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Resumen—La investigación fue realizada con el objetivo de 

examinar las competencias del liderazgo docente para la 

inclusión del alumnado mediante la promoción de la tecnología, 

según la percepción del estudiante universitario. El estudio 

presenta un enfoque cuantitativo, no experimental y 

transeccional. Se utiliza un cuestionario con 116 estudiantes de 3 

universidades de Chile, quienes estudian en los Programas 

Propedéuticos desarrollados en estas instituciones (Norte, Centro 

y Sur del país). Los resultados muestran diferencias entre el 

alumnado; quienes estudian en la Universidad del Centro del país 

revelan una mejor percepción de las competencias del liderazgo 

docente para la inclusión a través de la promoción de la 

tecnología, al percibir que el líder dedica buena parte de la 

gestión en su tiempo y eficacia para la formación del estudiante, 

demuestra cualidades humanas, técnicas y hace frente a toda 

forma de exclusión y desigualdad. La evidencia encontrada 

demuestra que la presencia del liderazgo competente generará 

una mayor promoción de las tecnologías en las universidades 

chilenas porque, en la medida que el docente fomente un clima de 

empatía y motivación e integre las TIC, contribuirá a la inclusión 

en los Programas Propedéuticos, constituyéndose en una 

experiencia que fortalece la cultura inclusiva y práctica 

pedagógica.  

 

Términos indexados— Competencias, estudiante, inclusión, 

liderazgo, tecnología. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

NO de los desafíos asumidos en la inclusión del 

estudiante por parte del líder educativo consiste en 

promover la utilización de la tecnología. Desde esta 

perspectiva, se entiende que en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es insuficiente sólo el manejo de saberes y 

desarrollo de destrezas porque el modo de adquirirlas también 

constituye una manera de integrar experiencias inclusivas. Así 

pues, se hace necesaria la incorporación de un conjunto de 
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herramientas tecnológicas que faciliten la efectividad, la 

rapidez y la continuidad de los procesos inclusivos en la 

educación superior, desde la esfera del líder. Sin embargo, aún 

no se ha logrado un liderazgo docente al momento de construir 

experiencias inclusivas hacia el estudiante a través de 

oportunidades vinculantes con el avance de la tecnología, con 

lo cual se pone en duda los principios constitucionales y 

legales orientados a garantizar una Educación Para Todos 

(EPT) en el sector universitario. Así las cosas, el líder 

mantiene deficiencias para manejarse en entornos online, 

dificultando la inclusión como derecho representativo de 

igualdad y equidad del estudiante matriculado en Programas 

Propedéuticos. La literatura viene recogiendo, desde hace 

tiempo, el valor de las TICs para incrementar la motivación 

del alumnado, para gestionar procesos de forma autónoma o 

personalizar las prácticas educativas y, de ahí que sea 

imprescindible presentarlas como una variable asociada a los 

agentes que desarrollan el liderazgo en la enseñanza y su 

evaluación contribuya a evolucionar su impacto en la 

inclusión educativa. 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

A.  Promoción de las tecnologías en la educación 

Es preciso reseñar que la incorporación de la tecnología en 

el ámbito educativo dejó de constituir un reto para formar 

parte de una necesidad ante las exigencias formativas del 

alumnado, por tanto, las instituciones se deben adaptar a estos 

requerimientos [1]; aunado a ello, el avance tecnológico de 

manera continua, constante y creciente, impulsa en las 

instituciones una “cultura digital” [2].  

En virtud de lo señalado, se pueden mencionar algunos 

estudios relacionados con los constructos liderazgo y 

promoción de la tecnología que constituyen el eje focal del 

estudio. Chaca [3] desarrolló en Perú una investigación 

descriptiva y correlacional con la que determinó de qué 

manera se relaciona el uso de las TICs por el líder pedagógico 

para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

universitarios. Al mismo tiempo, Castrejón y Peña-Estrada [4] 

en México, realizaron un estudio con enfoque cualitativo y 

exploratorio e identificaron y establecieron los elementos que 

un docente debe poseer para el ejercicio de un liderazgo que 

promueva el aprendizaje digital. Los hallazgos exponen cierta 

resistencia del profesorado para aplicar el liderazgo en el aula 
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y afrontar desafíos digitales, entendiéndose que sólo el factor 

pedagógico es suficiente para afianzar las actividades 

educativas. Luego, Cardarelli y Lión [5] en Argentina, 

desarrollaron una investigación con enfoque cualitativo cuyo 

propósito fue indagar en la caracterización y decisiones que 

adoptan directores y coordinadores en la incorporación de la 

tecnología. En las conclusiones se destaca que el pensar y 

obrar de los líderes se dirige a la construcción de procesos 

equitativos; por tanto, gestionar la innovación con las TICs 

empieza con una impronta de quienes asumen un liderazgo. 

