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Este documento se origina sobre la base del Modelo Educativo de la Universidad 
de Concepción (UdeC, 2024), que se centra en el desarrollo de competencias en su 
estudiantado, con el objetivo de describir las cuatro macrocompetencias genéricas 
y proporcionar una referencia clara y accesible para la comunidad UdeC en el eje de 
formación.

En la vanguardia de la educación superior, la UdeC se distingue por su enfoque holístico 
en la formación de sus estudiantes, priorizando el desarrollo de macrocompetencias 
genéricas que van más allá del conocimiento disciplinario y promueven habilidades 
esenciales para las y los profesionales del siglo XXI y les preparan para enfrentar, no solo 
los desafíos del mercado laboral, sino también para contribuir activamente al bienestar 
cultural, social y económico de la sociedad.

La UdeC sostiene que el conocimiento por sí solo no es suficiente; es la aplicación 
efectiva de este conocimiento a través de habilidades prácticas, actitudes proactivas y 
valores éticos lo que realmente define la competencia en el mundo actual.

Las macrocompetencias de Pensamiento crítico, Habilidades de comunicación, 
Emprendimiento y trabajo en equipo interdisciplinario y Responsabilidad social 
constituyen los pilares de este modelo, permitiendo al estudiantado aplicar su 
aprendizaje en contextos reales y variados.

En síntesis, preparar al estudiantado en macrocompetencias genéricas es una misión 
esencial de las instituciones educativas modernas, comprometidas con el desarrollo de 
personas líderes e innovadoras para el futuro. Por ello, la UdeC se enorgullece de alinear 
estas competencias con sus principios institucionales, fomentando un compromiso 
con la inclusión y la equidad de género, y preparando a sus egresadas y egresados para 
tomar decisiones informadas que impacten positivamente en la comunidad y aporten a 
los objetivos de desarrollo humano.
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En el ámbito de la educación superior, el término “competencia” 
se entiende como la combinación integrada de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que se desarrollan a través de 
experiencias formativas y no formativas (López Gómez, 2016; Villa 
Sánchez & Poblete Ruiz, 2011). De acuerdo con el modelo educativo 
de la UdeC, una competencia integra conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores en acción, adquiridos a través de experiencias 
formativas y no formativas, que capacitan al estudiantado para la 
resolución de problemas en contextos variados.

El objetivo de la UdeC es formar profesionales de alta calidad, con 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 
para abordar problemas de manera autónoma y flexible, 
contribuyendo al desarrollo social mediante el planteamiento 
de nuevos desafíos y colaborando efectivamente en un entorno 
profesional interdisciplinario, buscando alinearse con las 
competencias específicas de su disciplina. Estas engloban 
competencias transversales aplicables a una amplia variedad 
de campos del conocimiento y desarrollo humano (Organización 

de las Naciones Unidas, 2015; Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2024), permitiendo que el estudiantado aplique 
lo aprendido en situaciones reales de manera efectiva. Las 
cuatro macrocompetencias, Pensamiento crítico, Habilidades de 
comunicación, Emprendimiento y trabajo en equipo interdisciplinario 
y Responsabilidad social, son transferibles a un amplio rango de 
funciones y tareas, pues no están vinculadas a ninguna disciplina 
específica.

En este modelo, se reconoce la existencia de competencias 
disciplinares (orientadas a cada área de especialidad) y de 
competencias genéricas, de carácter transversal (Jääskelä et 
al., 2018). Dentro de estas últimas, la Universidad ha definido 
cuatro macrocompetencias genéricas que abarcan habilidades 
transferibles a una amplia gama de situaciones y funciones. Estas 
macrocompetencias no están asociadas a ninguna disciplina en 
particular, lo cual permite que las y los estudiantes apliquen lo 
aprendido en diversos contextos profesionales y sociales de manera 
efectiva y adaptable.

II. Macrocompetencias Genéricas
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De esta forma, las macrocompetencias genéricas se entienden, 
de acuerdo al Modelo Educativo UdeC, como un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes transversales aplicables a 
cualquier ámbito del conocimiento y desarrollo humano. Su dominio 
garantiza una participación activa en la actualización y creación de 
conocimientos, la resolución autónoma de problemas en cualquier 
contexto y la adaptación a diversos entornos. El desarrollo de 
competencias genéricas asegura que el estudiantado se gradúe con 
las habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para enfrentar 
con éxito las demandas del mundo real (Villarroel & Bruna, 2014).

Así, estas competencias se integran con el objetivo de que el 
estudiantado las internalice en su comportamiento a través de múltiples 
oportunidades para practicarlas, transformándolas en hábitos que se 
desarrollan de manera transversal en su formación (Villa & Poblete, 2011).

