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ABSTRACT

The objective of this article was to explore managerial trends and the implementation of artificial intelligence 
in university management, with a particular focus on the Latin American context. To this end, a mixed study 
was designed, operationalized through a documentary review with bibliometric procedures, a qualitative 
thematic analysis, a triangulation system, and an integration of data supported by external sources. The 
results were organized into five management strategies, three emerging trends, five recommendations 
for managers, and five main themes. These trends reflect significant progress, but also pose challenges, 
especially in regions with structural inequalities and resource constraints. The data analyzed indicate the 
need for a balanced approach that combines technological innovation with ethical and social considerations. 
Furthermore, the findings emphasize the importance of international collaboration and local capacity building 
to ensure equitable and sustainable implementation of AI. It is concluded that it is cardinal to underline the 
potential of AI to transform higher education, provided that technical, ethical, and social challenges are 
addressed comprehensively.

Keywords: Artificial Intelligence; University Management; Management Trends; Higher Education; Ethics in AI.

RESUMEN

El objetivo de artículo fue explorar las tendencias gerenciales y la implementación de la inteligencia artificial 
en la gestión universitaria, con un enfoque particular en el contexto latinoamericano. Con tal fin, se diseñó 
un estudio mixto, operacionalizado a través de una revisión documental con procedimientos bibliométricos, 
un análisis temático cualitativo, un sistema de triangulación una integración de datos apoyada en fuentes 
externas. Los resultados se organizaron en cinco estrategias gerenciales, tres tendencias emergentes, cinco 
recomendaciones para directivos y cinco temas principales. Estas tendencias reflejan avances significativos, 
pero también plantean desafíos, especialmente en regiones con desigualdades estructurales y limitaciones 
de recursos. Los datos analizados indican la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado que combine 
innovación tecnológica con consideraciones éticas y sociales. Además, los hallazgos permiten enfatizar en 
la importancia de la colaboración internacional y el desarrollo de capacidades locales para garantizar una 
implementación equitativa y sostenible de la IA. Se concluye que es cardinal subrayar el potencial de la IA 
para transformar la educación superior, siempre que se aborden los desafíos técnicos, éticos y sociales de 
manera integral.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Gestión Universitaria; Tendencias Gerenciales; Educación Superior; 
Ética en IA.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como una tecnología transformadora en 

diversos sectores, y la educación superior no ha sido la excepción.(1,2,3) Las universidades, en su búsqueda por 
adaptarse a las demandas del siglo XXI y al requerido diseño de nuevos modelos formativos, han comenzado 
a integrar tecnologías basadas en IA para optimizar sus procesos administrativos, mejorar la experiencia 
estudiantil y fortalecer la investigación académica. 

Este fenómeno responde a la necesidad de eficiencia y competitividad de la universidad post-Bolonia, 
pero también a la urgencia de ofrecer soluciones innovadoras ante los desafíos complejos que afrontan las 
instituciones de la educación superior. Entre los factores más señalados aparecen la masificación de la matrícula 
y la diversidad sociocultural, la personalización del aprendizaje y el acompañamiento integral, la gestión de 
grandes volúmenes de datos y el liderazgo ético de las universidades en la consecución de los objetivos del 
desarrollo sostenible.(4,5,6) Sin embargo, la implementación de la IA en la gestión universitaria no está exenta de 
retos, especialmente en contextos donde las desigualdades estructurales y la falta de recursos tecnológicos y 
la insuficiente gestión del talento humano, pueden limitar su alcance y efectividad.(7,8,9)

América Latina es una región caracterizada por su diversidad cultural y socioeconómica, así como por sus 
potencialidades para el desarrollo, pero que enfrenta desafíos particulares en la adopción de estas tecnologías.
(10,11) Aunque algunas universidades han comenzado a explorar el potencial de la IA, muchas otras carecen de la 
infraestructura, el financiamiento y la capacitación necesarios para integrarla de manera efectiva.(12,13,14) Estas 
brechas tecnológicas y sociales afectan la capacidad de las instituciones para competir a nivel global y regional, 
de ahí que su relación con los mercados laborales y el bienestar de las comunidades se vea afectada. 

En términos de consecuencias, esta incapacidad para avanzar junto a las tendencias actuales limita su 
potencial para contribuir al desarrollo sostenible y a la reducción de las desigualdades educativas.(15,16) Por ello, 
resulta fundamental comprender cómo se implementan estas tecnologías en la región, qué tendencias están 
marcando su adopción y qué lecciones pueden extraerse para guiar futuras iniciativas.

En tal dirección, el estudio que se presenta se enfocó en analizar las tendencias gerenciales y la implementación 
de la IA en la gestión universitaria, con un énfasis particular en el contexto latinoamericano. A través de una 
revisión documental y un análisis temático cualitativo, se identificaron patrones, oportunidades y desafíos que 
facilitan una mejor comprensión el estado actual de esta temática y su proyección futura. En cuanto a aportes, 
la relevancia de esta investigación radica en su diseño encaminado a extraer datos que informen a decisores 
en el desarrollo de políticas, prácticas y estrategias que promuevan una adopción más equitativa y efectiva de 
la IA en la educación superior. De tal forma, se espera contribuir a la transformación de las universidades en 
instituciones más inclusivas, innovadoras y alineadas con las necesidades del mundo contemporáneo.

