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1. PRESENTACIÓN  

 
La internacionalización de la educación surge como una respuesta positiva para adaptar 
las instituciones a las exigencias y retos constantes de la globalización sin perder su 
esencia en el intento. No existe un paradigma único ni perfecto para internacionalizar una 
universidad a la luz de los parámetros actuales; cualquier iniciativa debe siempre 
adaptarse a las condiciones, los intereses, y las expectativas institucionales para obtener 
resultados positivos. Partiendo de lo anterior, y con el fin de que las IES puedan abordar 
procesos de internacionalización consecuentes y coherentes con las realidades 
institucionales, es preciso tener un diagnóstico del desarrollo y evolución de la 
internacionalización en las universidades.  
 
Teniendo en cuenta que la internacionalización académica hoy por hoy se constituye en 
muchos países como una política prioritaria de Estado, se hace imperativo contar con un 
conocimiento claro del Estado del Arte de la Internacionalización en las IES colombianas y, 
más aún, tener datos sobre algunos aspectos adicionales que inciden sobre este tema, 
todo lo cual permita establecer un plan de acción emanado desde el Gobierno mismo y 
que comprenda el sistema de la educación superior en su conjunto, que incluya 
estrategias diferenciales dependiendo de las particularidades de las instituciones y de las 
regiones y que apunte hacia el establecimiento de políticas congruentes con el Plan de 
Desarrollo. Todo con el fin de que Colombia no se abstraiga, y más bien aproveche la 
dinámica de la internacionalización, lo que generará una mayor calidad y competitividad 
de la educación superior a nivel local, nacional e internacional, para, por una parte facilitar 
la construcción de espacios comunes de educación superior con otros países y el ingreso 
en un sistema de exportación de servicios educativos, y por otra, establecer una estrategia 
para el aprovechamiento del capital humano en el marco de una política de recuperación 
de los cerebros fugados.  
 
Así pues, la realización del estudio sobre el estado del arte de a internacionalización de las 
Instituciones de Educación Superior Colombianas se constituye en la base actualizada y 
representativa para la generación de propuestas y estrategias que permitan establecer 
una política nacional de internacionalización de la  Educación Superior.   

 

Este informe esta basado en la encuesta de internacionalización enviada a todas las 
instituciones de educación superior  colombianas con el objetivo de recopilar  información 
sobre los siguientes aspectos:  
 

 Datos generales de las IES 
 Gestión de la internacionalización  
 Movilidad académica internacional 
 Participación en organizaciones internacionales: asociaciones y convenios 

internacionales 

 Exportación de servicios académicos 
 Internacionalización del currículo 

 Internacionalización de la investigación  
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La encuesta fue diligenciada por 174 instituciones  públicas y oficiales de las 279 
existentes en el país,  más del 60% de las instituciones  de educación superior de 24 
departamentos reportaron información sobre la gestión de la internacionalización 
académica  llevada a cabo en los últimos años.  
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
"La internacionalización es el intercambio de ideas, conocimientos, bienes y servicios entre 

las naciones más allá de las fronteras nacionales. En la Educación Superior, 
internacionalización significa el proceso de integrar las dimensiones internacionales, 

interculturales y globales en los objetivos, organización y acciones de las instituciones” 
Jane Knight, 2003 

Uno de los fenómenos más relevantes actualmente es la globalización en prácticamente 
todos los ámbitos desde la economía hasta las comunicaciones. Específicamente en el 
campo de la educación, y más aún en la educación superior, se ha convertido en todo un 
reto asumir la globalización por los grandes cambios que ha suscitado en la política, la 
economía y la cultura, los cuales afectan y modifican las prioridades de enseñanza de 
manera que se pueda aplicar efectivamente a las realidades y exigencias del mundo 
moderno.  

IMPLICACIONES Y ACTORES DEL PROCESO  

La internacionalización es lo que marca hoy por hoy la gran diferencia entre las 
instituciones en lo que tiene que ver con las posibilidades de interacción de sus 
estudiantes, docentes investigadores y egresados y sus posibilidades de insertarse y 
competir eficientemente más allá de las fronteras y en mismo país.  

Para que ello sea posible, las Instituciones de Educación Superior deben tener en cuenta 
todas las variables internas inherentes a sus tres funciones sustantivas y a su 
organización con el fin de acondicionarlas a las necesidades y prioridades de la 
internacionalización, vista como la adaptación a los requerimientos de dicha globalización.   
  

En primer lugar, es imprescindible que las instituciones tengan un buen conocimiento de 
sus realidades internas vistas con el prisma de lo que la internacionalización implica: 
oportunidades reales de movilidad académica internacional de estudiantes, docentes, 
investigadores y staff administrativo de ida y vuelta, la concepción de lo currículos de 
manera que propendan hacia la internacionalización (que incluye la enseñanza de otros 
idiomas, la oferta de cursos en otras lenguas, la oferta de programas, cursos y eventos 
con orientación internacional, los estudios de área, entre otros), la realización de 
investigaciones que puedan aplicarse y/o enfocarse hacia un mercado internacional, el 
acceso a fuentes internacionales de cooperación para la financiación de proyectos, la 
implementación de estrategias para la exportación de servicios educativos, y, de vital 
importancia, el compromiso institucional con el proceso, el cual deberá estar reflejado en 
la misión, la visión y el plan estratégico de la institución. 

En segundo lugar, es necesario que se haga un diagnóstico de cómo efectivamente estos 
elementos están siendo abordados y la manera en que, sin perder de vista la cultura 
institucional y su enfoque, podrían ser intervenidos para encaminarse hacia un proceso de 
internacionalización del Campus.  
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Finalmente, y una vez determinadas las variables a tener en cuenta, establecer una 
política interna para darles una connotación internacional en el marco de un proceso a 
corto, mediano y largo plazo, en el cual se involucre la comunidad y las necesidades y 
expectativas locales regionales y nacionales de desarrollo frente a un mundo globalizado.  
 
Si bien es cierto que no se puede generalizar en términos de internacionalización, pues 
esta varía de país a país y de institución a institución, sí es posible identificar ciertos 
parámetros de su desarrollo y funcionamiento que determinen una estructura que permita 
racionalizar su dinámica y ajustarla a las necesidades según el caso.   
 
En este sentido, es importante conocer los niveles en los que el proceso de 
internacionalización tiene lugar, los cuales están profundamente relacionados:  

1. Al interior de la Institución: De aquí parte la voluntad de internacionalización, producto 
de la búsqueda de adaptación a los requerimientos actuales. Cada institución diseña su 
estrategia de acuerdo con sus expectativas, sus fortalezas y debilidades, cuidándose 
de exponer sólo las dos primeras y de atacar y adaptar las últimas. 

2. Interinstitucional: La búsqueda de acuerdos y convenios con otras instituciones 
educativas es un punto definitivo en el logro de la internacionalización. Ya sea en el 
ámbito de los intercambios académicos de todo tipo, programas y títulos conjuntos u 
organizaciones de educación superior nacionales e internacionales que propenden por 
el intercambio de información y la mejora de la calidad educativa, los contactos de 
este tipo son cruciales pues generan acercamientos que, además de los beneficios 
propios de un acuerdo o membresía, permiten coordinar políticas y medidas que 
propenden por una mayor internacionalización. En el caso nacional especialmente 
estas redes se pueden constituir como grupos de lobbying ante estamentos estatales y 
privados. 

3. Externo al ámbito educativo: El Gobierno, los organismos nacionales e internacionales 
y el sector privado influyen en las estrategias de internacionalización de las 
instituciones educativas, tanto a nivel individual como grupal, de diferentes maneras, 
desde las políticas gubernamentales que directa o indirectamente favorecen o no dicha 
iniciativa, hasta las formas de asistencia a programas educativos y su impacto en la 
capacidad de internacionalización de las instituciones.    

En la gráfica siguiente se puede apreciar como puede ser la interacción de los actores de 
los tres niveles mencionados arriba. Las instituciones de educación superior se encuentran 
en el centro de un esquema que va a influir en la formación y desarrollo de sus políticas 
de internacionalización, en su éxito o fracaso1. Esto depende en buena parte de que estas 
diseñen un modelo de internacionalización acorde a sus realidades y a las posibilidades 
que brinda el marco legal establecido por un gobierno que puede favorecer las prácticas 
de internacionalización de la educación superior o, por otro lado, obstaculizarlas, 
dependiendo del grado de adaptación gubernamental al fenómeno de la globalización.  

                                                 
1 En este medio tienen lugar todas aquellas actividades relacionadas con la internacionalización: Movilidad 

Académica (estudiantes, profesores y personal universitario), Actividades Conjuntas (programas de estudio, 
investigaciones y proyectos), Evaluación Internacional, Asistencia y Cooperación (tanto recibiendo como 
dando, en forma de becas, aportes o asistencia técnica), Exportación (ofreciendo programas propios en otros 

países y recibiendo estudiantes extranjeros), Importación (Montando programas propios de universidades 
extranjeras y recibiendo profesores extranjeros) de servicios educativos, y Currículo Internacional. 
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Gráfica 1. Interacción de actores de la internacionalización 

 

Adicionalmente, es muy relevante la relación que se establezca con otras instituciones de 
educación superior, tanto nacionales como internacionales para el desarrollo de las 
actividades principales de la internacionalización. Finalmente, el aprovechamiento de la 
asistencia brindada por terceros, ya sea organizaciones nacionales, internacionales o 
supranacionales, ONG´s o Gobiernos extranjeros (usualmente de países desarrollados) y 
la aceptación de la cooperación brindada a través de acuerdos y programas de todo tipo, 
es una fuente de oportunidades para el proceso de internacionalización en el 
establecimiento de contactos, la creación de nuevos convenios, la participación en 
proyectos compartidos, la evaluación de los procesos y la capacitación constante de 
profesores y personal, entre otras muchas ventajas. Es importante anotar que la asistencia 
y la cooperación no deben ser únicamente en una vía sino que deben salir de las mismas 
instituciones ya en etapas superiores del proceso, como parte de la evolución normal de la 
internacionalización.  

FUNDAMENTOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Por antonomasia las universidades han estado orientadas desde sus inicios hacia la 
búsqueda del conocimiento no limitado por fronteras geográficas o ideológicas. En este 
sentido, se puede decir que han estado revestidas de una visión internacionalista, la cual 
se ha visto reforzada a partir del siglo XX por un creciente fenómeno de globalización que 
ha llevado a una rápida transferencia de información, eliminando barreras tradicionales de 
acceso al conocimiento. Se puede hablar de cuatro aspectos puntuales que han sido 
objeto de la globalización en los cuales la internacionalización de la educación superior se 
manifiesta y ejerce una influencia fundamental: 
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Tabla 1. Relación Globalización-Internacionalización 
ASPECTO CONTRIBUCIÓN DESDE LA INTERNACIONALIZACIÓN  

Política 

~ La educación es un medio para ejercer, mantener y/o expandir influencia sobre otras 
naciones  

~ La educación con una visión internacional es una manera de construir la paz al eliminar 
las barreras de la intolerancia y la incomprensión 

~ La educación internacional allana el camino para una mayor integración, al menos en lo 
que se refiere al nivel regional 

Economía  

~ Los gobiernos han venido reduciendo los subsidios a la educación, lo que ha obligado a 
las universidades a buscar financiamiento en otras fuentes en muchos casos externas  

~ Las crisis económicas eventuales merman la capacidad de reclutamiento en el propio país 
y obligan a buscar otros candidatos potenciales en el exterior. A esto se suma la 
aparición de una industria internacional educativa en ascenso de la cual muchos quieren 
beneficiarse 

~ El mercado actual requiere una fuerza laboral más moderna y global, lo que ejerce gran 
influencia en la internacionalización de la educación superior 

Tecnología 

~ La aún en expansión red global, posible gracias a las tecnologías de punta, ha abierto 
nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje allí donde era impensable años atrás  

~ Hay una tendencia a realizar proyectos de investigación y desarrollo conjuntos para 
competir internacionalmente con nuevas tecnologías  

Academia 

~ Prevalencia del tradicional ideal filosófico de que el conocimiento debe transmitirse más 
allá de las fronteras 

~ Resurgimiento del concepto de la universidad cosmopolita medieval pero dentro del 
contexto de una nueva era, la de la informática, en la que sociedad, economía y 
conocimiento son parte de un ambiente global, una mezcla de influencias locales y 
globales 

~ Formación de graduandos aptos para desempeñarse y competir en un mundo 
interdependiente y globalizado con entendimiento de la diversidad cultural e ideológica y 
una mente abierta hacia nuevos conocimientos y formas de vivir y desempeñarse 
laborablemente  

Por otra parte, y como complemento a lo anterior, varios autores coinciden en los 
objetivos que se pueden alcanzar a través de la implementación de un proceso de 
internacionalización, los cuales se suscriben al ámbito meramente institucional, por 
supuesto, pero también a la comunidad, al país y al mundo como un todo: 

 Fomenta la competitividad de las Instituciones de Educación Superior de cara al 
mercado global educativo 

 Permite alcanzar estándares internacionales, fortaleciendo los procesos de acreditación 
y de calidad de la educación superior  

 Promueve la colaboración en investigación en temas de interés nacional y mundial 
tendientes a resolver problemas económicos y sociales 

 Abre las posibilidades para la exportación de servicios y proyectos del sector educativo, 
estableciendo posibilidades de ingresos a una institución, una región y un país  

 Permite conocer y valorar la diversidad étnica y cultural del propio país  
 Fortalece el papel de las Instituciones de Educación Superior como promotoras directas 

(proyectos propios) e indirectas (egresados) de cambio social en su medio y en el 
mundo 

 Favorece la inserción de los países en la economía mundial a través de sus egresados, 
de la realización de proyectos con visión internacional, de la transferencia del 
conocimiento y la tecnología y de la exportación de servicios 

 Puede incidir en la generación de economías de escala entre países 
 Genera espacios de discusión sobre temas que afectan a las sociedades modernas 

(cambio climático, conflictos nacionales e internacionales, pobreza, seguridad 
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alimenticia, etc.) y promueve la búsqueda de solucione y la creación de una conciencia 
colectiva sobre aquellos.  

La internacionalización de la educación superior es una disciplina, si se le puede llamar 
así, en evolución constante. Se ha desarrollado desde el concepto meramente 
institucionalista aplicado a las universidades con miras a contar con Campus 
internacionalizados hasta una concepción más grupal ya sea local, regional o nacional, a 
través de redes y asociaciones y/o a través de políticas gubernamentales fundamentada 
en el hecho de que la internacionalización se puede convertir, ya no en un fin en si 
mismo, sino en un medio para lograr mejores oportunidades para una región, un país o 
un bloque de países. Dichas oportunidades se pueden ver reflejadas en posibilidades de 
crecimiento y desarrollo económico y social.       

ETAPAS DE UN PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
  
Como ya fue señalado, la internacionalización se desarrolla en tres los niveles y su éxito y 
evolución dependerán de que se pueda llevar a cabo, primero escalonadamente y después 
simultáneamente, en todos. En la tabla 2 se pueden apreciar sucintamente como se 
relacionan las actividades propias de cada nivel en un proceso de internacionalización. 
Tabla 2. Actividades de internacionalización por nivel 

Nivel Institucional Nivel Interinstitucional Nivel Gubernamental 

Establecimiento de un compromiso 
institucional con el proceso (Misión, 
Visión, Plan de Desarrollo) 

Socialización interna sobre importancia 
del proceso en todos los niveles 
operativos 

Diagnóstico del estado de desarrollo 
de actividades propias de la 
internacionalización/objetos de 
adaptación para la internacionalización 

Elaboración de un Plan de 
Internacionalización institucional (y si 
es el caso específico para Facultades y 
Centros adjuntos)  

Creación de una Oficina de Relaciones 
Internacionales /Cooperación 
Internacional 

Aplicación de un Sistema de 
Información para conocer y evaluar el 
desarrollo del proceso (debe ser 
constante en el tiempo y cubrir todos 
los aspectos institucionales 
relacionados) 

Adaptación de políticas existentes e 
implementación de nuevas políticas de 
internacionalización acordes a las 
necesidades y condiciones 
institucionales 

Diseño e implementación de 
estrategias de Fundraising y de 
exportación de servicios y proyectos 
educativos  

Incorporación institucional del 
concepto de responsabilidad social 
internacional a través de políticas 
puntuales 

Establecimiento de convenios y 
acuerdos de colaboración y 
cooperación con otras IES 
extranjeras 

Membresía a Asociaciones 
Universitarias y a Redes 
específicas internacionales 
(procurando participar 
activamente en sus programas y 
proyectos) 

Establecimiento de relaciones de 
pares y de redes de 
investigación, docencia y 
extensión con IES de otros 
países 

Membresía activa a redes 
relacionas con la 
internacionalización académica 
en el país y en el exterior 

Presentación conjunta de 
proyectos dirigidos a la 
internacionalización 

Intercambio de experiencias, 
información y contactos 
relacionados con la 
internacionalización 

 

 

Acciones desde las IES 

Desarrollo de vínculos con entidades y 
organismos nacionales e internacionales 
en el ámbito de la educación superior y 
la educación internacional 

Acercamiento al sector privado para el 
desarrollo de estrategias que permitan la 
identificación de proyectos/actividades 
de interés común con enfoque 
internacional y/o la financiación de 
proyectos con enfoque internacional 

Acercamiento al sector gubernamental 
para la implementación de estrategias 
que promuevan la internacionalización 

Presentación de proyectos de 
internacionalización al sector 
gubernamental    

Lobbying ante el gobierno para la 
eliminación de barreras a la 
internacionalización 

Acciones desde el Gobierno 

Implementación de políticas para el 
fomento de la internacionalización 
consecuentes con las necesidades 
locales, regionales y nacionales 

Trabajo conjunto con asociaciones, redes 
y organizaciones que aborden el tema de 
la internacionalización 

Trabajo conjunto con otros entes 
gubernamentales para la eliminación de 
barreras a la internacionalización 

Financiación de proyectos de 
internacionalización 
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2.1 Indicadores de Internacionalización  
 

Tabla 3. Indicadores de Internacionalización 
 

Elemento Mecanismo Componente a medir 

Internacionalización de la 
Docencia 

Internacionalización del 
Currículo 

Conocimiento de otras lenguas: 
 Conocimiento del idioma inglés  
 EnSseñanza de lenguas extranjeras 
 Carreras con enfoque internacional  

Profesores extranjeros (de planta y visitantes) 

Pares Académicos Internacionales 

Biblioteca: 

 Libros en otras lenguas  
 Revistas internacionales  
 Bases de datos internacionales (por 

suscripción y de libre acceso) 

Movilidad Académica 

Movilidad de docentes e investigadores: 
 Participación en eventos académicos 

internacionales 
 Formación docente en el exterior  

Movilidad de Estudiantes Colombianos: 
 Semestre Universitario  
 Cursos de Idiomas 
 Prácticas en el exterior 
 Pasantías en el exterior 

Movilidad de Estudiantes Extranjeros: 

 Extranjeros Regulares 
 Extranjeros en programas cortos 
 Cursos de Español  

Oferta de programas de Doble Titulación 

Oferta de programas de titulación conjunta o co-
titulación 

Apoyo y financiación para la movilidad 
internacional 

Internacionalización de la 
Investigación 

      Relaciones científicas 
      Internacionales 

Pares investigadores  

Investigaciones conjuntas  

Proyección y divulgación del 
conocimiento 

Redes de investigación  

Publicaciones a nivel internacional 

Internacionalización de la 

Extensión 
Proyección Internacional 

Consorcios y Asociaciones Universitarias 

Internacionales  

Exportación de servicios 
educativos 

Estudiantes Extranjeros  

Promoción e imagen 
internacional 

Estrategia de exportación de servicios 

Participación en Ferias Internacionales 

Promoción internacional 

Oferta Educativa en el 
exterior 

Conferencias virtuales internacionales 

Programas en el exterior  (países donde se 
ofrece) 

Gestión de la 
Internacionalización 

Acceso a Cooperación 
Internacional 

Acceso a becas internacionales  

Financiación de proyectos de investigación con 
recursos externos 

Financiación de proyectos de extensión con 
recursos externos  

Convenios Internacionales Convenios internacionales activos 
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Elemento Mecanismo Componente a medir 

Listado de convenios por países  

Unidad de 
Internacionalización 

Sistema de Información 

Existencia de oficinas de cooperación 
internacional, fundraising y transferencia de 
tecnología 

Perfil del personal 
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3. ESTADO DE LA INTERNAICONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANAS. 
 

3.1 DATOS GENERALES Y GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 
La internacionalización de la educación superior colombianas ha  venido creciendo en los 
último años, para  conocer datos reales sobre el avance de la gestión internacional al 
interior de las instituciones de educación superior se diseño un instrumento de 
internacionalización para recopilar esta información. (Ver Anexo 3) 
Al sistema de internacionalización diseñado para el diligenciamiento del instrumento 
ingresaron 209 IES, de las cuales 174 ingresaron datos.  (Ver Anexo 1)  
 
Tabla 4. Instituciones de Educación Superior  
 

Carácter 
Institucional 

Oficial  Privada Total 

Técnica Profesional 11 38 49 

Institución Tecnológica 16 43 59 

Institución Universitaria 23 72 95 

Universidad 32 44 76 

Total 82 197 279 

PARTICIPACIÓN 29,4% 70,6% 100% 
Fuente: MEN – SNIES  

 
Tabla. 4 IES que diligenciaron el instrumento de evaluación. 
 
DATOS ENCUESTA     Número   % 
IES registradas en el sistema    209   75  
IES que reportaron datos generales   174   62 
Movilidad académica internacional   162   58 
Participación en organizaciones internacionales 146   52 
Exportación de servicios académicos   149   53 
Internacionalización del currículo   157   56 
Internacionalización de la investigación  146   52 
 
 
En el sistema de educación superior colombiano existen instituciones con sedes en varias 
ciudades del país que reportan información al Ministerio de Educación de manera 
descentralizada como la Universidad Libre con sedes en Pereira, Bogotá, Cúcuta, Cali y 
Socorro.  
 
