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Resumen 
Introducción: Este estudio analiza las competencias pedagógicas desarrolladas por los 
profesores de educación superior en Chile, con el objetivo de proponer habilidades específicas 
adaptadas a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. 
Metodología: Utilizando un enfoque mixto secuencial, la investigación combina análisis 
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documental y encuestas (fase cuantitativa) con grupos focales (fase cualitativa), culminando 
en un análisis integrador mediante triangulación. Resultados: La globalización y los avances 
tecnológicos han aumentado la complejidad en la gobernanza educativa, requiriendo un 
nuevo marco teórico, como el de la agenda Educación 2030, para establecer prioridades 
normativas y compromisos educativos. Discusión: El estudio busca desarrollar un marco de 
cualificaciones para credenciales docentes en la educación superior en Chile, identificando 
competencias necesarias y proponiendo estrategias para su implementación y desarrollo. 
Conclusiones: Los hallazgos buscan contribuir al mejoramiento de la formación y desempeño 
docente en un entorno globalizado, ayudando a configurar políticas educativas más efectivas 
y pertinentes para los desafíos actuales. 
 
Palabras clave: competencias pedagógicas; educación superior; reflexión docente; innovación 
educativa; gobernanza educativa; aprendizaje mediado por tecnología; centralidad en el 
aprendizaje; conectividad. 
 

Abstract 
Introduction: This study analyses the pedagogical competencies developed by higher 
education teachers in Chile, with the aim of proposing specific skills adapted to universities, 
professional institutes and technical training centres. Methodology: Using a sequential mixed 
approach, the research combines documentary analysis and surveys (quantitative phase) with 
focus groups (qualitative phase), culminating in an integrative analysis through triangulation. 
Results: Globalisation and technological advances have increased the complexity of 
educational governance, requiring a new theoretical framework, such as the Education 2030 
agenda, to establish policy priorities and educational commitments. Discussion: The study 
seeks to develop a qualifications framework for teaching credentials in higher education in 
Chile, identifying necessary competences and proposing strategies for their implementation 
and development. Conclusions: The findings seek to contribute to the improvement of teacher 
training and performance in a globalised environment, helping to shape more effective and 
relevant educational policies for current challenges. 
 
Keywords: Pedagogical skills; Higher education; Teacher reflection; Educational innovation; 
Educational governance; Technology-mediated learning; Centrality in learningword; 
Connectivity. 

 

1. Introducción 
 
En el siglo XXI, la educación superior se encuentra en un entorno dinámico y en constante 
evolución, impulsado por el avance de la ciencia, la globalización y el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Este contexto exige que los estudiantes 
no solo adquieran conocimientos específicos, sino también habilidades transversales como el 
trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación efectiva (Schwab, 2014; Mas-Torelló y Olmos-
Rueda, 2016; Iglesias et al., 2018) 
 
En Chile, el acceso democratizado a la educación superior ha llevado a un aumento 
significativo en el número de estudiantes universitarios. Este fenómeno presenta grandes 
desafíos para los docentes, quienes necesitan una formación inicial sólida y un desarrollo 
profesional continuo en métodos pedagógicos innovadores (OCDE, 2009). La formación 
docente debe ser un proceso continuo de actualización y adaptación a los cambios de la 
sociedad del conocimiento. 
 
Desde una perspectiva institucional y macro, este estudio se vincula con las políticas públicas 
chilenas y las transformaciones recientes en el ámbito de la educación superior. La 
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transformación de los procesos educativos, impulsada por organismos internacionales como 
la OCDE y el Banco Mundial (OECD,2009), así como iniciativas como el Proyecto Tuning, ha 
jugado un rol fundamental en el desarrollo de competencias pedagógicas y en el 
aseguramiento de la calidad educativa. Las competencias pedagógicas se definen como el 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los docentes facilitar el 
aprendizaje de manera efectiva y adaptativa (Rivadeneira Rodríguez, 2017). Estas 
competencias incluyen la capacidad de diseñar y gestionar entornos de aprendizaje, utilizar 
tecnologías educativas, evaluar el progreso de los estudiantes y fomentar un ambiente 
inclusivo y motivador. En el contexto chileno, es crucial que los docentes desarrollen 
competencias que les permitan responder a la diversidad cultural y social de los estudiantes, 
promoviendo la equidad y la inclusión (García, et al.2018). 
 
