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tructural y operativa, pero dado 
que las universidades ya llevan 
realizando este tipo de adapta-
ción desde hace varios siglos, 
es casi seguro que hay motivos 
para albergar esperanzas de cara 
al futuro.

Muchos de los retos y opor-
tunidades que se debaten aquí 
son de carácter internacional, 
en el sentido de que todas las 
universidades de todo el mundo 
se enfrentan a estos problemas 
de una forma u otra. En algunos 
casos, las soluciones tendrán que 
tener también una dimensión 
internacional, que cuente con 
la coordinación entre países y 
entre redes internacionales de 
disciplinas. Por ejemplo, para 
comprender las implicaciones 
del rápido desarrollo de la Inte-
ligencia artificial (IA), tanto tra-
dicional como generativa (�arr, 
ÁÏÁ¾), en la educación superior 
será necesario que las universi-
dades compartan aprendizajes 
y adaptaciones, ya que lo que 
va siendo factible, cambia a un 
ritmo vertiginoso. En la mayo-
ría de los casos, tanto los deta-
lles específicos de cada solución 
como la forma exacta en que el 
sector de la educación superior 
aprovecha las oportunidades que 
se presenten tendrán que ser de 
carácter local. Siguiendo con el 
caso de la IA y del papel de los 
modelos de lenguaje de gran 
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artículo se analiza cómo afectan estos retos a 
la capacidad de las universidades para cumplir 
su misión integrada de investigación y educa-
ción. La adopción de medidas que garanticen 
la resiliencia ante las disrupciones y la capaci-
dad de adaptación a un contexto cambiante 
pueden ayudar a las universidades, abiertas a 
la evolución, a convertir los retos aparentes en 
oportunidades de crecimiento y de mejora de 
las experiencias educativas para el personal y 
los estudiantes. El impacto y el valor añadido 
continuo radican en la agilidad.

Palabras clave: universidad, educación, 
IA, �OO
, aprendizaje permanente, emer-
gencia climática, pandemia, noticias falsea-
das, diversidad, inclusividad, financiación.

Abstract
Universities around the world provide 
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I. EVOLUCIÓN DE 
LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR: RETOS 
Y OPORTUNIDADES 
SIMULTÁNEOS

EN este artículo se anali-
zan los diversos retos a los 
que se han enfrentado las 

instituciones de educación supe-
rior, las universidades, en las dos 
últimas décadas y que todavía 
continúan haciéndolo de diver-
sas formas. Se examina cómo las 
universidades pueden responder 
a estos retos y desarrollar una 
estructura institucional que les 
haga resilientes a estos proble-
mas. En muchos casos, los retos 
son a la vez una amenaza y una 
oportunidad, ya que permiten 
a las universidades redefinir el 
papel de la educación superior 
en la sociedad y reafirmar su 
valor añadido institucional. El 
artículo se centra en la misión 
educativa de las universidades, 
pero reconociendo que los retos 
que se debaten también reper-
cuten en la financiación y el fun-
cionamiento de la investigación. 
A medida que el mundo sigue 
cambiando en distintas dimen-
siones, las universidades tienen 
la oportunidad de abrazar este 
cambio y adaptarse para refor-
zar así su papel como centros de 
educación. Ello exigirá un impor-
tante replanteamiento estraté-
gico y una minuciosa labor es-
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gación de la desinformación y las 
«noticias falseadas» a través de 
las redes sociales, han puesto en 
tela de juicio el pensamiento crí-
tico y el discurso académico rigu-
roso que constituyen la razón de 
ser de las instituciones de educa-
ción superior (	aines, ÁÏÁÁ). En 
EE. UU., algunos líderes políticos 
han empezado a imponer sus 
preferencias ideológicas a las 
universidades locales (
ontreras, 
ÁÏÁ¾), mientras que en el *eino 
Unido el debate político sobre 
el papel de las universidades, 
junto con la legislación sobre la 
libertad de expresión, han dado 
lugar a un endurecimiento de las 
estructuras reguladoras hasta el 
punto de que podría concebirse 
como una limitación del papel de 
las universidades en el discurso 
nacional (	eech, ÁÏÁÁ). Aunque 
gran parte de la avalancha de 
desinformación se manifiesta 
como un desafío, también puede 
brindar a las universidades la 
oportunidad de redefinir cuál es 
su valor añadido y desempeñar 
un papel crucial en la promo-
ción de la alfabetización mediá-
tica, el razonamiento basado en 
pruebas y el diálogo respetuoso. 
En términos más generales, las 
universidades pueden fomentar 
una mentalidad abierta y un es-
píritu de escepticismo e indaga-
ción científicos y pueden dotar a 
los estudiantes de herramientas 
para navegar por paisajes in-
formativos complejos. También 
pueden liderar el debate sobre 
cuestiones complejas en la socie-
dad civil, aportando los resulta-
dos de sus investigaciones, o una 
versión de los mismos, y ponién-
dolos a disposición de un públi-
co más amplio, y enseñando y 
dialogando directamente con el 
público a través de los medios de 
comunicación y la divulgación. 
Esto es fundamental para el in-
tercambio de conocimientos de 
una universidad, ya que abre la 

tamaño (LLM, por sus siglas en 
inglés) (Ahn, ÁÏÁ¾), es probable 
que la respuesta correcta varíe en 
función de las disposiciones nor-
mativas vigentes para el sector 
universitario, en particular todo 
lo relacionado con los requisi-
tos de integridad académica. La 
evolución demográfica de las 
principales partes interesadas 
de una universidad, es decir el 
personal y el alumnado, es otro 
buen ejemplo de cómo un cam-
bio general común a todos los 
países tendrá diferentes respues-
tas según cada país. Los cambios 
exactos que se producen en cada 
país, tales como una mayor di-
versidad de los distintos grupos 
del país, mayor internacionaliza-
ción, cambio en las preferencias 
por la educación en cuanto a 
la forma de acceder a ella, las 
materias que se desean estudiar 
y el momento de la vida en que 
se cursan estudios universitarios, 
variarán en cada país y en cada 
institución. Por tanto, la respues-
ta también deberá adaptarse 
al entorno local realizando el 
trabajo detallado necesario para 
desarrollar y llevar a cabo una 
acción adecuada que refleje ese 
contexto específico.

El artículo comienza centrán-
dose en los retos externos a la 
universidad. Se considera tanto 
los acontecimientos de escala 
mundial como la pandemia de 

O2I��19 o como las dificultades 
con la financiación de la educa-
ción, que se definen en gran me-
dida a nivel local, pero a las que 
se enfrentan muchos sistemas 
universitarios de todo el mundo. 
Tanto el panorama geopolítico, in-
cluida la invasión rusa de Ucrania 
en 2022 y la escalada del con-
flicto palestino-israelí en 2023, 
como la pandemia han afectado 
la movilidad de los estudiantes en 
los últimos años. Esta situación 
tiene un impacto obvio en los 

estudiantes y las universidades de 
esas zonas, con ejemplos como la 
Escuela de Economía de Kiev, que 
ha estado recaudando fondos y 
realizando la reconstrucción de 
forma proactiva para continuar 
con su trabajo y contribuir a los 
esfuerzos del Gobierno ucraniano 
(Gregory, ÁÏÁ¾). Los conflictos 
geopolíticos y las respuestas a los 
mismos, incluyendo las sanciones 
y los cambios en las normas de 
migración, imponen restricciones 
físicas a los viajes y, como resul-
tado, frenan el crecimiento de 
la matriculación de estudiantes 
internacionales, que en muchos 
países constituye una fuente de 
ingresos clave para las universi-
dades y una característica defi-
nitoria de su perspectiva global. 
También se restringe el acceso a 
los mejores docentes de muchos 
campos, que en tiempos de paz 
trabajarían en distintos países. 
Ante estos retos, las universida-
des pueden sentirse obligadas a 
adaptarse, por ejemplo, mejo-
rando las experiencias de apren-
dizaje en línea, fomentando la 
colaboración intercultural y ofre-
ciendo opciones de estudio flexi-
bles. 
omo mínimo, esto obliga 
a las instituciones a diversificar 
sus fuentes de ingresos, optimi-
zar la asignación de recursos y 
explorar modelos innovadores 
de financiación y prestación de 
servicios. En muchos casos, este 
tipo de replanteamiento del papel 
de la universidad puede aportar 
beneficios más amplios, ya que la 
comunidad académica moderna 
(�oscardini et al., ÁÏÁÁ) respon-
de a un mundo en el que el ac-
ceso a los contenidos ya no está 
restringido a unos pocos elegidos 
y la distribución de contenidos ya 
no es el objetivo clave de la edu-
cación superior. 