Las siguientes instituciones  con reporte descentralizado diligenciaron el instrumento de 
internacionalización:  
 

 Universidad Francisco de Paula Santander, sedes Cúcuta y Ocaña 
 Universidad Santo Tomás, sedes Bogotá y Bucaramanga 
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 Universidad San Buenaventura, sedes Bogotá, Cali y Cartagena 
 Universidad Jorge Tadeo Lozano, sedes Cartagena y Bogotá 
 Universidad Libre, sedes Cali, Barranquilla y Pereira  

 
 
Gráfica 2. IES públicas y privadas  
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De las 279 IES colombianas 174 diligenciaron la encuesta en temas relacionados con  
gestión de la internacionalización y gestión de proyectos de cooperación. Un 62% del total 
de instituciones del país. Se recopilaron datos del 63% de las instituciones públicas y el 
61% de las privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62% 

63% 

61% 
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Gráfica 3. IES registradas por departamento 
 

 
IES de 24 departamentos del país diligenciaron la encuesta, la mayor cantidad de 
instituciones se concentraron en Bogotá y Antioquia, sin embargo, al hacer una análisis  
comparando el total de instituciones  de  cada departamento sobre el número total de 
instituciones registradas, en algunos regiones como Choco, Huila, Putumayo y Cesar el 
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Grafica 4. Porcentaje de IES registradas por departamento  
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Fuente: Sistema encuesta. SNIES número de IES por departamento 
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Gráfica 5. Instituciones registradas por tipo de institución 
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En Colombia un 70.6% de la oferta educativa es privada y un 29.4% oficial,  la 
muestra de IES es similar, 71% de las IES son privadas y 29% públicas.  
 
La mayoría de instituciones son universidades (38%) e instituciones universitarias 
(30%), al analizar las instituciones dentro de  su categoría y carácter institucional de 
las 76 universidades registradas en el país 72   ingresaron información sobre 
internacionalización  (incluyendo seccionales descentralizadas)   y de las 95 
instituciones universitarias 53 ingresaron datos.  
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Gráfica 6. IES registradas por carácter institucional 
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Gráfica 7. IES  registradas por carácter institucional comparadas con el número total 
de instituciones por categoría. 
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A la pregunta sobre el número de docentes de planta y cátedra por institución, las 
instituciones con mayor proporción de profesores de planta están en Bogotá, 
Santander y Atlántico; el porcentaje de docentes con título de doctorado es muy bajo, 
el 91% de las instituciones  tienen vinculado entre 1 y 20 profesionales con formación 
doctoral.  
  
Gráfica 8. Porcentaje de profesores con titulo de Doctorado 
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GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN  
 
A la pregunta sobre las instituciones con unidades y oficinas de relaciones 
internacionales o internacionalización académica, un 43% del total de IES (209) 
cuentan con una dependencia, en su mayoría las instituciones privadas.   
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Gráfica 9. IES Colombianas con oficinas de internacionalización  
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Solo tres instituciones técnicas profesionales cuentan con oficinas  de relaciones 
internacionales, estas dependencias en su mayoría existen en las  universidades 
(71.1%) e instituciones universitarias (29.4%). 
 
Gráfica 10. IES con oficinas de internacionalización por carácter institucional 
 
 
 

6,12% 6,78% 29,47%
71,1%

Número de Instituciones

 IES Colombia

Part Categoria

Número de Instituciones 3 4 28 54

 IES Colombia 49 59 95 76

Part Categoria 6,12% 6,78% 29,47% 71,1%

Técnica 

profesional

Institución 

tecnológica

Institución 

universitaria
Universidad

 
 
 
 
 
 
 



 24 

Gráfica 11. IES con oficinas de internacionalización por número de estudiantes  
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El nivel de formación de los directores o encagardos de estas dependencias tiene 
estudios de pregrado (40%), solo un 8% tiene formación doctoral. De las 89 
instituciones que cuentan con oficinas de internacionalización un 71.9% de los 
directores habla un idioma diferente al español.  
 
Gráfica 12. Nivel de Formación de los jefes de las unidades de Internacionalización 
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El 41% de las instituciones que no han iniciado procesos de internacionalización no 
cuenta con recursos  para iniciar el proceso.  
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Gráfica 13. Razones por las cuales no se sigue un proceso de internacionalización  
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Más de 83 instituciones  confirmaron la gestión de proyectos de cooperación para 
financiar proyectos de extensión e investigación, un 7.23% de estas IES han 
gestionado recursos por más de 50.000 USD.  En su mayoría ha sido  en el área de 
ciencias sociales, ingeniería y arquitectura.  
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Gráfica 14. Gestión de proyectos de cooperación por el monto de los recursos 
aprobados.  
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Tabla 5. Proyectos de cooperación por área  
 

Área  
Número de 
Instituciones 

Bellas artes 7 

Matemáticas y ciencias naturales 11 

Ciencias de la salud 19 

Agronomías, veterinaria y afines 19 

Ciencias de la educación 20 

Economía, administración, contaduría y 
afines 24 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines 31 

Ciencias sociales y humanas 43 

 
 
Para analizar el desarrollo  y avance en la gestión de la internacionalización es 
importante contar con un sistema de información que recopile todas las actividades y 
políticas de internacionalización de una institución, este sistema permite evaluar las 
actividades y planes adelantados por las universidades y también da la posibilidad de 
planear estrategias basadas en los resultados del sistema, solo un 34% de las 174 IES 
confirmaron contar con un sistema de información sobre internacionalización.   
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Un 22% de las instituciones ha creado oficinas de fundraising para gestionar recursos 
de cooperación internacional enfocados a la investigación y la extensión, más de 209 
proyectos de cooperación han sido financiados con estos recursos.  
 
Gráfica 15. Existencia de oficinas de fundraising por tipo de institución 
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RESUMEN  

V Número de instituciones: 124 privadas   y 50 oficiales 
V Se registraron IES de 24 departamentos, la mayoría ubicadas en Bogotá, 

Antioquia, Valle y Santander.  
V Solo el 1% de las instituciones cuenta con más de 100 profesores con título 

de doctorado.  
V El 91% de las IES tiene menos  20 docentes con formación doctoral. 

UNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN  

V El 42% de las IES cuenta con una oficina / unidad de internacionalización, 
de ellas el 69% son privadas y el 31% oficiales.  

V Solo un 34% de las IES cuenta con un sistema de información sobre 
internacionalización  

V El 41%  de las instituciones no ha iniciado un proceso de 
internacionalización por falta de recursos.  

GESTIÓN DE PROYECTOS Y FUNDRAISING  
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V El 43% de las instituciones  han gestionado  proyectos de investigación, 
cooperación o extensión para ser financiados con recursos externos por 
agencias y organismos internacionales de cooperación.  

V 47% de  estos proyectos se han gestionados en IES de Bogotá y Medellín  
V El 54% de los recursos recibidos no ha sido superior a 20.000 USD  
V 22% de las instituciones cuenta con una oficina dedicada a la consecución 

de recursos externos (fundraising) para  buscar la financiación de 
proyectos, es su mayoría instituciones privadas. 

 
 

    3.2 MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL 
 

DEFINICIONES DE MOVILIDAD  
 
Movilidad Estudiantil: Se entiende por movilidad estudiantil el medio que permite a 
un universitario participar en algún tipo de actividad académica o estudiantil en una 
institución diferente a la suya, manteniendo su condición de estudiante, dentro de una 
variedad que va desde turismo científico, intercambios, recíprocos, pasantías, cursos 
de idiomas, prácticas empresariales, hasta transferencias de una universidad a otra. 
Dado su distintivo académico, este mecanismo brinda al estudiante la oportunidad de 
integrarse a una comunidad internacional y convivir en una atmósfera multicultural 
que lo habilita como ciudadano de un mundo interdependiente2. 
 
Semestre Universitario en el Exterior SUE: Este programa le permite a los 
alumnos de las universidades colombianas realizar uno o dos semestres de su carrera 
en el exterior, a través de los convenios firmados con prestigiosas universidades 
extranjeras. 
 
Doble titulación: Esta modalidad  ofrece a los estudiantes, la opción de realizar una 
parte de sus estudios en la institución colombiana y la otra en una Institución 
extranjera con la que existe un convenio especial, obteniendo, al finalizar el programa, 
un título de cada una de las dos instituciones 
 
Cotitulación: Permiten adelantar estudios en el mismo esquema de la doble 
titulación, obteniendo el finalizar un solo título otorgado por ambas instituciones  
 
Prácticas: Se entiende por práctica la actividad de corta duración que facilite la 
inserción del estudiante en instituciones o empresas extranjeras con el fin de realizar 
un periodo de prácticas ligado a la capacitación teórica. La práctica laboral tiene un 
valor académico y forma parte de currículo que el estudiante debe cumplir en su 
institución de origen.  
 
Pasantías: Son estancias de adiestramiento en una institución extranjera 
generalmente bajo la supervisión de un tutor. El aspirante busca obtener un 

                                                 
2
 RCI Red Colombiana de Cooperación para la Internacionalización de la Educación Superior. Manual de 

Movilidad de Estudiantes. Octubre 2000 
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entrenamiento específico o la actualización de sus conocimientos en un área muy 
puntual.  
 
Rotaciones médicas en el exterior: Son prácticas en áreas específicas de 
formación,  que realizan los estudiantes de Medicina durante su año de internado o de 
práctica en Universidades extranjeras. Los estudiantes extranjeros también pueden 
venir a una Universidad colombiana para realizar rotaciones médicas en diferentes 
áreas, combinadas con clases. 
 
Asignaturas y educación continuada: Se puede definir como  asignaturas o cursos 
de extensión  aquellos que los estudiantes extranjeros pueden  realizar en una 
universidad colombiana, tales como los cursos de español. De igual forma, se incluyen 
los cursos y asignaturas que los estudiantes de la institución colombiana pueden cursar 
en el exterior, a través de Universidades con las que se tienen establecidos acuerdos 
de cooperación e intercambio. 
 

      ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR  
 
La movilidad de estudiantes para realizar actividades académicas internacionales ha           
aumentando en las instituciones colombianas, parte de esa movilidad se realiza en el 
marco de  los convenios, las asociaciones y redes internacionales. El 64% de las 164 IES 
registradas confirmo haber enviado en los últimos cinco años  por lo menos un estudiante 
al exterior.  
 
 
Durante el año 2006 más de 3349 colombianos de 99 IES  realizaron estudios en el 
exterior con el apoyo de sus instituciones. Las instituciones con menos de 5000 
estudiantes fueron las que me registraron avances en este tipo de movilidad.  
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Gráfica 16. Estudiantes en el exterior por tamaño de la institución 
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De acuerdo al carácter de las instituciones la movilidad de estudiantes se concentró en las 
universidades e instituciones universitarias (87%).  
 
Gráfica 17. Porcentaje de estudiantes en el exterior por categoría institucional 
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Los países con los que se tienen más vínculos de cooperación e intercambio son: Estados 
Unidos, España, Brasil México, Francia  y Argentina.  
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Gráfica 18. Lista de países destino de la movilidad de estudiantes colombianos   
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Durante el año 2006, los colombianos que realizaron estudios en el exterior en su mayoría 
viajaron para realizar semestres académicos de intercambio dentro del pregrado (37%) y 
prácticas empresariales como parte del plan de estudios (30%).  
 
Gráfica 19. Estudiantes en el exterior por tipo de movilidad académica 
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En la lista de instituciones colombianas que más envían alumnos al exterior las más 
reconocidas son el Politécnico Grancolombiano, la Universidad de La Sabana, la 
Universidad de Los Andes, EAFIT, Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Gráfica 20. Estudiantes colombianos en el exterior durante el 2006.  
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Nota: Porcentaje del total de estudiantes en el exterior   
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ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN COLOMBIA 
 
 Un 53% del total  de IES  registradas ha recibido estudiantes extranjeros en los últimos 
cinco años, el 72% ha venido a instituciones privadas  
 
Gráfica 21. Estudiantes extranjeros por Departamento 
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Gráfica 22 . Estudiantes extranjeros por nivel de las IES  
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Los países de origen de los estudiantes extranjeros en su mayoría son de Venezuela, 
Estados Unidos, Alemania, Francia  y Argentina.  
 
Gráfica 23. Países de origen de estudiantes extranjeros en Colombia  
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Durante el año 2006, 1424 estudiantes extranjeros realizaron estudios en 73 instituciones 
de educación superior colombianas, 32% de ellos en Universidades y 18% en instituciones 
universitarias.  
 
Los cursos de español como segunda lengua  fueron los programas más apetecidos por los 
extranjeros 487 estudiantes vinieron durante el 2006 a  aprender el idioma (33%), 
seguido por programas de pregrado (311) y semestres de intercambio  (224).  También se 
recibieron alumnos extranjeros para cursar programas de pregrado (22%) semestres de 
intercambios  (16%)  y pasantías (10%).  
 
 
Gráfica 24. Tipo de movilidad de los estudiantes extranjeros  
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Gráfica 25. Estudiantes extranjeros en Colombia 
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De los 1424 estudiantes extranjeros que estuvieron en el país el año pasado, el 68%  
cursó estudios en las Universidades de La Sabana, EAFIT, Externado de Colombia,  UDES, 
Universidad del Norte, Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional.  
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MOVILIDAD INTERNACIONAL DE DOCENTES  
 
Las instituciones de educación superior también reportaron actividades relacionadas con la 
movilidad internacional de docentes, El 57%  de las IES confirmo que sus docentes  han 
salido al exterior en los últimos cinco años para participar en eventos académicos 
internacionales, estancias de investigación, presentar ponencias  o realizar estudios de 
posgrado.  
 
 
Grafica 26.  Docentes en el exterior por tipo de la institución 
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Durante el año 2006,  2127 profesores de 106 instituciones participaron en alguna 
actividad académica internacional, los países más visitados fueron España, Estados 
Unidos, Brasil, México y Cuba.   
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Grafica 27. Países destino de los profesores colombianos 
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Gráfica 28. Tipo de actividades realizadas por los docentes colombianos durante el 2006 
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PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN Y COTITULACIÓN   
 
El 19% de las IES ha firmado acuerdos de doble titulación y co-titulación especialmente 
las instituciones privadas. 63 instituciones cuentan con convenios de este tipo, las áreas 
donde se han concentrado estos acuerdos son economía, administración, ingeniería y 
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afines. Francia, España, Estados Unidos y Australia son los países  con los que se han 
firmado más convenios de este tipo.  
  
Gráfica 29.  Acuerdo de Doble Titulación y Cotitulación.    
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Gráfica 30. Movilidad y Cotitulación por países socios. 
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RESUMEN  

ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR  
Å El 64% de las IES ha enviado estudiantes al exterior en los últimos 5 años  
Å La movilidad de estudiantes ha sido más activa en las Universidades e 

Instituciones Universitarias 
Å 3349 estudiantes colombianos realizaron  programas  en el exterior durante el 

año 2006 en 163 IES  

ESTUDIANTES EXTRANJEROS  
Å El 53% de las IES ha recibido estudiantes extranjeros en los últimos cinco años  
Å El 72% de los extranjeros ha estudiado en instituciones privadas 
Å 1424  extranjeros en el 2006 estudiaron en instituciones colombianas 
Å De acuerdo con el nivel de la institución, las universidades fueron las que 

concentraron mayor número de estos estudiantes (49%) 
Å Bogotá D.C. es donde se concentra un mayor cantidad de estudiantes (42%). 

Le sigue Antioquia con el 10% del total 

DOCENTES E INVESTIGADORES EN EL EXTERIOR  
Å 72% de las IES ha  tenido docentes e investigadores de su Institución 

realizando actividades de movilidad internacional (estancias en el exterior, 
participación en eventos, estudios de maestría o doctorado) en los últimos 5 
años  

Å 2127 docentes  e investigadores realizaron  actividades internacionales en el 
2006 

PROGRAMAS DE DOBLE TITULACION Y COTITULACIÓN 
El 19% de las IES ha firmado convenios de doble titulación y cotitulación  
Principales países: Francia, España, Estados Unidos Australia, Alemania y Suiza.   

 

 DEMANDA COLOMBIANA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EXTRANJEROS 
 
La demanda de los estudiantes colombianos para realizar estudios en el exterior, 
especialmente formación posgradual y cursos de idiomas ha crecido en los últimos años. 
Es relevante la oferta de becas para apoyar la formación académica de colombianos en el 
exterior, entre 1992 y 2006 más 25.500 colombianos realizaron estudios de posgrado con 
el apoyo de reconocidas organizaciones nacionales e internacionales como el Consejo 
Británico, el Banco de República, la Comisión Fulbright, COLCIENCIAS, la Fundación 
Carolina, el Servicio Alemán de Intercambio académico DAAD, COLFUTURO e ICETEX.  
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Gráfica 31. Número de becas otorgadas a colombianos para realizar estudios de maestría y 
doctorado 
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Gráfica 32.  Visas  de estudiante expedidas durante el 2006 
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Durante el año 2006 la expedición de visas  para estudiar en Australia se incremento en 
un  40% comparado con el año 2005. La Embajada de Australia expidió 3294 visas de 
estudiante, la de Canadá 568, la de Francia 917 y la de Alemania 250.  
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Gráfica 33. Visas de estudiantes expedidas a colombianos  
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Fuente: Embajadas de China, Corea, Alemania, Francia, Canadá y Australia.  

 
 
3.3 PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS INTERNACIONALES 

 
Como parte de una estrategia de internacionalización es imprescindible que las 
instituciones de educación superior establezcan vínculos con instituciones de otros países y 
que se involucren en el desarrollo de actividades conjuntas no solo de índole puramente 
académica sino también relacionadas con la internacionalización per se y con la gestión 
administrativa y estructural de la educación superior. Como se mencionó en el capítulo 
sobre los aspectos conceptuales es imprescindible desarrollar estrategias en el nivel 
interinstitucional lo cual incluye la participación, ojala activa, en asociaciones, redes y 
organizaciones universitarias de índole internacional. 
 
En el marco de dichas asociaciones tienen lugar interacciones con otras IES y con 
organismos gubernamentales, no gubernamentales e internacionales que pueden resultar 
en oportunidades de llevar a cabo acciones en beneficio de las instituciones y 
particularmente de sus procesos de internacionalización. Son además espacios por 
excelencia de discusión y capacitación de los temas directamente relacionados con la 
educación superior y un medio para dar a las instituciones mayor visibilidad internacional. 
 
En este aparte del estudio se pretende conocer la importancia que las IES colombianas 
dan a su participación como miembros en estas organizaciones universitarias y al 
aprovechamiento de esas membresías. Mucho se ha dicho sobre la verdadera utilidad de 
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pertenecer a dichas asociaciones. Por supuesto ello depende del papel, activo o no, que se 
quiera jugar, del tipo de organización de qué se trate y de la compatibilidad con los 
objetivos y capacidades institucionales frente a la internacionalización y, por qué no, 
frente a otros procesos internos. 
 
El 49% de las IES de la muestra indicaron pertenecer a alguna o varias asociaciones 
universitarias de tipo internacional. Las instituciones de menor tamaño (es decir aquellas 
con hasta 5000 estudiantes) son las que en mayor proporción forman parte de 
asociaciones internacionales (52%) en contraste con las universidades más grandes (con 
más de 20000 estudiantes) que son las que presentan una menor afiliación a tales 
organizaciones (5%). 
 

 
 

Gráfica 34. Membresías por tamaño de la institución  
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Hay claramente una relación inversamente proporcional entre el tamaño de las IES y la 
afiliación en asociaciones internacionales. Este resultado puede tener su explicación en 
que las instituciones, a menor tamaño requieren de mayores esfuerzos para hacerse notar 
en el medio internacional y las asociaciones son una buena opción para lograrlo. 
 
Si se hace referencia a los resultados ponderados de acuerdo con el tamaño de las 
instituciones, se tiene que la situación se repite exactamente: Así el 30% del total de las 
IES de menos de 5000 estudiantes respondió contar con una membresía de este tipo. 
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Gráfica 35. Resultados ponderados según tamaño de la institución 
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Mirando los resultados por Departamentos, se encuentra que las IES de 9 departamentos 
reportaron ser miembros de asociaciones. Entre estos la mayoría se encuentra en Bogotá 
D.C. con el 33% del total (gráfica 36) 
 

 
Gráfica 36. Membresías por Departamento  
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De acuerdo con una ponderación de estos datos para el caso de los departamentos más 
activos en este sentido, sigue manteniéndose en primer lugar Bogotá D.C. con el 35% del 
total de las IES de la capital que respondieron la encuesta que afirman tener membresías 
internacionales. 
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Gráfica 37. Datos ponderados para los mayores departamentos 
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Por su parte, las instituciones privadas poseen un porcentaje mayor de pertenencia a 
asociaciones (78%) que las oficiales (22%). Esto podría analizarse desde la perspectiva de 
los presupuestos y las reglamentaciones que tienen las instituciones de carácter público 
frente al pago de cuotas por concepto de membresías. Claro que si se analizan los datos 
ponderados en ambas categorías, la diferencia se disminuye ostensiblemente y es así 
como de las IES privadas un 44% de las 174 que respondieron esta parte de la encuesta 
afirma contar con participaciones en asociaciones internacionales de universidades; 
entretanto las oficiales presentan un 32% de respuestas positivas.  
 

Respecto del nivel de las instituciones de educación superior, se encontró que las 
universidades son la que tienen un mayor número de membresías (58%). La explicación a 
este dato es que ciertas organizaciones internacionales imponen requisitos para el ingreso 
de nuevos miembros y uno de ellos es en ocasiones tener un reconocimiento como 
universidad (Gráfica 38). 
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Gráfica 38. Membresías por nivel de la Institución  
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Al igual que en otros casos anteriores al hacer la ponderación de los datos por categorías 
(en este caso niveles) la tendencia se repite, aunque el porcentaje se ve disminuido en 
cada uno de los casos (gráfica 39). 
  