MÉTODO
La investigación condujo con un enfoque revisión, amparado en una estrategia mixta secuencial que combinó 

primeramente un análisis cuantitativo de la literatura y posteriormente un análisis temático de las principales 
fuentes identificadas. El estudio se realizó en la base de datos Scopus en ambas fases, pero la redacción del 
manuscrito final se fortaleció mediante la triangulación artículos recuperados a través de Google Académico, 
WoS, PubMed, JSTOR y SciELO. Esta propuesta metodológica y epistemológica se sustentó en estudios previos 
dirigidos a una exploración cualitativa y cuantitativa.(17,18) Además, a partir de estos precedentes se construyó 
el esquema de integración de datos, el cual preconiza la extracción, representación unificada y discusión 
fortalecida mediante fuentes externas.(19)

Fase 1
En la primera fase se realizó una búsqueda cuyo objetivo fue identificar y analizar las tendencias en la 

literatura científica sobre la implementación de inteligencia artificial (IA) en la gestión universitaria, con 
enfoque en aspectos gerenciales. De manera particular, se analizaron las tendencias temáticas y su evolución 
temporal, con una orientación de lo general hacia las tendencias y estrategias gerenciales. Esta fase se 
operacionalizó como se explica en la tabla 1.

Tabla 1. Diseño de la primera fase
Cadena de búsqueda Criterios de inclusión Exportación y análisis de datos
(TITLE-ABS-KEY (university AND 
management) AND TITLE-ABS-KEY 
(artificial AND intelligence) ) AND 
PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2025 
AND ( LIMIT-TO (SUBJAREA, “BUSI”) OR 
LIMIT-TO (SUBJAREA, “DECI”) OR LIMIT 
TO (SUBJAREA, “ECON”) OR LIMIT-
TO (SUBJAREA, “SOCI”) OR LIMIT-TO 
(SUBJAREA, “PSYC”) )

Documentos publicados entre 2020 
y 2024.
Enfoque en áreas temáticas 
relevantes (negocios, decisiones, 
economía, sociología, psicología).
Se priorizaron publicaciones en 
español, inglés y portugués para 
garantizar una cobertura amplia y 
representativa.

Se descargaron los datos en formato CSV, 
incluyendo los campos título, autores, 
afiliación, año, revista, palabras clave, 
resumen y citaciones.
VOSviewer: Para visualización de redes 
de coautoría, co-citación y análisis de 
co-ocurrencia de palabras clave.
Excel: Para análisis estadísticos básicos 
y tabulación de datos.
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Seguidamente, se procedió al análisis de los datos. Con este fin, se examinaron la frecuencia y evolución 
de palabras clave, se generaron mapas de co-ocurrencia de términos y se identificaron los clústeres temáticos. 
Para ello, se normalizaron las palabras clave (sinónimos y términos similares), se exploraron distintas formas de 
visualización para comparar los mapas de co-ocurrencia, se contrastaron las fuentes de las palabras claves y se 
analizó la evolución de los temas a lo largo del tiempo. Estos procedimientos permitieron representar los datos 
mediante mapas de redes para mostrar colaboraciones y clústeres temáticos, mapas de calor para resaltar la 
densidad de temas y citaciones, así como preparar las bases para la integración y posterior representación de 
datos en la segunda fase.

Fase 2
Esta fase se desarrolló bajo un enfoque de revisión documental, fortalecido mediante un análisis temático 

cualitativo basado en las propuestas metodológicas de Braun y Clarke,(20,21) así como en las de los precedentes 
mixtos manejados en la primera fase. Este enfoque permitió identificar, organizar y analizar las tendencias 
gerenciales en cuanto a la implementación de la IA en el marco de la gestión universitaria. El objetivo de esta 
fase fue ofrecer una visión integradora y contextualizada del tema.

Primeramente, la muestra se diseñó en torno a la identificación y selección de fuentes relevantes. Se 
priorizaron estudios que abordaran la aplicación de la IA en contextos universitarios, con una aproximación 
geográfica consciente con el fin de distinguir entre las tendencias globales y en América Latina. La base de 
datos primaria fue Scopus, pero también se incorporaron a la triangulación fuentes de Web of Science, PubMed, 
JSTOR y SciELO.

De manera que los documentos recuperados fueran especialmente relevantes, se incluyeron estudios que 
explícitamente se dirigiesen a la implementación de la IA en la gestión universitaria. Además, se conformó una 
matriz de organización de datos con énfasis en las tendencias gerenciales, los factores asociados al éxito de la 
gestión, los desafíos percibidos y las perspectivas éticas. Esta matriz se basó en los criterios establecidos por la 
literatura sobre organización de datos en la metodología cualitativa,(22,23,24) lo que permitió excluir documentos 
que no estuvieran relacionados con el ámbito de la Educación Superior o que carecieran de rigor científico y 
metodológico.