Al mismo tiempo, el aumento 
de la polarización política en mu-
chos países, junto con la propa-
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Aunque se hace hincapié en 
las posibles medidas que pue-
den tomar las universidades 
para adaptarse a los retos plan-
teados, es importante subrayar 
que no se trata de algo fácil ni 
sencillo. Muchos de los retos 
analizados en este artículo son 
de gran envergadura, hasta el 
punto de que el personal y los 
líderes universitarios pueden 
sentirse a menudo abrumados 
por ellos. 
onvivir con el cam-
bio constante, es, como míni-
mo, agotador y, en el peor de 
los casos, puede significar que 
se hace imposible seguir como 
siempre. Para cualquier cambio 
es necesario invertir en capaci-
dad física y humana, pero igual 
de importante es tener una vi-
sión y contar con la aceptación 
de las partes interesadas (�otter, 
ÁÏ1Á). (ara poder avanzar en 
la adaptación a los retos, los 
líderes universitarios tienen que 
implicar a su personal actual 
y potencial, conservando al 
mismo tiempo la confianza de 
la sociedad civil en lo que hacen 
como educadores. Es importan-
te tener presente en momentos 
como este que las universidades 
han seguido existiendo, aunque 
de forma cambiante, a lo lar-
go de una larga historia de 
desafíos externos e internos. 
Teniendo presente esta adver-
tencia sobre la dificultad de las 
universidades para transformar-
se, en la sección segunda se 
analizan los cambios externos a 
los que se enfrentan las univer-
sidades y cómo pueden respon-
der a los mismos. Se exploran 
los retos financieros y políticos 
y los desafíos relacionados con 
la IA y con otras tecnologías. En 
la sección tercera el foco está 
puesto en los cambios internos 
relacionados con la diversidad 
de las cohortes de estudiantes y 
personal. En la sección cuarta se 
muestran las conclusiones.

características protegidas. �e 
nuevo vemos como estos retos 
presentan también oportunida-
des. Las universidades pueden 
desempeñar un papel destacado 
a la hora de ayudar a la socie-
dad a comprender y definir lo 
que significa la inclusión, empe-
zando por sus propias políticas y 
continuando por compartir sus 
investigaciones en este ámbito, 
en línea con el espíritu de su 
función de intercambio de co-
nocimientos (�outsouris, ÁÏÁÁ). 
La transformación digital que se 
está produciendo en el mundo 
que nos rodea ofrece a las uni-
versidades la oportunidad de 
aprovechar la tecnología para 
impartir educación semipresen-
cial, para el aprendizaje perso-
nalizado, la colaboración virtual 
y la toma de decisiones basada 
en datos, lo que puede mejo-
rar los resultados educativos de 
todos los estudiantes (Alamri et 
al., ÁÏÁ1 y Liu et al., ÁÏ1¸). Los 
programas de aprendizaje per-
manente pueden atender a un 
alumnado diverso, mejorar las 
competencias de los profesio-
nales y promover la educación 
continua más allá de las titula-
ciones tradicionales. Este tipo de 
expansión puede, a su vez, ayu-
dar a las universidades a hacer 
frente a las presiones financieras 
gracias a la ampliación de su 
base de consumidores. Por úl-
timo, las universidades pueden 
impulsar la investigación y la 
formulación de políticas sobre 
problemas mundiales acucian-
tes, tales como el cambio climá-
tico, la salud pública y la justicia 
social, ampliando el enfoque 
de la interdisciplinariedad para 
llevarlo también a su oferta edu-
cativa. La colaboración más allá 
de las fronteras de las disciplinas 
y las geografías puede dar lugar 
a avances que afecten tanto a 
la educación como a la investi-
gación.

investigación y la educación a un 
grupo más amplio.

Junto a estos cambios exter-
nos, dentro de la universidad, 
las cohortes de estudiantes y 
personal son cada vez más di-
versas, con personas de distintos 
orígenes, culturas y capacidades 
que se incorporan al sector de 
la educación superior desem-
peñando distintas funciones 
(3ilson et al., ÁÏÁÁ). +e recono-
ce el valor de la diversidad, pero 
todavía queda trabajo por hacer 
para garantizar que cuando se 
producen interacciones entre 
personas de distintos orígenes 
se llevan a cabo de forma que se 
aprovechan al máximo los bene-
ficios de las distintas formas de 
pensar y de las diferentes expe-
riencias vividas (
arey, ÁÏÁ¾). 
Las universidades se esfuerzan 
cada vez más por crear entornos 
inclusivos que hagan frente a 
los sesgos culturales y ofrezcan 
oportunidades equitativas para 
todas las personas. En muchos 
países, existen requisitos lega-
les más estrictos que obligan 
a disponer de instalaciones, 
contenidos digitales y servicios 
de apoyo accesibles para los 
estudiantes y el personal con 
discapacidades. Esto implica 
la obligación de que las uni-
versidades inviertan en infraes-
tructuras accesibles, tecnologías 
de apoyo y formación para el 
profesorado y el personal. En 
paralelo a estos requisitos le-
gales, las instituciones se en-
frentan a una presión cada vez 
mayor de sus partes interesadas 
y de la sociedad en general para 
combatir activamente la discri-
minación, promover la justicia 
social y garantizar la igualdad 
de acceso a la educación. Esto 
supone que se deben abordar 
las desigualdades sistémicas y 
fomentar el diálogo sobre la 
raza, la etnia, el género y otras 
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*eino -nido y la -nión Europea 
(-E), donde la mayoría de las 
universidades se financian con 
fondos públicos, y la recesión dio 
lugar a medidas de austeridad de 
diversa gravedad. 

A principios de ÁÏÁs, el grupo 
de presión Universities UK pu-
blicó un informe sobre la soste-
nibilidad económica del sistema 
de educación superior del *eino 
Unido, elaborado por la consul-
tora (w
, en el que se constataba 
que en las universidades británi-
cas la dotación por estudiante se 
encontraba en su nivel más bajo 
desde principios de siglo (�ett y 
Ashford, ÁÏÁs). La restricción de 
las subvenciones públicas desde 
la Gran *ecesión y la consiguien-
te campaña de austeridad coin-
cidieron con un período en el 
que las opciones de ingresos por 
investigación eran cada vez más 
competitivas. Los ingresos por 
tasas académicas debían cubrir 
un déficit de financiación amplio 
y creciente. En el *eino -nido, 
con un tope en las tasas de ma-
trícula que se cobran a los estu-
diantes universitarios «locales» 
(residentes en el *eino -nido), 
las universidades han tenido que 
depender más que antes de los 
ingresos por tasas de los estu-
diantes extranjeros y de los que 
cursan titulaciones de posgrado. 
-n informe de ÁÏÁÏ de la Aso-
ciación Europea de Universidades 
(Estermann et al., ÁÏÁÏ) concluye 
que, si bien fueron solamente 
unos pocos países europeos los 
que recortaron la financiación de 
la educación superior inmedia-
tamente después de la crisis fi-
nanciera mundial, en la de ÁÏ1Á, 
1s de los Ás sistemas universita-
rios estudiados sí lo hicieron. En 
EE. UU. también prevalecen limi-
taciones de financiación similares, 
al menos fuera del ámbito de las 
universidades privadas de élite 
(Oliff, ÁÏ1p).

Otros cambios externos cons-
tituyen retos inequívocos. En 
el *eino -nido, por ejemplo, la 
financiación de la educación su-
perior se ha agotado coincidien-
do con un momento en que los 
cambios en la política guberna-
mental han hecho más volátil la 
llegada de ingresos procedentes 
de estudiantes internacionales. 
En Estados Unidos, el coste de 
la universidad para los estudian-
tes se ha disparado desde hace 
muchos años, y el sistema de 
préstamos estudiantiles ha crea-
do graves problemas de endeu-
damiento para muchas perso-
nas. Mientras tanto, la creciente 
polarización del debate público 
y de la política ha creado una 
atmósfera difícil para la libertad 
de expresión y el debate intenso, 
que constituyen el núcleo de la 
misión de una universidad. En 
esta sección, se examinan estos 
cambios que se originan fuera 
del sector universitario pero que 
repercuten directamente en él 
y, de hecho, pueden verse afec-
tados por la investigación y la 
educación en las universidades. 
Se proponen formas en que las 
universidades pueden responder 
a los retos resultantes y, en la 
medida de lo posible, aprovechar 
las oportunidades que presentan 
estos cambios.

1. Sostenibilidad económica


omo demuestran 	rown y 
Hoxby (ÁÏ1s), la crisis financiera 
mundial y la Gran *ecesión que 
la acompañó supusieron una im-
portante presión para las finanzas 
de las universidades estadouni-
denses debido a la reducción del 
rendimiento de las dotaciones 
económicas, la disminución de 
las donaciones benéficas y, en el 
caso de las instituciones públi-
cas, el endurecimiento de los pre-
supuestos públicos. Esto último 
también fue un factor clave en el 

II. ¿CÓMO PUEDEN 
RESPONDER LAS 
UNIVERSIDADES A LOS 
IMPACTOS EXTERNOS?

Para comenzar se analizan 
cómo los desafíos externos, 
tanto globales como locales, 
han afectado a las universida-
des en los últimos años y cómo 
podrían responder ante ellos. 
�esde inicios del siglo 44I y 
junto con la Gran *ecesión, los 
dos impactos externos más im-
portante para el sistema uni-
versitario tradicional han sido 
por una parte la pandemia del 

O2I��19, en la que el confina-
miento de algunas zonas y las 
restricciones a los viajes a escala 
mundial pusieron de manifiesto 
la centralidad de la enseñanza 
y el aprendizaje presenciales 
en la mayoría de las activida-
des de las universidades, y por 
otra la llegada de tecnologías 
cada vez más sofisticadas que 
repercuten directamente en la 
oferta educativa. Ambos facto-
res pueden considerarse retos 
y oportunidades. La pandemia 
sacó a la luz las mejores prácti-
cas de enseñanza y aprendizaje 
digital tanto asincrónico como 
síncrónico, algo que muchas 
universidades llevaban años de-
sarrollando, incluso mientras 
las aulas permanecían vacías y 
el alumnado estaba cada vez 
más descontento por no poder 
disfrutar de la vida universitaria 
tradicional. El crecimiento de los 
cursos en línea masivos y abier-
tos (MOOC, por sus siglas en in-
glés) y el rápido desarrollo de la 
inteligencia artificial generativa 
(IA generativa) pueden suponer 
una dura competencia para los 
modelos educativos universi-
tarios, pero también pueden 
utilizarse para democratizar la 
educación y ampliar el alcance 
de la universidad.
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y camarero (
I(�, ÁÏÁÁ), y hay 
pruebas de que las empresas se 
están alejando de los requisitos 
de titulación universitaria (�uller 
et al., 2022; Intelligent, 2023; y 
Hays, ÁÏÁs). 