Gráfica 39. Membresías internacionales según nivel de la IES 
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En total las IES reportaron la membresía a 243 asociaciones internacionales. La asociación 
con mayor presencia en el país según los datos de la encuesta es la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado-AUIP con el 6% del total. Le siguen la 
Organización Universitaria Interamericana-OUI y la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe-UDUAL, cada una con un 5% (gráfica 40). No se trata de porcentajes 
contundentes lo cual denota la amplitud del espectro de asociaciones internacionales y la 
atomización de las universidades en diferentes organizaciones. 
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Gráfica 40. Membresías por Asociación  
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Al mirar el enfoque geográfico de las asociaciones reportadas en el estudio, la mayoría 
(44%) son de carácter mundial. Sin embargo, es manifiesta la tendencia a afiliarse a 
asociaciones del continente americano que en total suman el 52% (gráfica 41) 
 
 
Gráfica 41. Membresías por enfoque geográfico 
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A la pregunta sobre el grado de aprovechamiento de las membresías a asociaciones 
universitarias internacionales, un llamativo 51% afirmó que la utilización que hacen de 
estas organizaciones es alto. Únicamente el 1% del total dijo que era nulo el 
aprovechamiento institucional de estas afiliaciones (gráfica 42)  
 

 
Gráfica 42. Grado de aprovechamiento de las membresías 
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Esto se constituye en un buen indicador sobre la utilidad tantas veces discutida de las 
membresías a asociaciones universitarias internacionales. Valdrá la pena en un estudio 
posterior conocer a ciencia cierta de qué manera aprovechan las IES estas afiliaciones y 
cómo ha redundado en su desarrollo institucional y en particular de su 
internacionalización. 
 
Comparando el grado de aprovechamiento de las membresías con el enfoque geográfico 
de las asociaciones se encuentra que el mayor uso se hace de las que son de carácter 
mundial (38% como suma de grado alto y medio de aprovechamiento) seguidas de las 
que se enfocan en América Latina y el Caribe (con una sumatoria del 27%) (gráfica 43). 
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Gráfica 43. Aprovechamiento de las membresías según enfoque geográfico 
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Para conocer de alguna manera el grado de actividad de las IES en el marco de las 
asociaciones, se preguntó si hacían parte de los cuadros directivos de las organizaciones 
de las cuales son miembros. Un 23% del total respondió afirmativamente esta pregunta. 
En la gráfica 44 se puede observar cuales son las instituciones con mayor participación en 
los cuadros directivos de asociaciones universitarias. La Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales-U.D.C.A presenta el mayor número de participaciones en los cuadros 
directivos de las asociaciones internacionales a las que pertenece (5 en total). Le sigue la 
Universidad de Los Llanos con 4 participaciones. 
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Grafica 44. Instituciones en cuadros directivos de asociaciones internacionales 
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Se identifica cierta apertura de las IES colombianas frente a la participación en 
organizaciones internacionales de carácter universitario. Muchas veces puestas en tela de 
juicio las repercusiones positivas de ser parte de una de ellas, el estudio demuestra de 
alguna manera que se tiene una percepción buena sobre estas y se denota una 
importancia grande respecto a la membresía activa, reflejada entre otras cosas, en la 
pertenencia a los cuadros directivos de dichas asociaciones y en el nivel de 
aprovechamiento de esas redes (medio/alto) reportado en un número importante. 
 

 
3.4 CONVENIOS INTERNACIONALES DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El establecimiento de acuerdos de colaboración con instituciones de otros países se 
constituye en uno de los mecanismos fundamentales para la implementación de la 
internacionalización. A través de su ejecución se facilita la puesta en marcha de 
actividades de orden internacional siendo las más comunes la movilidad de estudiantes y 
de profesores e investigadores en ambas vías. La oferta de programas conjuntos, de doble 
titulación y de cotitulación, la realización de investigaciones en colaboración y la 
realización de eventos son otras de las acciones usualmente abordadas.   
 
El gran reto de las instituciones suele ser no la suscripción de acuerdos, sino su puesta en 
marcha. Y no únicamente en lo que se refiere a la movilidad estudiantil, cuya aplicación 
tiene una relativa facilidad; el desafío lo constituye el desarrollo de otras actividades en el 
marco de dichos acuerdos. Existen los de tipo marco o generales que en la mayor parte de 
los casos se derivan en convenios posteriores de carácter más específico por referirse a 
alguna acción en particular o a alguna Facultad, programa de estudios o unidad 
universitaria. 
 



 51 

En todo caso, la importancia de los convenios en sí recae en el establecimiento de una 
relación formal y recíproca con instituciones de otros países. El estudio busca conocer 
algunas generalidades de las IES respecto a sus convenios vigentes y se hace como 
complemento del estudio realizado en 2006 sobre el mismo tema. 
 
El 74% de las IES señaló que estableció convenios de colaboración con instituciones 
extranjeras. Estas IES provienen de 21 departamentos del país. 
 
Gráfica 45. Establecimiento de convenios en 2006 
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Bogotá D.C. presenta el porcentaje más alto de los convenios suscritos (33%) seguido de 
lejos por Antioquia (15%). La mayoría de las IES firmaron entre 1 y 2 convenios del total 
de los 109 convenios suscritos en el año. No se trata de una cifra muy alta, pero denota 
que el ansia aguda de establecer acuerdos internacionales que en algún momento del 
pasado sufrieron las instituciones colombianas ya no está en auge y que muy 
probablemente aprendieron una lección valiosa: la calidad por encima de la cantidad. Es 
mucho más manejable hacer el seguimiento a un número racional de convenios bien 
elaborados y concertados que a una cantidad de acuerdos firmados a destajo.  
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Gráfica 46. Convenios por departamentos  
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Es llamativo que la ponderación de los datos modifica parcialmente esta clasificación y si 
bien Bogotá y Antioquia continúan en los dos primeros lugares, en otras ciudades si se 
perciben cambios.  
 
Gráfica 47. Convenios internacionales por departamento. 
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Respecto al tamaño de las instituciones, se presenta en este caso una tendencia similar a 
la identificada con relación a la participación en asociaciones universitarias internacionales: 
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Son las IES más pequeñas las que muestran un mayor porcentaje en el establecimiento de 
convenios nuevos en los últimos cinco años y la proporción va disminuyendo a medida que 
aumenta el tamaño de la institución. De alguna manera se refuerza la idea de que las IES 
más pequeñas recurren al establecimiento de relaciones en el nivel interinstitucional como 
estrategia de fortalecimiento y de generación de oportunidades para la 
internacionalización. 
 
Gráfica 48. Convenios por tamaño de la institución  
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En cuanto al tipo de institución solo el 2% de las IES oficiales reportó el establecimiento 
de convenios frente al 77% de las privadas que lo hicieron. Con referencia a otra 
clasificación, por nivel de las instituciones, el 55% de los convenios suscritos en los 
últimos años fue reportado por Universidades. 
 
Gráfica 49. Convenios por nivel de la institución  
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Gráfica 50. Convenios por País de origen de instituciones socias 
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Si se mira el origen de las instituciones con las cuales se establecieron convenios en los 
últimos años, se tiene que se hizo con 50 países. Y aunque en el listado están incluidos los 
países con los que tradicionalmente se desarrollan más relaciones (específicamente de 
América y de Europa Occidental) se reportaron países más lejanos y exóticos como es el 
caso de Congo, Zambia, Mozambique, Corea del Norte y Filipinas. Como en otros temas 
incluidos en la encuesta, España es el país más representativo con el 14% del total 
(gráfica 50). Si se agrupan por regiones del mundo los países con los que existen 
convenios, las cifras tampoco son muy sorprendentes y se asemejan a las tendencias 
observadas en el anterior estudio: Europa Occidental concentra el 40% del total, seguido 
de Suramérica con el 31% y de Norteamérica, incluyendo a México, 18% (gráfica 51).  
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Gráfica 51. Convenios por Región del Mundo  
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En otra pregunta se indagó acerca de los convenios vigentes que son activos en la práctica 
y nuevamente las cifras presentan una tendencia similar a las dos anteriores. De los 1360 
convenios reportados como vigentes-activos, España posee el 30%, seguida de Francia 
con el 9%; en tercer, cuarto y quinto lugar están, respectivamente, Estados Unidos (8%), 
Cuba (7%) y Brasil (6%). 
 
De otro lado, de los 21 departamentos que reportaron información sobre convenios 
activos, Bogotá D.C. concentra el 49% de dichos acuerdos. El Departamento que le sigue, 
Caldas, alcanza apenas el 10% del total (gráfica 52).  
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Gráfica 52. Convenios activos por departamentos 
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En total fueron 107 las instituciones que reportaron tener convenios activos. En la gráfica 
52se muestran las 20 IES con mayor número de convenios activos.  
 
No sorprende que la que se encuentra en el primer lugar sea la Universidad Nacional de 
Colombia con 169 convenios. En segundo lugar, llama la atención, se ubica la Universidad 
Nacional sede Manizales con 103 acuerdos y le sigue la Universidad de Los Andes con 77.  
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Gráfica 53. Número de convenios activos por institución  
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En realidad no se presentan datos sorprendentes en relación con los convenios 
internacionales de colaboración y las tendencias para el establecimiento de relaciones 
interinstitucionales con el exterior se enfocan en su mayoría hacia los países que 
tradicionalmente lo han hecho. Tal vez lo que si llama la atención es la inclusión de países 
africanos y asiáticos en los nuevos convenios que están siendo suscritos por las IES del 
país, así como es reciente descubrimiento de las instituciones de Europa Central y 
Oriental, las cuales ofrecen una puerta de entrada alternativa a los programas de 
cooperación europeos.  
 
Un aspecto interesante es el aparente interés que cada vez están despertando las 
instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Ya no únicamente se 
están incluyendo entre los países más frecuentes Argentina, Brasil, Chile y Cuba, sino que 
los países Centroamericanos y los Países Andinos están empezando a ser considerados 
socios interesantes.  
 
Como sea, es importante que las IES tengan en cuenta para el establecimiento de 
convenios y, más aún, de relaciones de cooperación con instituciones extranjeras las 
necesidades institucionales de desarrollo y las compatibilidades naturales con dichos 
pares, pero también es imperativo que, de ser posible, todo el enramado que se monte de 
convenios obedezca a planes ordenados y estratégicos que permitan sacar el máximo 
provecho a los vínculos internacionales.    
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3.5 INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 
La Internacionalización del Currículo es uno de los aspectos que más incidencia tiene en el 
proceso de internacionalización de una universidad, visto desde la óptica de la formación 
de profesionales integrales que sean competitivos en un mundo globalizado que exige que 
los egresados de las instituciones de educación superior sean verdaderos “ciudadanos del 
mundo” capaces de afrontar situaciones diferentes a las habituales, en ambientes 
culturales distintos, tolerantes y comprometidos con el desarrollo y la solución de los 
problemas que afectan al mundo en su conjunto. 
 
Este aspecto de la internacionalización beneficia a los estudiantes de las IES en la medida 
en que adquieren una perspectiva internacional que no solo amplía su visión del mundo y 
los prepara para los sus carreras en conexión con el mundo, sino que los habilita para 
identificar cómo las dimensiones políticas, económicas y culturales a nivel mundial afectan 
sus campos de estudio para formular soluciones y mejoras a problemas posibles.  
 
En términos generales los efectos de un currículo internacional son los siguientes: 
 

1 Aumento del conocimiento de los aspectos internacionales de las áreas de estudios 
2 Fortalecimiento de la compresión y de la habilidad para comunicarse con 

profesionales de otros países 
3 Acceso a oportunidades de internacionalización a estudiantes y docentes de áreas 

con un nivel tradicionalmente bajo o nulo de exposición al mundo  
4 Mejoramiento de las capacidades en otros idiomas 
5 Fortalecimiento de las oportunidades de competir en el mercado laboral nacional e 

internacional 
6 Mejoramiento de la competitividad de las profesiones internacionalizadas 
7 Introducción de nuevas experiencias y métodos a través de la interacción con 

profesores y estudiantes internacionales 
8 Introducción de programas internacionales de desarrollo profesoral 
9 Integración social y cultural de los grupos estudiantiles de diferentes 

nacionalidades 
10 Fortalecimiento de las habilidades sociales de los estudiantes  
11 Promoción de la cooperación interdisciplinaria y de las perspectivas 

multidisciplinarias y multinacionales de colaboración que lleven a desarrollo más 
profundos (redes internacionales de investigación, por ejemplo) 

 
La internacionalización del currículo se puede llevar a cabo en una institución de manera 
gradual desarrollando acciones que permitan incorporar una visión internacional a las 
actividades de docencia, investigación y extensión. Dichas acciones con el objetivo de 
integrar una perspectiva internacional en los cursos de los programas de pregrado y 
postgrado comprenden más generalmente las siguientes: 
 
1 Utilización de enfoques educativos comparativos 
2 Discusión de temas y estudios de caso internacionales en el desarrollo de los cursos 
3 Oferta de estudios de área 
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4 Oferta de cursos obligatorios y complementarios en diferentes instituciones alrededor 
del mundo para ser homologados en la institución de origen 

5 Fortalecimiento del papel de las lenguas extranjeras como una parte integral de la 
educación, a través de la oferta de cursos de idiomas extranjeros y de cursos en 
idiomas extranjeros 

6 Oferta de programas con orientación internacional 
7 Realización de actividades extracurriculares de sensibilización hacia otras culturas 

8 Participación de profesores visitantes en la realización de los cursos y en seminarios y 
conferencias  

9 Involucramiento de los estudiantes internacionales presentes en el Campus como 
fuentes de información en los cursos  

10 Desarrollo de programas de Doble Titulación y de Cotitulación 
11 Desarrollo de programas conjuntos con universidades de otros países 
12 Biblioteca con acceso a libros, revistas, periódicos y bases de datos internacionales y 

en otros idiomas 
 
En este sentido, las IES tienen la responsabilidad de garantizar un mínimo de condiciones 
a sus estudiantes para poder afrontar esos retos eficientemente. El presente estudio ha 
incluido solo algunos de los ámbitos de acción para la internacionalización del currículo, los 
cuales se analizarán a continuación. 
 
Enseñanza de otros idiomas 
 
Hoy en día se espera que los estudiantes que se gradúan de programas de pregrado 
tengan un conocimiento al menos intermedio del idioma inglés. De acuerdo con la 
encuesta realizada, el 72% de las IES ofrece a sus estudiantes la posibilidad de estudiar 
inglés como parte de su plan de estudios; solo el 4% no brinda esta posibilidad. Si bien se 
trata de una cifra positiva importante, y cabe la posibilidad de que dentro del 24% que no 
respondió nada a esta pregunta haya instituciones que tengan incluida la enseñanza del 
inglés en sus currículos, es necesario señalar que de acuerdo con las exigencias del 
mundo actual y con base en la responsabilidades de las IES de formar jóvenes aptos para 
comunicarse en un segundo idioma, que por las tendencias debería ser el inglés, este 
aspecto no debería ser un opción para las instituciones de todo nivel, sino más bien una 
obligación con parámetros mínimos definidos desde el Ministerio de Educación Superior.  
 
Por otro lado, muchas Instituciones de Educación Superior exigen incluso un certificado de 
conocimientos de inglés como requisito para otorgar el título. Ello indudablemente incide 
en la calidad de la oferta del inglés y en el compromiso del estudiante en su aprendizaje y, 
por ende, en el nivel alcanzado por aquel. Otras cuantas ofrecen a sus estudiantes la 
opción de aprender idiomas diferentes al inglés como parte de su estrategia de 
internacionalización. 
 
Con respecto a lo primero, de las IES que respondieron este punto de la encuesta, 90 de 
ellas, correspondientes al 52% del total, exigen la presentación de un certificado de inglés 
como requisito de grado a sus estudiantes de pregrado y 61 (el 35%) no tiene ninguna 
exigencia de este tipo. El 13% (representado en 23 IES) no aportó ningún dato en este 
sentido.  
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Llama la atención la marcada diferencia entre las instituciones de tipo oficial y las 
privadas: mientras que en las primeras solo 15 (el 9% del total y el 30% de las oficiales 
que contestaron el instrumento) exigen certificado, en las privadas un número importante, 
75 (es decir, el 43% de la muestra total y 60% ponderado de las universidades privadas 
que respondieron la encuesta), lo hacen (gráficas  54).  
 
Gráfica 54. Instituciones que exigen certificado de Ingles  
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Gráfica 55. Exigencias de certificado de Ingles 
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Respecto a lo segundo, varias IES reportaron que brindan a sus alumnos la posibilidad de 
estudiar idiomas diferentes al inglés como parte de sus currículos. 
 
Entre las lenguas incluidas en la oferta curricular de las IES que ofrecen cursos de idiomas 
diferentes al inglés, el francés es, con el 30%, el más común (ofrecido por un total de 62 
IES). Le siguen en su orden el alemán (17%) y el italiano (14%). Llama la atención cómo 
el mandarín y el japonés, aunque en una proporción inferior (7% y 5%, respectivamente), 
están siendo enseñados en las IES colombianas de todo el país, confirmando la 
importancia del Lejano Oriente en el mundo actual y la apertura hacia culturas no 
occidentales. En la gráfica 56 se puede ver una visión general de la oferta de otras 
lenguas en el país. 
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Gráfica 56. Oferta de lenguas extranjeras 
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De acuerdo con el tipo de institución, oficial o privada, son estas últimas las que ofrecen 
un mayor número de cursos de idiomas diferentes al inglés (129) mientras que las 
oficiales ofrecen un total de 42. Esto es entendible teniendo en cuenta que el 59% de las 
IES que respondieron a la encuesta son privadas. A partir de ello, y si se tiene en cuenta 
el total de instituciones de cada uno de ambos tipos que respondieron qye ofrecen curso 
de idiomas distintos al inglés en relación con el total de cada categoría que respondió la 
encuesta, se tiene que un importante 76% de las IES privadas ofrece otras lenguas y que 
el 80% de las privadas hace lo propio (gráfica 57).  
 
 
Gráfica 57. Oferta de idiomas diferentes al ingles 
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Llama la atención que las IES privadas ofrecen un rango mayor de idiomas diferentes al 
inglés. Si se hace una relación entre las IES que respondieron la encuesta según el tipo y 
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el número de cursos ofrecidos, se tiene que en el caso de las oficiales la relación es de 
1/0.84 cursos ofrecidos y en el de las privadas es de 1/1.032 cursos.  La gráfica 58 
muestra cómo se distribuyen los cursos de idiomas de acuerdo con el tipo de institución. 
Se puede concluir que la educación superior privada está preparando en una mayor 
proporción a sus estudiantes para competir en mercados laborales y relacionarse con 
profesionales a partir del conocimiento de diferentes idiomas. 
 
Gráfica 58. Oferta de lenguas extranjeras por tipo de institución  
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Si se analiza el mismo tema de acuerdo con el nivel de las IES, como era de esperar son 
las universidades las que tienen un mayor desarrollo en este aspecto; en total se ofrecen 
112 cursos de idiomas diferentes al inglés. Las instituciones universitarias, por su parte 
ofrecen 26 y se destaca en este caso que impartan cursos de japonés y mandarín en este 
nivel. Las instituciones tecnológicas ofrecen 5 cursos y as instituciones técnicas 
profesionales ofrecen 6 cursos. Las Instituciones tecnológicas podría decirse que muestran 
un ligero rezago frente a las demás instituciones, especialmente a lo relacionado con la 
oferta de inglés. 
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Gráfica 59. Oferta de lenguas extranjeras por nivel de institución  
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Por departamentos, se encontró que de los 24 cuyas IES reportaron información en este 
estudio, en 6 no se ofrece la posibilidad de estudiar idiomas diferentes al inglés, y más 
aún, en 2 de ellos (Sucre y Amazonas) no se incluye la enseñanza del inglés como parte 
del currículo. Son Bogotá D.C, Antioquia y Valle los departamentos en los cuales hay una 
mayor oferta de otras lenguas. Respectivamente, se ofrecen 69, 19 y 19 cursos de idiomas 
diferentes al inglés. En la gráfica siguiente se pueden apreciar los diez departamentos con 
una mayor oferta de cursos de inglés y de otros idiomas. 
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Grafica 60. Oferta de Lenguas extranjeras por departamento  
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El Plan de Gobierno Visión 2019 planea en su aparte sobre educación la importancia del 
bilingüismo como estrategia para la internacionalización y la competitividad del país. No 
debe limitarse, sin embargo al aprendizaje del inglés sino que es necesario contemplar la 
necesidad de ampliar la oferta de las instituciones de educación superior a otras lenguas 
extranjeras y articular las acciones encaminadas en este sentido a la educación básica y 
media con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. Son visibles las falencias en la 
incorporación de la enseñanza de otros idiomas en las IES de los departamentos de la 
Costa Atlántica y en los de los departamentos tradicionalmente más marginados por lo 
cual una política de fortalecimiento especialmente en las universidades oficiales es 
imperativa para lograr alcanzar de manera equilibrada los objetivos fundamentales del 
Plan de Gobierno.  
 
Carreras con enfoque internacional 
 
Para el caso de este estudio, se tomaron como “Carreras con enfoque internacional” 
aquellas que tienen una clara orientación hacia las relaciones con el resto del mundo en 
diferentes ámbitos (p.e. Relaciones Internacionales, Finanzas Internacionales, Comercio 
Exterior, etc.). La formación de estudiantes en programas de pregrado de este tipo 
promueve las oportunidades institucionales de acceso fácil a la colaboración con otras 
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instituciones alrededor del mundo, la posibilidad de iniciar procesos de exportación de 
servicios educativos a través de una oferta académica práctica en términos de su 
aplicación en distintos escenarios nacionales y fortalece las posibilidades de movilidad 
académica internacional al contar con estudiantes en áreas del conocimiento que por 
excelencia implican la exposición al mundo.    
 
Al respecto, son en total 144 los programas de este tipo ofrecidos por las IES de esta 
muestra los cuales son ofertados por el 39% del total de instituciones del estudio.  
 