Estas cuatro macrocompetencias genéricas son coherentes con 
los lineamientos institucionales, promoviendo el desarrollo de 
competencias para que las y los estudiantes de la UdeC actúen 
con efectividad y excelencia en equipos interdisciplinarios, innoven 
en sus campos disciplinares y se comprometan con la inclusión 
y la equidad de género. De esta forma, las macrocompetencias 
genéricas están diseñadas para reflejar los lineamientos 
institucionales, promoviendo en el estudiantado una formación 
integral que aborde los temas de interdisciplina, innovación y 
responsabilidad social y medioambiental. Estas competencias 
fomentan que las y los futuros profesionales de la UdeC puedan 
trabajar eficazmente en equipos interdisciplinarios, generar 
soluciones innovadoras y comprometerse con el desarrollo social 
y sustentable de sus comunidades, en coherencia con los valores y 
principios de la Universidad. 

(Universidad de Concepción, 2024).
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Es así como las macrocompetencias genéricas capacitan al 
estudiantado para colaborar eficazmente en proyectos diversos, 
incentivando la innovación y la búsqueda de la excelencia a través de 
sus acciones. Además, permiten que futuras y futuros profesionales 
analicen y resuelvan problemas complejos mediante la generación 
de conocimientos y soluciones innovadoras.

El propósito de estas competencias es fomentar el desarrollo 
personal y el pensamiento crítico basado en el conocimiento 
científico, manteniendo una motivación constante y promoviendo el 
intercambio de experiencias y evidencias entre el cuerpo docente. 
Buscan, además, desarrollar el pensamiento crítico para conectar 

al estudiantado con las necesidades colectivas, asegurando que 
sus decisiones estén fundamentadas en consideraciones éticas, 
culturales y sociales, reflejando el compromiso de la Universidad con 
la sustentabilidad y la responsabilidad social.

Además, se fortalece el compromiso con la inclusión y la equidad de 
género, fomentando en la comunidad universitaria una visión ética y 
socialmente responsable, que guiará sus decisiones profesionales. 
En su conjunto, las macrocompetencias aseguran que las y los 
estudiantes no solo se gradúen como personas expertas en sus 
disciplinas, sino también como personas comprometidas con el 
desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad.
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1.1 Definición Operacional de Pensamiento Crítico y su relación con los lineamientos 
institucionales

La Universidad de Concepción (2013) define el Pensamiento crítico como un pensamiento 
autónomo y activo, que se orienta al análisis sistemático de las necesidades del medio social 
y ambiental. Asimismo, integra la perspectiva personal, la de otras personas y la información 
proveniente del medio en el análisis de la información, la interpretación, la reflexión acerca de la 
información, la evaluación de las implicancias y consecuencias de los actos, las explicaciones de 
los fenómenos y la emisión de juicios fundamentados en función de un propósito definido. Además, 
comprende la observación y el uso de estándares para evaluar el propio pensamiento, permitiendo 
la autocorrección del mismo.

El pensamiento crítico se relaciona con el lineamiento institucional: “Universidad interdisciplinaria 
de impacto nacional con proyección internacional”. Esta macrocompetencia genérica permite 
que el estudiantado universitario analice problemas complejos desde múltiples perspectivas, 
integrando conocimientos de diversas disciplinas. Esta capacidad de reflexión y análisis profundo 
facilita el enfrentamiento de desafíos nacionales y globales con ideas autónomas y fundamentadas 
(Andreucci-Annunziata et al., 2023; RIED, 2015). De esta forma, al fomentar una cultura de análisis 
crítico, la UdeC asegura que sus egresadas y egresados puedan generar un impacto positivo en las 
comunidades con las que interactúan, contribuyendo tanto al desarrollo local como a un desarrollo 
con proyección internacional de la Universidad. 

En el caso del lineamiento institucional: “Innovación para la excelencia”. El pensamiento crítico es 
una herramienta esencial para la innovación, ya que favorece que el estudiantado pueda cuestionar 
supuestos, analizar situaciones complejas y proponer soluciones creativas basadas en información 
existente (Andreucci-Annunziata et al., 2023; RIED, 2015). En la UdeC, esta competencia prepara a 
las egresadas y los egresados para desarrollar soluciones innovadoras que mejoren continuamente 
los procesos y servicios institucionales. El análisis autónomo y el juicio crítico fundamentado son 
cruciales para que las y los futuros profesionales de la UdeC puedan contribuir a la excelencia tanto 
de la institución como de su labor profesional.
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1. Macrocompetencia 1: Pensamiento Crítico



La capacidad de pensamiento crítico responde al lineamiento institucional: “Comunidad comprometida con la inclusión y la equidad de género”. 
Exige la consideración de las diversas perspectivas y experiencias de las personas frente a una misma situación, contribuyendo a la creación 
de un entorno inclusivo y libre de discriminación. Esta competencia capacita al estudiantado para cuestionar y reflexionar sobre los prejuicios y 
barreras estructurales, promoviendo una cultura institucional que valore la diversidad y la equidad de género (Dekker, 2020; González-Cacho & 
Abbas, 2022). De esta manera, se reconoce que el análisis crítico es clave para actuar de manera ética y responsable en la co-construcción de un 
espacio equitativo.