La educación superior enfrenta varios desafíos en la actualidad, entre los que se destacan la 
necesidad de adaptarse a los rápidos avances tecnológicos, la globalización del conocimiento 
y la creciente demanda de habilidades transversales en el mercado laboral. Estos desafíos 
requieren una innovación constante en las prácticas pedagógicas y en la estructura curricular. 
La incorporación de metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos y el uso de 
tecnologías digitales son algunas de las estrategias que pueden contribuir a una educación más 
dinámica y relevante (Silva y Maturana, 2027). 
 
El nuevo paradigma educativo centrado en el aprendizaje pone al estudiante en el centro del 
proceso educativo, reconociendo su papel activo en la construcción del conocimiento. Este 
enfoque promueve la autonomía, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas 
complejos. Los docentes, en este contexto, deben actuar como facilitadores y guías, creando 
oportunidades para que los estudiantes se involucren de manera significativa en su propio 
aprendizaje (Díaz- Barriga y Hernández, 2002). En este contexto, es crucial considerar tanto las 
competencias pedagógicas como las personales de los docentes universitarios. La 
individuación y socialización de los estudiantes son elementos centrales para comprender su 
evolución y desarrollo.  
 
Este estudio tiene como objetivo analizar y redefinir las competencias pedagógicas necesarias 
para los docentes de educación superior en Chile, en un mundo cada vez más interconectado. 
La pregunta central que guía esta investigación es: ¿Cuáles son las competencias pedagógicas 
esenciales que deben desarrollar los docentes universitarios en Chile para enfrentar los 
desafíos de la educación superior en un mundo globalizado? 
 
Para responder a esta pregunta, revisaremos estudios previos que han identificado perfiles de 
competencias docentes. Galvis (2007) distingue cuatro competencias clave: intelectuales, inter 
e intrapersonales, sociales y profesionales. Además, consideraremos las dimensiones 
propuestas por Londoño (2015) para una enseñanza centrada en el aprendizaje: proceso de 
enseñanza, ambiente de aprendizaje, concepto de aprendizaje y desarrollo pedagógico. 
 
Estos resultados resaltan la importancia vital de que los docentes de educación superior en 
Chile desarrollen un conjunto integral de competencias pedagógicas para enfrentar los 
desafíos de la educación superior en un mundo cada vez más globalizado. Entre las 
competencias esenciales se encuentran el dominio actualizado de sus disciplinas, la capacidad 
de adaptarse a los cambios y asumir responsabilidades, la habilidad para crear un ambiente 
inclusivo y colaborativo, la destreza en planificar y evaluar actividades de aprendizaje 
significativas, y el uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
competencias de liderazgo, competencias comunicativas y competencias reflexivas y 
metacognitivas. Estas competencias no solo ayudan a los docentes a enfrentar los retos 
educativos y tecnológicos actuales, sino que también fomentan un entorno de aprendizaje 
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inclusivo y colaborativo. Implementar un marco de cualificaciones que incluya tanto las 
competencias específicas de cada disciplina como las habilidades transversales es crucial para 
asegurar una educación de calidad. Este enfoque integral en la formación docente promoverá 
la actualización continua y el desarrollo profesional, respondiendo así a las demandas de una 
sociedad en constante evolución. 
 

2. Metodología 
 
La metodología Para llevar a cabo este estudio, utilizamos un enfoque de diseño mixto 
secuencial multifase, combinando diferentes perspectivas y técnicas para obtener una 
comprensión profunda del fenómeno (Hernández et al., 2014). La investigación se desarrolló 
en tres fases, cada una construyendo sobre los resultados de la anterior. 

 
Primero, en la fase cuantitativa, realizamos un análisis documental exhaustivo. Este análisis 
incluyó la revisión de políticas educativas nacionales, informes institucionales y literatura 
académica relevante sobre competencias pedagógicas en la educación superior. La revisión 
documental nos permitió contextualizar nuestro estudio y establecer una base sólida para las 
fases subsecuentes (Hernández et al., 2018). 
 