Gráfica 61. Oferta de carreras con enfoque internacional 
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De estas, el 57% ofrece un solo programa de este tipo y el 28%, dos. Una institución, la 
Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo-CIDE (Bogotá), ofrece un número 
importante de carreras con enfoque internacional: 9 en total (gráfica 62). En la gráfica 62 
se aprecian las instituciones con mayor oferta de carreras con enfoque internacional 
 

 
Gráfica 62. Oferta de carreras con enfoque internacional por número 
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Gráfica 63.Número de carreras con enfoque internacional  
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De lejos son las IES de Bogotá las que tienen una mayor oferta de programas de pregrado 
con enfoque internacional. La mayor parte de las instituciones que ofrecen más programas 
con visión internacional son universidades y solo una institución tecnológica, la 
Corporación Instituto Colombo-Alemán para la Formación Tecnológica – ICAFT, entra en el 
conteo de los primeros lugares. Llama la atención además que en ese ranking solo hay 
una institución de carácter oficial.  
 
Por supuesto la pregunta que surge es cómo una institución que ofrece programas en 
ciertas áreas que tradicionalmente no tienen las características para ser abordadas desde 
un enfoque internacional puede desarrollar ese tipo de carreras. En este caso la 
recomendación es que se introduzcan énfasis que le den una connotación internacional a 
los currículos de dichos programas y que se implementen estructuras de educación 
acordes con modelos internacionales aplicados en diferentes países.     
 
Profesores extranjeros 
 
La internacionalización del currículo tiene como uno de sus mecanismos la incorporación 
de profesores extranjeros o profesores nativos con una formación internacional quienes 
apoyen la difusión del conocimiento con visión global en las aulas de clase. En este 
sentido, se preguntó a las IES sobre los profesores extranjeros en el Campus durante 
2006.  
 
De los 1592 profesores extranjeros reportados un 24% son profesores de planta de las 
instituciones y el 76% restante corresponde a profesores visitantes y ambos tipos fueron 
recibidos por 92 instituciones de las 208 de la muestra (es decir, que se concentraron en 
el 44% de las IES) de 16 departamentos.  
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Gráfica 64. IES con profesores extranjeros en 2006  
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De esas 92 IES, 39 recibieron profesores extranjeros en ambas categorías, de planta y 
visitantes. Son las IES de Bogotá las que más profesores extranjeros recibieron durante 
2006 (41% del total de la muestra), lo cual es entendible si se tiene en cuenta que fueron 
las IES de la capital del país las que más reportaron información en la encuesta.  
 
Gráfica 65. Profesores extranjeros en 2006 por departamento 
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En el caso particular de los profesores extranjeros de planta, estos estuvieron vinculados a 
instituciones de 14 departamentos. Nuevamente Bogotá D.C. concentró el mayor 
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porcentaje de estos docentes (45%), seguido de lejos por Valle (9%), y Antioquia (8%) 
(gráfica 66).  

 
Gráfica 66. Profesores extranjeros de planta por departamento 
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Por otro lado, y con relación al tipo de institución, la gran mayoría, el 89% estuvo 
contratada por instituciones de tipo privado si se observa como porcentaje del total de 
toda la muestra (gráfica 67). Al mirar los datos ponderados referidos a cada uno de los 
dos tipos de institución, encontramos que del total de IES privadas que respondieron el 
estudio un más bajo 37% recibió docentes de planta frente al 18% de las oficiales del 
estudio. 
 
Gráfica 67. Profesores extranjeros de planta por tipo de institución  
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Gráfica 68. Profesores extranjeros en 2006 
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La presencia de profesores extranjeros de planta presenta un rango bastante amplio que 
va desde 1 hasta 68 por parte de la Universidad de Los Andes en Bogotá. La siguiente 
gráfica muestra el conteo de las 20 IES con mayor número de docentes de planta en 
2006. 

 
Gráfica 69. Instituciones con mayor número de profesores extranjeros  
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Por su parte, los profesores extranjeros visitantes reportados se distribuyeron en 16 
departamentos y fue en Bogotá (37%) donde más se recibieron seguidos de Antioquia 
(11%) y Atlántico (8%). Llama la atención cómo en el caso específico de Bogotá la 
mayoría de los profesores visitantes extranjeros en 2006 se concentraron en dos 
instituciones: La Universidad de Los Andes (185 profesores) y la Universidad del Rosario 
(158 profesores) lo cual corresponde al 57% del total de docentes extranjeros visitantes 
en la capital del país. Esta situación es aún más marcada en Atlántico, donde la 
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Universidad del Norte recibió la mayoría de los profesores extranjeros visitantes en 2006 
(89% del total departamental) y en Cundinamarca donde de los 95 profesores visitantes 
en el Campus, 93 fueron traídos por la Universidad de La Sabana.  
 
En las siguientes dos gráficas se pueden apreciar las cifras de profesores visitantes por 
Departamento y por Institución (aquí se tuvieron en cuenta solo las IES que reportaron 
mayor número).  
 
Gráfica 70. Profesores extranjeros visitantes por departamento 
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Gráfica 71. Instituciones con mayor número de profesores visitantes 
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Otro dato contundente es que las IES de carácter privado, al compararse los datos en 
términos generales con base en el total de la muestra, concentran a la mayor parte de 
profesores visitantes (83%) lo cual podría indicar que aquellas tienen mayores vínculos 
con instituciones extranjeras a través de sus docentes e investigadores, que le dan un 
mayor aprovechamiento a los convenios de colaboración suscritos o que destinan mayores 
recursos para la internacionalización del Campus.  
 
Gráfica 72. Profesores visitantes por tipo de institución 
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Cuando se comparan los datos ponderados para cada uno de los dos tipos de institución 
(gráfica 72) se tiene, por el contrario, que los porcentajes de instituciones que reciben 
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profesores visitantes en las universidades públicas y privadas es casi el mismo (38 y 39% 
respectivamente)  
 
Al indagar sobre la percepción del aporte que los profesores extranjeros de planta y 
visitantes brindan a los programas de pregrado y de postgrado de las IES, se considera 
que contribuyen en mayor medida al fortalecimiento, desarrollo o mejoría del pregrado 
(46%). Con relación al postgrado las cifras concuerdan con el tipo de programas más 
comúnmente ofrecidos en este nivel en el país: En las especializaciones se estima que 
contribuyen en un 24%, a nivel de las Maestrías en un 19%, y en los Doctorados en un 
11% (gráfica 73).  
 

Gráfica 73. Apoyo de profesores extranjeros a los programas académicos  
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Los porcentajes anteriores denotan, sin embargo, un desaprovechamiento por parte de las 
IES de los docentes extranjeros en el Campus pues debería ser en el nivel de postgrado, y 
particularmente en las Maestrías y Doctorados, donde existen grandes falencias a nivel 
nacional donde es imperativo implementar estrategias que apoyen el desarrollo de los 
programas existentes y la creación de nuevas alternativas para lograr los objetivos 
trazados desde el Ministerio de Educación al 2019.   
 
Pares Internacionales 
 
El establecimiento de relaciones con pares académicos e investigadores en el exterior es 
uno de los aspectos fundamentales para propiciar una verdadera internacionalización de la 
educación superior en sus tres ámbitos esenciales: la docencia, la investigación y la 
extensión.  
 
Las posibilidades de colaboración y de acceso a mayores procesos de cooperación e 
internacionalización se ven facilitados con el trabajo conjunto con pares internacionales 
para la puesta en marcha de actividades de docencia en todos los niveles, la realización de 
proyectos de investigación, la participación en redes, las publicaciones conjuntas, el 
intercambio de información y la organización de eventos internacionales, entre otras 
acciones posibles. 
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Al respecto, se preguntó a las IES si los profesores e investigadores de sus comunidades 
tuvieron en 2006 relaciones con pares internacionales. En términos generales un 58% de 
las instituciones del estudio informó que su personal académico cuenta con pares en el 
exterior.  
 

 
 

Gráfica 74. Relaciones con pares internacionales 
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Por Departamentos, la mayoría de instituciones que informaron sobre relaciones de pares 
está ubicada en Bogotá D.C (36% de las que afirmaron que tenían pares académicos) 
seguido por Antioquia (14%) y Bolívar (8%) (gráfica 75) 
 

 
Gráfica 75. Relaciones con pares internacionales por departamento 
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Al mirar las IES que reportaron relaciones de pares internacionales y compararlas con 
aquellas que recibieron profesores extranjeros se ve que en la mayoría de los casos 
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coinciden las instituciones dejando entrever una tendencia consolidada de algunas hacia la 
internacionalización. 
 
En términos del tipo de institución, se encontró que hay una tendencia más marcada entre 
las instituciones privadas (37% de las que respondieron este punto informó sobre 
relaciones de pares internacionales) que en las oficiales (11%).  
 

 
Gráfica 76. Relaciones con pares por tipo de institución  
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Con respecto al nivel de las IES no hay sorpresas pues la mayoría de las que señalaron la 
existencia de relaciones de pares internacionales son universidades (50% del total que 
respondió este punto) seguidas por las instituciones universitarias (29%) 
 
Gráfica 77. Relaciones con pares por nivel de la institución 
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Las cifras entre las que indican la existencia de pares internacionales denotan un gran 
vacío en el país en este sentido, lo que es un indicador de la pérdida de oportunidades 
importantes para el desarrollo de acciones conjuntas más complejas de 
internacionalización como la realización de investigaciones conjuntas, la participación en 
redes, el acceso a fuentes internacionales de financiación de proyectos y actividades y el 
desarrollo de programas conjuntos, entre otras. 
 
Biblioteca 
 
La capacidad de una institución de proveer a los miembros de su comunidad académica 
con información y bibliografía actualizada en las diferentes áreas de estudio de acuerdo 
con los avances y tendencias alrededor del mundo y especialmente en aquellos países 
donde son líderes por disciplinas, es indudablemente uno de los aspectos indirectos más 
relevantes para la internacionalización del currículo. 
 
Al respecto, se preguntó a las IES acerca del acceso a través de sus bibliotecas a material 
bibliográfico de otros países.  
 
El 67% de las IES del estudio afirmó contar con alguna o varias de las modalidades 
reseñadas en la encuesta como parte de una biblioteca con orientación internacional: a) 
libros en otros idiomas, b) suscripciones a revistas internacionales, c) acceso a bases de 
datos internacionales por suscripción, d) acceso a bases de datos internacionales gratuitas 
y e) préstamos internacionales de libros.  
 
De estas, la mayoría (descontando las que reportaron no tener este tipo de recursos), el 
42%, indicó contar con recursos en cuatro modalidades y el 13% en las cinco modalidades 
incluidas (gráfica 113 – 2) que corresponden a 10 departamentos.  

 
 

Gráfica 78. Numero de modalidades de una biblioteca internacional  
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Más de la mitad de las IES que cuentan con este tipo de recursos tienen en su Biblioteca 
libros en idiomas diferentes al español y suscripción a revistas internacionales (60% en 
ambos casos). Aunque se encuentran en un tercer y un cuarto lugar, el uso de bases de 
datos internacionales (de libre acceso y por suscripción) representa un punto importante 
en lo relacionado con la internacionalización de las Bibliotecas universitarias.  
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Llama la atención de la insipiencia de las IES del país en el acceso a préstamos 
internacionales de libros en todos los niveles institucionales; solo el 10% reportó en este 
sentido (gráfica 78). 
 
Gráfica 79. Distribución del uso de la biblioteca 
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Mirando el acceso a recursos internacionales en las diferentes modalidades desde el punto 
de vista del nivel de las IES, en todos los casos son las Universidades las que presentan el 
mayor porcentaje de ofrecimiento de dichas opciones. (Gráfica 80) 
 

 
Gráfica 80. Recursos internacionales de las bibliotecas por nivel de la institución  
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Por Departamento, se tiene que las IES de 21 departamentos reportaron datos sobre este 
aspecto de la internacionalización. El 36% corresponde a instituciones de Bogotá D.C., que 
nuevamente se ubica en el primer lugar.  
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Gráfica 81. Recursos internacionales de las bibliotecas por departamento 
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****************************** 

La internacionalización del currículo supone la implementación de acciones variadas que 
implican cambios estructurales, culturales y de forma al interior de las instituciones. De 
acuerdo con los resultados de la encuesta en lo relacionado con este ámbito de la 
internacionalización las universidades colombianas aún deben fortalecer, en algunos casos, 
e instaurar en otros acciones que propendan por una evolución de este mecanismo. 
 
El bajo desarrollo en relaciones con docentes e investigadores de otros países cierra 
oportunidades valiosas de inserción en dinámicas de globalización e internacionalización y 
debería constituirse en una prioridad para las IES y en general para el país su fomento. 
Ello implica posibilidades importantes no solo a nivel de la internacionalización del 
currículo sino también de la investigación y de la extensión. 
 
Asimismo, el acceso a información reciente sobre hallazgos y desarrollos científicos en 
otros países es un factor que no puede ni debe quedar relegado pues representa 
oportunidades para las comunidades universitarias de relacionarse con el resto del mundo. 
Las bibliotecas son fundamentales en todo este proceso, así como las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación. Su fortalecimiento no debe relegarse únicamente 
a las iniciativas propias de las IES, sino que ser efecto de una estrategia nacional de 
fortalecimiento de las instituciones.    
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3.6 .  EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
 

La exportación de servicios educativos incluye la demanda de estudiantes   extranjeros 
para cursar estudios en las instituciones colombianas, el ofrecimiento de programas 
académicos fuera de Colombia y la oferta de educación virtual y a distancia.  El 55%  
de las instituciones  ha iniciado algún desarrollo en este campo  y ha gestionado o 
planeado una estrategia de exportación de servicios educativos;  y un 39% de ellas ha 
realizado algún tipo de promoción internacional de su institución o ha diseñado un 
material promocional en otro idioma.  
 
Gráfica 82. Exportación de servicios educativos  por tipo de institución  
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Un  41% de las IES ha participado en ferias, talleres o eventos de promoción internacional  
en los últimos 5 años, la mayoría de  estas instituciones ha asistido a NAFSA; 26 
universidades han desarrollado algún programa académico de exportación de servicios 
educativos.  
 
Más de 60 instituciones entre universidades e instituciones universitarias  participó durante 
el 2006 en eventos internacionales enfocados en la exportación de servicios educativos, 
los países sedes de estos eventos fueron Estados Unidos, Alemania, España, Canadá y 
México.  
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Gráfica 83 .  Participación en eventos internacionales por países 2006 
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31 IES registraron la exportación de programas académicos en las modalidades presencial, 
virtual y a distancia. Un 45% de estos programas han sido presénciales y de educación no 
formal. Las instituciones que han tenido más avances en este aspecto son las 
Universidades Autónoma de Occidente, Autónoma de Bucaramanga, la Escuela 
Colombiana de Ingeniería, la Universidad del Rosario y la Corporación Universitaria del 
Cauca.   
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Gráfica 84.   Numero de inscritos en programas de exportación de servicios educativos. 
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Gráfica 85.  Exportación de programas por modalidad   
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Durante el 2006, 910 personas se matricularon en programas virtuales y presénciales 
ofrecidos en el exterior.  
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3.7  INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La internacionalización de la investigación es un mecanismo que permite fortalecer el 
desarrollo de conocimientos y habilidades existentes a través de nuevas perspectivas y 
enfoques para la resolución de problemas y de una mayor comprensión del mundo que 
nos rodea. Es un proceso que maximiza las capacidades intelectuales y la competitividad 
por medio de la transferencia de conocimientos y tecnologías, los intercambios de 
científicos y las investigaciones colaborativas. 
 

La contribución de la internacionalización de la investigación a la sociedad mundial, 
teniendo en cuenta el papel que las instituciones de educación superior deben jugar en el 
proceso de desarrollo de las naciones como un todo, se pueden resumir en los siguientes: 
 

1 Aseguramiento de la subsistencia humana al abordar problemas globales actuales 
como el cambio climático, los conflictos regionales y los desastres naturales 

2 Transformación social a través de la creación de nuevos conocimientos 
3 Mejora de la competitividad económica de los países 
4 Solidaridad internacional 

 
La implementación de una estrategia para la internacionalización de la investigación 
implica en primer lugar la orientación de la actividad investigativa hacia los problemas de 
la sociedad actual, de manera que efectivamente pueda insertarse en el mundo global. En 
este sentido es necesario que se establezca una directriz institucional en este ámbito que 
esté acorde con las políticas gubernamentales y también con la visión de los organismos 
internacionales sobre las necesidades de desarrollo y crecimiento, y sobre los problemas 
que afectan al planeta. Por supuesto, ello sin perder de vista los objetivos y prioridades 
institucionales.  
  
Las actividades de investigación de una institución sin lugar a dudas determinan el 
carácter y el nivel de ésta. A través de estas iniciativas las IES pueden lograr una mayor 
proyección y prestigio tanto a nivel nacional como internacional. La internacionalización 
puede lograr uno de sus puntos más altos a través de la investigación, la ciencia y la 
innovación generadas desde la universidad, y a la vez la ciencia puede apoyar su 
desarrollo y evolución en procesos eficientes de internacionalización que le brinden 
mayores y más variadas oportunidades de colaboración e intercambio con el resto del 
mundo y, así, mejores posibilidades de trabajo en este ámbito.  
 
Como en el caso anterior, son variados los mecanismos utilizados para propiciar la 
internacionalización de la investigación, de los cuales solo algunos fueron incluidos en este 
estudio. 
 
Investigaciones Conjuntas 
 
El desarrollo conjunto de proyectos de investigación es indudablemente uno de los 
mayores logros que se puede apuntar un investigador de una institución que está 
propiciando la internacionalización académica. Surge generalmente de las relaciones con 
pares internacionales y facilita la participación en redes de investigación y el acceso a 
fuentes de financiación. Adicionalmente, permite una mejor y más amplia difusión de los 
resultados de investigación.  
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Es algo desalentadora la respuesta a la pregunta sobre si la institución ha participado en 
investigaciones conjuntas en los últimos 5 años: Solo el 20% de las IES de la muestra 
respondió afirmativamente (gráfica 86). Si esto se compara con las instituciones que 
reportaron relaciones con pares internacionales (el 58%) surge el interrogante sobre si 
esas relaciones si están siendo verdaderamente aprovechadas por los investigadores. Es 
imprescindible ante dicha asimetría que el país implemente una política que favorezca el 
establecimiento de vínculos con científicos de otros países los cuales habrían que tener un 
seguimiento cercano y el compromiso de las IES para que conlleven a desarrollos 
mayores. 
 
Gráfica 86. Realización de investigación conjuntas internacionales  
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Por Departamentos, las IES de Bogotá D.C. con el 36%, fueron las que más respuestas 
afirmativas dieron sobre su participación en investigaciones conjuntas en los últimos 5 
años. Otros 12 departamentos dieron información en este sentido (gráfica 87). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

Gráfica 87. Realización de investigación conjuntas internacionales  
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Las instituciones privadas señalaron en una mayor proporción el haber realizado 
investigaciones conjuntas (16%), por su parte, de las oficiales solo el 7% contestó 
afirmativamente a esa pregunta. Cabe señalar que en esta clasificación no fueron incluidas 
35 instituciones por no haber proporcionado información sobre el tipo.  
 

 
Gráfica 87. Investigaciones internacionales por tipo de institución  
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Según el nivel de las instituciones, las universidades son las que señalan en mayor 
proporción el haber realizado investigaciones conjuntas en los últimos años (14%). 
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Gráfica 88.  Investigaciones conjuntas por nivel de la institución 
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De las universidades que señalaron haber tenido investigaciones conjuntas internacionales 
en los últimos 5 años, el 23% considera que España es su principal socio, seguido por 
México (11%) y Francia (9%). Se ve una tendencia definitiva hacia los países de Europa 
Occidental y del continente americano, pues no se encuentran en el listado de socios 
países de otras regiones del mundo.  
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Gráfica 90. Investigaciones conjuntas por país socio 
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Por las áreas del conocimiento, y contrario a la tendencia mundial usual en lo que se 
refiere a la internacionalización de la investigación, es en las Ciencias Sociales y Humanas 
donde se presenta el mayor número de investigaciones conjuntas (28%), seguida de las 
Ciencias de la Educación (18%).  
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Gráfica 90. Investigación por área del conocimiento 
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Por otra parte, fueron reportados 127 proyectos de investigación conjunta desarrollados 
en 2006 los cuales corresponden a 37 IES (el 18% del total de la muestra) provenientes 
de 13 departamentos de los cuales Bogotá D.C. con 42, Chocó y Santander con 13 cada 
uno, presentan el mayor número de proyectos conjuntos. Las áreas más frecuentes son, 
como se presentó en la visión general anterior, las Ciencias Sociales y Humanas y el 
mayor socio es España. 
 
En la gráfica 91 se pueden apreciar las IES que realizaron un mayor número de 
investigaciones conjuntas en 2006. Llama la atención que la Universidad Tecnológica del 
Chocó es la que lleva la delantera en este sentido.  
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Gráfica 91 Institución con mayor número de investigaciones  
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Teniendo en cuenta las necesidades y problemas que en la actualidad enfrente el mundo 
entero sería importante que las IES colombianas replantearan los temas y áreas 
abordados por sus investigadores en aras de promover una verdadera internacionalización 
de la investigación, claro sin dejar de lado los intereses institucionales originales. Todo ello 
permitirá acceder a mayores oportunidades de financiación, brindará una mayor visibilidad 
y hará más competitivas a las instituciones del país. 
 
Redes internacionales de investigación 
 
De acuerdo con Jesús Sebastián las redes de investigación son “asociaciones de grupos de 
I+D para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tecnológico a partir de 
proyectos de investigación con el objeto de complementar capacidades y un adecuado 
reparto de actividades o tareas”. 
 
Las redes internacionales de investigación propician un intercambio de conocimientos en 
un nivel que va más allá de las fronteras nacionales y generan dinámicas crecientes que 
inciden en un mayor nivel de internacionalización de los investigadores en ella 
involucrados y, a través de éstos, de sus instituciones de origen. 
 
