentes en todas las categorías y en todos los tipos de documentos

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).

Elaboración propia



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Imagen 5. Metacategoría Calidad de la educación y
su sistema de relaciones con categorías emergentes

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).

Elaboración propia



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).
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extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

V.  REFLEXIONES FINALES

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).



En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).
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En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).
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En un entorno dinámico y en constante evolución, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
enfrentan desafíos que requieren respuestas informadas y estratégicamente orientadas. Este 
documento tiene como objetivo entregar los resultados de un análisis de tendencias en educación 
superior, utilizando tecnologías digitales en el análisis documental de tendencias del entorno. Esto 
permite atender la complejidad de un entorno cambiante posibilitando el desarrollo de estrategias 
en la toma de decisiones de las universidades (Silva et al., 2021).

El presente número de la Serie Aprendizajes en Gestión complementa y cierra a través de la 
presentación de resultados, la metodología expuesta en el número anterior de esta Serie (N° 8)

Así, este documento de trabajo proporciona los resultados de un análisis exhaustivo sobre las 
dinámicas actuales y desafíos futuros que enfrentan las IES en Chile, subrayando la complejidad 
que rodea a las universidades, pero caracterizándola para así responder al constante desafío de 
mantener la posición de excelencia de las IES chilenas.

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO PARA REDUCCIÓN
DE INCERTIDUMBRE Y PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

En el contexto organizacional actual, el acceso a la información y al conocimiento se han convertido 
en activos estratégicos ya que facilitan la planificación y la toma de decisiones, pudiendo incluso 
representar una ventaja competitiva en el quehacer de las organizaciones (Crovi, 2002; Silva et al., 
2021).

En este escenario, las IES deben ser capaces de recoger esta información, tanto de manera interna 
como externa y, a su vez, incluirla en la mejora continua de los servicios que ofrecen, materializándola 
como un valor agregado en la institución (Rodríguez & Lamarca, 2012; Silva et al., 2021). Este entorno 
complejo e intersectorial que es propenso a rápidas transformaciones obliga a las instituciones a 
permanecer en un estado constante de evaluación y adaptación al cambio (Cisternas-Irarrázabal & 
Bustos-Velásquez, 2023; Cisternas Irarrázabal, 2021).

Así, el presente documento entrega los resultados del análisis documental en el cual se revisó 
material publicado -incluyendo artículos de noticias y fuentes académicas- durante el periodo anual 
2023.

III. METODOLOGÍA

Para la búsqueda de los documentos, se utilizó el método propuesto por Cisternas-Irarrázabal (2021), 
basado en técnicas de Web Data Mining, aplicado a la gestión en Educación Superior. 

Este proceso se realizó con la asistencia de dos herramientas específicas: 

Seo Minion, extensión de Google Chrome que permite obtener vistas previas de los resultados 
del buscador o SERPS1 y verificación de enlaces rotos.

Open Multiple URLs, para optimizar la búsqueda y el acceso a los documentos en línea a 
través de la apertura simultánea de varias URL2 o direcciones.

El universo de estudio incluyó todas las noticias y artículos académicos publicados en castellano 
e inglés entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Luego de la aplicación de criterios 
muestrales al universo de documentos, se trabajó con una muestra equivalente a 134 fuentes 
documentales distribuidas de la siguiente forma:

El detalle de la metodología utilizada, que incluyó diversas herramientas digitales y de inteligencia 
artificial, se puede encontrar en el número anterior (N°8) de esta Serie de Aprendizajes en Gestión.

En el primer nivel de análisis, las categorías emergentes identificadas por la inteligencia artificial 
Bard, por cada tipo de documento, se presentaron con la siguiente distribución de frecuencia:

A continuación, se presentarán los resultados según tipo de documento analizado. El hecho de que 
existan menos categorías en las noticias que en los documentos académicos, desde el punto de 
vista de la autora, obedece a que en el primer caso los temas principales que aglutinan las noticias 
están definidos en gran medida por la agenda pública. En el segundo caso, por el contrario, el mayor 
número de categorías refleja la multiplicidad de perspectivas de las comunidades de académicos 
y académicas en diversas universidades y centros de investigación, disponiendo de mayor libertad 
en la elección de las líneas de investigación que las que se encuentran priorizadas en el espacio de 
lo público.