Una vez seleccionados los documentos, se procedió a la extracción de información relevante mediante la 
mencionada matriz de análisis y la construcción de una base de datos alternativa con las fuentes externas. 
En ambos sets de datos se comenzó a partir del proceso de familiarización con las tendencias internas, lo 
que implicó una lectura detallada y reflexiva de los documentos seleccionados. Posteriormente, se generaron 
códigos iniciales que funcionaron como una configuración de ideas y conceptos clave con un grado de elaboración 
incipiente.

Tras este proceso, se revisaron nuevamente los fragmentos textuales y se normalizaron los códigos, lo que 
facilitó la eliminación de aquellos sin valor semántico. Posteriormente, se organizaron las categorías resultantes 
en temas emergentes, los cuales fueron refinados y revisados para garantizar su coherencia y relevancia. 
Finalmente, se definieron los temas principales que estructuraron la discusión y las conclusiones del estudio.

El rigor metodológico fue abordado mediante el diseño e implementación de una estrategia de validación 
centrada en la triangulación de fuentes. Además, se mantuvo una bitácora del proceso de toma de decisiones 
metodológicas y observaciones durante el proceso de análisis, con el propósito de asegurar la transparencia y 
la consistencia en la interpretación de los datos.

Finalmente, las consideraciones éticas observadas estuvieron influenciadas por el uso de fuentes secundarias, 
por lo que se utilizó el Gestor Bibliográfico Zotero para referenciar adecuadamente y respetar los derechos de 
autor y se citaron adecuadamente todas las fuentes utilizadas. Además, se evitó la manipulación o interpretación 
sesgada de los datos, asegurando que el análisis reflejara fielmente la información disponible.

RESULTADOS
Fase 1

En esta primera fase la investigación se centró en explorar cómo la IA ha sido implementada en la gestión 
universitaria. Además, se buscó construir una plataforma de conceptos y categorías clave para determinar el 
impacto en la educación superior del enfoque en las tendencias gerenciales. Además, se exploraron fuentes 
externas que abordasen la intersección entre la gestión universitaria y la IA en áreas temáticas como negocios, 
la toma de decisiones, las ciencias económicas, así como las perspectivas psicosociales y culturales ofrecidas 
por la sociología y psicología.

El análisis de todas las palabras clave permitió identificar cuatro grandes agrupaciones de tñerminos 
relacionados con las herramientas IA: Artificial intelligence (AI) con 234 ocurrencias y una fuerza de enlace 
total de 813, Artificial intelligence algorithms (6 ocurrencias, 40 enlaces) y artificial intelligence technologies 
(19 ocurrencias, 86 enlaces) (figura 1). Estos hallazgos indicaron que los algoritmos y tecnologías de IA son 
componentes clave en la gestión universitaria, conclusión refrendada por los estudios de Kuleto et al.(25) George 
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et al.(26) y Okewu et al.(27) Finalmente, es crucial señalar que los nodos Generative AI y generative artificial 
intelligence (8 ocurrencias cada uno, 30 enlaces) reflejaron el creciente interés en las aplicaciones generativas 
de la IA, como ChatGPT, que también apareció con 16 ocurrencias y 61 enlaces. Aunque el enfoque principal 
de la literatura ha estado dirigido hacia las implicaciones éticas, cognitivas y prácticas de la IA generativa,(28,29) 
también se pudo comprobar que existen múltiples posibilidades en el campo de las gestión universitaria y la 
observación de los datos previamente referenciados para su fortalecimiento.(30) Con respecto a esta última 
visión de la relación entre gerencia y gestión universitaria bajo nuevos modelos formativos, Jensen et al.(31) 
concluyen que es necesario sobreponerse a la visión negativa existente sobre la IA, hecho que debe ser reflejado 
en todas las dimensiones de la gestión organizacional.

Figura 1. Mapa de red de todas las palabras clave

En lo referido a la gestión universitaria en la Educación superior, el nodo principal lo ocupó Higher Education, 
con 44 ocurrencias y 183 enlaces, mientras que los subprocesos interconectados más relevantes fueron education 
management (11 ocurrencias, 80 enlaces) y educational management (5 ocurrencias, 33 enlaces), lo apunta 
a que la gestión educativa fue área de interés. Por su parte, Information management (47 ocurrencias, 258 
enlaces) fue el otro término destacado, hallazgo que indica que la gestión de la información es un aspecto 
crítico en la implementación de IA en las universidades.