Por último, Hurtado [6], tomando como referente la 

Inteligencia Artificial (IA) como innovación tecnológica 

durante los últimos tiempos, realizó en Colombia una 

investigación cualitativa y descriptiva cuyo objetivo fue la 

identificación de los instrumentos de IA para apoyar la 

actividad docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

estableciéndose su relación con el liderazgo pedagógico. El 

hallazgo determinó que aun cuando la universidad posee 

ciertas herramientas de IA, estas son insuficientes para 

satisfacer las demandas existentes e igualmente, hay 

desconocimiento general por parte del profesorado sobre estos 

instrumentos y, sólo quienes ejercen un liderazgo pedagógico 

buscan promover iniciativas relacionadas con la IA como 

medios para mejorar la calidad educativa. Este panorama 

invita también a referenciar otras investigaciones que hacen 

mención a la importancia de la tecnología en el sector 

educativo asociada con actitudes favorables a su uso [7, 8]. No 

obstante, los menos optimistas consideran que en el mundo 

académico hay una disposición reacia a introducir los avances 

tecnológicos en la labor docente porque “la llamada clase 

magistral sigue siendo el eje central de la metodología 

desarrollada en la clase presencial” [9]. También hay quienes 

desestiman las bondades en el campo educativo porque es 

difícil cumplir la misión de disminuir la brecha digital de la 

inclusión educativa [10]; por tanto, “es necesario que las 

políticas promotoras de la igualdad hacia el acceso 

tecnológico reconozcan la estructura de la desigualdad social 

y trabajen para revertirlas” [11].  

Otros consideran que las políticas gubernamentales 

asociadas con la inclusión digital en la educación han sido 

deficitarias, pues reflejan una precaria transformación 

educativa en aquellas prácticas pedagógicas que carecen de 

una formación docente para el desarrollo de competencias 

digitales [12, 13]; reflejándose en discursos ajenos a una 

innovación digital debido a la actual formación tecnocéntrica 

del docente carente de transformación sostenible en el tiempo 

[14]. Estas dificultades de las políticas públicas se asocian con 

iniciativas chilenas relacionadas con los programas 

propedéuticos, los cuales sólo quedan en razonamientos 

teóricos sin trascendencia alguna de los principios de equidad 

e inclusión que deben ser promovidos.  

Y, en este campo, los estudiantes tampoco están ajenos a 

estas vicisitudes porque mantienen una falta de adquisición de 

las competencias digitales al ingresar al nivel universitario; 

por tanto, se requiere potenciar su nivel de desempeño durante 

su formación [15], o bien, la inclusión curricular de la 

competencia digital puesto que se desarrolla poco 

formalmente [16]. 

B. Competencias de liderazgo docente para la inclusión en 

programas de nivelación y tutoría académica 

Cuando se asocia el término competencia con liderazgo se 

concibe como una competencia interpersonal porque se trata 

de la capacidad de relación con los demás [17]. No obstante, 

autores como Sierra [18] amplían su visión sobre el término 

competencia asociado con liderazgo cuando señala que, “en un 

espacio educativo, el liderazgo no solo se relaciona con la 

figura de competencia para quien ejerce la dirección 

institucional, ...sino para quienes toman decisiones de los 

procesos educativos” [p.122].  

Cabe destacar que existen investigaciones que profundizan 

en la relación entre liderazgo y competencias. Serrano [19], en 

España, destaca algunas competencias claves de las 

direcciones escolares para un liderazgo eficaz centradas en: (a) 

las capacidades sociales de asertividad, empatía y 

comprensión interpersonal; (b) competencias de gestión de las 

relaciones con los otros; y la (c) planificación y organización 

del trabajo. La presencia de estas competencias claves llevó a 

concluir que hay algunas más relevantes, como la gestión e 

intervención en situaciones de conflicto, la empatía y la 

comprensión interpersonal, así como el desarrollo de 

interrelaciones y las capacidades de comunicación [p.481].  

A la luz de las consideraciones anteriores, el presente 

trabajo profundiza en las siguientes competencias de liderazgo 

docente para la inclusión del estudiante: (a) competencia de 

gestión; (b) competencia humana; y (c) competencia técnica. 