Es posible que se produzca 
un «vaciamiento» del mercado 
laboral de titulados superiores 
(4u, ÁÏÁ¾), con una demanda 
relativamente mayor de titula-
ciones de posgrado en compa-
ración con las de grado en al-
gunos sectores y países y una 
menor demanda de titulaciones 
de grado en otros sectores. En 
los casos en que los empleado-
res no exijan una titulación de 
grado, desarrollarán al personal 
contratado con formación de 
educación secundaria mediante 
una combinación de formación 
en el puesto de trabajo y oportu-
nidades de aprendizaje parecido 
al grado durante el ejercicio pro-
fesional y no antes. Esto implica 
un tipo de oferta muy diferente 
para las universidades, con una 
mayor proporción de estudian-
tes mayores y más cualificados 
y en paralelo, una demanda de 
itinerarios más breves, con esta-
tus de cualificación universitaria 
y destinados a los estudiantes 
profesionales. Esto puede ser 
una oportunidad, especialmente 
si las titulaciones de posgrado y 
los cursos de aprendizaje perma-
nente son más rentables para las 
universidades, pero requiere una 
planificación cuidadosa dada la 
diferencia entre las disposiciones 
en términos de tipo de educa-
ción y experiencia del estudiante, 
así como las características del 
alumnado.

En una situación tan incierta, 
y sin mucho respiro a la vista, las 
universidades han tenido que 
buscarse necesariamente mo-
delos de ingresos alternativos. 
Los ingresos de la docencia son 

Un posible factor atenuante 
podría ser el aumento de la de-
manda de titulaciones universita-
rias por parte de los empleadores: 
si hay más puestos de trabajo que 
exigen este tipo de titulaciones y 
si los que ya exigen titulados su-
periores ahora exigen másteres, 
por ejemplo, los candidatos a cur-
sar estudios universitarios podrían 
decantarse por ir a la universidad 
y permanecer en ella durante más 
tiempo. Los datos son contradic-
torios. En algunos países y secto-
res, la elevada oferta de titulados 
superiores bien cualificados ha 
llevado a los empleadores a dar 
más importancia a las cualifica-
ciones de posgrado como meca-
nismo de selección. Por ejemplo, 
Modestino et al. (ÁÏ19) constatan 
que los empleadores estadouni-
denses aumentaron los requisitos 
de cualificación para sus ofer-
tas de empleo durante un pe-
ríodo en el que había un exceso 
de solicitantes titulados. Los títu-
los que forman a los graduados 
para que desarrollen las habi-
lidades que los empleadores 
están buscando, a través de la 
educación basada en la investi-
gación y la experiencia docente 
experiencial, podrían tener una 
mayor demanda. El aumento 
de interés por las competencias 
transferibles hace que se preste 
menos atención a las asignaturas 
que ha cursado un titulado y que 
cada vez sean más los emplea-
dores que no indican la clase de 
titulación que buscan (�orsdic�, 
ÁÏÁ¾). Licenciados en inglés, 
ingeniería, economía y filosofía 
con distintos niveles de cualifi-
cación pueden optar a los mis-
mos puestos de trabajo. Por otra 
parte, cada vez se reconoce más 
que los empleados no siempre 
necesitan una titulación superior. 
Preocupan las tendencias de so-
brecualificación en profesiones 
«no universitarias», como las de 
vigilante de seguridad, cuidador 

Los ingresos por tasas de ma-
trícula son impredecibles debido 
a los cambios en el nivel y la 
naturaleza de la demanda de la 
oferta tradicional de las univer-
sidades: titulaciones de grado 
y posgrado. La demanda está 
correlacionada con los cambios 
demográficos, la movilidad in-
ternacional de los estudiantes 
y los cambios en el mercado 
laboral. En algunos países, el 
crecimiento demográfico ha 
dado lugar a un aumento de la 
demanda de «primeras» titula-
ciones, tal como se expone en el 
apartado 1 de la sección tercera, 
así como a un crecimiento de la 
matriculación en titulaciones de 
posgrado (House, ÁÏÁÏ). Esto 
se ha visto, y seguirá viéndose, 
atenuado en algunos países por 
la reducción de las tasas de na-
talidad y el envejecimiento de la 
población. Es probable que los 
cambios demográficos que 
han dado lugar al aumento de 
la matriculación en estudios 
de grado se estabilicen durante 
la próxima década (	e�hradnia 
y 	eech, ÁÏ18). ,ambién hay in-
certidumbre y fluctuaciones en 
el número de estudiantes que se 
trasladan de un país a otro para 
estudiar, existiendo factores po-
líticos, normativos y naturales, 
tales como una pandemia, que 
cambian la facil idad con la 
que las personas pueden mi-
grar para estudiar. En el *eino 
Unido, por ejemplo, el creci-
miento de las matrículas de pos-
grado parece haberse estabili-
zado con el brexit y los cambios 
en las normas de inmigración. A 
menos que aumenten las tasas 
de participación en la educación 
superior, estas tendencias en el 
número de estudiantes y, por 
tanto, en los ingresos por tasas 
de matrícula conllevará que exis-
tan presiones adicionales sobre 
las finanzas universitarias.
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seleccionadas que suelen tener 
opiniones firmes y ser capaces 
de defenderlas, esto no es nada 
sorprendente . 
omo institucio-
nes educativas, las universidades 
tienen la obligación de modelar 
y facilitar el diálogo respetuoso, 
animando a los estudiantes y 
al personal a interactuar con 
perspectivas diversas. Al pro-
mover la conciencia cultural y 
el conocimiento del contexto 
histórico, las universidades pue-
den fomentar el entendimiento y 
cerrar la brecha de las divisiones 
ideológicas o, como mínimo, 
promover un ambiente de «dis-
crepar bienz (+pence,ÁÏÁ¾). Esto 
es esencialmente lo que hacen 
los académicos en su investi-
gación y su docencia al facili-
tar y contribuir a las discusiones 
sobre cuestiones polémicas con 
el enfoque puesto en el análi-
sis crítico en lugar del dogma-
tismo (*evers y ,raunmuller, 
ÁÏÁÏ). 

Los cambios del panorama 
político se han producido al 
mismo tiempo que un cambio 
significativo en la forma en que 
las personas acceden a la infor-
mación en línea y la consiguiente 
preocupación por la desinforma-
ción y las noticias falseadas. Por 
ejemplo, en el *eino -nido, el ̧ 1 
por 1ÏÏ de los jóvenes de entre 
1¹ y Ás años acceden a las noti-
cias a través de las redes sociales 
y lo más probable es que lean 
las noticias que leen los demás 
(Ofcom, ÁÏÁs). A medida que 
aumenta la cantidad de informa-
ción en Internet y que las redes 
sociales presentan las noticias 
en porciones del tamaño de un 
bocado, controladas por los al-
goritmos y sin la debida compro-
bación de los hechos, disminuye 
la confianza en las instituciones 
democráticas y en los expertos 
(	aines, ÁÏÁÁ). En este panora-
ma de la información, las uni-

las opiniones conservadoras o de 
derechas, algunas de las cuales 
golpean el corazón mismo de la 
misión de las universidades.

Incluso antes de la victoria de 
�onald ,rump en las elecciones 
presidenciales estadouniden-
ses de ÁÏ1¹ y del referéndum 
sobre la -E en el *eino -nido 
ese mismo año, las cuestiones 
en torno a la propaganda políti-
ca, el tono del discurso político 
y la protección de la expresión 
han sido polémicas. Las univer-
sidades suelen definirse a sí mis-
mas como centros del discurso 
intelectual, donde se producen 
una intersección de diversas pers-
pectivas. �esempeñan un papel 
fundamental en el fomento de un 
entorno propicio para el debate 
sólido, el pensamiento crítico y el 
intercambio de ideas. Al defender 
la libertad académica, las univer-
sidades permiten a los estudian-
tes y al profesorado expresar sus 
opiniones abiertamente, incluso 
cuando estas desafían las nor-
mas imperantes. Sin embargo, 
los debates recientes en torno al 
no platforming y los «espacios 
seguros» han suscitado preocu-
pación por el delicado equilibrio 
entre la libertad de expresión y la 
protección de las voces margina-
das (�alcolm, ÁÏÁÏ). El reto para 
las universidades es encontrar el 
equilibrio entre la protección de la 
libertad de expresión y la garantía 
de que el debate respetuoso no 
cause daños (�acgregor, ÁÏÁÏ; 
�ings (olicy Institute, ÁÏÁÁ; y 	a-
cevic, ÁÏÁs). 

Las universidades también 
pueden ser campos de batalla de 
lo que suele denominarse «gue-
rras culturalesz. Estos conflictos 
surgen de ideologías, valores 
y visiones del mundo diferen-
tes. �ado que las universidades 
están formadas por un grupo de 
personas en cierto modo auto-

necesarios para hacer frente a 
los crecientes costes de la oferta 
educativa y, en muchas universi-
dades de EE. --., *eino -nido y 
la -E, para cofinanciar la investi-
gación. Así pues, la necesidad de 
pensar de forma creativa sobre 
las finanzas universitarias es do-
blemente importante. Hoxby 
(ÁÏ1s) y 	rown y ,iu (ÁÏ1s) se 
centran en los modelos de ges-
tión de las universidades esta-
dounidenses mediante dotacio-
nes presupuestarias y asignación 
de activos. Para las universidades 
sin dotaciones significativas y con 
un alcance filantrópico limitado, 
el informe ÁÏÁs de (w
 sugie-
re que se formen asociaciones 
corporativas para ofrecer a los 
estudiantes oportunidades valio-
sas que puedan aprovechar en el 
mercado laboral y que, al mismo 
tiempo, proporcionen flujos de 
ingresos alternativos. Por último, 
ampliar la oferta educativa más 
allá de los estudiantes universi-
tarios tradicionales ofreciendo 
cursos cortos en línea e híbridos 
con o sin acreditación puede ser 
una forma rentable de que las 
universidades diversifiquen sus 
finanzas. ,anto para esta inicia-
tiva como para racionalizar los 
costes administrativos y de otro 
tipo, la IA y otros avances tecno-
lógicos analizados en el apartado 
cinco de esta sección pueden ser 
de gran ayuda.