En este sentido, se preguntó a las IES Colombianas acerca de su participación o no en 
este tipo de mecanismos. Como es de esperarse, teniendo en cuenta los resultados en 
algunos apartes de la encuesta que ya fueron analizados (específicamente pares 
internacionales e investigaciones conjuntas internacionales) el resultado no es muy 
alentador: Un escaso 33% de las IES indicó hacer parte de alguna(s) red(es) de 
investigación a nivel internacional. El 37% manifestó que su institución no hace parte de 
ninguna red internacional y el restante 29% no proporcionó datos al respecto. La buena 
noticia es que un número importante de departamentos, 17, informó sobre pertenencia a  



 88 

este tipo de redes. En contraste, es preocupante la baja participación de las instituciones 
públicas en redes internacionales de investigación (10%). 
 

 
Gráfica 92 Pertenencia a redes por tipo de institución  
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En total se informó por parte de las IES que respondieron afirmativamente, la 
participación en 396 redes internacionales de investigación, lo cual en la teoría implicaría 
una relación de 5,6 redes por institución. En la práctica los datos distan de ser así: La 
mayor parte de las IES tiene participación en una sola red (31%), en dos (19%) o en tres 
(11%). No deja de llamar la atención que cuatro de las instituciones que afirmaron que 
hacen parte de este tipo de redes, reportaron como “cero” el número de redes en que 
participan. Se destaca la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por el número de 
redes de investigación a las que pertenecen: 62 en total. 
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Gráfica 93 Instituciones con mayor participación en redes internacionales  
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Si se mira por Departamentos, entre las IES que informaron sobre la pertenencia a redes 
de investigación, la mayoría, el 43%, está ubicada en Bogotá D.C. Le siguen Atlántico 
(16%) y Antioquia (11%).  

 
Con respecto a las áreas del conocimiento de las redes que se reportaron, el primer lugar 
es ocupado por las Ciencias Sociales y Humanas con el 23% siguiendo la tendencia 
reportada en el aparte sobre investigaciones conjuntas internacionales. Le siguen el área 
de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con el 19% y las Ciencias de la Educación 
con el 18%. Es clara la tendencia de las IES del país hacia las áreas que no aportan 
nuevos conocimientos en tecnología, lo cual deberá replantearse como una prioridad 
nacional de apoyo hacia la innovación como fuente de desarrollo y de ingresos futuro para 
el país. Además, podría presumirse que la relación entre la Universidad y el Sector 
Productivo no se está dando adecuadamente teniendo en cuenta las áreas del 
conocimiento más representadas.  
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Gráfica 94. Distribución de las redes por área del conocimiento 
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En relación con las regiones del mundo con las cuales interactúan las IES colombianas en 
el marco de su participación en redes internacionales de investigación, es clara la 
tendencia hacia el continente americano con el 67% del total. Un 31%% está concentrado 
en Europa y por primera vez en este capítulo estudio se muestran relaciones con otras 
regiones como Australia y Asia, aunque en un porcentaje muy reducido aún.  
 
Gráfica 95. Distribución de redes por regiones  
 

DISTRIBUCIÓN DE REDES POR REGIONES

19%

20%

28%

31%

1% 1%

Australia y Oceanía

Asia

Norte América

Centro América y el Caribe

Sur América

Europa

 
 

 
Publicaciones Internacionales 
 
Tan importante como llevar a cabo proyectos de investigación en colaboración con pares 
internacionales o a través de redes de investigación, es la publicación de resultados 
científicos en el exterior pues, por una parte, brinda visibilidad a las instituciones en otras 
arenas, expone a los investigadores ante la comunidad científica internacional de lo cual 
se pueden derivar contactos importantes a futuro y, muy importante, se constituye en un 
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termómetro que permite medir el impacto del trabajo científico que está siendo realizado 
de cara a los patrones internacionales.  
 
Al indagar sobre la existencia de políticas institucionales de fomento a la publicación 
internacional de resultados científicos, un pobre 29% de las IES respondió 
afirmativamente este interrogante. El resto se divide entre las que indicaron que no hay 
un apoyo definido en la institución para estas actividades (42%) y las que dejaron de 
responder a la pregunta (29%). 
 
En las IES privadas se ve un mayor apoyo a la publicación internacional (42%) frente a un 
bajo 15% en las oficiales. En este último caso habría que revisar el soporte que desde el 
gobierno nacional y local se está brindando a la universidad pública para la 
implementación de estrategias que permitan internacionalizar la investigación a través de 
este mecanismo. 
 
De los 15 departamentos cuyas IES respondieron afirmativamente esta pregunta Bogotá 
D.C., con el 33%, es donde parece haber más apoyo institucional para la publicación en 
medios científicos internacionales. Le sigue Antioquia con el 15%.  
 
En concordancia con los datos anteriores, las IES contestaron en porcentajes idénticos  
acerca de si sus investigadores habían realizado en 2006 algún tipo de publicación 
internacional: El 29% respondió afirmativamente y el 42% indicó que no se había hecho 
publicación internacional alguna. Este indicador es una voz de alerta a las IES y a los 
entes gubernamentales y privados de apoyo a la Educación Superior sobre la necesidad de 
introducir mecanismos para promover la publicación internacional por parte de los 
investigadores de las IES del país.  
 
Respecto al tipo de dichas publicaciones que fueron realizadas en 2006 se preguntó a las 
IES si sus docentes e investigadores habían realizado publicaciones en laguna de las 
siguientes categorías: a) Libros en español publicados en el exterior, b) Libros en inglés, c) 
Libros en otros idiomas, d) Artículos en revistas indexadas internacionales, e) Ponencias y 
artículos en memorias de eventos internacionales, f) Capítulos en libros publicados en el 
exterior en cualquier idioma.  
 
Se encontró con que el 35% de las publicaciones realizadas correspondió a artículos en 
revistas indexadas internacionales, seguido de cerca por la inclusión en memorias de 
eventos internacionales de carácter científico (34%). Aunque en un porcentaje bajo, es 
interesante encontrar que hubo publicaciones de resultados científicos a través de libros 
en idiomas extranjeros editados en el exterior (6%) (Gráfica 96).  
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Gráfica 96 Publicaciones científicas internacionales  
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No puede decirse que son alentadores los resultados mostrados en el ámbito de la 
internacionalización de la investigación. Hay un desarrollo muy bajo a nivel general y las 
acciones parecen estar concentradas en muy pocas instituciones, la mayoría de ellas del 
nivel universitario. 
 
Las instituciones públicas no resultaron bien libradas en este sentido. Cabría preguntarse 
si la ausencia de las tres mayores universidades públicas del país (la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, las cuales no 
respondieron la encuesta o, como en el caso de la primera, no proporcionaron datos en la 
mayoría de los temas) es la razón para tan pobres resultados. No se puede negar el 
carácter investigativo por excelencia de esas tres instituciones y su no participación en el 
estudio seguramente afectó el desempeño del sector oficial. Sin embargo, esto da pie para 
pensar que las demás instituciones de carácter oficial no están siendo apoyadas 
suficientemente por el gobierno para el desarrollo de estrategias para la 
internacionalización de la investigación y que tal vez haya una concentración de los 
esfuerzos y los auxilios gubernamentales, descuidando a las demás IES públicas, y 
especialmente a las de la provincia. 
 
Por otro lado, y con base en los hallazgos en lo concerniente a las investigaciones 
conjuntas y a la participación en redes de investigación internacionales, es claro que las 
IES colombianas no están realizando investigación científica en temas con enfoque global. 
Hoy por hoy, son temas de interés estratégico el medio ambiente (en particular lo tocante 
a cambio climático), la biotecnología, la nanotecnología, las fuentes alternativas de 
energía, y la seguridad alimentaria, tanto en lo concerniente al aseguramiento de 
apropiadas reservas de alimentos como a las implicaciones de la alimentación en la salud 
humana y en el medio ambiente. Es imperativo que el país empiece a implementar 
estrategias para abordar esos temas de manera contundente. Esto se construiría en 
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posibilidades de mayor competitividad internacional no solo para las instituciones sino, 
más aún, para el país en su conjunto. 
 
 

4. COLOMBIANOS RADICADOS EN EL EXTERIOR  (BRAIN DRAIN) 
 
Este capítulo del presente estudio tiene como objetivo central dar algunas luces sobre un 
tema de tanta actualidad a nivel mundial y particularmente en los países en vías de 
desarrollo como es la diáspora colombiana de científicos y profesionales. Al contar con una 
base que permita conocer algunas razones para el éxodo de personal capacitado hacia el 
exterior así como las probabilidades de retorno al país como masa crítica que contribuya 
con el desarrollo en diferentes ámbitos.  
 
Para el levantamiento de la información aquí incluida se contó con la colaboración de las 
oficinas de egresados de las universidades, las cuales cumplieron un papel 
verdaderamente importante al encargarse de enviar la encuesta elaborada para este fin a 
sus egresados en el exterior. Además se recibió la valiosa ayuda de las asociaciones de 
profesionales de algunas ciudades como Melbourne en Australia y París en Francia. 
 
La respuesta fue notoria y ágil, lo cual llamó la atención pues adicionalmente los 
profesionales contactados se mostraron ávidos por participar en el estudio y además 
aportaron varias ideas para complementar de una manera más eficaz sus respuestas. 
 
A continuación se presentan varios aspectos relacionados con la fuga de cerebros, en 
general, y con los resultados derivados de la encuesta. 
 
Perspectiva transnacional del emigrante 
 
La mayoría de los emigrantes se integran a la sociedad receptora manteniendo, al mismo 
tiempo, arraigados lazos que los unen a su país de origen.  
 
Desde esta óptica, la migración se concibe como múltiples desplazamientos espaciales, 
sociales, laborales, culturales y políticos; es un ir y venir que incluye no sólo la movilidad 
espacial de personas, sino también el habitual y constante intercambio transfronterizo de 
recursos y discursos, prácticas y símbolos sociales, culturales, económicos y políticos, que 
genera la formación e intercepción de múltiples  identidades y posiciones socioculturales 
del sujeto migrante. 
 
La fuga de cerebros es la emigración de individuos ya formados y de talento a otras 
naciones más desarrolladas, impulsados principalmente por la falta de oportunidades de 
desarrollo o por motivos económicos. A veces este fenómeno se da también entre 
naciones desarrolladas, debido a diferencias salariales o impositivas. Como ejemplo están 
los casos de Australia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. 
 
Es importante conocer las estrategias que adoptan países del norte, para atraer 
inmigrantes profesionales de otras nacionalidades. Una de ellas es la calificación de  
inmigrantes que varios países ya han implantado; otros están en vías de hacerlo como 
Estados Unidos y la Unión Europea. 
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Según el Instituto de Política Migratoria, un centro de expertos de Washington D.C., cada 
vez más países industrializados están adoptando sistemas de admisión de inmigrantes por 
puntaje. 
 
Canadá inició un sistema de puntaje en 1967, Australia en 1989, Nueva Zelanda en 1991, 
y Gran Bretaña en el 2001. El año pasado, Gran Bretaña decidió que los graduados de las 
50 mejores escuelas de negocios de todo el mundo automáticamente recibirán los 75 
puntos que el emigrante requiere para la residencia permanente. 
 
La Unión Europea está considerando adoptar un sistema de puntaje. Si los Estados Unidos 
hacen lo mismo, se podría dar una competencia tácita entre los países ricos por recibir a 
los graduados universitarios mas capacitados del mundo. 
 
De hecho, Estados Unidos se impondrá con un sistema de evaluación en que los 
inmigrantes serán calificados por sus méritos en una escala de 100 puntos. Y los 
inmigrantes con doctorados o maestría que hablen inglés tendrán automáticamente la 
mayor cantidad de puntos. 
 
Construcción de redes sociales en el proceso de la migración 
 
Paralelamente, estudios de las Naciones Unidas muestran que el 83% de los graduados de 
la universidad de Guyana y más del 60% de los graduados de las Universidades de Haití, 
Jamaica y Trinidad y Tobago viven en países industrializados. 
 
Las cifras anteriores demuestran claramente el aspecto negativo de la migración para 
países tan pequeños como los nombrados en el párrafo anterior, que representa una 
pérdida de talento humano; por otra parte, lo positivo es la alta recepción de divisas que 
también beneficia a su población y por ende contribuye a disminuir los índices de pobreza. 
 
Según nuevos estudios del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América 
Latina de las Naciones Unidas-CEPAL, en muchos casos los países en vía de desarrollo 
salen ganando cuando sus científicos y profesionales van a vivir a países desarrollados. 
 
Por ejemplo, India, Taiwán y varios países de Europa del Este se beneficiaron 
enormemente cuando sus científicos e ingenieros se mudaron a los Estados Unidos, 
iniciaron empresas allí, y luego las integraron con operaciones en sus países de origen. En 
lugar de una fuga de cerebros, se dio una beneficiosa circulación de cerebros. 

Muchos países de América Latina se están beneficiando de los más 65.000 millones de 
dólares en remesas familiares de sus emigrantes en los Estados Unidos. Cuanta más 
educación tienen sus emigrantes, más dinero envían a casa. 

En el caso de Colombia, las cifras de la balanza de pagos, que calcula el Banco de la 
República, ratifican que hoy el segundo rubro de exportación del país, después del 
petróleo, son los colombianos que emigran al exterior. 
Por las ventas de crudo entraron en el primer trimestre de este año 1.319 millones de 
dólares y por remesas 969 millones. El tercer rubro fue el carbón, que representó 928 
millones. 
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Sin embargo, muchos expertos están preocupados. Seguramente hay países que se 
beneficiarán de la circulación de cerebros, pero otros experimentarán una fuga de 
cerebros que los perjudicará. 
 
L. Alan Winters, director del Grupo de Recursos para Desarrollo del Banco Mundial, señala 
que si bien la movilidad de los trabajadores altamente calificados puede ofrecer muchas 
ventajas, las consecuencias del éxodo de personal capacitado podrían resultar serias en 
muchos países en desarrollo, caso anotado de Guyana, Haiti, Jamaica y Trinidad Tobago. 
 
Señala que lo que se conoce como la “fuga de cerebros” continuará siendo una de las 
principales prioridades en el campo de la investigación del desarrollo en el futuro. 
 
Algunas cifras mundiales  
 
Organismos como la Organización Internacional para las Migraciones-OIM, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, el Banco Mundial y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo-OCDE se refieren a la fuga de cerebros o 
pérdida de talentos, como mejor denominan algunos, como un tema de alta visibilidad y 
particular importancia que afecta las relaciones internacionales y la capacidad de los 
países para la consecución de oportunidades de desarrollo. Por esta razón, cada vez con 
mayor frecuencia este aspecto se registra en los medios de comunicación de todo el 
mundo y en publicaciones especializadas.  
 
Así como se habla de la fuga de capitales como causa de la desinversión de capital 
financiero en un país, la fuga de cerebros conlleva a que el país de origen de los talentos 
emigrados pierda la inversión en educación superior de esa persona, lo que se hace 
particularmente visible en las reservas de capital social y humano del país el cual se 
reduce por su partida. Una población económicamente activa sale al exterior en busca de 
una mejor calidad de vida y por eso el país deja de percibir recursos importantes en 
capital humano. 
 
La migración colombiana cuenta con uno de los mejores índices de escolaridad en 
comparación con otros países latinoamericanos y por eso está más preparada. Una gran 
cantidad de dicha población tiene formación universitaria y especializada y es hacia la que 
se ha enfocado en este trabajo. 
 
En términos generales, los índices de desocupación son inversamente proporcionales al 
nivel académico de quienes envían dinero desde el exterior, según los resultados del 
estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia. 
 
Se concluyó que el desempleo afecta al 3,8% de los inmigrantes con primaria incompleta 
y desciende a 0,8 puntos para los de educación superior. 
 
Según el Instituto de Política Migratoria de Washington, más del 75% de los inmigrantes 
de la India tiene al menos una licenciatura, así como el 52% de los chinos, el 62% de los 
coreanos del sur y el 51% de los filipinos.  
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Entre tanto, el 61% de los inmigrantes mexicanos, el 62% de los salvadoreños y el 66% 
de los guatemaltecos no ha terminado la secundaria. Los niveles educativos de los 
inmigrantes suramericanos son un poco más altos (casi el 40% de los colombianos, el 31 
% de los peruanos y el 49% de los venezolanos tiene por lo menos una licenciatura), pero 
no alcanzan el nivel de los asiáticos. 
 
Respecto del idioma, el 70% de los inmigrantes de la India, el 59% de los filipinos y el 
26% de los coreanos del sur habla fluidamente inglés, en tanto que solo el 12% de los 
mexicanos y el 15% de los salvadoreños que llega a Estados Unidos lo habla fluidamente. 
 
Un informe de la OCDE titulado 'International Migration Outlook 2007', indica que en 
promedio 30,6% de los emigrantes colombianos está sobrecalificado frente a sus puestos 
trabajo. 
 
Australia es el país en donde el problema es más agudo, pues según datos de 2000 (que 
son los más recientes), un 44,9% de los colombianos que trabajan allá está 
sobrecapacitado para sus labores. 
 
El segundo país en donde más se percibe este problema es el Reino Unido, con el 35,1% 
de los colombianos en estas circunstancias. 
 
Por el contrario, el país desarrollado en donde los nacionales están menos afectados por 
su sobrecalificación es Estados Unidos, con un 21,3% del total de emigrantes 
colombianos. 
 
Metodología del trabajo 
 
Se tomó la decisión en principio de diseñar unas entrevistas dirigidas a algunos egresados 
representativos de las IES, con el objeto de tener información de primera mano sobre sus 
percepciones respecto a su país de origen y el país receptor, lo cual dificultaba abarcar un 
número importante de egresados. 
 
A continuación se decidió que lo mejor era aplicar una encuesta por medio de las oficinas 
de egresados lo cual permitió llegar a un número mayor de personas obteniendo una 
muestra representativa de profesionales que trabajan en el exterior. 
 
Se hizo evidente en el caso de algunas instituciones las dificultades o ausencia de contacto 
con sus egresados, lo cual de alguna manera redunda en una pérdida de oportunidades de 
apoyo para sus investigaciones y otros programas institucionales. El apoyo brindado en 
muchos casos por las Oficinas de Relaciones Internacionales de las IES fue fundamental, 
por su parte, para lograr un acceso a más egresados en altas posiciones en el exterior.  
  
Se puede decir que existe satisfacción por los resultados obtenidos, ya que en varias 
publicaciones sobre el tema de migraciones en Colombia, la muestra representativa en 
encuestas no pasa de 120 personas. En este caso con una muestra de 242 profesionales 
es bien importante. 
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Ficha técnica de la encuesta 

La encuesta diseñada fue aplicada a través de la dirección de Internet: 
http://internacionalizacion.ascun.org.co/web/egresados.html  

 

Muestra de la Encuesta: 242 profesionales egresados de diferentes universidades de 
Colombia residentes en el exterior 

Género 

Masculino:  79 (32.8%) 
Femenino:  121 (50.2%) 

Sin identificación:  41 (17.0%) 

 
 
Respuestas a las preguntas  
 
1. Motivos principales por los cuales decidió migrar al exterior 
 

Laboral: (Si) 108 (44.8%) 
No contestan  133 (55.2%) 

Asilo: (Si) 20 (8.3%) 
No contestan:  221 (91.7%) 

Cultura: (Si) 132 (54.8%) 
No contestan:  109 (45.2%) 

 
2. ¿A qué actividad se dedica en el país de su actual residencia? 
 

Laboral profesión: 39 (16.2%) 
Laboral diferente: 175 (72.6%) 

Ninguna: 21 ( 8.7%) 
No contestan: 6 (2.5%) 

 
 

3.Tipo de institución o empresa con la cual está vinculado por relaciones de 
trabajo  

Centro de investigación: 7 (2.9%) 
Organismo internacional: 10 (4.1%) 

Sector privado: 156 (64.7%) 
Sector público: 33 ( 13.7%) 
Universidad: 18 (7.5%) 

No contestan: 17 ( 7.1%) 

 
 
4. ¿Tiene vínculos de trabajo con Colombia? 

Si 37 (15.4%) 
No  197 ( 81.7%) 

No responde 7 ( 2.9%) 

 

http://internacionalizacion.ascun.org.co/web/egresados.html
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5. ¿Le gustaría formar parte o volver a tener vínculos con su universidad? 

Si 209 (86.7%) 
No  23 (9.5%) 

No responde 9 (3.7%) 

 
6. Si decidiera regresar a Colombia ¿cuál de estas actividades le interesaría 
realizar? 

Crear Empresa:    133 (55.2%) 
Hacer Investigación 61 (25.3%) 

Vincularse a una empresa:   106 (44.0%) 

 
7. ¿Su experiencia en el exterior lo deja satisfecho? 
 

Satisfecho: 216 (89.6%) 
No satisfecho 14 (5.8%) 
No contestan: 11 (4.6%) 

 
 
8. ¿Ha pensado volver a instalarse en Colombia? 

Si: 131 (54.4%) 
No  98 (40.7%) 

No contestan: 12 (5.0%) 

 
9. Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera le gustaría hacerlo? 
 

   108 (44.62%) 

 
10. ¿Tiene algún proyecto para realizar en el país? 

Docencia 17 (21.79%) 
Investigación 10 (12.82%) 

Servicios 19 (24.35%) 
Emprendedores 32 (41.02%) 

Ecología y Medio Ambiente 2 (2.56%) 
Voluntariado 4 (5.12%) 

Circulación de cerebros 3 (3.84%) 
Cine,Televisión y fotografía 2 (2.56%) 

Psicología 3 (3.84%) 
Desarrollo social 1 (1.28%) 

Periodismo 1 (1.28%) 
Escritura didáctica 1 (1.28%) 

 
11. ¿Siente que su aporte profesional al país adoptado es una oportunidad que 
pierde su país de origen? 