Finalmente, el pensamiento crítico está directamente relacionado con el lineamiento institucional: “Desarrollo sustentable de la institución”. Esta 
macrocompetencia genérica implica la capacidad de tomar decisiones responsables, basadas en información fundamentada y evidenciable, 
que equilibren el impacto social, económico y ecológico (Gil-Albarova et al., 2023; Rivas et al., 2022). Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento 
crítico prepara al estudiantado para analizar los problemas desde una perspectiva global y sostenible, considerando las implicaciones de sus 
acciones a largo plazo.
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1.2 Descripción de Pensamiento Crítico

El Pensamiento crítico se entiende como una habilidad de orden superior 
que implica la capacidad de analizar, interpretar y evaluar información de 
manera lógica. Este proceso es autónomo y activo, lo que permite que el 
estudiantado realice juicios fundamentados sobre la información y evalúe 
las implicaciones de sus decisiones (Andreucci-Annunziata et al., 2023; 
RIED, 2015). El pensamiento crítico incluye la integración de perspectivas 
personales y de otras personas, permitiendo que el estudiantado 
reflexione y tome decisiones fundamentadas con un propósito claro 
(Dekker, 2020; González-Cacho & Abbas, 2022).

El pensamiento crítico se compone de varios elementos, como el 
análisis, la interpretación, la evaluación, la inferencia, la explicación y la 
autorregulación (Andreucci-Annunziata et al., 2023; RIED, 2015). Cada 
uno de estos elementos contribuye a la habilidad del estudiantado para 
descomponer información, evaluar la validez de los argumentos y tomar 
decisiones informadas. Por lo tanto, esta macrocompetencia genérica 
se considera fundamental para formar egresadas y egresados que 
puedan construir argumentos sólidos y reflexionar de manera crítica. 
La autorregulación, en particular, es esencial, pues permite que el 
estudiantado sea consciente de sus propios procesos de pensamiento, 
de forma que pueda mejorarlos de manera continua (Rivas et al., 2022).

Además, el pensamiento crítico permite una toma de decisiones 
informada, ya que los individuos pueden evaluar diferentes opciones, 
analizar sus implicaciones y tomar decisiones responsables (Gil-
Albarova et al., 2023). En contextos laborales y académicos, por ende, 
esta competencia es clave para enfrentar los desafíos de manera 
efectiva, dado que facilita la evaluación de información verificable y de 
las posibles consecuencias de sus acciones (Andreucci-Annunziata 
et al., 2023; RIED, 2015). Lo anterior va de la mano con las habilidades 
de alfabetización digital (Vodă et al., 2022), que se entiende como 
la capacidad de evaluar información encontrada en internet, y de 
incorporar la tecnología informática en la búsqueda de información 
(Hoffman et al., 2005).



De forma similar, la UNESCO 
ha enfatizado en las 
habilidades de pensamiento 
crítico que los y las 
estudiantes deben aplicar 
en el uso de la inteligencia 
artificial, para poder 
examinar la adecuación 
y justificación de su uso 
en diversos contextos, 
logrando identificar las 
condiciones bajo las cuales 
es adecuado y ético el uso 
de inteligencia artificial para 
resolver problemas (Miao et 
al., 2024).

Igualmente, el pensamiento 
crítico no solo se enfoca 
en el análisis lógico, sino 
también en la reflexión ética 
sobre las implicaciones 
de las decisiones 
tomadas (Ennis, 2018). 
Esta macrocompetencia 
genérica permite a las y los 
egresados no solo ser más 
competentes, sino también 
más conscientes de su 
impacto en la sociedad 
y el entorno, tomando 
decisiones éticas que 
impacten positivamente en 
la comunidad (Gil-Albarova 
et al., 2023).
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1.3 Competencias de Pensamiento Crítico 

La persona que ha desarrollado la macrocompetencia de 
Pensamiento crítico debe dominar las siguientes competencias: 

• Conoce el concepto del Pensamiento crítico y habilidades 
cognitivas necesarias para su desarrollo.

• Valora la importancia de considerar la perspectiva de las demás 
personas para analizar y resolver problemas comunes.

• Analiza, sintetiza y abstrae información.
• Organiza e integra conceptos y perspectivas teóricas.
• Valora la necesidad de utilizar el pensamiento crítico para 

contribuir a resolver problemas que afectan al bien común.
• Evalúa y critica ideas, proponiendo alternativas constructivas.
• Piensa autónomamente, integrando distintos elementos de la 

realidad en sus ideas.
• Construye argumentos sólidos y elocuentes que incorporan la 

responsabilidad social.
• Piensa y actúa con flexibilidad, aplicando criterios de 

responsabilidad social, ante las necesidades del medio.
• Autoevalúa sus procesos cognitivos como una forma de mejorar 

permanentemente los productos del pensamiento.
• Usa tecnologías para la búsqueda de información. 

 

A partir de la revisión teórica y empírica realizada, se decide integrar 
las siguientes competencias: 

• Evalúa críticamente la información obtenida mediante 
tecnologías emergentes (por ejemplo, IA generativa), 
verificando la credibilidad de las fuentes y distinguiendo hechos 
comprobables de opiniones infundadas.

• Utiliza herramientas digitales avanzadas (por ejemplo, IA 
generativa) de forma eficiente para buscar, organizar y analizar 
información, seleccionándolas de manera ética con el fin de 
optimizar la obtención de datos relevantes.