2. Polarización del discurso 
político en un mundo 
de noticias falseadas y 
desinformación

Además de los cambios en la 
seguridad económica de las uni-
versidades, o quizá en relación 
con dichos cambios, el panora-
ma político de muchos países 
ha cambiado desde los primeros 
años del siglo 44I. +e ha pro-
ducido una mayor polarización 
y una creciente importancia de 
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medioambientales han cuestio-
nado la idoneidad de los vue-
los de larga distancia que tra-
dicionalmente han llevado a los 
estudiantes internacionales a 
las principales universidades de 
Australia, 
anadá, *eino -nido, 
Estados Unidos y a algunos 
países europeos. En paralelo a 
esto, muchas universidades tie-
nen que depender de las tasas 
de matrícula de los estudiantes 
extranjeros para su sustento fi-
nanciero. Estas fuentes de ingre-
sos también son especialmente 
susceptibles a las disrupciones 
mundiales, así como a los cam-
bios de percepción entre los 
posibles alumnos. 
omo mues-
tra el cuadro n.� 1, en muchos 
países una elevada proporción 
de su población estudiantil es 
internacional, es decir, de otro 
país. Si se produce una disrup-
ción en la capacidad o el interés 
de los estudiantes por viajar al 
extranjero para estudiar, esto 
tiene un impacto significativo en 
los recursos económicos de las 
universidades de acogida. En el 
*eino -nido, donde la migración 
de estudiantes alcanzó un máxi-
mo histórico en ÁÏÁÁ (
uibus y 
3alsh, ÁÏÁs), un tercio de los 
centros de educación superior 
experimentó una fuerte caída en 
el crecimiento de las solicitudes 
de estudiantes extranjeros no co-
munitarios en ÁÏÁ¾ (�,, ÁÏÁ¾). 
Tanto en EE. UU. como en el 
*eino -nido, los acontecimien-
tos políticos, incluido el auge 
de la derecha y de las políticas 
excluyentes, así como el brexit
y sus consecuencias (,ournier�
+ol, ÁÏÁ1; �oreau, ÁÏ1¹), res-
pectivamente, han provocado un 
claro cambio en la percepción de 
los estudiantes sobre el atractivo 
de trasladarse a estos países, a 
pesar de que sus universidades 
siguen siendo reconocidas como 
instituciones académicas líderes 
en el mundo. 

3. Pandemia, clima y otros 
disruptores extremos 

Todos estos retos económi-
cos y políticos, el agravamiento 
de la crisis climática y las disrup-
ciones recientemente provoca-
das por la pandemia 
O2I��19 
han hecho que, entre otras 
cosas, se haya puesto en tela de 
juicio el carácter esencialmente 
internacional de las principa-
les universidades del mundo. 
Mientras que en muchos países 
las universidades están a la van-
guardia de la respuesta a estos 
grandes retos con su investiga-
ción, su oferta educativa se ha 
puesto a prueba. 

La pandemia del 
O2I��19 
ha sido el último ejemplo de la 
facilidad con la que puede alte-
rarse el statu quo de la enseñan-
za universitaria tradicional. En el 
nivel más básico, la educación 
universitaria pasó de impartirse 
en el campus a impartirse en 
línea y, poco a poco, a adoptar 
modelos más híbridos o mixtos, 
como ocurrió con la educación 
primaria y secundaria en muchos 
países. A medida que los países 
de todo el mundo iban cerrando 
sus fronteras, los estudiantes se 
apresuraban a volver a casa en 
medio del curso escolar y sin 
tener una idea clara de cuándo 
podrían regresar o qué ocurriría 
con sus clases y evaluaciones en 
el ínterin. Aunque estos cambios 
se impusieron a las universidades 
en una situación de emergencia, 
como han descubierto investi-
gaciones recientes, hay varias 
lecciones de aprendizaje sobre 
esta experiencia que pueden ser 
beneficiosas para las universida-
des a largo plazo (
hampagne y 
Granja, ÁÏÁ1). 

La pandemia impidió a mu-
chos estudiantes viajar a su uni-
versidad y las consideraciones 

versidades se ven cada vez más 
presionadas para justificar su 
papel. A través de su oferta edu-
cativa, las universidades también 
pueden ayudar contribuyendo 
significativamente a la alfabe-
tización mediática y de datos y 
al análisis crítico. Mediante una 
docencia basada en la investi-
gación y la evidencia rigurosas, 
pueden dotar a los estudiantes 
de las herramientas necesarias 
para discernir la información fia-
ble de las «noticias falseadasz. Al 
hacer hincapié en el pensamien-
to crítico, la comprobación de 
los hechos y la evaluación de las 
fuentes, las universidades pue-
den contrarrestar la proliferación 
de la desinformación y aportar 
así una valiosa contribución a las 
sociedades democráticas en 
las que la información creíble y 
de alta calidad desempeña un 
papel importante. Incorporar la 
alfabetización digital, la ética 
y las habilidades de comunica-
ción en los planes de estudios 
también puede ayudar a los es-
tudiantes a navegar de forma 
responsable por el panorama de 
la información. 

En términos más generales, 
las universidades pueden des-
empeñar un papel crucial a la 
hora de cultivar a ciudadanos 
informados capaces de afron-
tar complejos retos políticos y 
sociales. Al alimentar la curiosi-
dad intelectual y un sano nivel 
de escepticismo, promover la 
investigación rigurosa y fomen-
tar el diálogo respetuoso, las 
universidades contribuyen de 
forma significativa a solucionar 
los problemas de la falta de li-
bertad de expresión, a combatir 
las noticias falseadas y a navegar 
por las guerras culturales. Estas 
habilidades y competencias tam-
bién pueden ser el valor añadido 
clave en un mundo cada vez más 
dominado por la IA.



9

PARAMA CHAUDHURY . CLODA JENKINS

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, N.º 180, 2024. ISSN: 0210-9107. «DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR»

a través de 
hatG(, y otras tec-
nologías similares y previamente 
con el desarrollo de contenidos 
de alta calidad en portales como 

oursera, las universidades están 
teniendo que cuestionarse y re-
flexionar sobre su papel como 
proveedores de educación. Aquí 
se explora, y en el apartado 
cinco, cómo las instituciones, 
por una parte, pueden abordar 
las cuestiones específicas relacio-
nadas con el valor añadido que 
el personal académico aporta 
en el diseño de la docencia y del 
aprendizaje gracias a las nuevas 
tecnologías, y por otra pueden 
también aprovechar las posibili-
dades que ofrecen estas tecno-
logías para mejorar los procesos 
educativos básicos.


oursera y Ed4, dos de los 
mayores proveedores de MOOC, 
se fundaron en ÁÏ11 (Ng y 
3idom), pero diez años antes 
el Massachusetts Institute of 
,echnology (�I,)  puso en 
marcha su in ic iat iva Open 
Courseware, que ofrecía de forma 
gratuita y en línea el contenido de 
la mayoría de sus cursos de grado 
y posgrado (�I, Open Learning, 
ÁÏÁ1). A pesar de ello, la deman-
da de educación universitaria tra-

cencia flexible, como se explica 
con más detalle en la sección 
tercera. Las universidades tendrán 
que seguir replanteándose cómo 
llevar la educación a quienes no 
pueden desplazarse, en un mo-
mento determinado o de forma 
más permanente, aprovechando 
al máximo las tecnologías dispo-
nibles. Sin embargo, cambiar la 
naturaleza de dónde y cómo se 
enseña a través de las tecnologías 
supone un reto para el modelo 
universitario tradicional.

4. El crecimiento de los 
MOOC o cursos en línea 
masivos y abiertos

Además de su oferta edu-
cativa básica, las universidades 
cada vez más tienen que abrirse 
camino por los territorios inex-
plorados labrados por la difusión 
de contenidos gratuitos en línea, 
como los MOOC, la IA generativa 
y otras tecnologías emergentes. 
Esto no es nada nuevo: la llega-
da de las primeras calculadoras, 
ordenadores y otras tecnologías 
educativas también obligó a las 
universidades a replantearse su 
oferta y sus procesos educativos. 

on el auge de la IA generativa 

La aplicación de estas leccio-
nes a otras disrupciones que po-
drían no estar tan generalizadas 
es obvia. Por ejemplo, en un mo-
mento dado, las disrupciones 
geopolíticas o las relacionadas 
con el cambio climático que se 
produzcan en determinadas par-
tes del mundo pueden hacer que 
los estudiantes de esas zonas no 
puedan asistir presencialmente a 
la universidad y que estén limi-
tados de forma similar a lo que 
ocurrió con las medidas de con-
finamiento durante la pandemia. 
Aunque la crisis no sea mundial, 
las repercusiones en determina-
das zonas pueden ser similares y 
significativas. Es útil aprender a 
adaptarse a los riesgos desarro-
llando un plan para la docencia 
en línea que sea aproximada-
mente equivalente a la docencia 
presencial, y planificar la docencia 
para hacer frente a los retos es-
pecíficos de la docencia en línea, 
tales como la pobreza digital y el 
aislamiento social y sus efectos 
sobre la salud mental. Es proba-
ble que esto también aporte be-
neficios más amplios a otros gru-
pos. Por ejemplo, los estudiantes 
que tienen responsabilidades asis-
tenciales o problemas de salud 
podrían beneficiarse de esta do-