Con referencia a la competencia de gestión, Guilera [20] 

considera que “un buen liderazgo debe ir acompañado de una 

buena gestión de la organización. Pero no siempre el perfil de 

buen gestor y el de buen líder coinciden en la misma 

persona”. En este marco, es importante una adecuada 

distribución del tiempo o, como señalan Oriola et al., [21] que 

una meritoria gestión del tiempo implica “… planificar las 

tareas, priorizar y secuenciarlas, a la vez que favorece una 

motivación intrínseca que permite tolerar cierto grado de 

frustración como parte del éxito final”; aunada a la eficacia en 

el logro de resultados favorecedores hacia las necesidades del 

estudiante, tal como se concibe en uno de los principios 

establecidos por la OCDE [22]. Esto lleva a generar 

capacidades de gestión del aprendizaje, donde la competencia 

para ejercer el liderazgo se focaliza en la “eficiencia y gestión 

eficaz de los recursos, tanto materiales como humanos, así 

como la localización de otros nuevos, buscando la forma de 

rentabilizar las instalaciones del Centro u ofrecer otras 

actividades o servicios” [19, p.216]. 

En virtud de la competencia humana el docente debe 

impulsar un clima de convivencia armónico que facilite las 

habilidades académicas en el estudiante [23], capte sus 

necesidades a través de la interacción interpersonal -como es 

el liderazgo- [24], y también actúe con inteligencia emocional, 

condición necesaria para llevar a cabo un liderazgo efectivo 

con base en el manejo de las propias emociones y de las de los 

demás [25]. 

En cuanto a la competencia técnica, Ruiz y Martínez [26] 
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puntualizan que deriva del hecho que el líder debe ser un 

experto en la ejecución de tareas compartidas; de este modo, 

además de la experiencia debe poseer “… los conocimientos 

técnicos adecuados para ejecutar su trabajo. Debe estar 

dispuesto al cambio, a la adaptación a nuevas técnicas y 

dinámicas en los procesos de trabajo. Tiene que ser capaz de 

formarse para mantener esa capacidad técnica”.  

En función de la revisión de la literatura, el liderazgo 

representa un referente focal para promover la inclusión, 

esencialmente en aquellas instituciones con estudiantes en 

riesgo de exclusión social [27]; además, las competencias y 

prácticas de liderazgo docente para la inclusión se deben 

trabajar desde una perspectiva actitudinal, bajo condiciones 

personales para impulsar la inclusión [28].  

Tras el análisis de la literatura consultada, el modelo teórico 

que fundamenta el desarrollo de las hipótesis se circunscribe a 

los siguientes aspectos (ver figura 1): 

 
Fig 1. Modelo teórico.  

 

Sobre este modelo se explican las premisas planteadas en el 

siguiente apartado en función de las variables competencias 

del liderazgo para la inclusión y promoción de la tecnología. 

III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

El objetivo del estudio consiste en examinar las 

competencias del liderazgo docente para la inclusión del 

alumnado mediante la promoción de la tecnología, según la 

percepción del estudiante matriculado en Programas 

Propedéuticos de tres universidades chilenas. Se consideran 

como variables descriptivas de investigación los constructos 

competencias del liderazgo (variable independiente) y 

promoción de la tecnología (variable dependiente). Para dar 

respuesta al propósito de la investigación, se plantean las 

siguientes hipótesis:  

H1. Existen diferencias significativas en las competencias 

del liderazgo docente para la inclusión entre los casos 

estudiados. 

H2. Existen diferencias significativas en la promoción de la 

tecnología entre las universidades participantes. 

H3. Existe una relación significativa entre las competencias 

del liderazgo docente y la promoción de la tecnología en las 

universidades chilenas.    

H4. La presencia de un liderazgo efectivo generará una 

mayor promoción de las tecnologías en las universidades. 

IV. METODOLOGIA 

El estudio se apoyó en un enfoque cuantitativo, de corte no 

experimental y transversal. Nos apoyamos en un diseño 

correlacional desde el que se aplican estadísticos de tipo 

descriptivo e inferencial [29] para tratar de deducir las 

relaciones que se establecen entre las diferentes variables 

objeto de estudio [30]. 

A. Población y muestra 

La población de referencia para el estudio fue de 204 

estudiantes que asistieron al Programa Propedéutico de tres 

universidades de Chile. Se aplicó un muestreo de tipo 

probabilístico aleatorio simple para obtener una muestra de 

116 estudiantes, con una confianza del 95% y un error de 

estimación del 5% y con una máxima varianza de .25; 

quedando distribuidos de la siguiente manera: 33 de la 

Universidad del Norte (28.4%), 18 de la Universidad del Sur 

(15.5%) y 65 de la Universidad del Centro (56%), según se 

evidencia en la tabla 1. 