Si 187 (77.6%) 
No 37 (15.4%) 

No contestan 17 (7.1%) 
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Contexto de la encuesta 
 

Si bien el proceso migratorio de Colombia es heterogéneo, esta muestra es homogénea, 
porque se dirigió a profesionales que cuentan por lo menos con un título universitario y, 
en la mayoría de los casos, que tienen títulos de postgrado, esta última razón, por la que 
migraron del país buena parte de los encuestados. La encuesta la contestaron 242 
profesionales en un período de tres semanas  
 
 Género 

 
Gráfica 97.  Colombianos radicados en el exterior  
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Por sexo, 79 personas corresponden al género masculino, 121 al femenino, 41 no dieron 
sus nombres. 
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Motivos principales por los cuales decidió migrar al exterior 
 
Gráfica 98. Motivo de radicación en el exterior  
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Un 44.8%, es decir 108 profesionales habla de una mejor oferta laboral, este es un motivo 
por el que casi siempre se inclina la balanza; en muchos casos no es por falta de trabajo 
en Colombia, sino por una mejor remuneración del laboral, unida a una mejor calidad de 
vida. 
 
Solamente 20 personas indicaron que salieron del país por petición de asilo, lo que 
demuestra en este sentido que la mayoría de los profesionales no tiene problemas 
políticos en Colombia. Normalmente cuando un nacional pide asilo en otro país es porque 
es perseguido político y evidentemente eso se refleja en el comportamiento de la mayoría 
de las Universidades del país. 
  
De los 242 encuestados 132 hablaron de la importancia de salir del país para conocer 
otras culturas, hecho que es natural para quien se inserta en una sociedad diferente, pero 
en el caso concreto, 132 estaban conscientes que uno de los efectos de la migración es la 
transculturación. Este es un fenómeno bien importante teniendo en cuenta que otra 
sociedad los acoge, aprenden de ella, pero sus raíces permanecerán con ellos. En este 
espacio también podemos analizar el idioma, factor determinante para desempeñarse e 
insertarse en la sociedad adoptada. 
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Gráfica 99. Actividad en el exterior  
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Desempeño 
 
Es alentador que de los 242 encuestados solamente 39 profesionales tienen trabajos 
diferentes a sus profesiones, 175 profesionales, es decir el 72.6% labora en las 
profesiones que eligieron y tienen un trabajo acorde con su instrucción universitaria. Esto 
habla bien de las universidades colombianas, la formación recibida es óptima y alcanzaron 
a completar su formación con maestrías y doctorados en los países adoptados, para 
finalmente tener oferta laboral satisfactoria. 
 
Tipo de institución en la cual trabaja 
 
De los 242 profesionales 156, (64.7%) trabajan para el sector privado, es decir es la 
mayoría, por lo general es gente más joven y casi todos tienen proyectos para volver al 
país. La mayoría se quedó principalmente por una excelente oferta de trabajo, muchos lo 
hacen por tener una mejor hoja de vida para encontrar luego buenas ofertas en Colombia 
o hacer su propia empresa. 
 
En el sector público tenemos 33 profesionales es decir un 13.7%. Le sigue en número 18 
profesionales laboran en Universidades 7.5%, 10 en Organismos Internacionales 4.1% y 
solo 7 en Centros de investigación, para un 2.9%. 
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Gráfica 100.  Vinculación laboral  
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Lo anterior quiere decir que los que trabajan en el sector público se encuentran altamente 
aceptados por la sociedad adoptada, no que los demás no lo estén, pero cuando a un 
inmigrante le dan la posibilidad de trabajo en el sector público, además el país oferente 
tiene necesidad de  profesionales de otros países. Para darnos una idea de la profesión 
que tienen los que trabajan en el sector público vemos: sector agropecuario, tecnologías, 
médicos, docentes universitarios, abogados, educación para niños especiales, creativos. 
Por lo demás estos 33 profesionales que trabajan en el sector público no contestaron a la 
pregunta si le gustaría tener proyectos con Colombia, es decir ellos son una neta pérdida 
de talento para Colombia, no piensan volver al país, tienen estabilidad económica y laboral 
en sus países de destino. Algunos hablan de pasar su vejez en Colombia, cuando se 
jubilen. 
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Vínculos de trabajo con Colombia 
 
 Gráfica 101. Vínculos laborales con Colombia 
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La mayoría no tiene posibilidades de trabajo futuras en el país (197); el motivo de esta 
pregunta es fundamental, porque uno de los objetivos de este trabajo consiste en 
motivarlos para que se dé en el futuro la circulación de cerebros y en este campo las 
Universidades pueden capitalizar, tendiéndoles herramientas e incentivos tanto para 
mejorar la investigación, como para involucrarlos en otras áreas del conocimiento. 
 
En este sentido la mayoría de educadores, padres de familia y la sociedad en general cada 
vez habla de la educación para ser ciudadanos del mundo, concepto que viene 
arraigándose con la globalización y la interrelación de los países entonces nadie puede 
detener el fenómeno, porque ante ofertas importantes en otros países es imposible, pero 
si incentivar para que piensen en su país de origen mediante una posibilidad de trabajo 
conjunto aportando así sus experiencias al país.  
 
De los profesionales encuestados, 37 tienen vínculos de trabajo con Colombia, lo que 
representa el 15.4% del total. Respecto a sus campos de trabajo, algunos están en ONGs 
con cobertura en varios países, otros están en el campo empresarial, en entidades para el 
uso de energías alternativas, en el sector de servicios, en empresas de publicidad y 
diseño, sector inmobiliario y negocios, entre otros. Es notable que algunos han creado 
fuentes de trabajo en Colombia y desean continuar haciéndolo. 
 
Esto será una ganancia para Colombia, desde todo punto de vista; las IES deben 
fortalecer la gestión con sus egresados apoyándolos y brindando oportunidades de 
vinculación con la institución y con en el ámbito laboral.  
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Expectativas de vincularse con la universidad de origen 
 
Gráfica 102. Expectativas de vinculación con la universidad de origen 
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La mayoría respondió que desearía vincularse con su universidad de origen si regresara al 
país, con el fin de aportar sus experiencias. Todos ellos manifestaron que les gustaría 
tener ofertas de trabajo justas para volver, mientras que los que definitivamente piensan 
permanecer en el exterior hablan de la posibilidad de tender puentes con su país de 
origen. De ahí la necesidad de institucionalizar no solo una oficina de egresados sino algo 
más propositito en las Universidades, encontrar redes de estancias en Colombia con sus 
egresados, para obtener experiencias y puntos de vista importantes para una mejor y 
refrescante marcha de sus instituciones. 
 
Desarrollo de actividades ante la eventualidad del retorno  
 
Gráfica 103  Actividades de Interés  
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La posibilidad de crear empresa fue la respuesta más común, respondieron 133 
encuestados, (55.2% del total) Esto denota una gran seguridad con la experiencia 
adquirida en el exterior, y muchos plantearon en sus observaciones que no desean volver 
a ser empleados. 
 
De la muestra, 61 profesionales dijeron que les gustaría trabajar en el campo de la 
investigación (25.3%) 
 
Sobre la posibilidad de vincularse con una empresa, 106 profesionales prefieren encontrar 
una oferta laboral, muchos hablaron de traslado por la misma empresa donde actualmente 
trabajan o se refirieron al ofrecimiento de una posibilidad laboral mejor para volver a 
Colombia. 
 
Grado de satisfacción 
 
Grafica 104. Evaluación de la experiencia en el exterior  
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Un 89.6% manifiesta haber tenido una experiencia positiva, correspondiente a 216 
profesionales. Por su parte, 14 personas, que  representan el 5.8% del total, se mostraron 
insatisfechos con esta vivencia.  
 
Impera una mayoría que encontró grato vivir en otro país, tener una mejor calidad de 
vida, conocer otros sistemas de vida y trabajo. 
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Regresar a Colombia 
 
Gráfica 105. Regreso al país  
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La mayoría de los profesionales encuestados desea regresar al país, 131 profesionales 
(54.4%) del total. 
 
98 personas indicaron que no desean volver a Colombia (40.7%); entre ellas se 
encuentran las que laboran en cargos públicos y varios respondieron en anteriores 
preguntas que solamente volverían al país después de su jubilación en el exterir 
 
12 profesionales no respondieron ninguna opción, representa el 5% del total. 

 
Cómo quisieran los profesionales en el exterior regresar al país  

 
En una pregunta abierta y al leer sus respuestas se encuentra que 108 profesionales 
perciben interesante la posibilidad de regresar al país (44.62%); como se ha anotado 
anteriormente quieren entregarle al país su experiencia, pero con la posibilidad de ser 
reconocidos profesionalmente y con sueldos acordes a sus capacidades y formación. 
 
Esta es una pregunta difícil de evaluar por la diversidad de profesiones y pensamiento. Por 
ello se incluyó otra pregunta en la encuesta con el objeto de concretar la intención de 
volver al país.  
 
Posibles proyectos en Colombia para quienes retornan 
 
Es en esta respuesta donde se refleja una mejor claridad de los profesionales que 
realmente tienen intenciones de regresar al país con un proyecto o actividad específica, De 
los 108 que quieren volver a Colombia 78 (34.8%) se refirieron a sus proyectos que se 
resumen a continuación 



 107 

 
De acuerdo a sus respuestas se clasificaron así: 
                                                                                                                                             
Emprendedores 37                                                              
Docentes 17                                                             
Investigación 10 
Médicos 5 
Circulación de cerebros 3 
Cine, televisión y fotografía 2 
Ecología y Medio Ambiente 2 
Periodismo 1 
Escritura para niños 1 
 
Como se puede observar en los proyectos propuestos, la mayoría quiere fundar una 
empresa, los tipos de empresa son diferentes de acuerdo a sus profesiones, en ellas se 
inscriben desde empresas de servicios hasta consultorías. 
 
Se encuentra también en la parte médica, preocupación por las víctimas del conflicto, con 
varias propuestas de creación de clínicas para ayudar a estas personas. Se resalta que tres 
profesionales se refirieron a sus proyectos en Colombia y en el lugar de su actual 
residencia, es decir ya tienen establecidos sus vínculos profesionales en las dos 
direcciones. 
 
Pérdida de talento para Colombia 
 
Esta es una pregunta para conocer la percepción del profesional colombiano que está en 
el exterior: 187 (77.6%) personas contestaron que sienten que están dando aportes 
profesionales y económicos a otro país y que les gustaría hacerlo en Colombia, y 
manifiestan que ven como una pérdida para el país de origen el éxodo de profesionales 
calificados.  
 
En contraste, 37 profesionales no lo ven como una pérdida para su país de origen 
(15.4%). 
 
Hasta aquí la encuesta y su análisis. Entre los mensajes recibidos de muchos de los 
profesionales que contestaron, proponen continuar con este tipo de actividad para reforzar 
y mantener sus lazos con el país. También hicieron referencia a la inclusión de una 
pregunta sobre reunificación familiar. 
 
Sin lugar a dudas una de las más importantes conclusiones que se desprende de este 
estudio, permite volver a pensar quizá no en la recuperación de esos cerebros fugados 
como se intentaba antes, es decir de trasladarlos a su país de origen con algunas 
condiciones caso de la Red Caldas de Conciencias en los años 70. Ya no, la visión que 
ahora se tiene y como la confirman varios pensadores colombianos en la revista Fronteras 
del Conocimiento que editó Colfuturo este año, lo mejor y lo que pueden hacer en 
principio las universidades colombianas es incentivar, repito una vez más, crear redes de 
investigación conjuntas, propender por incentivos económicos para el aprovechamiento de 
estos profesionales. 
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2. Otra conclusión interesante es que es el primer estudio, con una muestra pequeña vale 
reconocer, pero que se puede ampliar más adelante, que no está al asecho solamente de 
las remesas que envían, porque vale recordar que los estudios de los últimos cinco años 
realizados en Colombia su objetivo principal es cuánto envían y eso no está mal para un 
país como Colombia, que por decir lo menos le caen bien en todo tiempo, pero me parece 
que tienen al emigrante colombiano un poco cansado con ferias y encuestas de toda 
índole, lo anterior no lo hacen solamente los estudiosos del tema sino como es natural 
toda el sistema financiero. 
 
Los expertos han dicho que en Colombia las remesas sirven para vivienda, servicios, solo 
una tercera parte va para salud y educación. 
Sobre las remesas de los profesionales no preguntamos porque no era básicamente el 
objeto del estudio, pero igualmente los investigadores del tema ya nos lo han dicho más 
educación, mayores remesas.    
 
3. Digamos que por tratarse de un grupo de profesionales donde la mayoría labora en un 
puesto acorde con su profesión, reflejan una tranquilidad, no hay efectos sociales de 
calamidad o desarraigo que dejen en sus familias, es el hecho que esperan volver para dar 
aporte profesional a su país. En ese sentido la muestra es otra cosa, acostumbrados a los 
dramas que describen en los estudios sociológicos hechos por varios de nuestros 
científicos sociales. Esta es una luz de esperanza la impresión por las cifras y sus 
respuestas, puede tratarse de profesionales que desean experiencia profesional en otras 
culturas para luego brindar su potencial en Colombia. 
 
4. Si tenemos en cuenta el género de los emigrantes profesionales, los especialistas tienen 
la certidumbre que los profesionales sencillamente se van porque son competitivos, son 
buenos profesionales y salen para encontrar mejores ofertas de trabajo sin reparar si son 
hombres o mujeres. 

5. Negociar acuerdos bilaterales que permita la homologación de títulos universitarios 
otorgados por universidades colombianas, lo cual permitiría posicionarse mejor en el 
mercado laboral. 

6. Finalmente y bajo la concepción de la migración desde un concepto moderno, tenemos 
que decir que bajo una perspectiva transnacional debemos ver la fuga de cerebros más 
como un proceso de construcción de redes sociales que se conectan con su país de origen, 
no solo con sus familiares y allegados sino con una amplia visión laboral que les permite  
aportar experiencias y conocimientos más allá de las remesas. A estas experiencias las 
Universidades debemos conectarnos, ya no es el tiempo de pensar que los perdimos sino 
que vivimos en un mundo interconectado, en un proceso dinámico de construcción de 
redes sociales.  
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN EN OTROS 
PAÍSES 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la implementación de la internacionalización en la 
educación superior tiene una relevancia cada vez mayor como factor de competitividad y 
reconocimiento de las universidades alrededor del mundo. Conscientes de ello, los 
gobiernos han asumido la importancia que esto implica en el desarrollo de dinámicas que 
permitan una mejor inserción en el mundo y mejoren las capacidades de generar procesos 
de calidad y desarrollo del sector, así como directa o indirectamente ampliar las 
posibilidades de generación de ingresos a las IES, en primer lugar y a otros actores 
económicos de manera directa o indirecta. Por esta razón muchos países han 
estableciendo políticas públicas de apoyo a la internacionalización de las instituciones de 
educación superior y de la educación superior como un todo. A continuación se presenta 
un resumen de las características de políticas públicas a favor de la internacionalización en 
algunos países. 
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Tabla 6. Políticas de  internacionalización en  otros países  

 
País Resumen de Políticas Públicas 

ALEMANIA 

 A pesar de contar con un régimen federal, el Gobierno Alemán centraliza todas las 
estrategias orientadas hacia la educación superior, entre estas la 
internacionalización de sus IES 

 Se tiene como prioridad la participación en el proceso de Bolonia. Esto se ha 
abordado teniendo en cuenta el trabajo es cinco áreas principales para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del acuerdo: 1) Aseguramiento de la Calidad, 2) 
Acondicionamiento de la estructura educativa a dos ciclos de educación 3) 
Promoción y movilidad, 4) Establecimiento de una sistema de créditos y 5) 
Reconocimiento de Títulos 

 Fortalecimiento de Alemania como un centro de investigación científica de 
excelencia a nivel mundial, como medio para impulsar la participación del país en los 
mercados globales 

 Establecimiento por parte del gobierno Federal del Programa de Inversión en el 
Futuro (Zukunftsinvestitionsprogramm) que incluye la campaña “Hi!-Potentials” para 
la educación y la investigación en el país y del lema “Carreras Internacionales en 
Alemania” 

 Ampliación y fortalecimiento de la presencia del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) en el mundo, como una red de entidades que proveen 
información y consejería para estudiar en Alemania 

 Apoyo a las IES para el desarrollo de programas de estudios en el exterior, desde la 
oferta de cursos de verano hasta el establecimiento de nuevas instituciones de 
educación superior en el exterior 

 Movilidad de científicos de alto nivel hacia las instituciones de educación superior y 
los centros de investigación para trabajar como profesores e investigadores  

 Movilidad de jóvenes investigadores alemanes hacia el exterior para conducir 
proyectos de investigación 

 Estrategias para la Repatriación de cerebros fugados 

 Oferta en inglés de programas de capacitación en todos los niveles  

 Seguimiento y contacto con egresados extranjeros del sistema de educación 
superior alemán 



 111 

País Resumen de Políticas Públicas 

AUSTRALIA 

Australia ha sido exitoso en el proceso de exportación de servicios educativos  durante 
el 2005  este sector represento el sexto lugar en el ingreso por exportaciones; Un 
cuarto del total de estudiantes del país fueron extranjeros durante ese año, el sector 
creció un 14%  entre el  2002  y el  2005.  
 
Las políticas y normativas de internacionalización incluyen: 
 

– La adaptación del currículo y la enseñanza a las necesidades de grupos 
socioculturales diversos estudiando en instituciones australianas  

– Promoción entre los estudiantes australianos de una experiencia internacional 
durante sus estudios universitarios. 

– El establecimiento de sedes en otros países de las Universidades australianas 
con el apoyo del gobierno australiano.  

– La promoción  y el incremento de la presencia de instituciones australianas en 
mercados extranjeros con programas virtuales, dobles titulaciones y el 

establecimiento de sedes.   
– El aseguramiento de la calidad de las instituciones australianas con sedes 

fuera del país, el 20% de la  exportación de servicios educativos proviene de 
esta fuente.  

– Promover el reconocimiento de calificaciones. 
– Oferta de becas de alto nivel para estudiantes extranjeros  y para profesores 

australianos en el exterior.  
– El Departamento de Educación, empleo y trabajo regula  la educación y el 

entrenamiento del sector relacionado con alumnos extranjeros estudiando en 
Australia sobre la visas de estudiante.  

– El profesionalismo y la integridad de la industria es fortalecida  con la 
legislación nacional en apoyo con el departamento de inmigración.  

  
El Departamento de Educación, Empleo y Trabajo maneja todas las políticas 
públicas enfocadas en la internacionalización de la educación. El departamento 

cuenta con una unidad de educación internacional que diseña e implementa las 
políticas, planes y aspectos relacionados con la  internacionalización.  Los 
programas y servicios de Australian Education International (AEI) son manejados 
dentro del Department of Education, Science and Training, esta división  tiene tres 
sucursales, una unidad de gerencia de negocios y una red internacional de oficinas 
asociadas con las representaciones diplomáticas australianas alrededor del mundo.   

 
El gobierno estableció cinco centro  internacionales de excelencia bajo el programa 
de Educación Internacional con fondos de $35.5 millones de dólares, el objetivo de 
los centro esta enfocado en construir un perfil internacional de la experiencia y 
excelencia de la educación , fortalecer la capacidad australiana, la investigación y 
el desarrollo profesional desarrollando estrategias de colaboración con  
organizaciones nacionales e internacionales.    

Anexo 2. Información adicional  

CANADÁ 

 La existencia de un régimen federal ha dificultado la implementación de una política 
de orden nacional para la internacionalización de la educación superior en Canadá 

 Asimismo, la marcada autonomía de las IES canadienses ha dificultado la puesta en 
marcha de una estrategia nacional de internacionalización 

 La ejecución de las políticas nacionales de internacionalización se centralizan por 
excelencia en el Departamento de Asuntos Externos y Comercio internacional-DFAIT 
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País Resumen de Políticas Públicas 

y específicamente en su División de Relaciones Académicas Internacionales 

 Se identifican tres etapas en el proceso de incorporación del DFAIT en la 
internacionalización académica3: 1) Entre 1967 y 1973 se puso de manifiesto el 
concepto de Jane Knight sobre la integración de la dimensión 
internacional/intercultural a las tres funciones sustantivas de las instituciones, 2) De 
1974 a 1989, se manifiesta un acercamiento a la política de relaciones culturales 
internacionales y es cuando se establece el Programa Canadiense de Estudios en el 
Exterior, y una serie de políticas y enfoques sobre internacionalización, 3) entre 
1990 y 1995 se realizó la publicación “La dimensión internacional de la educación 
superior en Canadá: El marco de una política conjunta”.  

 Se tiene la exportación de servicios educativos como una prioridad en las agendas 
federal y provincial  

 Se establece como prioridad la promoción de la investigación conjunta y las medidas 

de protección y comercialización de la propiedad intelectual con el fin de garantizar 
la inserción de las IES canadienses en el mundo.  

 Para ello se establecieron 15 Redes de Centros de Excelencia, se creó un Panel 
Experto para la Comercialización de la Investigación Universitaria y se impuso a las 
universidades la presentación de un informe anual al gobierno federal sobre toda la 
propiedad intelectual emanada de recursos públicos, así como demostrar los 
esfuerzos para comercializar los resultados con potencial innovador  

CHILE 

 La educación superior en Chile  esta formada por 63 universidades, de las cuales 25 
se denominan tradicionales, incluye 48 institutos profesionales y 115 centros de 
formación técnica  todos privados y cinco instituciones de estudios superiores de las 
fuerzas armadas.  

Políticas  y normativas de internacionalización: 

 En 1997 el gobierno de Chile estableció una nueva estructura de políticas para la 
educación superior con cuatro estrategias principales, una de las cuales fue la 

internacionalización.  Esta política se justifico  por la necesidad de relacionarse con 
otras culturas, por competir en mejores condiciones en los mercados 
internacionales, para que los egresados trabajen mejor en los ambientes 
internacionales. Además se han justificado por la necesidad de enfrentar la 
competencia y la competitividad.  

 Las políticas públicas se enfocaron en: 

–   Aportar al Desarrollo de la Cultura. 

– Vincular la Educación Superior con el Desarrollo Nacional. 

– Promover la Calidad. 

– Fomento de la Equidad. 

– Aportar al Desarrollo de la Cultura. 

– Vincular la Educación Superior con el Desarrollo Nacional 

– Fomentar la Investigación y la Tecnología. 

– Promover la Regionalización. 

– Promocionar la Internacionalización. 

– Desarrollar un Sistema de Educación Superior complejo pero adecuado a las 
necesidades del país. 