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN 2021


-A�*O N.� 1

PAÍS % PAÍS % PAÍS % PAÍS %

Luxemburgo 49 Nueva Zelanda 1Á O
�E � Europa 8 
orea 4 
Australia 22 Portugal 1Á Finlandia 8 España 4 
*eino -nido 20 Estonia 1Á Islandia 8 Italia 3 
Austria 19 Alemania 11 Lituania ¸ Israel 3 
Suiza 18 *epública Eslovaca 11 Suecia ¸ Grecia 3 

anadá 1¸ �inamarca 1Ï O
�E � ,otal 6 Turquía 3 

hequia 1¹ 	élgica 1Ï Japón 6 
hile 1 
(aíses 	ajos 1s Irlanda 9 Polonia 5 México 1 
Hungría 1¾ Eslovenia 9 Estados Unidos 5 
olombia 0 
Letonia 1¾ Francia 9 Noruega 4 - -

�uente: (roporción de estudiantes internacionales matriculados por ámbito de enseñanza (O
�E, ÁÏÁs). 
onsultado el Á¾ de marzo 
2024: httpsUººwww.oecd�ilibrary.orgºeducationºdataºeducation�at�a�glanceºshare�of�international�students�enrolled�by�field�of�educationÇ
e8¹fs¹9Á�en
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dicionales y los MOOC son las 
tasas de finalización. Los MOOC
suelen tener tasas de finalización 
de un solo dígito (�uncan et al., 
ÁÏÁÁ), aunque hay bastante va-
riación entre los distintos cursos. 
Esto crea una situación intere-
sante para las universidades ya 
que, por un lado, esto pone de 
relieve el valor añadido único 
de una experiencia educativa 
universitaria estándar, pero, por 
otro lado, si las universidades 
tienen la intención de ampliar su 
oferta al espacio MOOC, este ha-
llazgo sugiere que tendrán que 
hacer un esfuerzo significativo 
para modificar su oferta actual. 
En términos más generales, dado 
que los MOOC están básicamen-
te centrados en el alumno, en 
contraste con los entornos uni-
versitarios presenciales que están 
más centrados en el docente, el 
desarrollo de los MOOC requiere 
que se inviertan recursos adi-
cionales en el diseño del curso. 
Un estudio reciente que analiza 
una universidad británica y otra 
española reitera esta cuestión 
(León�-rrutia et al., ÁÏ18). Los 
cursos impartidos en el campus 
tendrán que rediseñarse para 
poder impartirlos como MOOC, 
pero dedicarle este esfuerzo e 
inversión aumentará los bene-
ficios, ya que es más probable 
que los alumnos logren finalizar 
y pagar la experiencia completa.

5. La IA generativa y la 
educación

El auge de la IA generativa 
y los LLM o modelos lingüísti-
cos de gran tamaño constituyen 
posiblemente el mayor desa-
rrollo tecnológico en el ámbito 
de la educación superior desde 
los MOOC y podría decirse que 
poseen potencial para tener un 
impacto mucho mayor (�ilano 
et al., ÁÏÁ¾). 
omo mínimo, la 
IA puede analizar grandes can-

similares de aprendizaje en línea, 
se seguirá ampliando el acceso 
a la educación superior, lo cual 
puede ser una bendición encu-
bierta para las universidades. Por 
un lado, la creación y comercia-
lización de MOOC diseñados e 
impartidos por la universidad es 
una fuente de ingresos alterna-
tiva en un momento en el que, 
como se expuso en el apartado 
uno de esta sección, la financia-
ción pública puede verse restrin-
gida (�orris et al., ÁÏÁÏ). Las 
posibilidades de vender cursos 
en línea, en lugar de ofrecerlos 
de forma gratuita, ha aumenta-
do debido a que los empleadores 
ya los conocen cada vez más y 
valoran las credenciales emiti-
das por dichos portales digitales 
(Horton, ÁÏÁÏ). Esto puede pa-
recer en una primera instancia 
un desafío para la demanda de 
educación universitaria tradicio-
nal, pero, como gran parte de 
esta oferta la realizan las propias 
universidades, pueden utilizar su 
reputación para desarrollar esta 
fuente de financiación. (or otra 
parte, la ampliación del acceso a 
la enseñanza superior puede am-
pliar la «base de consumidores» 
tradicional de las universidades. 
A través de estos portales en 
línea ya hay cada vez más perso-
nas que pueden probar de forma 
accesible y sin arriesgar mucho 
el tipo de educación en el que 
destacan las universidades y, una 
vez se convenzan de su valor y 
les llegue el momento adecuado, 
es más probable que den el paso 
y cursen estudios más largos y 
presenciales. En otras palabras, 
el auge de los MOOC puede 
contribuir a ampliar la base de 
ingresos de las universidades 
incluso aunque puedan entrar a 
competir con su oferta docente 
tradicional.

Una diferencia clave entre 
los programas universitarios tra-

dicional no ha mostrado signos 
de disminuir, impulsada por los 
cambios demográficos, así como 
por los beneficios percibidos de 
contar con un título universita-
rio en tiempos difíciles para la 
economía mundial. En el *eino 
Unido, a pesar de un período de 
lento crecimiento económico tras 
la crisis financiera global, el brexit
y la pandemia del 
O2I��19, la 
matriculación en programas de 
grado y posgrado ha seguido cre-
ciendo (HE+A, ÁÏÁÁ). Esto apunta 
al hecho de que «ir a la universi-
dad» consiste en mucho más que 
el contenido y, por tanto, incluso 
aunque el contenido de las me-
jores universidades del mundo 
ya está disponible gratuitamente 
en línea, los estudiantes buscan 
la experiencia completa de estar 
en la universidad. Esto a su vez 
significa que las universidades 
deben dar prioridad a la expe-
riencia del estudiante, mientras 
que antes podían haberse cen-
trado más en la educación como 
transmisión de conocimientos. La 
experiencia del estudiante no se 
limita, por supuesto, a las activi-
dades extracurriculares o sociales. 
La experiencia educativa de un 
estudiante, es decir la forma en 
que se configura la docencia y 
el aprendizaje dentro y fuera del 
aula, junto con las interacciones 
entre compañeros y la creación 
de redes, pueden hacer de la ex-
periencia universitaria presencial 
un valioso complemento de los 
contenidos impartidos. No obs-
tante, para garantizar que los 
estudiantes vivan una experien-
cia de calidad, las universidades 
primero tienen que conocer bien 
quién es su alumnado, así como 
sus necesidades, preferencias, 
retos y motivaciones. La tercera 
sección de este artículo se centra 
en esta cuestión. 

En el futuro, gracias a los 
MOOC y a otras modalidades 
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o tutores (Labadze et al., ÁÏÁ¾) 
y que pueden proporcionar asis-
tencia individualizada y en tiem-
po real a los estudiantes, alivian-
do así a los docentes de la tarea 
de tener que responder múltiples 
veces a preguntas similares para 
centrarse en cambio en otras 
áreas que necesitan atención 
especializada y humana.

Aunque los beneficios po-
tenciales de la IA en la educa-
ción superior son inmensos y 
algunos de ellos pueden ayu-
dar a abordar los numerosos 
retos a los que se enfrentan las 
universidades según lo analiza-
do en el apartado anterior, la 
adopción generalizada de estas 
tecnologías conlleva importan-
tes consideraciones éticas. La 
innovación responsable implica 
proteger contra los sesgos de 
los algoritmos de IA, proteger la 
privacidad de los datos y garan-
tizar la igualdad de acceso a las 
oportunidades educativas (+limo 
y 
arballido, ÁÏÁ¾). �ás allá de 
las protecciones legales, resulta 
crucial abordar la transparencia 
en la toma de decisiones de la 
IA. ,anto los estudiantes como 
los educadores tendrán que en-
tender cómo influye la IA en las 
evaluaciones, las calificaciones y 
las experiencias de aprendizaje. 
Las instituciones deben estable-
cer unas directrices éticas sólidas 
para el uso de la tecnología, ha-
ciendo hincapié en la responsa-
bilidad y la equidad en todas las 
aplicaciones de IA. (or último, a 
medida que las universidades se 
convierten en entidades basadas 
en datos, la seguridad y la priva-
cidad de la información de es-
tudiantes y profesores son áreas 
clave en las que las universidades 
tendrán que revisar y reforzar sus 
políticas (Huang, ÁÏÁ¾). �eberán 
establecerse protocolos estric-
tos para la protección de datos, 
garantizando que los beneficios 

llado habilidades de evaluación 
y si, de hecho, dominan las ha-
bilidades necesarias para utilizar 
las herramientas de IA con efi-
cacia. Los docentes se enfrentan 
al reto de encontrar formatos 
de evaluación y estrategias de 
enseñanza que preparen a los 
estudiantes para esas evaluacio-
nes y para la vida después de la 
universidad, que sean relevantes 
para un mundo de IA generativa 
(�cArthur, ÁÏÁ¾). )uienes dise-
ñan las normativas instituciona-
les e incluso nacionales sobre la 
integridad académica también 
tendrán que replantearse cómo 
van a proteger el valor de una 
titulación sin limitar las posibili-
dades de que los estudiantes y 
el profesorado puedan adoptar 
herramientas de IA cuando las 
ventajas superan claramente a 
los inconvenientes. 