• Analiza la idoneidad del uso de tecnologías emergentes (por 
ejemplo, IA generativa) en diferentes contextos, argumentando su 
pertinencia según criterios éticos establecidos.

• Evalúa y utiliza tecnologías emergentes (por ejemplo, la IA 
generativa) para identificar, descomponer y resolver problemas 
de complejidad moderada en su ámbito, facilitando la toma de 
decisiones informadas y demostrando comprensión básica de su 
funcionamiento, a la vez que las emplea de forma ética y reconoce 
sus limitaciones en la generación de contenido

• Autoevalúa sus procesos cognitivos al interactuar con herramientas 
digitales avanzadas (por ejemplo, IA generativa), identificando 
sesgos personales y oportunidades de mejora en su razonamiento.
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2.1 Definición Operacional de Habilidades de Comunicación y su 
relación con los lineamientos institucionales

La Universidad de Concepción (2013) define las Habilidades 
de comunicación como la capacidad de expresar con claridad, 
coherencia y precisión las ideas, conocimientos y sentimientos, 
adecuándose a diferentes contextos de acuerdo con las 
características de la audiencia a la cual se dirige. Además, involucra 
la validación de los interlocutores y la utilización de estrategias de 
comunicación verbal, oral y escrita y no verbal, que permiten integrar 
las intenciones del por qué decimos lo que decimos y cómo lo 
decimos con el fin de mantener un diálogo crítico y constructivo. Se 
manifiestan en un uso fluido de diferentes códigos y herramientas 
de comunicación, orientado hacia la satisfacción de necesidades e 
intereses personales y comunitarios, con responsabilidad y sentido 
de ciudadanía.

La macrocompetencia genérica de habilidades de comunicación 
se vincula con el lineamiento institucional: “Universidad 

interdisciplinaria de impacto nacional con proyección internacional”. 
Es esencial para que el estudiantado pueda colaborar efectivamente 
en entornos interdisciplinarios, donde la expresión clara y adaptativa 
es clave para el éxito en proyectos que abarcan múltiples disciplinas 
y contextos. La capacidad de comunicarse de manera efectiva, 
tanto en contextos nacionales como internacionales, es un factor 
determinante para la proyección global de la Universidad (Marrero 
Silva et al., 2020). Además, la competencia en otros idiomas facilita 
la participación del estudiantado en contextos internacionales, 
reforzando la proyección global de la institución (Tuomaitė & 
Zajankauskaitė, 2017). 

Asimismo, responde al lineamiento institucional: “Innovación 
para la excelencia”. Facilita la transmisión clara de ideas y, con 
ello, el desarrollo de proyectos colaborativos que requieren una 
comprensión mutua entre participantes (Cline et al., 2021). Además, 
esta macrocompetencia genérica implica no solo el manejo de 
las normas lingüísticas, sino también el uso de herramientas 
tecnológicas para comunicar sus ideas de manera más eficiente, lo 

2. Macrocompetencia 2: Habilidades de Comunicación



que puede facilitar la creación de soluciones innovadoras (Marrero Silva et al., 2020). Una buena comunicación igualmente asegura que las y los 
profesionales formados en la Universidad puedan generar valor compartido a través de la colaboración interdisciplinaria. 

En cuanto al lineamiento institucional: “Comunidad comprometida con la inclusión y la equidad de género”, la macrocompetencia genérica de 
habilidades de comunicación es fundamental para promover un entorno inclusivo y respetuoso, dado que la comunicación asertiva y respetuosa 
permite al estudiantado expresar sus opiniones e ideas sin vulnerar las de otras personas, favoreciendo un intercambio libre y equitativo de 
mensajes (Calua Cueva et al., 2021; Van-Der Hofstadt Román, 2022). Estas habilidades, por lo tanto, fomentan un diálogo constructivo que valora 
la diversidad y ayuda a eliminar las barreras de comunicación que perpetúan la discriminación.

Por último, la macrocompetencia genérica responde al lineamiento institucional: “Desarrollo sustentable de la institución”. Comunicarse 
eficazmente, tanto a nivel interpersonal como a través de medios tecnológicos, es un aspecto clave para garantizar el desarrollo sustentable a 
nivel institucional (Marrero Silva et al., 2020). Al desarrollar esta macrocompetencia genérica, el estudiantado está mejor equipado para influir 
positivamente en entornos profesionales, participando activamente en la resolución de problemas complejos y en la creación de oportunidades 
que contribuyan al bienestar social, económico y ecológico. Asimismo, la comunicación efectiva favorece la colaboración entre miembros de 
una comunidad universitaria, con el objetivo de optimizar los recursos y promover un progreso institucional sostenible.
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2.2 Descripción de Habilidades de Comunicación

Las Habilidades de comunicación se refieren a la capacidad de 
expresar ideas de manera coherente, cohesiva y efectiva, tanto en 
contextos verbales como no verbales, y en contextos formales e 
informales, ya sean orales o escritos (Sonnenschein & Ferguson, 
2020). Esto implica no solo la corrección lingüística, sino también 
la habilidad para adaptar el lenguaje al contexto y propósito 
comunicativo, captando la atención del interlocutor, logrando 
transmitir el mensaje de manera clara y persuasiva (Kleckner & Butz, 
2020; Lozano Fernández et al., 2022). 