Posteriormente, aplicamos encuestas estructuradas a una muestra representativa de 350 
docentes universitarios en Chile, seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado 
para asegurar la diversidad en términos de disciplinas, géneros y regiones geográficas. Las 
encuestas se diseñaron con base en modelos teóricos existentes sobre competencias docentes 
(Galvis, 2007); (Zabalza, 2009); (Zabalza, 2011); (Zabalza et al., 2014), y se validaron a través de 
un pilotaje previo. Este instrumento nos permitió recopilar datos cuantitativos sobre las 
competencias pedagógicas actuales y las necesidades de formación continua de los docentes. 
Las encuestas son una herramienta eficaz para identificar patrones y tendencias en grandes 
poblaciones (Creswell, 2013). 
 
En la fase cualitativa, organizamos grupos focales con 50 docentes universitarios 
seleccionados a partir de los resultados preliminares de la fase cuantitativa. Utilizando un 
muestreo intencional, seleccionamos participantes que representaban una variedad de 
contextos y experiencias en la educación superior. Los grupos focales, facilitados por 
moderadores entrenados, nos permitieron explorar en profundidad las percepciones y 
experiencias de los docentes respecto a las competencias pedagógicas necesarias y las 
estrategias de desarrollo profesional. Esta técnica cualitativa facilita la discusión y el 
intercambio de ideas, proporcionando una comprensión más rica y detallada de los temas 
investigados (Catalán, 2021). 
 
Finalmente, en la fase de análisis integrador, realizamos un análisis integrador utilizando 
técnicas de triangulación y análisis de metadatos. La triangulación es una estrategia 
metodológica que utiliza múltiples fuentes de datos, métodos y teorías para corroborar los 
hallazgos y aumentar la validez del estudio (Flick, 2012, 2015). Combinamos los datos 
cuantitativos y cualitativos para obtener una visión holística y validada de las competencias 
pedagógicas necesarias. Este enfoque integrador nos permitió contrastar y complementar los 
datos, proporcionando una perspectiva más completa y robusta de las competencias 
pedagógicas que los docentes de educación superior en Chile deben desarrollar para enfrentar 
los desafíos de un mundo globalizado. 
 
Triangulación de Datos: Los datos fueron recolectados de diversas fuentes, incluyendo 
encuestas a docentes, grupos focales y análisis documental. La triangulación de datos nos 
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permitió comparar y contrastar la información obtenida de diferentes fuentes, identificando 
convergencias y divergencias en las competencias pedagógicas identificadas. La recolección 
de datos se realizó en distintos momentos, lo que permitió observar la evolución de las 
percepciones y necesidades de los docentes a lo largo del tiempo. 
 
Triangulación de Métodos: Utilizamos tanto encuestas (método cuantitativo) como grupos 
focales (método cualitativo) para obtener una comprensión más completa y detallada del 
fenómeno. La combinación de estos métodos permitió validar los hallazgos. 
 
Análisis Documental: Este método adicional proporcionó un contexto y una base teórica 
sólida para los datos empíricos. 
 
El objetivo de este estudio fue reflexionar sobre la necesidad de establecer un marco de 
cualificaciones para las credenciales que deben poseer los docentes en la educación superior 
en Chile. Buscamos identificar las competencias pedagógicas esenciales, proponer estrategias 
para su implementación y desarrollo, y contribuir al mejoramiento continuo de la educación 
superior en un entorno globalizado. Esperamos que nuestros hallazgos ayuden a mejorar la 
formación y desempeño de los docentes y a configurar políticas educativas más efectivas y 
pertinentes para los desafíos actuales. 

3. Resultados 
 
Reflexionar sobre la necesidad de establecer un marco de cualificaciones para las credenciales 
que deben poseer los docentes universitarios. Este marco no solo debe abordar las 
competencias específicas de cada disciplina, sino también las habilidades transversales que 
son esenciales para una enseñanza efectiva y adaptativa. 
 
Los resultados de este estudio destacan la importancia de identificar y desarrollar 
competencias pedagógicas que permitan a los docentes enfrentar estos desafíos de manera 
eficaz. A continuación, se presentan las competencias pedagógicas esenciales identificadas, 
junto con su descripción y los hallazgos en el contexto chileno. Estos resultados subrayan la 
necesidad de un enfoque integral en la formación docente, que promueva la actualización 
continua y el desarrollo profesional, asegurando así una educación de calidad que responda a 
las demandas de la sociedad actual. 
 

Tabla 1.  
 