Las tecnologías de IA genera-
tiva pueden utilizarse para paliar 
algunos de los costes de dise-
ño y desarrollo de contenidos 
para la enseñanza y la evalua-
ción y, en general, para ofrecer 
una experiencia de apoyo a los 
estudiantes adecuada (Aldawan 
y Alsaeed, ÁÏÁÏ). Este tipo de 
apoyo puede incluir desde la 
ayuda en la elaboración de guías 
para la clase y diapositivas hasta 
la redacción de evaluaciones y, 
en cierta medida, incluso para 
corregir y dar feedback, aunque 
esta funcionalidad está proba-
blemente menos desarrollada 
que otras. Mientras que los pri-
meros LLM como 
hatG(, ¾.Ï 
tenían claras limitaciones, otros 
como �icrosoft 
opilot y Google 
	ard e incluso versiones posterio-
res de 
hatG(, son más capaces, 
por ejemplo, de extraer informa-
ción fiable. El apoyo al estudio es 
otra área en la que la IA puede 
ayudar: ya hay algunas pruebas 
de chatbots que se pueden usar 
como «compañeros de estudio» 

tidades de datos para identificar 
tendencias en el rendimiento de 
los estudiantes, lo que permite 
a los docentes adaptar los pla-
nes de estudio para satisfacer 
las necesidades individuales de 
aprendizaje. Las experiencias 
de aprendizaje personalizadas 
basadas en algoritmos de IA, 
pueden adaptarse al ritmo, el 
enfoque de aprendizaje y las 
preferencias de los estudiantes, 
fomentando un entorno educa-
tivo más atractivo y eficaz. 
omo 
se expone en la sección tercera, 
cada vez es más necesario un 
enfoque de este tipo debido a los 
cambios en el alumnado.

En este apartado se describe 
cómo la IA generativa podría 
afectar a los docentes y al per-
sonal universitario, analizando 
tanto los retos como las opor-
tunidades (Gan et al., ÁÏÁ¾). 
El efecto más obvio es proba-
blemente en términos de cómo 
educamos y cómo y qué eva-
luamos. Es probable que con el 
auge de la IA generativa queden 
obsoletos los modelos educati-
vos centrados en que los estu-
diantes aprendan datos y que los 
reproduzcan como evaluación 
del aprendizaje, es decir modelos 
centrados en el contenido. Al 
mismo tiempo, es probable que 
se haga más valiosa que nunca 
la capacidad de seleccionar, eva-
luar y aplicar contenidos. Esto 
afecta directamente al diseño de 
la evaluación: ¿cómo podemos 
saber lo que un estudiante sabe 
o es capaz de hacer ((er�ins, 
ÁÏÁ¾)¨ (or un lado, puede exis-
tir la tentación de realizar todas 
las evaluaciones a libro cerrado 
y presencialmente, para tener 
la certeza de que lo que el es-
tudiante produce es fruto de su 
propio trabajo. Sin embargo, es 
posible que esta forma de eva-
luación no mida adecuadamente 
si los estudiantes han desarro-
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po completo (ON+, ÁÏ1¹). En 
ÁÏÁÏ�ÁÏÁ1, las mujeres consti-
tuían la mayoría de la población 
estudiantil de grado y posgrado 
y aumentó la representación de 
estudiantes procedentes de en-
tornos y zonas desfavorecidos, 
de etnia no blanca, estudiantes 
maduros y con discapacidades 
en la población estudiantil de 
grado (Of+, ÁÏÁÁ). En EE. --. se 
observó un patrón ligeramente 
diferente, con un descenso de las 
matriculaciones de estudiantes 
universitarios en proporción a la 
población entre ÁÏ1Ï y ÁÏÁ1 tras 
un aumento constante desde la 
Segunda Guerra Mundial, y en 
un momento en el que las tasas 
de matrícula han aumentado de 
forma constante en términos rea-
les (Irwin et al., ÁÏÁ¾). +in embar-
go, la matrícula de estudiantes 
que habían cursado bachillerato 
ha aumentado. El perfil demográ-
fico de los estudiantes de las ins-
tituciones de educación superior 
de EE. UU. también ha cambia-
do drásticamente en las últimas 
décadas, con un aumento de 
la diversidad en cuanto a etnia, 
género, estatus socioeconómico, 
edad y discapacidad (
heeseman 
�ay, ÁÏÁÏ). En ambos países y 
más recientemente, la pande-
mia de 
O2I��19 afectó direc-
tamente tanto al rendimiento 
como al estado de salud mental 
de los estudiantes de educación 
superior de forma significativa y 
cambió la percepción del valor de 
la educación presencial frente a la 
educación en línea o híbrida 
(ON+, ÁÏÁÏ). Además, los efectos 
del rendimiento académico en 
edad escolar tienen un impacto 
a largo plazo para las universi-
dades, ya que los estudiantes 
pueden llegar a la educación su-
perior con un nivel diferente de 
madurez o conocimientos debido 
a las interrupciones que ha po-
dido haber en su escolarización 
cuando eran más pequeños.

Aunque el aumento de la de-
manda de educación superior ha 
supuesto una mayor matricula-
ción de estudiantes en muchos 
países del mundo, o al menos 
en EE. --. y el *eino -nido, 
también se ha producido una 
tendencia creciente a la precarie-
dad de los contratos del personal 
(3olf y �en�ins, ÁÏÁ1). En para-
lelo, la contratación y retención 
del personal académico docente 
también se ha convertido en un 
reto en muchos países (Lord, 
ÁÏÁÁ). Las universidades euro-
peas suelen tener estructuras 
institucionales muy diferentes, 
pero también en este caso la bi-
bliografía muestra, por ejemplo, 
que existen problemas con la 
carga de trabajo y la satisfacción 
laboral entre los académicos es-
pañoles a raíz de los cambios en 
la gobernanza y la regulación 
de las universidades públicas 
(Olas�oaga�Larrauri et al., ÁÏ18). 
En esta sección, se consideran los 
detalles específicos de los cam-
bios en el perfil del alumnado y 
del profesorado, evaluando las 
implicaciones de estos cambios 
para la educación superior y para 
la estructura del mundo aca-
démico, y reflexionando sobre 
cómo las universidades pueden 
responder a los desafíos y opor-
tunidades resultantes.

1. Cambios en las 
características del 
alumnado y personal 
universitario

En el *eino -nido, el núme-
ro de estudiantes de entre 18 y 
24 años que cursan estudios a 
tiempo completo casi se ha du-
plicado desde 199Á, cuando se 
emprendió un proceso importan-
te de ampliación de la educación 
superior, que dio lugar a que en 
ÁÏ1¹ aproximadamente una de 
cada tres personas en este rango 
de edad cursara estudios a tiem-

de los avances tecnológicos no 
amenacen la confidencialidad 
e integridad de la información 
sensible.

III. ¿CÓMO PUEDEN 
RESPONDER LAS 
UNIVERSIDADES A 
LA NATURALEZA 
CAMBIANTE DE SU 
ALUMNADO Y SU 
PERSONAL?

Si bien los cambios y los cho-
ques externos son un elemento 
clave al que las universidades 
seguirán teniendo que responder 
en los próximos años, el cam-
bio en las características de sus 
principales partes interesadas, el 
alumnado y el profesorado, es 
un reto de, al menos, igual mag-
nitud. El perfil de las personas 
que trabajan y estudian en las 
universidades se ha diversificado 
y sus preferencias en cuanto a 
pautas de trabajo y estudio han 
cambiado. En las últimas déca-
das, la educación superior ha 
experimentado una expansión 
generalizada en todo el mundo, 
con una duplicación entre 2000 
y 2020 y una tasa de participa-
ción del sÏ por 1ÏÏ en ÁÏÁÏ 
(-NE+
O, ÁÏÁÁ). -na mayor 
proporción de la población va 
a la universidad y muchos más 
continúan estudios de posgra-
do. Al mismo tiempo, el perfil 
demográfico del alumnado está 
cambiando, con, por ejemplo, 
un aumento de la proporción 
de mujeres que estudian y una 
triplicación del número de estu-
diantes que estudian fuera de su 
país de origen (-NE+
O, ÁÏÁÁ). 
La combinación de las políticas 
de inclusión y el cambio demo-
gráfico natural ha supuesto un 
aumento de la diversidad tam-
bién en el ámbito del personal, 
aunque todavía no se corres-
ponde con la diversidad entre la 
población estudiantil. 
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y la inclusión se han converti-
do en consideraciones innego-
ciables para las universidades. 
�esde los requisitos legales para 
considerar cuáles son las carac-
terísticas protegidas y poder 
realizar ajustes razonables para 
los estudiantes y el personal con 
discapacidades, hasta las bue-
nas prácticas para construir un 
entorno armonioso de trabajo y 
aprendizaje en un entorno mul-
ticultural, las universidades tie-
nen que reflexionar seriamente 
sobre algunos elementos de sus 
actividades básicas que antes 
podían haber descuidado. Por 
ejemplo, el carácter fundamen-
tal de la educación se ha visto 
sometido a presiones. La mayor 
diversidad del alumnado y los 
cambios en la forma en que se 
participa de la educación desde 
la pandemia han dado lugar 
a una mayor demanda de una 
educación inclusiva y flexible, 
que puede suponer que se pi-
da que las sesiones de clase en 
directo se impartan también en 
modo híbrido o, como mínimo, 
se graben o que los estudian-
tes protesten cuando el horario 
no les funciona y que se preste 
mayor atención a ofrecer pla-
zos de evaluación espaciados y 
flexibles.