En primer lugar, se analizaron los resultados de las noticias, y luego, en segundo lugar, aquellos 
extraídos de los documentos académicos en español, y, en tercer lugar, los resultados asociados 
a los documentos académicos en inglés. Finalmente, se realizó una construcción de pares de 
términos (identificación de relación conceptual entre 2 categorías) para el conjunto de categorías 
identificadas en la totalidad de los documentos.

A continuación, se presentará el análisis de categorías emergentes y los clústeres que los agrupan, 
generados y depurados por tipo de documentación procesados por Gephi:

4.1 Noticias

En el caso de las noticias, las categorías emergentes identificadas son: 1) Democratización del 
acceso, 2) Equidad, 3) Financiamiento, 4) Internacionalización, 5) Sostenibilidad y 6) Educación 
técnico-profesional (TP).
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Como es posible observar en la imagen 1, tras un análisis de modularidad, fue posible encontrar 2 
comunidades o clústeres (Metacategorías), ambos con una representatividad del 50%. Para efectos 
del presente informe, las llamaremos Sostenibilidad Financiera e Inclusión y Diversidad

4.2 Artículos científicos en español

En el caso de los artículos en español las categorías emergentes identificadas fueron: 1) Equidad, 
2) Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 3) Inclusión, 4) Docencia online, 5) Formación 
de profesores, 6) Evaluación del aprendizaje, 7) Educación Técnico Profesional, 8) Gratuidad, 9) 
Acreditación, 10) Financiamiento 11) Calidad de la Educación y; 12) Tecnologías digitales en la 
educación.

Con relación al análisis de modularidad para la construcción de clústeres, fue posible encontrar 2 
comunidades de categorías emergentes, con una representatividad del 64% y 36%, respectivamente 
(Ver imagen 2). Para efectos del presente informe, las llamaremos Calidad de la Educación y Acceso 
Equitativo, respectivamente.

4.3 Artículos científicos en inglés

En lo que respecta al análisis de los artículos en inglés, las categorías emergentes identificadas 
son: 1) Políticas públicas, 2) Educación virtual, 3) Salud Mental de los Estudiantes Universitarios, 
4) Formación de profesores, 5) Doctorados, 6) Género, 7) Financiamiento, 8) Equidad, 9) 
Internacionalización y; 10) Mercado del Trabajo.

En torno al análisis de modularidad es posible indicar que se identificaron 2 comunidades de 
categorías emergentes en los artículos en inglés, ambas con una representatividad del 50%. 
Para efectos del presente informe, las llamaremos Inclusión y Diversidad e Internacionalización, 
respectivamente.

4.4 Análisis Integrado

Con el propósito de poder elaborar metacategorías en el análisis de tendencias del entorno en IES, 
se realizó un último análisis de modularidad, pero esta vez se consideraron todas las categorías 
emergentes encontradas en la totalidad de los documentos. En ello, fue posible encontrar 3 
comunidades de categorías emergentes que representaron el 38%, 33% y 29% respectivamente.

La imagen 4 representa la modularidad de las categorías emergentes, donde se observa que, si bien 
existen tres clústeres de categorías emergentes (tres colores), y por lo tanto tres (3) metacategorías, 
es posible visibilizar que éstas están altamente conectadas. Lo anterior es factible de constatar, 
si se analiza con detalle el sistema de relaciones entre categorías emergentes que contempla, por 
ejemplo, la metacategoría Calidad de la Educación (Ver imagen 5).

Dado lo anterior y considerando la densidad de cada categoría emergente y su sistema de relaciones, 
se construyeron las siguientes metacategorías de tendencias del entorno en IES:

1) Democratización del acceso; 2) Calidad de la Educación; 3) Acceso Equitativo; 4) Inclusión y 
Diversidad; 5) Sostenibilidad Financiera; 6) Transformación Digital; 7) Internacionalización; 8) Salud 
Mental; 9)Educación Técnica Profesional y 10) Responsabilidad Social Universitaria.