Entre los componentes clave de las habilidades de comunicación 
se encuentran la fluidez, la corrección gramatical, la coherencia 
y la capacidad de adaptar el mensaje al contexto. Asimismo, la 
comunicación efectiva también implica el dominio de habilidades no 
verbales, como la expresión facial, los gestos y el lenguaje corporal 
(Morreale et al., 2017; Vásquez Sánchez, 2022). 

En el entorno laboral del siglo XXI, las habilidades de comunicación 
son consideradas esenciales para el éxito profesional (Kleckner & 
Butz, 2020; Lozano Fernández et al., 2022), dado que la capacidad de 
expresar ideas con claridad y precisión, ya sea en una presentación, 
en una reunión o en la redacción de informes, es fundamental para el 
desempeño profesional. 

Además, el éxito en el trabajo colaborativo depende en gran medida 
de la capacidad de las personas para comunicarse efectivamente, 
compartir ideas y escuchar activamente a los demás. Es por ello 
que se fomenta la comunicación asertiva, entendida como un tipo 
de comunicación en la que las personas expresan sus ideas de 
manera respetuosa, sin imponer opiniones ni desconsiderar las 
de los demás (Calua Cueva et al., 2021; Van-Der Hofstadt Román, 
2022). 

Igualmente, una persona con buenas capacidades de comunicación 
también debe saber escuchar activamente. La escucha activa 
permite a las y los interlocutores no solo recibir la información, 
sino también comprenderla, analizarla y responder de manera 
constructiva (Fernández Balmón, 2022). Esta habilidad promueve 
un entorno de colaboración y respeto, donde las personas pueden 
aprender de las perspectivas de los demás y adaptar sus propias 
ideas en función de lo que escuchan. 

Por último, el dominio de otros idiomas es un aspecto clave de las 
habilidades de comunicación en el mundo actual, especialmente 
en entornos profesionales internacionales. Fomentar el aprendizaje 
de lenguas extranjeras asegura la interacción eficaz en contextos 
internacionales, facilitando la participación en proyectos 
interdisciplinarios y la colaboración con equipos culturalmente 
diversos (Tuomaitė & Zajankauskaitė, 2017).
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2.3 Competencias de Habilidades de Comunicación

La persona que ha desarrollado la macrocompetencia de 
Habilidades de comunicación debe tener apropiadas las siguientes 
competencias:

• Conoce el concepto de comunicación.
• Reconoce las características de una comunicación abierta y 

genuina.
• Conoce las características de una comunicación orientada a la 

construcción colaborativa del conocimiento, al entendimiento 
entre los seres humanos y a la resolución de conflictos.

• Valora la comunicación centrada en el entendimiento entre las 
personas y el aporte del diálogo en la construcción social.

• Identifica las normas lingüísticas y las aplica adecuadamente 
según el contexto.

• Se reconoce a sí mismo y a los otros como agentes 
constructores de la realidad.

• Reconoce los canales y los medios tecnológicos que favorecen 
la comunicación.

• Busca la validación del interlocutor e interlocutora al 
comunicarse.

• Genera un diálogo orientado a la construcción colaborativa del 
conocimiento, al entendimiento entre los seres humanos y a la 
resolución de conflictos.

• Produce textos y discursos de acuerdo con las normas del 
lenguaje formal y técnico.

• Maneja responsablemente sus expresiones orales, escritas y a 
través de las TICs.

• Genera un diálogo crítico y constructivo, con foco en el aporte 
que realiza desde su disciplina.

• Se comunica en un segundo idioma.
 

A partir de la revisión teórica y empírica realizada, se decide integrar 
las siguientes competencias:

• Integra la expresión no verbal y escrita para facilitar la 
comprensión y la interacción en entornos colaborativos.

• Reconoce la importancia de la expresión artística como una 
forma de enriquecer la comunicación en presentaciones y 
eventos.

• Desarrolla y aplica técnicas de expresión artística para 
comunicar ideas y emociones en proyectos creativos y 
culturales.

• Utiliza técnicas de comunicación asertiva para manejar y 
resolver desacuerdos en entornos profesionales y colaborativos.

• Expresa ideas complejas en formatos variados (texto, 
video, visualizaciones) y en entornos como redes sociales, 
videoconferencias o plataformas colaborativas.

• Emplea tecnologías emergentes (por ejemplo, herramientas de 
IA generativa) y herramientas de comunicación digital (como 
plataformas de videoconferencia y editores colaborativos en 
línea) de forma ética y eficiente para facilitar una comunicación 
efectiva e inclusiva entre personas de distintos idiomas, culturas 
y capacidades.