Competencias Pedagógicas para los docentes de la Educación Superior en Chile 
Competencia Descripción Hallazgos en el contexto 

Competencias 
Disciplinarias 

Dominio de conceptos y teorías actualizadas 
sobre las disciplinas educativas y de su 

especialidad. 

Los docentes necesitan actualizar 
constantemente sus conocimientos para 
mantenerse al día con los avances en sus 
campos y poder transmitir información 

relevante y actualizada a sus estudiantes. 

Competencias Inter e 
Intrapersonales 

Apertura hacia nuevas experiencias, 
responsabilidad de sus acciones, habilidad de 

adaptarse a los cambios. 

Los docentes deben ser flexibles y adaptables, 
capaces de enfrentar y gestionar los cambios 

constantes en el entorno educativo y 
tecnológico. 

Competencias 
Sociales 

Habilidad para convivir con otros, practicar la 
tolerancia, establecer relaciones de diálogo. 

Es crucial que los docentes fomenten un 
ambiente inclusivo y colaborativo, 

promoviendo el respeto y la diversidad en el 
aula. 
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Competencias 
Profesionales 

Planificación y evaluación de situaciones de 
aprendizaje significativo, manejo de técnicas 

de trabajo grupal. 

Los docentes deben ser capaces de diseñar y 
evaluar actividades de aprendizaje que sean 

significativas y que promuevan la 
participación activa de los estudiantes. 

Competencias 
Tecnológicas 

Uso efectivo de las TICs para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La integración de tecnologías en la enseñanza 
es esencial para preparar a los estudiantes para 
un mundo digitalizado y globalizado. 

Competencias de 
Liderazgo 

Capacidad para guiar y motivar a los 
estudiantes, promoviendo su desarrollo 
personal y académico. 

Los docentes deben ser líderes en el aula, 
capaces de inspirar y motivar a sus estudiantes 
a alcanzar su máximo potencial. 

Competencias 
Comunicativas 

Habilidad para comunicarse de manera clara y 
efectiva, tanto oralmente como por escrito. 

La comunicación efectiva es fundamental para 
la enseñanza y el aprendizaje, facilitando la 
comprensión y el intercambio de ideas. 

Competencias 
Reflexivas y 
Metacognitivas 

Capacidad para reflexionar sobre su propia 
práctica docente y desarrollar una conciencia 
metacognitiva. 

Los docentes deben ser capaces de evaluar y 
ajustar continuamente sus métodos de 
enseñanza, promoviendo una mejora continua 
y adaptativa en su práctica educativa. 

 
Fuente: Elaboración de los autores (2024) a partir de los cuestionarios aplicados. 
 
Estos resultados subrayan la importancia de un enfoque integral en la formación de los 
docentes universitarios en Chile, que no solo aborde las competencias específicas de su 
disciplina, sino también las habilidades transversales necesarias para enfrentar los desafíos de 
la educación superior en un mundo globalizado. La actualización continua y el desarrollo 
profesional son esenciales para que los docentes puedan adaptarse a los cambios y 
proporcionar una educación de calidad a sus estudiantes. 
 
A partir de la triangulación se hace un análisis integrador mediante metadatos y categorías de 
estudio. Los resultados subrayan que los cambios de paradigma en la educación superior han 
obligado a los docentes a transformarse en facilitadores del aprendizaje, adoptando roles de 
liderazgo pedagógico e innovador. Los hallazgos destacan la necesidad de que los docentes 
manejen tecnologías educativas, metodologías activas y estrategias para contextualizar el 
aprendizaje según el entorno y necesidades de los estudiantes. Además, se requiere que los 
docentes posean conocimientos pedagógicos, capacidad para diseñar y gestionar el currículo, 
y habilidades para promover el aprendizaje colaborativo. Este marco de competencias, que 
incluye dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales, es esencial para enfrentar los 
desafíos de la globalización y los avances tecnológicos en la educación superior. La adopción 
de la agenda Educación 2030 ejemplifica esta gobernanza global, estableciendo prioridades 
normativas para compromisos educativos. Se propone un marco de cualificaciones para las 
credenciales docentes en Chile, detallando las competencias necesarias y estrategias para su 
implementación y desarrollo, destacando la importancia de un enfoque integral que considere 
la diversidad y los contextos específicos de los estudiantes. 
 