4.5 Descripción de las categorías emergentes

A continuación, se describe brevemente cada una de ellas y su impacto en las IES, desde la 
perspectiva de los autores del presente informe:

1. Democratización del acceso

El número de matrículas en las IES ha ido en aumento durante las últimas décadas. Lo anterior 
ha sido favorecido por la disminución de las barreras de entrada a través de instrumentos tales 
como el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Gratuidad en Educación Superior, y el desarrollo 
de una mayor infraestructura. Además de ello, prevalece el ethos cultural subyacente en la 
educación superior, que la concibe como garante de la movilidad social y; con ello, de una 
mejora en la calidad de vida de las personas. Este conjunto de factores ha generado una mayor 
demanda de educación superior en la población, la cual se ve reflejada -sobre todo- en el 
aumento de matrículas en IES privadas (Alonso C. et al., 2023; Brunner, 2024; Rodríguez Llona 
et al., 2023; Subsecretaría de Educación Superior MINEDUC, 2023).

2. Calidad de la Educación

La calidad de la educación (idealmente una cultura de la calidad) implica el compromiso 
y desarrollo de todos los estamentos que configuran las IES contribuyendo a la mejora 
continua de la misma. Lo anterior implica que las instituciones reconocen su rol como agente 
transformador en el marco de un contexto altamente dinámico y cambiante, asumiendo que 
generan conocimiento y formación de capital humano en coherencia con lo que sucede en su 
entorno (Universidad de Chile, 2021).
En el caso de Chile, el sistema de acreditación ha generado consecuencias de gran relevancia 
en las IES. Además de la mejora general de la calidad de las instituciones, destacan 3 de 
ellas: 1) la responsabilidad de respuesta frente a las disposiciones legales y normativas que 
el Estado define para el sector; 2) la reproducción de una cultura profesionalizante y; 3) la 
existencia del campo imitativo, donde instituciones privadas tienden a replicar las acciones 
de aquellas instituciones que son más destacadas. Lo comentado es relevante ya que es 
la acreditación la que legitima los estándares de calidad universitarios y facilita el acceso 
al financiamiento de sus estudiantes; por tanto, los esfuerzos institucionales deben estar 
orientados hacia el logro de dichos criterios (Alarcón & Dzimińska, 2023; Calventus, 2023; 
Monsalve & Molina, 2023; Oradini, 2023).

3. Acceso Equitativo

El acceso equitativo está directamente relacionado con el financiamiento gratuito de un 
determinado grupo de estudiantes, contribuyendo con ello a aumentar la equidad y la inclusión, 
acercar a las IES a modelos educativos universalistas y, favorecer el acceso de las personas a 
la educación.

Esto exige a las IES constituirse como agentes que despliegan esfuerzos para la integración 
de sus estudiantes a la vida universitaria bajo condiciones amables en la resolución de 
dificultades de orden académico, social y cultural. Lo anterior desafiará a las IES en el sentido 
de desplegar acciones que contribuyan en 3 áreas, fundamentalmente: retención, titulación 
oportuna y empleabilidad (Rodríguez Llona et al., 2023; UNESCO, 2024).

4. Inclusión y diversidad

El reconocimiento de la diversidad étnica, sexogenérica, socioeconómica, entre otras, no 
solo ha promovido que las IES ejecuten una serie de acciones que les permitan mejorar 
sus políticas y procesos en la materia, sino que también les convoca a realizar un cambio 
estructural que garantice la valoración de la inclusión y la diversidad. Consecuentemente, 
esto debiera reflejarse en modelos educativos, planes curriculares y prácticas académicas 
que atiendan las particularidades del estudiantado, minimizando así los riesgos de 
exclusión. Lo anterior implica que las IES asuman la promoción de la equidad y la inclusión 
como un mandato ético, político, social e intelectual que pone de relieve su rol social 
tanto en el desarrollo del país, la generación de capital humano y en la producción de una 
ciudadanía comprometida y responsable (Aguayo-Fernández et al., 2023; Gedda-Muñoz 
& Carrasco-Bahamonde, 2023; Orrego Tapia, 2023; Pedraja, Bernasconi, et al., 2023; 
Sepúlveda-Parrini, 2023; Universidad de Chile, 2021).