• Interactúa y difunde información de manera presencial o 
virtual de forma ética, respetuosa e inclusiva, considerando la 
diversidad cultural y el respecto a los derechos humanos.
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3.1 Definición Operacional de Emprendimiento y Trabajo en Equipo Interdisciplinario y su 
relación con los lineamientos institucionales

La Universidad de Concepción (2013) define el Emprendimiento y trabajo en equipo 
interdisciplinario como la capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario para emprender 
e innovar en cualquier ámbito de actividad. Implica la capacidad personal para descubrir 
oportunidades, desafíos y ofrecer respuestas innovadoras ante las propias necesidades 
y las necesidades de otras personas, valorando la importancia del trabajo colaborativo 
e interdisciplinario como herramienta necesaria para alcanzar los objetivos. Además, se 
manifiesta en la capacidad para hacer frente a la incertidumbre, en la capacidad para 
incorporarse en dinámicas de equipo que promuevan y valoren una comunicación efectiva, 
el liderazgo compartido, la responsabilización y compromiso personal con las metas con 
orientación a la excelencia. Es decir, desde la interdisciplina se busca innovar y emprender 
para detectar y dar respuesta efectiva a las necesidades de la sociedad, aportando lo mejor de 
sí en la búsqueda del bien común.

La macrocompetencia genérica de emprendimiento y trabajo en equipo interdisciplinario se 
relaciona con el lineamiento institucional: “Universidad interdisciplinaria de impacto nacional 
con proyección internacional”. Permite que el estudiantado se forme como profesionales 
capaces de liderar proyectos que respondan a las necesidades a nivel local, nacional e 
internacional. Por lo tanto, al fomentar la capacidad de identificar oportunidades y proponer 
soluciones innovadoras, la Universidad asegura que sus egresadas y egresados contribuyan 
al desarrollo sustentable y social de diversas comunidades (Saebi et al., 2018; Shekar, 2019). 
Además, el trabajo en equipos multidisciplinarios es esencial para enfrentar los desafíos 
globales, promoviendo la cooperación entre profesionales de distintas áreas para generar un 
impacto positivo tanto a nivel nacional como internacional (Robb et al., 2020).

Igualmente, se vincula con el lineamiento institucional de “Innovación para la excelencia”. 
Implica el desarrollo del emprendimiento en el estudiantado, el cual es una característica 
clave para fomentar la creación de soluciones innovadoras que beneficien a la comunidad 

3. Macrocompetencia 3: Emprendimiento y 
Trabajo en Equipo Interdisciplinario



(Hiiemäe-Metsar et al., 2023; Joensuu-Salo, 2022). De esta manera, 
la Universidad promueve la flexibilidad cognitiva y el liderazgo 
compartido como herramientas para que las y los egresados 
puedan enfrentar la incertidumbre y adaptarse a los cambios 
del entorno (Wang et al., 2021). A través del emprendimiento, el 
estudiantado se capacita para generar valor social y económico, 
contribuyendo a la excelencia institucional y al desarrollo sostenible 
(Prasetyo et al., 2023).

3.2 Descripción de Emprendimiento y Trabajo en Equipo 
Interdisciplinario

El Emprendimiento y el trabajo en equipo interdisciplinario es 
una macrocompetencia genérica clave, que permite a los y las 
profesionales identificar oportunidades y ofrecer soluciones 
innovadoras ante los desafíos que enfrentan. Capacita al estudiantado 
para colaborar con profesionales de diversas disciplinas, integrando 
diferentes perspectivas para resolver problemas complejos de manera 
efectiva (Bernat, 2022; Robb et al., 2020). 

Por una parte, el emprendimiento fomenta la creatividad y la 
innovación, aspectos esenciales para enfrentar las necesidades 
sociales y económicas de las comunidades, a partir del desarrollo 
de soluciones innovadoras que beneficien no solo a la comunidad 

universitaria, sino también a la sociedad en general (Hiiemäe-Metsar 
et al., 2023; Joensuu-Salo, 2022). De esta manera, a través de la 
identificación de oportunidades, el estudiantado puede implementar 
proyectos que mejoren el bienestar social y económico de las 
comunidades (Saebi et al., 2018; Shekar, 2019).

Entre los atributos necesarios para desarrollar el emprendimiento 
se encuentra la flexibilidad cognitiva, que permite al estudiantado 
adaptarse y responder creativamente a diferentes situaciones 
(Dheer & Lenartowicz, 2019; Wang et al., 2021). Además, atributos 
como la motivación y la actitud prosocial son esenciales para que el 
estudiantado actúe con propósito y compromiso hacia el bienestar 
común (Douglas & Prentice, 2019; Kah et al., 2020).

En cuanto al trabajo en equipo interdisciplinario, este se reconoce 
como un aspecto fundamental de esta macrocompetencia 
genérica, ya que los problemas actuales requieren un enfoque que 
combine diferentes perspectivas y conocimientos. Por lo tanto, la 
colaboración entre profesionales de diversas disciplinas permite 
abordar los desafíos de manera holística, generando soluciones 
innovadoras que tienen en cuenta los distintos aspectos de un 
problema (Robb et al., 2020). Para ello, es necesario desarrollar 
habilidades de comunicación, resolución de conflictos, escucha 
activa y empatía, promoviendo un ambiente colaborativo y 
productivo (Bravo et al., 2019; Camp et al., 2022). 18
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3.3 Competencias de Emprendimiento y Trabajo en Equipo 
Interdisciplinario

La persona que ha desarrollado la macrocompetencia de 
Emprendimiento y trabajo en equipo interdisciplinario debe tener 
apropiadas las siguientes competencias:

• Comprende los conceptos y modelos explicativos del 
emprendimiento y su relación con los cambios sociales, 
personales y el desarrollo económico.