A partir de los hallazgos aportados por los docentes universitarios sobre ¿cómo podrían las 
instituciones de educación superior en Chile implementar el desarrollo de las competencias 
pedagógicas para implementar un desarrollo integral? Se evidencian las propuestas y 
hallazgos de:  
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Desarrollo de un Marco de Competencias 
 
Para comenzar, es fundamental que las instituciones educativas ya sean universidades, 
institutos o centros de formación técnica definan un marco claro de competencias que incluya 
tanto las competencias disciplinarias como las habilidades transversales. Este marco debe 
establecer estándares y expectativas precisas para cada competencia, asegurando que los 
docentes comprendan claramente lo que se espera de ellos. Un marco bien definido 
proporciona una base sólida sobre la cual se pueden construir programas de formación y 
evaluación. 
 
Programas de Formación Continua 
 
Las instituciones de educación superior deben ofrecer programas de capacitación y desarrollo 
profesional continuos que aborden tanto las competencias específicas de la disciplina como las 
habilidades transversales para los docentes y profesores ayudantes que inician la vida 
académica. La formación regular en el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales es 
esencial para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos programas deben ser 
accesibles y relevantes, adaptándose a las necesidades cambiantes del entorno educativo y 
tecnológico. 
 
Mentoría y Apoyo 
 
Implementar programas de mentoría es una estrategia eficaz para apoyar a los nuevos 
docentes en su desarrollo profesional. Los docentes experimentados pueden guiar y asesorar 
a sus colegas más jóvenes, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Además, crear 
redes de apoyo y comunidades de aprendizaje que permite a los docentes intercambiar ideas 
y mejores prácticas, fomentando un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo. 
 
Evaluación y Retroalimentación 
 
Realizar evaluaciones periódicas del desempeño docente es crucial para identificar áreas de 
mejora y proporcionar retroalimentación constructiva en las aulas de educación superior. Las 
instituciones deben fomentar la autoevaluación y la reflexión sobre la práctica docente, 
promoviendo el desarrollo metacognitivo y pensamiento crítico. La evaluación continua 
ayuda a los docentes a ajustar y mejorar sus métodos de enseñanza, asegurando una educación 
de calidad. 
 
Fomento de un Ambiente Inclusivo 
 
Promover la diversidad y la inclusión en el aula es esencial para el éxito educativo. Los 
docentes deben ser capaces de establecer relaciones positivas con sus estudiantes y colegas, 
creando un entorno de aprendizaje en el que todos se sientan valorados y respetados en las 
comunidades de educación superior. Fomentar la colaboración y el diálogo en el aula 
contribuye a un ambiente inclusivo y participativo. 
 
Integración de TICs 
 
La integración de tecnologías en la enseñanza es indispensable en el contexto educativo actual. 
Las instituciones de educación terciaria deben proporcionar acceso a recursos digitales y 
herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje. Además, ofrecer formación específica 
en el uso de TICs permite a los docentes integrar estas herramientas de manera efectiva en sus 
clases, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 
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Incentivos y Reconocimientos 
 
Establecer sistemas de reconocimiento y recompensas para los docentes de educación superior 
que demuestren un alto nivel de competencia pedagógica es una excelente manera de motivar 
y valorar su esfuerzo. Proveer incentivos para que los docentes participen en programas de 
desarrollo profesional y formación continua también es crucial para fomentar una cultura de 
mejora constante. 
 
Colaboración con Instituciones Externas 
 
Finalmente, establecer alianzas estratégicas con otras instituciones educativas, organizaciones 
profesionales y expertos en educación puede enriquecer los programas de formación docente. 
Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias a través de conferencias, talleres y 
seminarios contribuye al desarrollo profesional de los docentes y a la mejora de la calidad 
educativa. 
 
Implementar estas estrategias puede ayudar a las instituciones educativas a desarrollar un 
enfoque integral en la formación docente, asegurando que los profesores estén bien equipados 
para enfrentar los desafíos de la educación superior y proporcionar una educación de calidad 
a sus estudiantes. 
 

4. Discusión 
 
La redefinición de las competencias pedagógicas en la educación superior chilena, en el 
contexto de un mundo interconectado, revela una serie de desafíos y oportunidades que deben 
ser abordados con una perspectiva crítica y reflexiva. Los resultados de este estudio subrayan 
la necesidad de un enfoque holístico que integre diversas competencias esenciales para los 
docentes universitarios. 
 