5. Sostenibilidad Financiera

La crisis de financiamiento de las IES es un fenómeno global, que se ha generado -entre 
otros factores- por la masificación de la educación superior y el dinamismo de la economía. 
En Chile, recientemente se ha propuesto un nuevo marco legal que busca asegurar la 
sostenibilidad financiera de las IES y a su vez, aliviar la carga de la deuda estudiantil. No 
obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar 
la calidad de la educación superior. El principal desafío es establecer un financiamiento más 
estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su 
desarrollo a largo plazo conservando su calidad (Alonso C. et al., 2023; Chunga et al., 2023; 
Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

Sin embargo, en buena medida los fondos de financiamiento -en ambos casos- proviene del 
Estado, lo cual genera dependencia y pudiese convertirse en una debilidad en momentos 
de fluctuaciones y dinamismo presupuestario. Frente a ello lo aconsejable es buscar la 
diversificación de los ingresos (Díaz-Ramos & Angüis-Fúster, 2023).

6. Transformación Digital

Las IES debiesen incorporar la transformación digital dentro de sus planificaciones 
institucionales, aumentando su pertinencia y demostración de compromiso con una sociedad 
altamente digitalizada, materializándolo a través del mejoramiento de sus prácticas académicas 
y docentes, aumentando la colaboración entre diversos actores y desarrollando acciones de 
innovación pedagógica (Contreras Guzmán & Montt Fabres, 2023; Quezada, 2023a, 2023b).

7. Internacionalización

La cooperación internacional permite garantizar que los sistemas de educación superior 
sean más eficaces en la garantía del derecho a una educación de calidad y que contribuya 
al desarrollo de sociedades sostenibles. La internacionalización se manifiesta de diversos 
modos, entre ellos: generación y colaboración en redes, desarrollo de capital humano, 
inyección de recursos, proyectos de investigación e innovación, entre otros (Brunner, 2024; 
Casas & Torralbo, 2023; Pedraja, Marchioni, et al., 2023; UNESCO, 2022).

8. Salud Mental

En Chile la prevalencia de patologías asociadas a salud mental es mayor en estudiantes 
universitarios que en la población general del país, sobre todo en lo que refiere a cuadros 
de depresión y ansiedad. Lo anterior invita a las IES a desarrollar políticas y programas de 
apoyo a la salud mental de su estudiantado. Estos esfuerzos, de ser aplicados, debiesen 
desarrollarse con un mayor foco de intervención en la población femenina y de menores 
ingresos socioeconómicos, ya que estas variables son consideradas factores de riesgo para 
el desarrollo de patologías de salud mental. A su vez, la literatura internacional señala como 
factor de riesgo la pertenencia a comunidades de la diversidad genérica, sexual, migrante, 
entre otras (Martínez et al., 2021; Red Española de Universidades Promotoras de Salud, 2022; 
Universidad de Chile, 2023).

9. Educación Técnico Profesional

La tendencia al alza y desarrollo de IES Técnico Profesionales es un pilar fundamental para 
la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Una de las posibilidades de 
crecimiento que este sector tiene se relaciona con las herramientas formativas que despliegan 
dichas IES Técnico Profesionales en materia de innovación, impulsado por la masificación 
de “empleos del futuro” (automatización, digitalización, entre otros). Esto es central, ya que se 
estaría rompiendo con el paradigma de que la innovación requiere como requisito mínimo en 
su desarrollo la investigación, elemento central de las IES universitarias (Guevara, 2023; T13, 
2023).

10. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una tendencia que se caracteriza por el 
creciente compromiso social que han asumido las IES desde la comprensión de su rol como 
agentes activos de cambio, transformación social y desarrollo humano. En este sentido, 
la instalación de la RSU ha comenzado a materializarse en modificaciones a programas 
curriculares que a través de acciones con organizaciones externas promueve soluciones 
a los desafíos que aquejan a la comunidad. Estas iniciativas son altamente valoradas por 
el estudiantado, y por lo tanto deben ser promovidas desde la gestión institucional de las 
universidades (Chunga et al., 2023; Flores-Fernández et al., 2022).

El acceso a la educación superior, inclusión y sostenibilidad financiera emergen como temas 
centrales en los tres tipos de documentos analizados, subrayando la importancia de garantizar 
un acceso universal a una educación de calidad y en entornos seguros, especialmente para los 
grupos vulnerables. Se destacan aspectos claves como la democratización del acceso, la matrícula 
equitativa, la equidad de género, la gratuidad educativa y el respeto por la diversidad.

En cuanto a la calidad de la educación, este tema también ocupa un lugar predominante, 
enfocándose principalmente en la acreditación, la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la integración de herramientas tecnológicas e innovación para enriquecer la 
experiencia educativa.

Los desafíos financieros son reconocidos como una constante en los documentos, donde se resalta 
la necesidad de búsqueda de soluciones creativas para asegurar la sostenibilidad de las instituciones 
de educación superior (IES). Estas incluyen la exploración de nuevas formas de financiamiento y la 
búsqueda de mayor eficiencia en el gasto.

La integración de tecnologías digitales es vista como una estrategia clave para mejorar la calidad 
educativa, ampliar el acceso y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Respecto a la internacionalización, se destaca como un objetivo estratégico cada vez más 
relevante en el contexto educativo global. Se fomenta el fortalecimiento de los vínculos entre 
instituciones educativas de diferentes países para compartir experiencias y prácticas exitosas. La 
preocupación por la calidad y la internacionalización ocupan un lugar central en las agendas tanto 
nacionales como internacionales relacionadas con la Educación Superior. Este enfoque responde a 
la creciente necesidad de adaptar los sistemas educativos a los estándares globales de excelencia 
y accountability (CNA-Chile, 2024).

La tendencia de transformación digital explicita como la tecnología se puede introducir en educación 
de manera apropiada, equitativa, escalable y sostenible. Se propone que su uso esté relacionado 
con los intereses propios del estudiantado y que esté acompañada de manera complementaria con 
interacciones cara a cara.

Los estudiantes de universidades en Chile presentan más problemas de salud mental, como la 
depresión y la ansiedad, que el resto de la población. Se sugiere que las instituciones educativas 
desarrollen programas de apoyo, poniendo especial énfasis en las mujeres, las personas de escasos 
recursos y aquellos que pertenecen a comunidades diversas.

Por otro lado, las instituciones técnicas están en crecimiento debido a su aporte en la formación 
de profesionales y especialistas asociados a empleos en desarrollo tecnológico. Esta tendencia 
es evidente en la creciente demanda de desarrolladores de software, especialistas en datos y 
profesionales en ciberseguridad, sectores que ya experimentan un déficit. Por ejemplo, y en el caso 
de la ciberseguridad, se estima que el país necesitará cubrir una brecha de 28 mil profesionales 
para el año 2033 (Cifuentes, 2024; Guevara, 2023; Sepúlveda & Valdebenito, 2019).

La incorporación de la RSU destaca el compromiso que las IES están teniendo con el cambio 
social y el desarrollo humano. Por ejemplo, se están ajustando los currículos para colaborar 
con organizaciones externas y abordar problemas comunitarios, lo que es bien recibido por los 
estudiantes, la comunidad y la literatura estima que debe ser incentivado por las universidades.

Las tendencias identificadas en este estudio concuerdan en gran medida con las destacadas por 
la UNESCO en diversos informes sobre educación superior (UNESCO, 2022), demostrando de esta 
manera la utilidad y legitimidad de los análisis de tendencias del entorno, utilizando y eventualmente 
adaptando la metodología de Cisternas Irarrázabal (Cisternas Irarrázabal, 2021).
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