En este sentido, Chiu señala que, aunque ChatGPT y Midjourney son dos herramientas valiosas para la 
gestión de la información (entre otros proceso y bondades), sí reclaman una adecuada contextualización y 
regulación, especialmente a través de programas de preparación pr4evia y políticas educativas.(32) De forma 
similar al análisis anterior, el análisis de la literatura en cuanto a gestión de la información arrojó una mayor 
inclinación y prevalencia de preocupaciones relacionadas con los riesgos y desafíos éticos asociados al uso 
de la IA, especialmente en el empleo para fines generativos,(33,34) médicos,(35,36) y de respuesta a demandas 
académicas.(37) Otros términos asociados fueron identificados en el análisis de densidad y en la triangulación, 
donde destacaron aspectos relacionados con la gestión y flujo del conocimiento,(38) la gestión de proyectos y 
del aprendizaje,(39) la transformación digital,(40) la conservación y promoción del conocimiento,(41) al igual que 
la investigación (figura 2).(42)

Por otro lado, en cuanto a tecnologías emergentes y su impacto en la educación, los datos sugirieron 
que el análisis de datos es una parte integral de la implementación de IA en la gestión universitaria. De 
forma específica, aparecieron Big data (31 ocurrencias, 151 enlaces) y data mining (9 ocurrencias, 45 enlaces), 
ambos términos fuertemente relacionados en los datos y en la literatura a la IA. Adicionalmente, se observó 
la creciente importancia de la integración entre IA e Internet of Things (IoT) (12 ocurrencias, 66 enlaces), una 
tecnología que destaca por sus numerosas prestaciones hábiles para el monitoreo y control de procesos, lo 
que en su vinculación a herramientas IA puede favorecer el desarrollo y aplicación de sistemas de predicción, 
evaluación y retroalimentación.(43)
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Figura 2. Mapa de densidad de todas las palabras clave

Finalmente, el análisis de la evolución de las líneas confirmó un hallazgo ampliamente señalado en la 
literatura, relacionado con la revolución de la IA generativa provocada por ChatGPT (figura 3). Claramente se 
puede observar como el nodo más reciente y los nodos emergentes en términos de relación, es ChatGPT, el 
cual se vinculó a estudios relacionados con la adopción de la IA generativa, las bibliotecas universitarias, la 
escritura, la educación médica, el rendimiento de los estudios y7 la gestión universitaria en general (a través 
de diferentes términos).

Figura 3. Mapa de superposición de todas las palabras clave

Como se señaló con anterioridad, el análisis arrojó una clara inclinación hacia aspectos educativos y 
pedagógicos. Por tanto, se hace vital señalar que esta es una importante avenida de investigación que, aunque 
no es siempre percibida en su estrecha relación con las estrategias de gestión universitaria, sí forma parte de 
su objeto. En tal sentido, se pudo comprobar la aparición de nodos ya mencionados, pero relevantes y otros 
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como E-learning (41 ocurrencias, 248 enlaces), Learning management systems (11 ocurrencias, 77 enlaces) y 
learning systems (35 ocurrencias, 199 enlaces) sugieren que los sistemas de gestión del aprendizaje son un foco 
importante en la investigación. Asimismo, Teaching (18 ocurrencias, 107 enlaces) y students (81 ocurrencias, 
451 enlaces) reflejaron que los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la experiencia de los estudiantes, 
son áreas clave en la implementación de IA y que, por ende, han de ser comprendidos en los modelos de gestión.

A partir de los datos, la triangulación y la revisión de las notas, esta fase permitió la conformación de 
dos matrices: Estrategias gerenciales identificadas (tabla 2) y Tendencias emergentes y oportunidades futuras 
(tabla 3). Estas matrices permitieron organizar y sintetizar los principales aspectos que integran el análisis y los 
estudios sobre Tendencias gerenciales e implementación de IA en la gestión universitaria. Finalmente, se ofrece 
un matriz de recomendaciones para el fortalecimiento del campo (tabla 4).

Tabla 2. Estrategias gerenciales identificadas

Línea principal Síntesis de los hallazgos

Gestión basada en datos 
(Data-Driven Management)

Las universidades adoptan estrategias basadas en datos 
para mejorar la toma de decisiones. Esto incluye el uso 
de big data, data analytics y data mining para analizar 
tendencias, prever necesidades y optimizar recursos.
La implementación de decision support systems 
permite a los directivos universitarios tomar decisiones 
más informadas y estratégicas.

Innovación en la gestión 
educativa

La adopción de artificial intelligence technologies 
y las herramientas de machine learning impulsan la 
innovación en la gestión educativa. Esto incluye la 
personalización del aprendizaje, la automatización de 
procesos administrativos y la mejora de la eficiencia 
operativa.
La creciente relevancia de los Learning systems y los 
learning algorithms, los consolidan como clave para 
desarrollar estrategias que mejoren la calidad de la 
educación y la experiencia del estudiante.

Enfoque en la experiencia 
del estudiante

Las universidades incorporan aceleradamente chatbots 
y virtual assistants para mejorar la interacción con los 
estudiantes, ofreciendo soporte a tiempo completo y 
respuestas rápidas a sus consultas.
La implementación de e-learning y learning management 
systems permite a las universidades ofrecer programas 
educativos más flexibles y accesibles, adaptados a las 
necesidades de los estudiantes.