Competencias Disciplinarias: La profundización en el conocimiento específico de cada 
disciplina sigue siendo fundamental. Sin embargo, en un mundo globalizado, es crucial que 
los docentes no solo dominen su área de especialización, sino que también sean capaces de 
relacionar este conocimiento con contextos internacionales y multiculturales. García de Fanelli 
y Adrogué (2021) destacan la importancia de la equidad en la educación superior, subrayando 
que los docentes deben estar preparados para enfrentar las desigualdades y promover una 
educación inclusiva. 
 
Competencias Inter e Intrapersonales: Las habilidades interpersonales, como la empatía y la 
comunicación efectiva, junto con las competencias intrapersonales, como la auto-reflexión y la 
autogestión, son vitales. Según Quiroz (2013), la internacionalización de la educación superior 
requiere que los docentes desarrollen competencias interculturales que les permitan 
interactuar eficazmente con estudiantes de diversas procedencias. 
 
Competencias Sociales: En un mundo interconectado, la capacidad de trabajar en equipo y 
colaborar con colegas de diversas culturas y disciplinas es indispensable. Krichesky y Murillo 
(2018) enfatiza la importancia de la integración y la colaboración en la educación superior, 
sugiriendo que los docentes deben fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo y 
participativo. 
 
Competencias Profesionales: La profesionalización de la docencia implica un compromiso 
continuo con el desarrollo profesional y la actualización constante de conocimientos y 
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prácticas pedagógicas. Según Henríquez Guajardo (2018); (Maldonado,2018), la educación 
superior en América Latina debe superar las barreras tecnocognitivas y promover la 
emancipación del conocimiento, lo cual requiere docentes reflexivos y críticos. 
 
Competencias Tecnológicas: La integración de tecnologías digitales en la enseñanza y el 
aprendizaje es ineludible. Los docentes deben ser competentes en el uso de herramientas 
tecnológicas no solo para la enseñanza, sino también para la gestión del aprendizaje y la 
evaluación. Según Agenda Digital para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), la 
pandemia de COVID-19 ha acelerado la transición hacia el uso de tecnologías digitales en la 
educación superior, subrayando la necesidad de competencias tecnológicas avanzadas. 
 
Competencias de Liderazgo: Los docentes universitarios deben asumir roles de liderazgo 
dentro y fuera del aula. Esto incluye la capacidad de inspirar y guiar a los estudiantes, así 
como de liderar proyectos de investigación y colaborar en iniciativas institucionales. (Pedraja-
Rejas et al., 2021) argumenta que el liderazgo educativo es esencial para la implementación de 
cambios significativos en las instituciones educativas. 
 
Competencias Comunicativas: La habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva, 
tanto oralmente como por escrito, es crucial. Esto incluye la capacidad de adaptar el lenguaje 
y los métodos de comunicación a diferentes audiencias y contextos. Según (Perrenoud, 2004); 
(Villarroel y Bruna (2017), la comunicación intercultural es fundamental para la 
internacionalización de la educación superior. 
 
Competencias Reflexivas y Metacognitivas: La capacidad de reflexionar sobre la propia 
práctica y de desarrollar estrategias metacognitivas es esencial para la mejora continua. 
Moreno et al., (2021) destaca la importancia de la reflexión crítica en la educación superior, 
sugiriendo que los docentes deben ser capaces de evaluar y mejorar continuamente su práctica 
pedagógica. 
 
Las competencias pedagógicas esenciales para los docentes universitarios en Chile deben ser 
vistas como un conjunto integrado y dinámico de habilidades y conocimientos. Estas 
competencias no solo deben responder a las demandas actuales de la educación superior, sino 
también anticiparse a los futuros desafíos de un mundo cada vez más interconectado. La 
formación y el desarrollo profesional de los docentes deben, por lo tanto, enfocarse en la 
promoción de estas competencias, asegurando que los educadores estén preparados para 
desempeñar un papel activo y efectivo en la educación global del siglo XXI. 
 