• Valora el liderazgo compartido como forma de trabajo en 
equipo.

• Valora el trabajo en equipos interdisciplinarios como 
herramienta para alcanzar los objetivos propuestos.

• Se comunica de forma efectiva, desde la empatía y 
negociación.

• Se adapta a situaciones nuevas, respondiendo de forma 
autónoma, creativa, innovadora y eficiente, ante las 
necesidades propias y de otros.

• Reconoce y valora las capacidades personales y las emplea en 
la búsqueda constante de oportunidades y desafíos en los que 
emprender.

• Toma decisiones considerando las implicancias y 
consecuencias que involucren sus acciones u omisiones.

• Demuestra liderazgo y compromiso con la excelencia de su 
desempeño y con el bien común.

• Valora la superación de obstáculos como parte del proceso de 
aprendizaje.

• Sabe diseñar, gestionar e implementar proyectos.
• Conoce los comportamientos apropiados para desempeñarse 

en contextos internacionales. 

A partir de la revisión teórica y empírica realizada, se decide 
integrar las siguientes competencias:

• Integra creativamente nuevas tecnologías (IA generativa, 
automatización, etc.) en la solución de problemas y el 
desarrollo de proyectos interdisciplinarios.

• Identifica oportunidades donde la tecnología emergente puede 
aportar valor y se adapta rápidamente a los cambios del 
entorno digital.

• Aprovecha herramientas de IA para generar ideas nuevas y 
creativas y ampliar la capacidad de innovación más allá de lo 
tradicional.

• Emprende con creatividad y adaptación tecnológica.
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4.1 Definición Operacional de Responsabilidad Social y su relación con los lineamientos institucionales

La Universidad de Concepción (2013) define la Responsabilidad social como la intención, capacidad y 
obligación de responder ante la sociedad, por acciones u omisiones profesionales que impactan al bien 
común. Representa un compromiso con los demás y con los principios y valores de justicia, bien común 
y dignidad absoluta de la persona. Asimismo, requiere de la conciliación de la satisfacción de las propias 
necesidades con el aporte a la satisfacción de las necesidades de los demás. Se manifiesta en un actuar 
responsable en proyectos de distinta índole, relacionados con la propia competencia profesional y 
académica; en orientación de las actividades individuales y colectivas en un sentido que contribuya, desde el 
servicio, a generar equidad para el desarrollo de todos; en comportamientos de cooperación, participación, 
autocontrol y de compromiso ciudadano.

La macrocompetencia genérica de responsabilidad social se relaciona con el lineamiento institucional de 
“Comunidad comprometida con la inclusión y la equidad de género”. El compromiso con la equidad y la 
inclusión se relaciona directamente con el desarrollo de la responsabilidad social de sus estudiantes. Lo 
anterior se debe a que, al desarrollar valores éticos en la formación, la Universidad fomenta una conciencia 
crítica sobre la justicia social y la equidad, preparando a las y los futuros egresados para promover estos 
principios en sus ámbitos laborales (Brennan & Naidoo, 2008). Por ejemplo, las actividades de voluntariado 
promueven que el estudiantado comprenda su rol en la promoción de la inclusión y el respeto a la diversidad 
(Berei et al., 2020).

Finalmente, se relaciona con el lineamiento institucional de “Desarrollo sustentable de la institución”. 
La responsabilidad social se orienta hacia el desarrollo sostenible, al integrar las preocupaciones 
medioambientales, sociales y financieras en la toma de decisiones. De esta forma, el estudiantado está 
formado para actuar de manera responsable, considerando siempre el impacto de sus acciones en el medio 
ambiente y la sociedad (Gast et al., 2017; Tejedor et al., 2019). Por lo tanto, esta macrocompetencia genérica 
es clave para asegurar que las y los futuros egresados contribuyan al progreso de la institución y de la 
comunidad, equilibrando el crecimiento económico con la preservación del entorno y el bienestar social 
(Johnson & Schaltegger, 2020).

4. Macrocompetencia 4: Responsabilidad Social
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4.2 Descripción de Responsabilidad Social

La Responsabilidad social se refiere a la integración voluntaria de 
preocupaciones sociales, medioambientales, laborales, financieras y 
de derechos humanos en las acciones profesionales (Tejedor et al., 
2019). En otras palabras, implica asumir las consecuencias de dichas 
acciones y avanzar hacia un equilibrio entre resultados económicos, 
sociales y ambientales. Por lo tanto, la responsabilidad social se 
entiende como un compromiso con la sociedad, lo que permite 
a las egresadas y egresados contribuir de manera significativa al 
desarrollo sostenible de las comunidades en las que se desempeñan 
profesionalmente (Godonoga & Sporn, 2023), junto con tener como 
ejes en su actuar los Objetivos de Desarrollo Humano (Organización 
de las Naciones Unidas, 2015; Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2024).