Sostenibilidad y 
responsabilidad social

Las universidades integra la sostenibilidad en sus 
estrategias gerenciales, lo que permite utilizar la IA 
para optimizar el uso de recursos, reducir el consumo 
de energía y promover prácticas ambientalmente 
responsables.
Por otro parte, Sustainable development y 
sustainability son términos clave que reflejan el 
compromiso de las universidades con la responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible.

Colaboración y ecosistemas 
educativos

La presencia del término Ecosystems sugiere que las 
universidades están trabajando en colaboración con 
otras instituciones, empresas y gobiernos para crear 
ecosistemas educativos innovadores.
La adopción de tecnologías como blockchain y IoT 
facilita la colaboración y la transparencia en la gestión 
de recursos y proyectos.

Tabla 3. Tendencias emergentes y oportunidades futuras

Línea principal Síntesis de los hallazgos

IA generativa y chatbots 
avanzados

Generative AI y ChatGPT indican que 
las universidades están explorando 
el uso de IA generativa para crear 
contenido educativo, automatizar 
tareas administrativas y mejorar la 
interacción con los estudiantes.
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Esta tendencia podría expandirse 
hacia la creación de asistentes 
virtuales más avanzados y la 
personalización del aprendizaje a 
través de IA generativa.

Gestión inteligente de 
campus

Smart universities y IoT sugieren 
que las universidades están 
adoptando tecnologías inteligentes 
para gestionar sus campus de 
manera más eficiente.
Esto incluye la automatización de 
sistemas de seguridad, iluminación, 
climatización y transporte, lo que 
mejora la experiencia del estudiante 
y reduce costos operativos.

Enfoque en la equidad y la 
inclusión

Aunque no apareció explícitamente 
en los datos, la presencia de 
términos como female y male 
sugiere que las universidades 
podrían estar explorando cómo 
la IA puede promover la equidad 
de género y la inclusión en la 
educación superior.

Tabla 4. Matriz de recomendaciones

Recomendación Descripción

Invertir en 
infraestructura 
tecnológica

Las universidades deben continuar 
invirtiendo en tecnologías como big data, 
IoT y blockchain para mejorar la eficiencia 
operativa y la toma de decisiones.

Fomentar la 
personalización del 
aprendizaje

La IA debe ser utilizada para desarrollar 
estrategias que permitan una mayor 
personalización del aprendizaje, 
adaptándose a las necesidades individuales 
de los estudiantes.

Promover la 
sostenibilidad

Las universidades deben integrar la 
sostenibilidad en sus estrategias gerenciales, 
utilizando la IA para optimizar el uso de 
recursos y reducir su impacto ambiental.

Capacitar al personal 
en IA

Es esencial capacitar a los líderes, directivos 
y personal administrativo en el uso de 
herramientas de IA para maximizar su 
potencial en la gestión universitaria.

Colaborar con otros 
actores

Las universidades deben trabajar en 
colaboración con otras instituciones, 
empresas y gobiernos para crear ecosistemas 
educativos innovadores y sostenibles.

Fase 2
El análisis permitió identificar cinco temas principales que han marcado la evolución de este campo en 

los últimos años. Estos temas, como expresión final de la relación entre categoría y códigos, reflejan avances 
tecnológicos y cambios profundos en las prácticas administrativas y académicas. Además, al contrastar los 
datos crudos y las construcciones que luego fueron refinadas, se puede ofrecer una representación clara de 
hacia dónde se dirige la gestión universitaria en la era digital.

El primer tema analizado fue la adopción de sistemas de IA para la personalización de la experiencia estudiantil. 
En este apartado confluyeron categorías relacionadas con el uso de algoritmos de aprendizaje automático para 
analizar datos de los estudiantes, como su rendimiento académico, intereses y comportamientos. En este 
sentido, el inicio observado de esta inclinación estuvo marcado por el auge de la educación a distancia y virtual 
cuyos fundamentos y experiencias se hicieron particularmente visibles en el periodo de CIVID-19, originando 
una clara de tendencia de adopción de estos algoritmos en los modelos universitarios tradicionales, con sus 
correspondientes beneficios y consecuencias negativas.
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Otro aspecto clave en este tema fue que a nivel de estrategias se mencionaron las recomendaciones 
personalizadas sobre cursos, la gestión de recursos de aprendizaje y rutas académicas, así como sus impactos 
positivos, principalmente la retención y el éxito estudiantil. En cuanto a la temporalidad, actualmente estas 
prácticas continúan en evolución, gracias a la salida frecuente al mercado de herramientas más sofisticadas que 
integran análisis predictivo para anticipar necesidades y problemas antes de que surjan.

El segundo tema fue la automatización de procesos administrativos, ya que las instituciones educativas han 
comenzado a abogar con más fuerza por la implementación de sistemas de IA para agilizar tareas repetitivas, 
como la gestión de matrículas, la asignación de aulas y la administración de becas. De acuerdo con los estudios 
analizados, estas estrategias tienen su principal factor de recomendación en que reducen los tiempos de 
respuesta, pero también se encontraron voces en numerosas disciplinas que afirman que es necesario liberar a 
los equipos administrativos para enfocarse en tareas estratégicas. Con vistas al futuro, las universidades deben 
explorar nuevas formas de optimizar estos procesos, siendo la incorporación de chatbots y asistentes virtuales 
para atender consultas de estudiantes y personal, la principal tendencia.