 A pesar de este compromiso el 81% de las instituciones de educación superior creen 
que el gobierno no se ha dedicado suficientemente a esta área de desarrollo. Todas 
las universidades están de acuerdo en que hay una falta de políticas explicitas y de 

                                                 
3 Roopa Desai Trilokekar. ”Federalism, Foreign Policy and the Internationalization of Higher Education: A Case 
Study of the International Academic Relations Division, Department of Foreign Affairs and International Trade, 
Canada”. Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto. 2001. 



 113 

País Resumen de Políticas Públicas 

acciones coherentes por parte de los gobiernos departamentales en cuanto a la 
internacionalización. La política  ha sido más implícita que explicita, más pasiva que 
deliberativa  y más parcial que global  

 El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales presente en todas las embajadas y sedes diplomáticas 
creo el Comité Exportador de Servicios Universitarios, para apoyar el proceso de 
internacionalización. Los objetivos del comité son fortalecer la imagen de Chile como 
exportador de servicios universitarios, contribuir al posicionamiento de las 
universidades del país en el exterior, promocionar las áreas de mayor desarrollo  
relativo que presenta el sistema universitario, promover la integración de las 
universidades chilenas para potenciar su presencia en el exterior, desarrollar 
actividades de sensibilización  y capacitación en el tema de exportación de servicios 
universitarios y en general apoyar la internacionalización de las universidades 
chilenas . 

 Las políticas relacionadas con los tratados de libre comercio suscritos por Chile con 
Estados Unidos, Canadá y México se  enfocaron en facilitar los trámites y plazos 
para el otorgamiento de visas de visitantes de negocios, inversionistas, personal 
transferido dentro de una empresa y a profesionales, se estableció la entrada 
preferencial para 1400 profesionales chilenos anualmente. El reconocimiento de 
certificaciones para el ejercicio profesional dentro de los acuerdos de libre comercio 
se impulso a través de las asociaciones profesionales para determinar la normativa 
para el intercambio. Con MERCOSUR se estableció un acuerdo especial para el 
intercambio entre docentes que permite a los profesionales universitarios de 
instituciones oficialmente reconocidas en cada país que para fines académicos sea 
reconocida su jerarquía del país de origen . 

 Se   establecieron acuerdos de reconocimiento de títulos  con varios países de 
América Latina y dentro de MERCOSUR se acordó el reconocimiento de títulos 
universitarios para realizar estudios de posgrado.  

 La acreditación de programas es voluntaria en Chile y solo tiene validez para las 
instituciones oficialmente reconocidas en el país, por tanto no existen mecanismo 
legales  para el aseguramiento de la calidad de los servicios entregados por 
entidades extranjeras  o no reconocidas en Chile. 

NORUEGA 

 Creación por parte del Ministerio de Educación e Investigación de Noruega-KD, del 
Centro para la Cooperación Internacional en Educación Superior-SIU como agencia 
gubernamental encargada de centralizar las estrategias de internacionalización 
académica de todas las IES del país 

 Establecimiento de la misión de promover y facilitar  la cooperación, 
estandarización, movilidad y superación de barreras culturales a la 
internacionalización 

 Promoción de Noruega como un destino para la realización de estudios y para la 
investigación a través de actividades de promoción en el exterior y del otorgamiento 
de becas a extranjeros en los niveles de capacitación e investigación  

 Apoyo al proceso de mejoramiento de la calidad a través de la internacionalización; 
este tema fue clave en la decisión de implementar la Reforma a la Calidad en 2003 

 Apoyo a las actividades de cooperación especialmente enfocadas hacia la Unión 
Europea y en ese marco muy particularmente hacia los países nórdicos 

 Participación activa en el proceso de Bolonia 

 Membresía y participación activa en organismos internacionales que incluyen en sus 
agendas la educación y la investigación  

 Hay cinco áreas específicas de trabajo para la puesta en marcha de la las 
actividades de internacionalización nacional de la educación superior: 1) 
Administración de programas internacionales, 2) Consolidación de Noruega como 
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destino académico, 3) Información y comunicación de actividades de 
internacionalización, 4) Creación de competencias para promover la cooperación 
internacional en la Educación Superior y 5) Asesoría, estudios sobre 
internacionalización y servicio de consultoría  

 
Los casos anteriores ilustran sobre la importancia de la participación gubernamental en el 
proceso de internacionalización de la Educación Superior de manera que obedezca a las 
necesidades no solo educativas de un país, sino que ayude a responder a las 
problemáticas y expectativas del país en otros ámbitos.   
 
 

5.2 RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COLOMBIA 
 
Colombia, como los demás países de América Latina, no ha sido ajena a las exigencias que 
impone la globalización y sus implicaciones internacionalistas. A pesar de que la 
internacionalización académica es un proceso relativamente joven, para los actores 
directos e indirectos, son claras las responsabilidades y obligaciones que conlleva, así 
como sus ventajas y alcances.  
 
El proceso de internacionalización de la educación superior se basó durante muchos años 
en la apropiación de modelos extranjeros, adaptados al sistema colombiano; 
adicionalmente, se caracterizó por tener una orientación Respice Polum, lo cual impulsó la 
movilidad de estudiantes, docentes e investigadores hacia países desarrollados, pero no 
una verdadera interacción que promoviera la internacionalización. 
 
En 1992 se establece que la internacionalización académica debía ser una de las metas 
primordiales del país con el liderazgo del Estado, lo cual legitima la iniciativa que 
tímidamente habían contemplado algunas instituciones. Paralelamente, las instituciones de 
educación superior, conscientes de la importancia de la internacionalización en sus 
procesos de calidad y como factor de competitividad, y frente a un Estado en apariencia 
comprometido, pero en la práctica limitante y restrictivo, empezaron a fortalecerse en el 
ejercicio de establecer relaciones de cooperación con instituciones extranjeras. Hoy en día, 
a pesar de que se trata todavía de un proceso incipiente y asimétrico, se han hecho 
grandes avances en lo que a la homogeneización de los esfuerzos se refiere.   
 
En los últimos años, el Gobierno y organizaciones como la Asociación Colombiana de 
Universidades-ASCUN y la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 
Superior-RCI han tenido varias iniciativas para continuar fortaleciendo la 
internacionalización de la educación superior de manera que su proceso sea acorde con 
las realidades y necesidades nacionales y que se base en un sentido propio. No obstante, 
a la fecha los resultados, ya sea por la falta de continuidad de los esfuerzos o por el poco 
compromiso de unos y otros, no han sido los esperados por las IES. Hay que reconocer, 
sin embargo, que progresivamente y en términos generales existe un mayor nivel de 
conciencia y compromiso por parte de la comunidad académica con el proceso de 
internacionalización y que éste se percibe cada vez con mayor frecuencia como un 
elemento que favorece el cumplimiento de los objetivos de las universidades. De todas 
maneras, es imprescindible que desde el gobierno se asuma una mayor participación en el 
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proceso de internacionalización dada su importancia en la competitividad y de la calidad 
de la educación superior y, por ende, del país. 
 
A continuación se hacen NUMERO recomendaciones a ser consideradas en las políticas 
públicas para la internacionalización de la educación superior colombiana de manera que 
se genere un proceso ordenado y constructivo que permita desarrollos en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
1. Fortalecimiento del papel del Ministerio de Educación en el proceso de 
internacionalización a través de la Oficina de Cooperación Internacional-OCI: A 
través de acciones como la consolidación de la OCI como el ente centralizador de la 
política de internacionalización, el incremento de la presencia de la OCI en las instituciones 
de educación superior, la mejora de los canales de comunicación entre la OCI y las IES, la 
implementación de planes de acción anuales en coordinación con las instituciones y con el 
apoyo de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior-RCI, del 
establecimiento de directivas sobre estrategias y acciones conjuntas a abordar por parte 
de las IES colombianas, y del seguimiento y evaluación a las iniciativas de 
internacionalización emanadas desde el Ministerio. 
 
2. Establecimiento de un Sistema Nacional de Información sobre 
Internacionalización y evaluación del proceso: A partir de los parámetros 
establecidos en el presente estudio e introduciendo las modificaciones y 
complementaciones del caso, desarrollar un sistema o instrumento que permita actualizar 
anualmente la información sobre los desarrollos en internacionalización en todas las IES 
del país. De allí surgirá la información para conocer el estado y la evolución del proceso en 
el país, las principales falencias y los desarrollos particulares según distintos niveles de 
clasificación de manera que se establezcan correctivos y estrategias de orden nacional y 
regional. 
 
3. Desarrollo de un Programa Nacional de Movilidad Internacional: Como 
complemento a las actividades de movilidad desarrollados en el marco de convenios 
internacionales y de programas internacionales, se debe diseñar e implementar un 
programa de apoyo a la movilidad internacional de estudiantes, profesores e 
investigadores con cobertura nacional y centralizado en el Ministerio de Educación 
Nacional que cuente con recursos financieros para permitir dichas actividades y en 
concordancia con las prioridades generales del país y particulares de las IES. Esto incluye 
el apoyo para la participación en eventos internacionales de carácter académico y 
científico tanto de estudiantes como del personal académico de las instituciones como 
estrategia para desarrollar vínculos que faciliten la realización de actividades posteriores y 
asegurar una mayor presencia y visibilidad internacional a las IES colombianas. 
 
4. Realización de estudios sobre temas inherentes a la internacionalización: 
Desde el Ministerio o a través de terceros como la Red Colombiana para la 
Internacionalización de la Educación Superior-RCI es necesario abordar de manera juiciosa 
temáticas que permitan conformar una base cognitiva sobre las tendencias de la 
internacionalización y su desarrollo o posible aplicación a la realidad colombiana. De allí 
pueden surgir las estrategias a abordar en los próximos años, así como las posibilidades 
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de capacitación sobre aspectos diversos de la internacionalización de manera que ese 
proceso se vea alimentado y fortalecido. 
 
5. Participación Activa en Organizaciones Internacionales: A través de propuestas 
y trabajos de orden nacional e internacional (con prioridad en la región) propiciar un 
mayor acercamiento a organizaciones internacionales que incluyan en sus agendas temas 
de educación e investigación con el fin de responder a los retos y necesidades del mundo 
actual.  
 
6. Capacitación en temas de internacionalización: Con el fin de asegurar la 
eficiencia de las iniciativas sobre internacionalización y su implementación exitosa en las 
IES del país es necesario crear un programa regular de capacitación en este sentido que 
cubra los diferentes ámbitos de acción de la internacionalización, eliminando vacíos 
frecuentes entre los encargados de la internacionalización y otros miembros de las 
comunidades universitarias.  
 
7. Eliminación de barreras a la internacionalización: A través de un activo lobby 
ante otras entidades del gobierno y en estrecha colaboración con estas, con 
organizaciones como ASCUN y la RCI y con las mismas IES se debe buscar la creación de 
un ambiente propicio para las actividades de internacionalización libre de vicios para la 
implementación de actividades. Aspectos como la migración (de estudiantes, docentes e 
investigadores desde y hacia Colombia), la convalidación de títulos, la implementación de 
un sistema nacional de créditos que concuerde con los parámetros internacionales, la 
homologación de estudios parciales y la duración de los programas académicos son fuente 
de dificultades para llevar a cabalidad acciones de internacionalización y merman las 
oportunidades de competitividad del país. Adicionalmente, y como complemento, se debe 
propender por eliminar los obstáculos existentes al interior de las IES, generalmente 
producto de una baja cultura institucional frente a la globalización/internacionalización, de 
la falta de articulación entre las actividades propias de las instituciones (incluyendo la 
misma internacionalización) y/o de las limitaciones financieras.  
 
8. Consolidación de las habilidades en otras lenguas: Se hace imperativo que 
desde el Ministerio de Educación Nacional se establezca una verdadera política de fomento 
a la enseñanza de otros idiomas en las IES colombianas que incluya parámetros mínimos 
de calidad y proficiencia y apoyo financiero para su implementación, la cual no se suscriba 
únicamente al idioma inglés. Adicionalmente se debe introducir gradualmente la oferta de 
cursos académicos en otras lenguas para garantizar al estudiante capacidades idiomáticas 
técnicas.   
 
9. Fortalecimiento y ampliación de la participación en redes mundiales de 
interconexión: Aún es incipiente la implementación de la Red Nacional de RESTO DEL 
NOMBRE-RENATA y de las redes regionales de interconexión. Además su cobertura es aún 
restringida y se limita a unas cuantas instituciones educativas que le han apostado a esta 
nueva forma de conectarse con las redes mundiales y con investigadores de todo el 
planeta. Es importante cubrir el rezago de país en este aspecto y propiciar las condiciones 
para que más instituciones puedan ingresar de una vez por todas en esta nueva era del 
conocimiento. Como acción preliminar es necesario que se garantice una mayor y mejor 
acceso a la red global de información, sobre todo en las regiones más alejadas del país. 
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10.  Control sobre la calidad de los programas de  doble titulación:  Para 
garantizar  el aseguramiento de la calidad de las instituciones extranjeras con las que se 
establecen este tipo de acuerdos 
 
11. Desarrollo de una iniciativa gubernamental de exportación de servicios 
educativos.    Gestionar una iniciativa conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
para capacitar a funcionarios de  Embajadas y Consulados sobre las fortalezas en 
educación superior de Colombia  y especialmente gestionar políticas de promoción y apoyo 
a las IES que ya han iniciado un programa con resultados tangibles de exportación de 
servicios educativos, impulsando  los programas enfocados en  la enseñanza de español 
para extranjeros 
 
12. Fortalecimiento de  la gestión de convalidación de títulos para impulsar y 
promover los intercambios y convenios internacionales de las IES colombianas.  

 
Lo ideal es establecer una política pública de internacionalización que sea inclusiva y 
amplia, que establezca parámetros claros pero flexibles de acuerdo con las necesidades, 
que se alimente de una constante evaluación y que promueva la generación de nuevas 
iniciativas. Será importante mirar los ejemplos de otros países con el fin de adaptar (y no 
adoptar) estrategias directas e indirectas de internacionalización y construir un proceso 
acorde con las necesidades locales y nacionales de manera que sea congruente y 
consecuente con las realidades del país. Se debe incorporar el concepto de fortalecimiento 
de la identidad cultural nacional para no ser absorbidos por la homogeneización cultural 
que puede conllevar la globalización.  
 
Será necesario también identificar los ámbitos hacia los que se quiere apuntar en el marco 
de una internacionalización de manera que responda a los retos del mundo actual en 
todos sus frentes: el político, el económico, el comercial, el cultural, el ambiental y el 
social. Con relación a esto último deberá procurarse incorporar el concepto de 
responsabilidad social a la formulación e implementación de una política pública de 
internacionalización, visto este proceso como un medio para ampliar las posibilidades de 
cobertura educativa, formar una masa crítica de profesionales y científicos comprometidos 
con el desarrollo y favorecer la transferencia de conocimientos que apunten a abordar y 
solucionar problemas comunes. 
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Tabla 7. Cuadro resumen propuesta de políticas públicas de internacionalización 
de la educación superior colombiana 

 

ASPECTOS DIAGNOSTICO 
POLITICAS 

 

Internacionalización del 

Currículo 

El 53% de las IES que ofrecen inglés a sus 
estudiantes exige la presentación de un 

certificado 
de suficiencia del idioma como requisito de 

grado; 
un 35% no lo solicita. 
En Bogotá D.C. se concentra la mayor 

cantidad 
(31%) de instituciones en este sentido. Le 

sigue 
Antioquia con el 14%.  
En Putumayo no se exige certificado de 

inglés 
Por nivel, las cifras son las que podría 

esperarse: Universidades (51%), 
Instituciones Universitarias (27%), 
Instituciones Tecnológicas (13%) y 
Técnicas Profesionales (9%) 

El 71% de las IES privadas ofrece a sus 
alumnos 

idiomas diferentes al inglés frente al 23% 
de las 

oficiales  que hace lo propio 
 
Fueron reportados 1592 profesores 

extranjeros 
 
Un 24% son profesores de planta de la 
instituciones y el 76% restante corresponde 

a 
profesores visitantes  
 
En el caso específico de Bogotá la mayoría 
de los profesores visitantes se concentraron 
en dos instituciones lo cual corresponde al 
57% del total en la capital del país 

Å El 67% de las IES del estudio, que 
corresponden a 21 departamentos, 
afirmó contar con alguna o varias de las 
modalidades reseñadas en la encuesta 
como parte de una biblioteca con 
orientación internacional 

 

Consolidación del aprendizaje de 
otras lenguas. 
 
Desarrollar    Programa Nacional 
de Movilidad Internacional para 
docentes.  
 
 

Movilidad Académica 

Å El 64% de las IES ha enviado 
estudiantes al exterior en los últimos 5 
años  

Å La movilidad de estudiantes ha 
sido más activa en las Universidades e 
Instituciones Universitarias 

Å 3349 estudiantes colombianos 
realizaron  programas  en el exterior 
durante el año 2006 

Å El 55% de las IES ha recibido 
estudiantes extranjeros en los últimos 
cinco años  

Å El 72% de los extranjeros ha 
estudiado en instituciones privadas 

Å 1424  extranjeros en el 2006 
estudiaron en instituciones colombianas 

Å De acuerdo con el nivel de la 
institución, las universidades fueron las 
que concentraron mayor número de 
estos estudiantes (49%) 

 
DOCENTES E INVESTIGADORES EN EL 

Promover la eliminación de 
barreras a la internacionalización 
relacionados con  temas de 
visados colombianos para 
extranjeros.  
 
 
Control sobre la calidad de los 
Programas de  Doble Titulación. 
 
Desarrollar un  Programa 
Nacional de Movilidad 
Internacional. 
 
Generar equidad institucional 
para la internacionalización 
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ASPECTOS DIAGNOSTICO 
POLITICAS 

 
EXTERIOR  
Å 72% de las IES ha  tenido 

docentes e investigadores de su 
Institución realizando actividades de 
movilidad internacional (estancias en el 
exterior, participación en eventos, 
estudios de maestría o doctorado) en 
los últimos 5 años  

Å 2127 docentes  e investigadores 
realizaron  actividades internacionales 
en el 2006 

 

Internacionalización de la 

investigación  

Å En términos generales un 58% de las 
instituciones del estudio informó 
que su personal académico cuenta 
con pares en el exterior.  

Å Solo el 21% de las IES de la muestra 
indicó la realización de 
investigaciones conjuntas 
internacionales 

Å Las instituciones privadas señalaron en 
una mayor proporción el desarrollo 
de investigaciones conjuntas 
(16%) mientras que de las 
oficiales solo el 7% contestó 
afirmativamente a esa pregunta  

Å Un 33% de las IES indicó hacer parte 
de alguna(s) red(es) de 
investigación a nivel internacional 

Å Las instituciones públicas reportan un 
baja participación en redes 
internacionales de investigación 
(10%) 

Å Un 29% de las IES afirmó que 
cuentan con políticas 
institucionales de fomento a la 
publicación internacional de 
resultados científicos 

Å En las IES privadas se ve un mayor 
apoyo a la publicación 
internacional (42%) frente a un 
bajo 15% en las oficiales  

Å  
 

        Fomentar  y ampliar las líneas de 
financiación para la movilidad de 
investigadores. 

       
       Fortalecimiento y ampliación de 

la participación en redes 
mundiales de interconexión. 
 

      Fomentar una participación activa 
en Organizaciones y Asociaciones 
Internacionales. 

 
 

 
 

Exportación de servicios 
educativos  

Á El 59% de las instituciones han 
gestionado o planeado una estrategia 
de exportación de servicios educativos 

Á 39% ha realizado algún tipo de 
promoción internacional de su 
Institución o material promocional en 
otro idioma  

Á 41% de las IES  ha participado en 
ferias, talleres o eventos promociónales 
internacionales en los últimos 5 años  

Á 17% ha desarrollado programas o 
cursos en el exterior en los últimos años  

 

       Desarrollar de una iniciativa 
gubernamental de exportación 
de servicios educativos 

 

       Gestionar un programa junto con  
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para capacitar a 
funcionarios de  Embajadas y 
Consulados sobre las fortalezas 
en educación superior de 
Colombia.  

 
Gestionar políticas de promoción 
y apoyo a las IES que han 
iniciado un programa con 
resultados tangibles de 
exportación de servicios 
educativos. 
 

Impulsar los programas 
enfocados en  la enseñanza de 
español para extranjeros  
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ASPECTOS DIAGNOSTICO 
POLITICAS 

 

  

GESTIÓN DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN  

Á El 42% de las IES cuenta con una 
oficina / unidad de internacionalización, 
de ellas el 69% son privadas y el 31% 
oficiales.  

Á Solo un 34% de las IES cuenta con un 
sistema de información sobre 
internacionalización  

Á El 41%  de las instituciones no ha 
iniciado un proceso de 
internacionalización por falta de 
recursos.  

 
GESTIÓN DE PROYECTOS Y FUNDRAISING  
Á El 43% de las instituciones  han 

gestionado  proyectos de investigación, 
cooperación o extensión para ser 
financiados con recursos externos por 
agencias y organismos internacionales 
de cooperación.  

Á 47% de  estos proyectos se han 
gestionados en IES de Bogotá y 
Medellín  

Á El 54% de los recursos recibidos no ha 
sido superior a 20.000 USD  

Á 22% de las instituciones cuenta con 
una oficina dedicada a la consecución 
de recursos externos (fundraising) para  
buscar la financiación de proyectos. 

Á Fortalecimiento del papel del 
Ministerio de Educación 
Nacional en el  proceso de 
internacionalización  a través 
de la  Oficina de 
Cooperación Internacional-
OCI  

 
Á Establecimiento de un 

Sistema Nacional de 
Información sobre 
Internacionalización y 
evaluación del proceso  

 
Á Fortalecimiento de  la 

gestión de convalidación de 
títulos para promover los 
intercambios y convenios 

internacionales de las IES 
 

Á Fomentar la inclusión de  
algunos de los indicadores 
de internacionalización 
incluidos en este estudio  
dentro del Sistema Nacional 
de Acreditación 

 
Á Fomentar la capacitación en 

temas de 
internacionalización 
académica y gestión de la 
internacionalización en las 
IES que están iniciando un 

proceso de apertura a la 
internacionalización  
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6. PROPUESTA DE ASPECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA SER 
MEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL CON EL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN:  

1 Inclusión del aspecto internacional en el Proyecto educativo Institucional PEI, en la 
Misión y en la planificación estratégica. 