Estas peticiones de cambio 
en lo que se enseña y en cómo 
se enseña recaen en el perso-
nal, tanto en el aula como en la 
experiencia más amplia de los 
estudiantes. Las universidades 
deben dotar a su personal de 
la capacidad necesaria para res-
ponder a estos retos y, al mismo 
tiempo, proporcionarles un en-
torno propicio. Es probable que 
contar con una plantilla más di-
versa ayude a poder ocuparse 
de un alumnado más diverso, 
pero si la representación en la 
primera es menor, las universi-
dades tendrían que enfrentarse 

Unido muestran que la propor-
ción de mujeres que trabajan en 
universidades ha aumentado del 
s¹ al s8 por 1ÏÏ entre ÁÏ1¸�
ÁÏ18 y ÁÏÁ1�ÁÏÁÁ. �urante el 
mismo período, la proporción 
de personal blanco bajó del ¸¸ 
al ¸Á por 1ÏÏ y la proporción 
de personal con una discapaci-
dad declarada aumentó del 4 
al ¹ por 1ÏÏ (HE+A, ÁÏÁ¾). En 
EE. UU. también se ha produ-
cido un aumento de la propor-
ción de mujeres que trabajan en 
universidades y un aumento de 
la proporc ión de personas 
de color, aunque existe una 
variación significativa según la 
función y el puesto de trabajo 
(A
E, ÁÏ19). Hay menos inclu-
sividad cuando se trata de as-
cender en la jerarquía universi-
taria, ya que la mayoría de los 
académicos de las mejores uni-
versidades siguen procediendo 
de un pequeño grupo de otras 
universidades de primer nivel 
(3apman et al., ÁÏÁÁ). En el 
*eino -nido también se observa 
un aumento de los contratos 
temporales (HE+A, ÁÏÁ¾) y una 
precarización de la mano de 
obra que en los últimos años 
ha dado lugar a importantes 
huelgas. La creciente dependen-
cia de este tipo de profesorado 
eventual también es evidente en 
EE. --. (
olby, ÁÏÁ¾).

2. Repercusiones de 
los cambios en el 
personal y el alumnado 
universitarios

La diversificación del alumna-
do y del personal universitario 
ha obligado a las universidades 
a reflexionar sobre la manera 
de atender distintos tipos de 
necesidades y, al mismo tiem-
po, aprovechar los beneficios de 
contar con una mano de obra 
que sea más representativa de 
la población general. La equidad 

Además de estos cambios de-
mográficos, también ha cambia-
do la forma en que los estudian-
tes se comportan en su proceso 
de aprendizaje universitario. Por 
ejemplo, no es de extrañar que, 
debido a la reciente crisis del 
coste de la vida, en muchos paí-
ses aumente la proporción de es-
tudiantes que trabajan mientras 
estudian (*emenic� y 	ergman, 
ÁÏÁÏ). Esto puede repercutir en 
el apoyo que prestan las univer-
sidades a los estudiantes, por 
ejemplo, ofreciéndoles oportu-
nidades de empleo dentro de la 
universidad. También hay una 
mayor competencia por el tiem-
po de los estudiantes, desde las 
redes sociales y las actividades 
extracurriculares hasta la presión 
por tener éxito en las prácticas 
curriculares, lo que en general 
reduce el tiempo dedicado al 
estudio (	arton, ÁÏÁs). Estas 
presiones concurrentes también 
implican que los estudiantes tie-
nen que tomar más decisiones 
sobre cuándo estudiar, inclu-
yendo cuándo asistir a sesiones 
de clase en directo. �edicarle 
tiempo a la carrera durante el 
horario laboral «normal» ya no 
es la norma. Todo esto puede 
significar que se necesita un en-
torno de aprendizaje más flexible 
para facilitarle la vida a quienes 
se plantean trabajar hoy y para 
ayudarles con sus necesidades 
profesionales futuras. Esto tam-
bién puede beneficiar a otros 
grupos de estudiantes, por ejem-
plo, quienes tienen responsabi-
lidades asistenciales, tienen que 
se desplazarse diariamente al 
campus o tienen discapacidades 
específicas. 

Al igual que ha cambiado el 
alumnado, también lo ha hecho 
el perfil del personal. El ritmo del 
cambio es lento, pero los datos 
de la Autoridad Estadística de 
Educación +uperior del *eino 
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mejor, por ejemplo, qué tipo de 
contenidos se pueden impartir 
en línea y qué partes de la expe-
riencia de aprendizaje requieren 
intrínsecamente la interacción 
presencial. Estas revisiones sisté-
micas pueden, a su vez, ayudar 
a las universidades a aclarar su 
razón de ser en un mundo de los 
MOOC, como se ha comentado 
anteriormente.

Es mucho lo que se puede 
hacer con los datos para perso-
nalizar el itinerario de aprendizaje 
flexible de los estudiantes. �ado 
el grado en que los entornos vir-
tuales de aprendizaje (VLE, por 
sus siglas en inglés) o los sistemas 
de gestión del aprendizaje (LMS, 
también en inglés) están omni-
presentes en la educación supe-
rior, las universidades ya están 
utilizando la analítica de datos 
que incluyen estos y otros por-
tales para individualizar la expe-
riencia de aprendizaje (�rawitz et 
al., ÁÏ18). Esto puede aplicarse 
para tareas como el uso de la 
minería de datos para identificar 
y orientar a los estudiantes en 
riesgo de abandono (Alyahan y 
�ustegor, ÁÏÁÏ), para servir de 
apoyo a los programas de edu-
cación a distancia (�attingly et 
al., ÁÏ1Á) o hasta el seguimien-
to de la implicación de distintos 
grupos de estudiantes (�oster y 
+iddle, ÁÏ19). 
omo cualquier 
modelo de predicción, la eficacia 
de este proceso depende de los 
datos disponibles para entrenar 
el modelo, pero a medida que 
más y más universidades utilizan 
ampliamente los VLE en su oferta 
educativa básica la calidad y la 
cantidad de estos datos harán 
que estas predicciones sean me-
jores y más fáciles de interpretar y 
utilizar (�rancis et al., ÁÏ19). Aun-
que siempre existe la preocupa-
ción por la privacidad de los datos 
y la ética de su uso, cada vez se 
tiene más la sensación de que es 

ser necesario un enfoque más 
flexible de la docencia y el apren-
dizaje, al menos para una parte 
del alumnado. Un enfoque mixto, 
con una combinación de materia-
les asincrónicos que el estudiante 
va trabajando cuando puede y de 
sesiones en directo que también 
se graban, constituye un punto 
intermedio que ha surgido desde 
la pandemia. Este enfoque flexi-
ble debe diseñarse con cautela 
para garantizar el máximo bene-
ficio a la vez que se gestionan los 
posibles inconvenientes.

Una de las lecciones que se 
desprenden de la experiencia 
de la pandemia del 
O2I��19 
es que es posible ofrecer una 
enseñanza combinada de alta 
calidad, pero para ello se ne-
cesitan muchos recursos (Her-
pich, ÁÏÁÁ). Esto es cierto tanto 
en términos de medios técnicos 
como en la formación y apoyo al 
personal universitario. También 
requiere gestionar las expectati-
vas de los estudiantes en torno 
a lo que es una educación uni-
versitaria y ampliar la definición 
de esta más allá de las horas de 
contacto. Además, la experiencia 
de la pandemia ha puesto de re-
lieve cuestiones como la pobreza 
digital (,imes Higher Education, 
ÁÏÁ1) que implican que, si bien 
las universidades pueden apro-
vechar la tecnología para reducir 
las desigualdades en el acceso a 
la educación, existen otras razo-
nes por las que estas desigual-
dades pueden persistir. Para las 
universidades ubicadas en ciu-
dades y otras áreas donde el es-
pacio físico es un bien preciado, 
esto también implica repensar el 
uso de este espacio para maxi-
mizar su impacto. Mientras que 
un modelo de educación basado 
en clases presenciales y centrado 
en la impartición de contenidos 
podría haber sido la norma, las 
universidades pueden plantearse 

al reto de proporcionar un en-
torno de aprendizaje adecuado. 
Entre los académicos, incluidos 
quienes ocupan puestos directi-
vos, sigue habiendo una elevada 
proporción de hombres blancos, 
lo que significa que la diversidad 
de pensamiento necesaria para 
tener en cuenta las demandas 
cambiantes de los estudiantes no 
siempre es evidente. En conse-
cuencia, en muchas instituciones 
se ha hecho un esfuerzo más 
consciente por diseñar estrate-
gias activamente integradoras 
para la plantilla y para el diseño 
y la impartición de la docencia. 
Esto incluye a menudo contar 
con políticas sobre las prácticas 
de captación, formación y con-
tratación adecuadas para garan-
tizar que las instituciones y su 
alumnado puedan beneficiarse 
adecuadamente de una base de 
talento internacional y diverso. 
El aumento de los contratos que 
no son fijos y a tiempo parcial, 
sobre todo en el caso de los do-
centes, también exige que se 
estudie cuál es la mejor manera 
de contratar, formar y retener al 
personal y de garantizar el que 
las lecciones aprendidas por el 
profesorado se transmiten de un 
año para otro. En algunos países, 
como el *eino -nido, la expec-
tativa de una mayor atención a 
la equidad y la práctica inclusiva 
también se refleja en la norma-
tiva nacional, lo que supone un 
incentivo adicional para que las 
universidades actúen. 

3.	Modelos flexibles de
aprendizaje personalizado 
para el éxito del 
alumnado

Los cambios en el comporta-
miento del alumnado y la diversi-
dad de esta cohorte, así como la 
presión por la mayor demanda de 
su tiempo aparte del tiempo 
de estudio, sugieren que puede 
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ción al apoyo que dan a los es-
tudiantes para que aprendan 
a aprender de forma resiliente 
y flexible independientemente 
de su contexto. Si bien el infor-
me de la Encuesta Nacional de 
Estudiantes del Reino Unido 
de 2021 (OfS, 2021) sobre la ex-
periencia de los estudiantes du-
rante la pandemia concluye que 
los estudiantes universitarios 
del país consideraron en gene-
ral satisfactoria la respuesta de 
sus universidades a los retos 
de enseñanza y evaluación en 
ese momento, tuvieron impre-
siones menos favorables de las 
disposiciones sobre salud mental 
y otras medidas de apoyo a los 
estudiantes. No es de extrañar 
que la formación del personal 
en cuestiones como la sensibi-
lización sobre la discapacidad 
(Morina et al., 2020), pedago-
gías inclusivas y apoyo a los estu-
diantes en general se haya con-
vertido en una parte importante 
de las medidas tomadas por la 
mayoría de las universidades 
para cumplir sus obligaciones 
legales, así como para garanti-
zar que su oferta es adecuada 
para facilitar el éxito de los es-
tudiantes. Aunque en muchas 
universidades de todo el mundo 
se ha producido un aumento 
satisfactorio del apoyo a los es-
tudiantes, la creciente demanda 
de educación superior implica 
por sí misma que es posible que 
estos esfuerzos también deban 
incrementarse con el tiempo. Al 
mismo tiempo, las universidades 
y su personal tendrán que com-
prender los matices que hay en 
los tipos específicos de apoyo 
que tienen más impacto en cada 
grupo concreto de estudiantes 
(Barnes et al., 2024). 