El tercer tema identificado fue el uso de la IA en la investigación académica. En este tema se observó que las 
universidades comienzan, aunque algunas fuentes califican el proceso de lento, a aprovechar herramientas de 
análisis de datos y procesamiento de lenguaje natural para acelerar la revisión de literatura, la identificación 
de patrones en grandes volúmenes de información y la generación de hipótesis. Esta línea fue calificada como 
la más popular, probablemente debido a las numerosas investigaciones relacionadas con la integración de 
herramientas IA en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior, con claro énfasis hacia la 
población estudiantil.

De acuerdo con la literatura, estos procesos de adopción transformaran la cosmovisión universitaria y las 
culturas organizacionales de estas instituciones. Por ello, en el futuro cercano se espera que estos cambios 
se proyecten en la forma de abordar la investigación, lo que facilitará que los académicos se centren en 
la interpretación y aplicación de los hallazgos. En cuanto a las disciplinas y áreas del conocimiento, estas 
herramientas se han vuelto cada vez más visibles en la producción científica de campos como la medicina, 
las ciencias sociales y la ingeniería, en contraposición con el predominio que tradicionalmente exhibían las 
ciencias de la computación.

El cuarto tema se relacionó con la mejora de la toma de decisiones estratégicas, aspecto fundamental 
para las discusiones sobre liderazgo universitario. En este sentido, las categorías procesadas apuntaron a que 
los líderes universitarios deben comenzar a utilizar y recomendar estas plataformas de IA para analizar datos 
institucionales, como tasas de graduación, indicadores de empleabilidad y satisfacción estudiantil. Aunque 
estos códigos presentaron un alto nivel co-ocurrencia con los del segundo tema, el liderazgo como proceso 
clave a nivel organizacional fue el elemento distintivo. 

Estos insights deben permitir diseñar políticas más informadas y alineadas con las necesidades de la 
comunidad educativa. En el presente, esta práctica se ha consolidado como un pilar de la gestión universitaria, 
con un enfoque creciente en la ética y la transparencia en el uso de los datos, pero su efectiva integración a los 
procesos sustantivos de las instituciones constituye un reto especial, dado que las metas, tiempos y dinámicas 
no siempre se corresponden con el mencionado principio de la alineación. 

Finalmente, en el quinto tema se observó una creciente preocupación por la ética y la privacidad en el uso 
de la IA, siendo el tema con mayor presencia de co-ocurrencias, al ubicarse la ética como un atravesamiento en 
el análisis de la adopción de estas herramientas. Debe señalarse que, a medida que las universidades adoptan 
estas tecnologías, los debates sobre el manejo responsable de los datos, la equidad en los algoritmos y la 
protección de la información sensible, crecen en función de otros factores concomitantes como accesibilidad, 
brechas, cualificación, rechazo y políticas inadecuadas. 

Este escenario apunta hacia a la necesidad de crear comités y protocolos para garantizar que la implementación 
de la IA fuera ética y respetuosa con los derechos de los usuarios. Según se pudo comprobar en las publicaciones 
más recientes, este tema sigue siendo prioritario, con un enfoque en la formación de profesionales capaces de 
abordar estos desafíos de manera crítica y reflexiva.

DISCUSIÓN
El estudio sobre las tendencias gerenciales y la implementación de la inteligencia artificial (IA) en la gestión 

universitaria reveló un panorama dinámico y transformador.(44,45) Al profundizar en los aspectos geográficos a 
partir de la triangulación y los datos básicos obtenidos de Scopus, se pudo comprobar que estas tendencias 
tienen presencia tanto a nivel global como en el contexto específico de América Latina, si bien antecedentes 
señalan con claridad el predominio de avances en el Norte Global y en país del Sur Global con fuertes inversiones 
en infraestructura, puntualmente universidades con proyectos de colaboración con otras del top mundial.(46,47)

Estas tendencias reflejan avances tecnológicos de forma precisa, pero también se pudo precisar una 
inclinación creciente hacia el debate sobre los cambios profundos en la forma en que las instituciones 
educativas abordan la administración, la investigación y la relación con sus comunidades.(48) En relación a 
las cuestiones geográficas y sociodemográficas señaladas con anterioridad, la adopción y el impacto variarán 
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significativamente entre regiones, lo que demanda un análisis más profundo sobre las oportunidades y desafíos 
que enfrentan las universidades latinoamericanas.(49)