El rol del profesor universitario debe evolucionar hacia un liderazgo pedagógico dentro del 
aula, implementando metodologías activas que permitan a los estudiantes demostrar su 
aprendizaje a través de la práctica. Este cambio de paradigma requiere la adopción de diversas 
metodologías, como el método de caso, el aprendizaje basado en la investigación y las 
metodologías activo-participativas, que incluyen el aprendizaje basado en proyectos y el 
aprendizaje cooperativo (González, 2015); (Gimeno, 2012). Estas metodologías fomentan un 
entorno de aprendizaje colaborativo y autónomo, donde los estudiantes trabajan en equipo 
para resolver problemas y desarrollar habilidades críticas. 
 
Los nuevos escenarios de aprendizaje en la educación superior en Chile han resaltado la 
importancia del aprendizaje invertido, donde los estudiantes reflexionan previamente sobre 
el material y participan activamente en discusiones y actividades en clase. Además, la 
integración de la simulación en el ámbito de la salud permite a los estudiantes desarrollar 
empatía y habilidades prácticas antes de enfrentarse a situaciones reales (Madinabeitia 
Ezkurra y Fernández Fernández, 2017). La vinculación entre la universidad, la comunidad y 
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los estudiantes a través de proyectos de servicio también ha ganado relevancia, permitiendo 
que el aprendizaje ocurra en contextos reales y responda a necesidades concretas. 
 
Este enfoque integral en la formación docente implica que los profesores deben entrar en un 
proceso continuo de reflexión y transformación, incorporándose a comunidades de 
aprendizaje donde puedan analizar y mejorar sus prácticas (Gairín y Muñoz, 2021); (OCDE, 
2019). La reflexión y la investigación son fundamentales para que los docentes puedan 
intencionar y evidenciar su práctica, tomando decisiones informadas que impacten 
positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Para que estos cambios sean efectivos, es necesario que las instituciones educativas también se 
modernicen y garanticen los recursos necesarios para el aprendizaje y la investigación (Gairín 
y López, 2023). La gestión institucional debe equilibrar los procesos de aprendizaje y los 
procesos indagativos, formando profesionales proactivos bajo un modelo de competencias. 
Los docentes deben adaptarse a estos cambios, diversificando su enseñanza y promoviendo la 
reflexión constante. 
 

5. Conclusiones 
 
En un mundo cada vez más interconectado, redefinir las competencias pedagógicas en la 
educación superior chilena es esencial para enfrentar los desafíos globales. Este estudio ha 
identificado un conjunto integral de competencias que los docentes universitarios deben 
desarrollar: competencias disciplinarias, inter e intrapersonales, sociales, profesionales, 
tecnológicas, de liderazgo, comunicativas y reflexivas y metacognitivas. Estas competencias 
no solo deben responder a las demandas actuales de la educación superior, sino también 
anticiparse a los futuros desafíos de un mundo globalizado. 
 
Es imperativo que estas competencias sean vistas como un conjunto integrado y dinámico de 
habilidades y conocimientos. La formación y el desarrollo profesional de los docentes deben 
enfocarse en la promoción de estas competencias, asegurando que los educadores estén 
preparados para desempeñar un papel activo y efectivo en la educación global del siglo XXI. 
Además, es crucial que se establezcan mecanismos de credenciales y certificación para validar 
y reconocer estas competencias. La certificación no solo proporciona una garantía de calidad 
y profesionalismo, sino que también motiva a los docentes a continuar su desarrollo 
profesional. La implementación de programas de certificación y acreditación puede asegurar 
que los docentes posean las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la 
educación superior en un mundo interconectado. 
 
Para implementar un enfoque integral en la formación docente, es esencial tener en cuenta los 
diversos contextos de la educación superior en Chile. Esto significa que los programas de 
formación deben adaptarse a las necesidades específicas de cada institución y región, 
asegurando que todos los docentes tengan acceso a oportunidades de desarrollo profesional 
equitativas e inclusivas. La colaboración entre instituciones educativas, organismos 
gubernamentales y el sector privado es clave para crear un sistema de formación y certificación 
docente que sea robusto y coherente. 
 
La redefinición de las competencias pedagógicas en la educación superior chilena debe ir 
acompañada de un sistema robusto de credenciales y certificación. Esto no solo fortalecerá la 
calidad de la educación superior en Chile, sino que también preparará a los docentes para 
contribuir de manera significativa en un entorno educativo global. La promoción de estas  
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competencias y su certificación es un paso crucial hacia la construcción de una educación 
superior más inclusiva, equitativa y de alta calidad en el contexto de un mundo cada vez más 
interconectado. 
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