2 Existencia de un currículo internacional de acuerdo con unos parámetros mínimos 
establecidos (enseñanza del inglés, cursos con orientación internacional, profesores 
extranjeros en el Campus, eventos internacionales/de carácter internacional 

realizados en el Campus, Biblioteca con recursos internacionales) 

INTERACCIÓN GOBIERNO-IES:  

1 Nivel de respuesta a orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación 
Nacional sobre acciones de internacionalización 

2 Apreciación de las IES sobre la labor realizada por el MEN (OCI) como ente 
centralizador de la política nacional de internacionalización 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL EN LAS 
IES:  

1 Porcentaje de la comunidad estudiantil de las IES que participa en programas de 
movilidad internacional; variación de la movilidad estudiantil hacia el exterior 
respecto al año inmediatamente anterior 

2 Porcentaje de la comunidad profesoral e investigadora de las IES que participa en 
programas de movilidad internacional; variación de la movilidad de docentes e 
investigadores hacia el exterior respecto al año inmediatamente anterior  

3 Variación de la movilidad de estudiantes extranjeros hacia las IES respecto al año 

inmediatamente anterior 

CONDICIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN:  

1 Existencia de Campus habilitados para la recepción de estudiantes, docentes e 
investigadores extranjeros (oficina de relaciones internacionales, actividades de 
apoyo para extranjeros, apoyo financiero institucionalizado -especialmente en el caso 
de docentes e investigadores-)  

2 Nivel de utilización de convenios internacionales de colaboración 

3 Nivel de aprovechamiento de las membresías a asociaciones, redes y 
organizaciones universitarias internacionales 

4 Política institucional de apoyo a la participación en eventos científicos 
internacionales; porcentaje de la comunidad profesoral e investigadora de las IES 
que participa en eventos internacionales 

5 Acceso a redes globales de información e interconexión (estableciendo niveles de 
conectividad) 

6 Existencia de un plan de desarrollo/de actividades específico para la 
internacionalización 

7 Existencia de un presupuesto institucional definido para las actividades de 

internacionalización 
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GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES:  

1 Porcentaje de docentes e investigadores con relaciones activas con pares 
internacionales  

2 Número de redes internacionales de investigación en las IES 

3 Existencia de una estrategia de exportación de servicios y proyectos educativos 

4 Existencia de una estrategia para la captación de recursos internacionales para la 
financiación de proyectos (fundraising) 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL:  

4 Número de investigaciones conjuntas internacionales desarrolladas por la 
institución en un periodo de tiempo 

5 Número de publicaciones de resultados científicos de la institución en medios 
internacionales 

6 Número de participaciones en eventos de promoción de la institución en un periodo 
de tiempo 

OBSTÁCULOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN:  

7 Identificación de barreras institucionales y externas al proceso de 

internacionalización 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1.  LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR  

 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  TIPO  NIVEL  
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES 
CARTAGENA DE INDIAS Oficial Institución universitaria 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE Privada Universidad 

CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA Privada Institución universitaria 

CORPORACION POLITECNICO MARCO FIDEL 
SUAREZ Oficial Institución tecnológica 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Oficial Institución universitaria 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA Oficial Institución universitaria 

INSTITUTO MILITAR AERONAUTICO Oficial Institución universitaria 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Privada Universidad 

TECNOLOGICA FITEC Privada Institución tecnológica 

INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD EAN Privada Universidad 

FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO 
PROFESIONAL Privada Técnica profesional 

FUNDACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO 
DE ASIS Privada Institución tecnológica 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Privada Universidad 

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE 
CALDAS Oficial Técnica profesional 

UNIVERSIDAD DEL SINU -ELIAS BECHARA 
ZAINUM- Privada Universidad 

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 
ALEXANDER VON HUMBOLDT Privada Técnica profesional 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Privada Universidad 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Oficial Universidad 

CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS 
DEL NORTE DEL VALLE Privada Técnica profesional 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Oficial Universidad 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA Privada Universidad 

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA 
PROFESIONAL ROLDANILLO Oficial Técnica profesional 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO, 
SECCIONAL DEL CARIBE Privada Universidad 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Oficial Universidad 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Oficial Universidad 

INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Oficial Universidad 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES – UDCA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE Privada Universidad 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA Oficial Universidad 

INSTITUTO CARO Y CUERVO Oficial Institución universitaria 

ESCUELA DE TECNOLOGIAS DE ANTIOQUIA Privada Institución tecnológica 
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  TIPO  NIVEL  

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Privada Universidad 

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES Oficial Institución universitaria 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES Privada Universidad 

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA Privada Universidad 

FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE 
COLOMBIA Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, 
BOGOTA Privada Universidad 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO 
GARAVITO Privada Institución universitaria 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA Privada Técnica profesional 

UNIVERSIDAD MARIANA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD DE CALDAS Oficial Universidad 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES Privada Universidad 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI Privada Universidad 

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO Oficial Institución universitaria 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE?ORA DEL 
ROSARIO Privada Universidad 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER - UFPS - CUCUTA Oficial Universidad 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD 
ATLANTICO- ITSA Oficial Institución tecnológica 

ESCUELA COLOMBIANA DE MERCADOTECNIA 
ESCOLME Privada Universidad 

CORPORACION UNIFICADA DE EDUCACION 
SUPERIOR CUN Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS Oficial Universidad 

CONSERVATORIO DEL TOLIMA Oficial Institución universitaria 

CORPORACION INSTITUTO COLOMBO-ALEMAN 
PARA LA FORMACION TECNOLOGICA - ICAFT Privada Institución tecnológica 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Oficial Universidad 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA 
ANDINA Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER (UDES) Privada Universidad 

UNIVERSIDAD DE AMERICA Privada Universidad 

FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES 
UNIVERSITARIOS DE URABA ANTONIO 
ROLDAN BETANCUR "FESU" Privada Universidad 

FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD EAFIT Privada Universidad 

UNIMINUTO Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA Privada Universidad 

POLITECNICO COLOMBO ANDINO Privada Técnica profesional 

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE Oficial Técnica profesional 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Privada Universidad 

CORPORACION TECNICA DE COLOMBIA 

(CORPOTEC) Privada Técnica profesional 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
SECCIONAL BUCARAMANGA Privada Universidad 
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  TIPO  NIVEL  

CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL Privada Técnica profesional 

CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION SOCIAL ISES Privada Técnica profesional 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES 
Y ECONOMICO FAMILIARES ICSEF Privada Institución tecnológica 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER Oficial Universidad 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE Privada Universidad 

INSTITUCION UNIVERSITARIA INPAHU Privada Técnica profesional 

FUNDACION UNION LATINA- UNILATINA- Privada Institución tecnológica 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Oficial Técnica profesional 

CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO CIDE Privada Institución tecnológica 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE 
LA SALUD Oficial Institución universitaria 

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC -
BARRANQUILLA- Oficial Técnica profesional 

CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD LIBRE SEC. BARRANQUILLA Privada Universidad 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE 
DIOS - SECCIONAL BELLO Privada Institución universitaria 

CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA 
ATLANTICA Privada Institución tecnológica 

CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
COLOMBIANA  - TEINCO - Privada Institución tecnológica 

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO Oficial Institución tecnológica 

CORPORACION BOLIVARIANA DE EDUCACION 
SUPERIOR CORBES Privada Técnica profesional 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, 
CUC Privada Institución universitaria 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL 
NORTE Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR Privada Universidad 

ESCUELA DE ADMINISTRACION Y 
MERCADOTECNIA Privada Institución universitaria 

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA 
AMERICA Privada Técnica profesional 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Privada Universidad 

CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU 
SECCIONAL CARTAGENA Privada Universidad 

CORPORACION DE EDUCACION NACIONAL DE 
ADMINISTRACION –CENDA Privada Técnica profesional 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA - EIA Privada Universidad 

ESCUELA SUPERIOR DE OFTLAMOLOGIA Privada Institución universitaria 

CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA Privada Institución universitaria 

ECOTET-ESCUELA COLOMBIANA DE 
HOTELERIA Y TURISMO Privada Técnica profesional 

CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE 
DEL TOLIMA Privada Institución tecnológica 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA Privada Universidad 

CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC Privada Institución universitaria 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE Privada Institución universitaria 
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  TIPO  NIVEL  

NARIÑO "AUNAR" 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA -UNAD- Oficial Universidad 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
SECCIONAL BUCARAMANGA Privada Universidad 

CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES Privada Institución tecnológica 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y 
DESARROLLO Privada Institución universitaria 

FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO Oficial Institución universitaria 

INSTITUTO DE EDUCACION EMPRESARIAL 
IDEE Privada Institución tecnológica 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 
DEL CAUCA Privada Institución universitaria 

INSTITUCION UNIVERSITARIA FUNDACION 
ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL 
RISARALDA Privada Institución universitaria 

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA Oficial Institución tecnológica 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI Privada Universidad 

CORPORACION NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES Privada Técnica profesional 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ESUMER Privada Técnica profesional 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Oficial Institución tecnológica 

ESAP BOGOTA Oficial Institución universitaria 

ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL 
SUAREZ Oficial Institución universitaria 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN Privada Institución universitaria 

FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA -
FUCLA Privada Institución universitaria 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL "HUMBERTO 
VELASQUEZ GARCIA" CIENAGA-MAGDALENA Oficial Técnica profesional 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - SECCIONAL 
BUCARAMANGA Privada Universidad 

CORPORACION INSTITUTO DE FORMACION 
TECNOLOGICA DANIEL GUILLARD - CITCECAN- Privada Institución tecnológica 

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA Oficial Universidad 

CORPORACION EDUCATIVA CENTRO DE 

ADMINISTRACION DE CALI Privada Técnica profesional 

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE 
AREVALO Privada Técnica profesional 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA -
CARTAGENA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
MANIZALES Oficial Universidad 

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR Oficial Institución tecnológica 

FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE Privada Institución universitaria 

UNIEMPRESARIAL - FUNDACION 
UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
SECCIONAL BARRANCABERMEJA Privada Institución universitaria 

FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS Privada Institución universitaria 

FUNDACION TECNOLOGICA DE MADRID Privada Institución tecnológica 
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  TIPO  NIVEL  

UNIVERSIDAD DE BOYACA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA Privada Universidad 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES 
DEBORA ARANGO Oficial Institución tecnológica 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA Privada Universidad 

ESCUELA DE INTELIGENCIA  Y 
CONTRAINTELIGENCIA BG. RICARDOI CHARRY 
SOLANO Oficial Institución universitaria 

FUNDACION CENTRO DE EDUCACION 
SUPERIOR INVESTIGACION Y 
PROFESIONALIZACION CEDINPRO Privada Universidad 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA Oficial Universidad 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Oficial Universidad 

CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO 
TECNICO SUPERIOR DE ARTES - IDEARTES Privada Técnica profesional 

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL "ITFIP" Oficial Técnica profesional 

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION, 
DOCENCIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 
– FCIDCA Privada Institución tecnológica 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 
DE COLOMBIA, CHIQUINQUIRA Oficial Universidad 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE –
CECAR Privada Institución universitaria 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ Oficial Institución universitaria 

FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE 
LAS AMERICAS Privada Institución universitaria 

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 
- SIMON RODRIGUEZ - Oficial Técnica profesional 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE Privada Universidad 

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES INTESEG Privada Técnica profesional 

FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD DEL NORTE Privada Universidad 

FUNDACION UNIVERSITARIA BAUTISTA Privada Institución universitaria 

FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO 
BIBLICO DE COLOMBIA Privada Institución universitaria 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL Oficial Institución tecnológica 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Oficial Universidad 

CORHUILA Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Privada Universidad 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE Privada Universidad 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA SANTA 
MARTA Privada Universidad 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI Privada Universidad 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META Privada Institución universitaria 

CORPORACION UNIVERSITRIA REGIONAL DEL 
CARIBE  IAFIC Privada Institución universitaria 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  Oficial Universidad 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Oficial Universidad 
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Anexo 2. Internacionalización de la educación superior australiana4 

 

Valdría la pena mirar un poco de cerca el caso de Australia, un país que, en 
relativamente pocos años, logró posicionar sus programas educativos a nivel 
internacional tanto en sus propias instituciones como a través del establecimiento de 
dichos programas más allá de sus fronteras. Por supuesto, las condiciones y realidades 
de Colombia son muy diferentes a las de Australia y no se puede pretender que el 
proceso australiano se puede asimilar por completo al colombiano; sin embargo, si es 
recomendable conocer su caso y tratar de identificar aquellos aspectos que pueden ser 
adaptados y aplicados por las IES colombianas.  

Se pueden identificar 3 periodos en este proceso de internacionalización de la 
educación australiana: 

1. Hasta 1986 la internacionalización de la educación se hizo vía ayuda 
gubernamental, que implicaba que todos los estudiantes extranjeros que llegaban a 
estudiar a Australia lo hacían apoyados por el gobierno a través de becas. Durante esta 
etapa se puede decir que la totalidad de extranjeros provenía de Asia. 

2. A partir de 1986, el gobierno desregularizó esta política y dio vía libre a las 
universidades e instituciones educativas para promover sus programas libremente en la 
comunidad internacional, lo cual se conoce comúnmente como "trade focus", con el 
fin de atraer estudiantes que pagarían en adelante la totalidad de sus estudios5, 
tendencia que continuó hasta 1992. La ayuda del gobierno no desapareció por 
completo, pero si disminuyó a algunos casos especiales. Increíblemente, la cantidad de 
estudiantes extranjeros aumentó después de ese año. Tal vez uno de los aspectos que 
más atrajo estudiantes del resto del mundo fue la gran flexibilidad del sistema 
educativo australiano que permitía pasar de una instancia a otra sin mayores 
obstáculos6.       

3. Desde 1992, la estrategia ha sido fundamentalmente propiciar una verdadera 
internacionalización de la educación, la cual se ha basado en la implementación 
de un sistema de "educación de doble vía" (ya que anteriormente sólo se hizo énfasis 
en la atracción de estudiantes de otros países), es decir, la exportación de los 
programas de las instituciones australianas para ser implantados en universidades 
extranjeras; también ha sido importante en este proceso el apoyo del Gobierno y la 
Empresa australianos, pues se puede afirmar que el proceso de internacionalización de 
la educación es una política gubernamental en este país lo cual le ha dado 
herramientas para alcanzar sus objetivos. Hoy en día, Australia cuenta con un 

                                                 
4 Tomado de: El papel de la educación superior colombiana ante la internacionalización, como adaptarse 
competitivamente ante las exigencias de la globalización, ASCUN. 2006. 
5
  Los estudiantes australianos pagan sólo la tercera parte del costo de las tarifas educativas que se cobra a los 

extranjeros. Adicionalmente, pueden cancelar este valor cuando están cursando sus estudios o a través de los 
impuestos una vez han terminado su programa y se encuentran trabajando. 
6
  El sistema educativo en Australia comprende 12 años de colegio (uno más que en Colombia) y tres o cuatro 

años de Universidad (un periodo menor que en nuestras universidades) Inmediatamente después de finalizar sus 
estudios secundarios los estudiantes tienen la opción de tomar la llamada "educación vocacional", de tipo técnico y que 
permite acceder luego a la universidad. Dentro de la carrera universitaria los estudiantes realizan prácticas 
empresariales con empresas con las que las universidades tienen alianzas estratégicas, prácticas éstas que suponen 
créditos universitarios y que influyen en la duración de la carrera. Por su parte, los estudios superiores de postgrado 
suelen tener una duración máxima de dos años para doctorado y de un año para postgrados lo cual es una fortaleza al 
competir con países como Estados Unidos e Inglaterra. Por último, muchos estudiantes extranjeros que van a Australia 
a adelantar cursos de inglés en los ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) tiene la 
posibilidad de acceder a universidades (usualmente para cursar estudios de postgrado) lo cual hace tan atractivo el 
sistema educativo en este país.  
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porcentaje importante de estudiantes que estudian en su país de origen programas de 
instituciones australianas. 

 

Implicaciones del modelo de exportación de servicios educativos en 
Australia    

La internacionalización de la educación australiana, desde la perspectiva de la 
exportación de servicios educativos, ha influido enormemente en el desarrollo 
económico del país por cuenta de los empleos que ha generado la demanda resultante 
de la confluencia de estudiantes extranjeros, quienes a su vez han contribuido a 
incrementar la oferta de mano de obra y, por ende, la producción. 

Otra ventaja que le ha traído a Australia este proceso tiene que ver con la mejora en 
la calidad de la educación, lo cual genera mayor competitividad para los graduados 
de instituciones de este país. Por otro lado, como respuesta a la dinámica, se han 
tenido que internacionalizar los currículos y volverlos más compatibles con las 
necesidades no sólo de Australia o de la región sino del mundo entero, lo que atrae 
cada vez mayor número de estudiantes extranjeros. Adicionalmente, y dado el 
aumento de la población estudiantil extranjera, Australia se ha enriquecido 
culturalmente convirtiéndose en un centro de múltiples visiones y estilos de vida, 
un punto más que contribuye a que se perciba como un destino de estudios muy 
llamativo.    

Elementos de éxito en la exportación de servicios educativos australianos  

¿Cuáles han sido los factores que han determinado que la Educación Superior 
australiana haya logrado posicionarse como una de las más atractivas para los 
extranjeros de todo el mundo? Son varios los elementos, algunos pocos intrínsecos a la 
realidad de Australia y la mayoría generados por el esfuerzo mancomunado y la 
voluntad de las universidades de ese país con el apoyo del gobierno y de la sociedad. 
Se puede decir que los más importantes son los siguientes: 

 Uniformidad de la calidad educativa 

 Existencia de un sector educativo fortalecido y con gran flexibilidad en la movilidad 
horizontal y vertical  

 Facilidad en el acceso a la educación para los extranjeros 

 Sociedad multicultural 

 Tarifas competitivas 

 Lazos con países asiáticos 

 Ha sido una isla de inglés en medio de un mar de países asiáticos deseosos de 
aprender el idioma 

 Diversificación del mercado (multiplicidad de carreras y programas para ofrecer) 

 Factores del medio: clima, gente, seguridad 
 Sistema fortalecido de apoyo y asistencia a los estudiantes extranjeros 
 
 
Australia ha sido exitoso en el proceso de exportación de servicios educativos  durante 
el 2005  este sector represento el sexto lugar en el ingreso por exportaciones; Un 
cuarto del total de estudiantes del país fueron extranjeros durante ese año, el sector 
creció un 14%  entre el  2002  y el  2005.  
 
Las políticas y normativas de internacionalización incluyen: 
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– La adaptación del currículo y la enseñanza a las necesidades de grupos 
socioculturales diversos estudiando en instituciones australianas  

– Promoción entre los estudiantes australianos de una experiencia internacional 
durante sus estudios universitarios. 

– El establecimiento de sedes en otros países de las Universidades australianas 
con el apoyo del gobierno australiano.  

– La promoción  y el incremento de la presencia de instituciones australianas en 
mercados extranjeros con programas virtuales, dobles titulaciones y el 
establecimiento de sedes.   

– El aseguramiento de la calidad de las instituciones australianas con sedes fuera 
del país, el 20% de la  exportación de servicios educativos proviene de esta 
fuente.  

– Promover el reconocimiento de calificaciones. 
– Oferta de becas de alto nivel para estudiantes extranjeros  y para profesores 

australianos en el exterior.  
– El Departamento de Educación, empleo y trabajo regula  la educación y el 

entrenamiento del sector relacionado con alumnos extranjeros estudiando en 
Australia sobre la visas de estudiante.  

– El profesionalismo y la integridad de la industria es fortalecida  con la 
legislación nacional en apoyo con el departamento de inmigración.  

El Departamento de Educación, Empleo y Trabajo maneja todas las políticas 
públicas enfocadas en la internacionalización de la educación. El departamento 
cuenta con una unidad de educación internacional que diseña e implementa las 
políticas, planes y aspectos relacionados con la  internacionalización.  Los 
programas y servicios de Australian Education International (AEI) son manejados 
dentro del Department of Education, Science and Training, esta división  tiene tres 
sucursales, una unidad de gerencia de negocios y una red internacional de oficinas 
asociadas con las representaciones diplomáticas australianas alrededor del mundo.   
–  
El gobierno estableció cinco centro  internacionales de excelencia bajo el programa 
de Educación Internacional con fondos de $35.5 millones de dólares, el objetivo de 
los centro esta enfocado en construir un perfil internacional de la experiencia y 
excelencia de la educación , fortalecer la capacidad australiana, la investigación y el 
desarrollo profesional desarrollando estrategias de colaboración con  
organizaciones nacionales e internacionales.    

Desde el 2003 se establecieron los siguientes cetros:  

 International Centre of Excellence in Asia Pacific Studies and the Asia-Pacific College of 
Diplomacy     ($8.8 million) are located at The Australian National University in Canberra.    

 International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education  ($2 million) is located 
at the Cooperative Research Centre in Sustainable Tourism (CRCST) at Griffith University.    

 International Centre of Excellence for Education in Mathematics    ($7.8 million) has been 
established by the Australian Mathematical Sciences Institute (AMSI) based at The University of 
Melbourne.  

 International Centre of Excellence in Water Resources Management  ($6.7 million) has been 
established by a consortium of seven members representing universities and industry. The Centre 
is based at SA Water House in Adelaide.   

 International Centre of Excellence in Sports Science and Management  ($7.8 million) has been 
established by a partnership between The University of Sydney, the University of Technology 
Sydney, and the Sydney Olympic Park Authority. The Centre is based at Sydney Olympic Park.    

 

http://iceaps.anu.edu.au/
http://iceaps.anu.edu.au/
http://www.the-ice.org/
http://www.ice-em.org.au/
http://www.icewarm.com.au/
http://www.sportedu.org/