Como se ha comentado an-
teriormente, uno de los benefi-
cios potenciales de los avances 
en la tecnología del aprendiza-

importante para muchas univer-
sidades, es probable que estos 
alumnos tengan menos probabi-
lidades de asistir presencialmente 
a la universidad durante períodos 
prolongados y, por tanto, necesi-
ten una docencia combinada.

Es probable que la demanda 
de un aprendizaje más modular 
conduzca también a una deman-
da de un aprendizaje interdisci-
plinar, en la que muchas univer-
sidades no se han centrado en el 
pasado. Esto podría deberse en 
parte al interés de los estudian-
tes y a la tendencia a que sean 
ellos los que definan el itinerario 
educativo, frente a las titula-
ciones tradicionales basadas en 
disciplinas básicas y definidas 
por las universidades. Se tra-
ta, por supuesto, de un paso 
natural desde el modelo clási-
co de artes liberales popular en 
las universidades estadouniden-
ses, pero no es exactamente lo 
mismo. La demanda de este tipo 
de educación también puede 
estar impulsada por los emplea-
dores que buscan contratar a 
candidatos potenciales con ha-
bilidades de distintas disciplinas 
(Becerra, 2021). En términos más 
generales, dado que la investi-
gación interdisciplinar, especial-
mente centrada en problemas 
globales como el cambio climá-
tico, la geopolítica y las pande-
mias, se ha hecho más popular, 
la educación interdisciplinar pa-
rece ser el siguiente paso natural.

4. Utilización de la 
tecnología y la formación 
para satisfacer las 
necesidades más amplias 
del personal y los 
estudiantes

Independientemente  de 
cómo se desarrolle el modelo 
de docencia, las universidades 
tendrán que prestar más aten-

necesario un enfoque de este tipo 
con las salvaguardias adecuadas 
para que los VLE dejen de ser en 
gran medida un repositorio de 
contenidos, como solían ser antes 
de la pandemia, y se conviertan 
más en un «entorno de apren-
dizaje inmersivo y social» dentro 
de un «ecosistema estructurado» 
(Brown y Foster, 2023). 

Incluso aunque los estudian-
tes no se vean forzados por sus 
circunstancias personales o por 
acontecimientos de escala global, 
como una pandemia, es posi-
ble que las universidades se vean 
obligadas a tener que enfrentarse 
a la demanda de que ofrezcan 
modelos de aprendizaje más per-
sonalizados y adaptables. Uno de 
estos casos es el desarrollo del 
Lifelong Learning Entitlement o 
derecho al aprendizaje perma-
nente (DfE, 2023) en el Reino 
Unido, que es el intento del Go-
bierno de permitir a los estudian-
tes acumular créditos para una 
cualificación en unidades discre-
tas en lugar de tener que compro-
meterse a una titulación de varios 
años. La motivación que aducen 
para la introducción de esta po-
lítica es contribuir a ampliar el 
acceso a la educación superior y 
facilitarles a los trabajadores la 
posibilidad de mejorar sus cuali-
ficaciones en cualquier momento 
de su vida. Aunque aún está por 
ver la aceptación de esta idea, 
el aumento del número de em-
presas que aceptan credenciales 
MOOC sugiere que puede haber 
una demanda para este tipo de 
posibilidad. Un cambio obvio que 
las  un ive r s idades  tendrán 
que hacer para facilitar el derecho 
al aprendizaje permanente es una 
mayor modularización para que 
los estudiantes puedan tomar 
clases en diferentes momentos 
de acuerdo a sus preferencias 
y necesidades. Aunque puede 
que esto no suponga un cambio 
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los estudiantes. Muchas univer-
sidades disponen de redes para 
diversificar sus alianzas, fomen-
tar el entendimiento intercultural 
y promover la ciudadanía glo-
bal con objeto de superar estos 
retos. Por último, los rápidos 
avances tecnológicos, entre los 
que se incluyen los MOOC y la IA, 
están remodelando la educación. 
Las universidades deben integrar 
estas herramientas con esmero 
para mejorar las experiencias 
de aprendizaje personalizado 
y la eficiencia administrativa y, 
cuando sea posible, deben apro-
vechar la oportunidad que les 
brindan estas tecnologías para 
reducir costes y desarrollar nue-
vas fuentes de ingresos.

Las universidades son en 
esencia una función de su 
gente, y aquí también se han 
producido cambios significati-
vos. La demografía de los es-
tudiantes y del personal uni-
versitario está evolucionando 
más rápido que nunca. Las 
universidades tendrán que res-
ponder a las necesidades de 
estudiantes no tradicionales y 
en aprendizaje permanente, de 
estudiantes internacionales y 
personal universitario diverso. 
Es fundamental crear entornos 
inclusivos y adaptar los servicios 
de apoyo. Los estudiantes exi-
gen cada vez más flexibilidad en 
la oferta educativa, para que se 
adapte a sus vidas y a sus nece-
sidades de formación. Para ello, 
las universidades tendrán que 
explorar la educación basada en 
competencias, las microcreden-
ciales y las titulaciones apilables. 
Los itinerarios personalizados y 
las oportunidades de aprendi-
zaje permanente capacitan a los 
estudiantes y mejoran su em-
pleabilidad. Esto puede suponer 
un reto en cualquier momento, 
pero ahora, con la reducción de 
los presupuestos y de la finan-

escasos para cumplir la misión 
educativa de una población estu-
diantil diversa debe gestionarse 
mediante la formación y el apoyo 
al personal universitario. *esulta 
obvio que una mayor inversión 
en capital humano y físico tam-
bién contribuirá a aumentar la 
productividad de los recursos.

IV. CONCLUSIÓN

Las universidades de todo el 
mundo se enfrentan a un com-
plejo panorama de retos que 
afectan a su oferta educativa. 
Estos retos se enmarcan tanto 
en el contexto global como en 
el local y sus implicaciones son 
profundas. �e cara al futuro, es 
importante que las universidades 
respondan de forma proactiva 
a estos desafíos y los aprove-
chen como oportunidades de 
crecimiento e innovación. En 
este artículo, se ha reflexionado 
sobre un conjunto de cambios 
diversos que afectan directa o in-
directamente a las universidades 
y se han desarrollado posibles 
respuestas que podrían acabar 
transformando estas institucio-
nes y mejorándolas. 

La pandemia del 
O2I��19 
ha supuesto una disrupción de 
los modelos educativos tradicio-
nales, obligando a las universi-
dades a adaptarse rápidamente 
a la enseñanza a distancia e hí-
brida. Sin embargo, también ha 
contribuido a sacar a la luz las 
buenas prácticas existentes en 
las universidades y ha puesto de 
manifiesto la necesidad de seguir 
invirtiendo en infraestructuras 
digitales sólidas, formación del 
profesorado y apoyo a los estu-
diantes para garantizar una ofer-
ta educativa resiliente. �e forma 
paralela, las tensiones geopolíti-
cas y los cambios en las alianzas 
afectan a las colaboraciones in-
ternacionales y a la movilidad de 

je, incluida la IA generativa, es 
que permite a las universida-
des utilizar los datos sobre el 
comportamiento de los alumnos 
para identificar la necesidad de 
intervención y así mejorar los 
resultados de los estudiantes 
y poder adaptar esas interven-
ciones. Este uso de la «analítica 
del aprendizaje» puede ser un 
primer paso para comprender 
tanto los problemas a los que se 
enfrenta cada estudiante como 
para ayudar al personal a que co-
nozcan mejor las circunstancias 
individuales, incluso dentro de 
grandes cohortes de estudiantes, 
de modo que puedan desarro-
llar el apoyo adecuado. �eben 
aplicarse las mismas considera-
ciones para el personal también, 
sobre todo teniendo en cuenta 
que tienen una carga de trabajo 
adicional y que tienen que de-
sarrollar habilidades asociadas 
con la realización de cambios 
para satisfacer las necesidades 
de un alumnado diverso. 
omo 
la naturaleza de la misión de la 
universidad en la educación su-
perior ha evolucionado y sigue 
evolucionando, los académicos 
también han tenido que cam-
biar, ahora están pasando de 
estar centrados en gran medida 
en el desarrollo y la difusión de 
conocimientos de una disciplina, 
a tener que ser competentes en 
una nueva gama de habilidades 
relacionadas con la experiencia 
de los estudiantes (3hitchurch, 
ÁÏÁ¾). Aunque en muchos paí-
ses las universidades también tie-
nen la obligación legal de prestar 
apoyo a la salud mental de su 
personal, existe el riesgo de que 
esta prestación se quede cons-
tantemente corta, ya que se pide 
al personal que haga cada vez 
más para apoyar a los estudian-
tes, que también pueden necesi-
tar cada vez más (�ayman et al., 
ÁÏÁÁ). Este ciclo de presión cada 
vez mayor sobre unos recursos 
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