En primer lugar, es necesario asumir de forma crítica la personalización de la experiencia estudiantil 
mediante IA. A nivel internacional los estudios sugieren que estos procesos han demostrado ser un importante 
factor en la mejoraría de la retención y el éxito académico. Al explorar los sistemas se puede observar que a 
nivel global las universidades de prestigio han implementado sistemas que analizan datos en tiempo real para 
ofrecer recomendaciones adaptadas a cada estudiante y disponen de chatbots que cumplen con funciones 
orientadoras.(50) No obstante, en América Latina, la adopción de estas tecnologías enfrenta barreras como la 
inadecuada infraestructura tecnológica y la escasez de recursos económicos.(51,52,53)

Debe apuntarse que, aunque algunas instituciones han comenzado a explorar estas herramientas, su 
implementación suele ser fragmentada y limitada a universidades con mayor capacidad financiera.(54) Esto 
plantea desafíos importantes en cuanto a cómo garantizar que los beneficios de la IA lleguen a todas las 
instituciones, incluidas aquellas con menos recursos, para evitar profundizar las desigualdades educativas.(55,56) 
Incluso en estos escenarios de colaboración y relaciones entre actores para fortalecer la adopción, se requiere 
de un enfoque de inclusión socioeducativa que favorezca el acceso a los estudiantes que más lo necesiten.(57) 

Otra tendencia que ha ganado terreno, especialmente en instituciones que buscan optimizar sus operaciones 
y reducir costos, es la automatización de procesos administrativos.(58) En universidades latinoamericanas, este 
enfoque ha sido bien recibido en áreas como la gestión de matrículas y la atención al estudiante, donde 
los chatbots y asistentes virtuales han comenzado a implementarse.(59,60) Sin embargo, la falta de personal 
capacitado y la resistencia al cambio han ralentizado su adopción.(61,62) Además, existe el riesgo de que la 
automatización deshumanice la experiencia universitaria si no se equilibra con un enfoque humanista, de ahí 
que sea crucial que las instituciones encuentren un equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la preservación 
de la interacción humana.(63,64)

El ámbito de la investigación académica ha sido uno de los visibles en cuanto a transformación, con un 
amplio abanico de temas y debates que se expanden desde el uso de la IA para generar ideas hasta la redacción 
asistida. Al respecto, los estudios demuestran que la IA generativa ha abierto nuevas posibilidades para acelerar 
procesos y mejorar la calidad de los estudios, principalmente en el análisis de datos y el procesamiento de 
lenguaje natural.(65) 

En tal sentido, las universidades de mayor presupuesto y prestigio abogan por una gobernanza clara de la 
IA y por su introducción en estos procesos de manera guiada.(66,67) En contraste, en América Latina, aunque hay 
avances significativos en campos como la medicina y las ciencias sociales, muchas instituciones aún carecen 
de acceso a tecnologías avanzadas y de formación especializada en su uso.(68) Esto limita su capacidad para 
competir a nivel internacional y para generar investigación de alto impacto. En función de cerrar esta brecha, 
es esencial que los organismos privados y públicos busquen fomentar alianzas internacionales y programas de 
capacitación que permitan a los investigadores locales aprovechar al máximo estas herramientas.

La mejora en la toma de decisiones estratégicas mediante el análisis de datos institucionales es otra área 
donde la IA ha demostrado su potencial.(69) En universidades latinoamericanas, esta práctica ha comenzado a 
ganar relevancia, especialmente en instituciones que buscan mejorar sus indicadores de calidad y alinear sus 
políticas con las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, la falta de sistemas integrados y la escasez de 
datos confiables son obstáculos comunes. Además, existe una necesidad urgente de desarrollar marcos éticos y 
normativos que garanticen el uso responsable de los datos.(70) Cabe destacar que esta necesidad no es exclusiva 
en el contexto de Latinoamérica, en cambio, es un desafío que comparten muchas instituciones a nivel global, 
pero que adquiere matices particulares en contextos con menores recursos y mayores desigualdades.

Finalmente, la preocupación por la ética y la privacidad en el uso de la IA es un tema que ha cobrado relevancia 
en todo el mundo. En América Latina, este debate se enmarca en un contexto de regulaciones incipientes y una 
creciente conciencia sobre los derechos digitales. Aunque algunas universidades han comenzado a establecer 
comités y protocolos para abordar estos temas, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que 
la implementación de la IA sea justa, transparente y respetuosa con los derechos de los usuarios. Este aspecto 
es particularmente crítico en una región donde la confianza en las instituciones y la protección de datos son 
temas sensibles.

Limitaciones del estudio y futuras direcciones
Aunque este estudio proporciona una visión comprehensiva sobre las tendencias gerenciales y la 

implementación de la IA en la gestión universitaria, es importante reconocer sus limitaciones. En primer 
lugar, la investigación se basó exclusivamente en fuentes secundarias, lo que implica que los hallazgos están 
condicionados por factores como la disponibilidad y la posibilidad de transferencia de los datos analizados. 
Si bien en el diseño se priorizaron publicaciones académicas y fuentes confiables, es posible que algunas 
iniciativas relevantes, especialmente en contextos menos documentados como el latinoamericano, no hayan 
sido capturadas en su totalidad, debido a la exclusión de la literatura gris. Además, el enfoque cualitativo 
y temático, aunque permitió una exploración profunda del tema, no ofrece resultados cuantificables ni 
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generalizables a todas las instituciones, de ahí que su capacidad se encuentre limitada a lo narrativo y a la guía 
para el análisis de la mencionada transferencia.