En el ámbito de la educación superior, la responsabilidad social ha 
evolucionado hacia un compromiso activo de las instituciones con 
la sociedad por formar profesionales capaces de abordar problemas 
complejos desde una perspectiva interdisciplinaria, contribuyendo 
así al desarrollo social a través de soluciones sostenibles (Király 
et al., 2019). De esta manera, se entiende que una universidad 
socialmente responsable es aquella que rinde cuentas a la sociedad 
por sus acciones, omisiones y los impactos que generan, siendo 
capaz de garantizar que sus acciones contribuyan a satisfacer las 
necesidades de la sociedad (Navarro Saldaña et al., 2011).

Además, la responsabilidad social no puede entenderse sin un 
enfoque en la sustentabilidad, pues en la integración de valores como 
parte de la formación del estudiantado, se incluye el respeto por el 
medio ambiente y la adopción de prácticas sostenibles, preparando 
al estudiantado para tomar decisiones que equilibren el crecimiento 
económico con el bienestar social y ambiental (Tejedor et al., 2019). 
Este enfoque asegura que egresadas y egresados puedan contribuir al 
desarrollo sustentable de manera ética y responsable, considerando 
siempre el impacto a largo plazo de sus acciones en la sociedad (Gast 
et al., 2017; Johnson & Schaltegger, 2020).

La responsabilidad social también se centra en la promoción de la 
justicia y la equidad social. Las instituciones de educación superior, 
por ende, tienen un rol crucial en la enseñanza de valores éticos y 
sociales que vayan más allá de los conocimientos técnicos, pues 
al formar profesionales con una conciencia ética, la Universidad 
asegura que sus futuros y futuras profesionales contribuyan a la 
equidad y la inclusión en sus ámbitos profesionales (Brennan & 
Naidoo, 2008).

Algunas formas de promover la responsabilidad social son a través 
de actividades de voluntariado y proyectos de caridad, dado que 
refuerzan el compromiso del estudiantado con sus comunidades 
(Berei et al., 2020). Esta clase de actividades permiten comprender 
mejor el rol como agentes de cambio, promoviendo la inclusión y la 
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía (Blanco Miranda, 2015).
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4.3 Competencias de Responsabilidad Social

La persona que ha desarrollado la macrocompetencia de 
Responsabilidad social debe tener apropiadas las siguientes 
competencias:

• Comprende el concepto de Responsabilidad social (individual, 
profesional, universitaria, corporativa, etc.).

• Valora la participación y preparación profesional para el ejercicio 
de la Responsabilidad social.

• Integra los fundamentos de la propia disciplina con el 
compromiso ético, actuando hacia la equidad, el bien común y el 
desarrollo sostenible.

• Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.
• Actúa de forma prosocial y comprometida con el bienestar de los 

demás.
• Comprende el ejercicio profesional como una oportunidad de 

servir y aportar constructivamente a la sociedad.
• Trabaja desde la interdependencia disciplinar, desempeñando el 

propio rol con excelencia.
• Valora y fortalece habilidades cognitivas relacionadas con la 

inteligencia intra e interpersonal, que se requieren para trabajar 
en equipo.

• Responde a situaciones profesionales y sociales emergentes, de 
forma creativa y teniendo como eje los Objetivos de Desarrollo 
Humano.

• Toma decisiones profesionales y/o disciplinares focalizadas en 
el bien común.

A partir de la revisión teórica y empírica realizada, se decide integrar 
las siguientes competencias:

• Participa activamente en procesos de toma de decisiones 
colectivas.

• Facilita el diálogo respetuoso y pacífico en situaciones de 
conflicto o diversidad de opiniones.

• Fomenta la libertad integrando principios éticos y democráticos 
en su disciplina.

• Se desempeña como ciudadano/a en entornos digitales de 
forma segura, ética y participativa, protegiendo la privacidad 
propia y ajena y aplicando principios éticos y de equidad en la 
toma de decisiones y acciones relacionadas con tecnologías 
emergentes.

• Integra la sostenibilidad ambiental y el impacto social positivo en 
proyectos tecnológicos o de innovación.
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Las macrocompetencias genéricas: Pensamiento crítico, Habilidades de 
comunicación, Emprendimiento y trabajo en equipo interdisciplinario, y 
Responsabilidad social, constituyen los pilares de la formación integral 
ofrecida por la Universidad de Concepción, alineada con el objetivo de preparar 
profesionales de excelencia.

La Universidad se asegura de formar egresadas y egresados con capacidad de 
emprender, trabajar en equipos interdisciplinarios, comunicarse eficazmente 
y pensar críticamente. Estas competencias son esenciales para el éxito 
profesional en cualquier campo del quehacer laboral, asimismo, impulsan 
la capacidad de identificar oportunidades, tomar iniciativas y desarrollar 
soluciones innovadoras. 

En resumen, estas macrocompetencias genéricas son cruciales para formar 
profesionales que no solo sean expertos en sus respectivas disciplinas, 
sino que también sean capaces de actuar de manera ética, innovadora y 
colaborativa en un mundo en constante cambio.

III. Consideraciones Finales
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