Otra limitación radicó en la rápida evolución del campo de la IA, lo que significa que algunas tendencias 
identificadas podrían quedar obsoletas en un corto período de tiempo o que algunos de estos manuscritos puedan 
ser refutados, retractados o desestimados en periodos futuros. La dinámica naturaleza de la tecnología requiere 
que los estudios en este ámbito se actualicen constantemente para mantener su relevancia, especialmente 
en un campo pequeño como el estudiado, cuyos principales documentos y contribuciones son producto de la 
extrapolación de resultados de otros campos de los cuales la gestión universitaria se “nutre”. 

Por otro lado, asimismo, el análisis se centró principalmente en universidades con cierto grado de 
adopción tecnológica, lo que podría dejar fuera a instituciones con menores recursos o menor acceso a estas 
herramientas. Este sesgo limita la representatividad de los hallazgos en contextos más desfavorecidos, si bien 
existen estudios que se encargan, al menos de forma incipiente, de examinar estos casos de forma específica, 
para esta investigación se optó por no profundizar en el tópico. Esta decisión obedece a que el análisis debe 
dirigirse de manera consciente hacia esas organizaciones y no desde una breve contrastación de condiciones y 
similitudes.   

En cuanto a futuras direcciones, este estudio abre varias líneas de investigación que podrían profundizar y 
ampliar el conocimiento sobre la implementación de la IA en la gestión universitaria. Una de ellas es la realización 
de estudios empíricos que exploren casos específicos de adopción de IA en universidades latinoamericanas, lo 
cual permitirá un análisis más detallado de los factores que facilitan o dificultan su integración efectiva a la 
gestión universitaria y ofrecerá datos puntuales a los lideres y directivos institucionales para el fortalecimiento 
de las estrategias. Además, sería valioso investigar el impacto de estas tecnologías en indicadores clave como 
la retención estudiantil, la eficiencia administrativa y la calidad de la investigación, utilizando métodos mixtos 
longitudinales.

Otra área prometedora es el estudio de los aspectos éticos y sociales de la IA en la educación superior. Futuras 
investigaciones podrían centrarse en cómo las universidades están abordando desafíos como la privacidad de 
los datos, la equidad en el acceso a la tecnología y la formación de profesionales capaces de utilizar estas 
herramientas de manera responsable. Asimismo, sería relevante explorar el papel de las políticas públicas y la 
cooperación internacional en la promoción de una adopción más equitativa y sostenible de la IA en la región.

Finalmente, se sugiere la realización de estudios comparativos entre diferentes regiones del mundo, 
lo que permitiría identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que podrían adaptarse al contexto 
latinoamericano. Este enfoque no solo enriquecería el debate académico, sino que también proporcionaría 
insumos valiosos para la toma de decisiones a nivel institucional y gubernamental.

CONCLUSIONES 
El análisis realizado permite concluir que la estrategia y gestión universitaria afronta un panorama lleno 

de oportunidades y desafíos significativos en la era de la IA. En cuanto procesos, a pesar de las múltiples 
aplicaciones, los estudios analizados perimieron sintetizar líneas donde estas convergen y ofrecen soluciones 
innovadoras. Estas áreas son la personalización del aprendizaje, la automatización de procesos administrativos 
y la mejora de la investigación académica. Sin embargo, debido a que su adopción no es un proceso uniforme 
o factible de organizar sin un sólido marco de regulaciones, la gestión universitaria enfrenta obstáculos 
particulares en contextos donde las desigualdades estructurales y la falta de recursos pueden limitar su impacto 
y alentar malas práticas.

Por tanto, se concluye que la IA tiene el potencial de democratizar el acceso a una educación de calidad, 
siempre y cuando se implemente de manera equitativa y con un enfoque centrado en las personas. Por tanto, 
la gerencia universitaria, además de atender a la integración efectiva de estas tecnologías y a la eficiencia 
operativa, deben garantizar que estas iniciativas vayan acompañadas de políticas que garanticen la inclusión 
y la justicia social. Esto supone limitar el impacto de la brecha digital como una nueva forma de exclusión y 
establecer resortes de acompañamiento a aquellos que más lo necesiten, lo que no solo hace referencia al 
interno de la institución, sino que incluye las relaciones en hélice con la comunidad y otros actores importantes.

Por último, se concluye que la necesidad de abordar los desafíos éticos y técnicos asociados con la IA es 
cada vez más relevante y por tanto debe ser entendida como un atravesamiento en cualquier proceso de 
implementación. Aunque los estudios señalan principalmente la privacidad de los datos, la transparencia en 
los algoritmos y la formación de profesionales capaces de utilizar estas herramientas de manera responsable, 
la atención a las malas prácticas y la regulación de posibles sanciones también han de ser integrados al debate 
académico.
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