 
TABLA 1. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Orden 

demográfico 

Universidad Ciudad Autonomía/ 

Estatal 

Estudiantes 

propedéuticos en la 

universidad 

(Ni) 

Muestra de 

estudiantes 

propedéuticos  

(ni) 

% 

válido 

Norte de Chile 

Universidad de 

Antofagasta, 

UAntof 

Antofagasta Estatal 58 33 28,4 

Sur de Chile 
Universidad de 
Magallanes, 

UMAG 

Punta Arenas Estatal 32 18 15,5 

Centro de Chille 
Universidad de 
Santiago de Chile, 

USACH 

Santiago Estatal 114 65 56,0 

Total: 204 116 100,0 

Nota. Elaboración propia (2020)  

B. Instrumento 

El cuestionario estuvo conformado por 22 ítems con 

preguntas cerradas bajo un formato en escala Likert (con cinco 

alternativas que van desde totalmente de acuerdo hasta 

totalmente en desacuerdo). En este estudio se exponen los 

resultados derivados de la escala focalizada en la medición de 

las competencias de liderazgo docente (4 ítems:1,2,3,4) y 

promoción de las TICs (2 ítems:18,19) (Anexo). 

El instrumento se sometió a la validez de contenido por 

juicio de expertos (8), apoyándose en el coeficiente de 

concordancia de Kendall (W) y obteniéndose un W = .24 y p = 

.02 que indica la existencia de acuerdos entre los validadores. 

También se examinó la fiabilidad mediante el coeficiente α de 

Cronbach, obteniéndose un α= .83 para el instrumento 

completo y un α=.64 para la escala aquí empleada (ambas 

puntuaciones denotan una alta fiabilidad) [31]. 

C. Procedimiento y análisis de resultados 

El instrumento se presentó y distribuyó a través del correo 

electrónico, para lo cual se estableció un periodo de entrega 

que abarcó desde el 2 de octubre de 2020 hasta el 24 de 

diciembre del mismo año. Luego, se dio inicio al 

procesamiento estadístico de los datos mediante el software 

SPSS v.25. En concreto, se desarrollaron procesamientos de 
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tipo descriptivo, correlacional e inferencial.  

V. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en 

función de los procedimientos estadísticos empleados.  

A. Análisis descriptivo y correlacional 
TABLA 2. 

 COMPETENCIAS DE LIDERAZGO DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LOS PROGRAMAS DE 

NIVELACIÓN Y TUTORÍA ACADÉMICA A TRES UNIVERSIDADES CHILENAS, AÑO 2020. 

Ítems 

Universidad 

Universidad del Norte Universidad del Sur Universidad del Centro 

T
E

D
 

E
D

 

N
A

N
E

 

D
A

 

T
D

A
 

T
E

D
 

E
D

 

N
A

N
E

 

D
A

 

T
D

A
 

T
E

D
 

E
D

 

N
A

N
E

 

D
A

 

T
D

A
 

Porcentajes 

1 .0 6.1 9.1 21.2 63.6 16.7 .0 .0 33.3 50.0 .0 1.5 .0 9.2 89.2 

2 3.0 3.0 .0 18.2 75.8 16.7 .0 .0 33.3 50.0 .0 .0 .0 15.4 84.6 

3 3.0 .0 .0 27.3 69.7 .0 16.7 33.3 33.3 16.7 .0 .0 .0 9.2 90.8 

4 3.0 3.0 15.2 42.4 36.4 16.7 .0 .0 50.0 33.3 .0 6.2 4.6 43.1 46.2 

Nota. TED = Totalmente en desacuerdo, ED = En desacuerdo, NANE= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, DA = De acuerdo y TDA 

= Totalmente de acuerdo  
 

De la Tabla 2 se desprende que, en el ítem 1, la mayoría de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo (TDA) con que el 

docente distribuye el tiempo necesario para el mejoramiento 

eficaz en el Programa de Nivelación y Tutoría impartido, 

especialmente, en la del Norte de Chile (89.2%). De manera 

que existe disposición del personal docente en atender al 

estudiante ante cualquier inconveniente que surja durante el 

desarrollo del programa. También resultó ser positiva la 

opinión que comparte el alumnado de las Universidades del 

Norte de Chile (75.8%) y Centro de Chile (84.6%) cuando 

afirman, en el ítem 2, que el docente realiza acciones con 

efectividad para lograr resultados favorables haciendo uso de 

los recursos necesarios en clase; de manera que, parte de la 

gestión docente involucra la planificación de recursos 

didácticos que se ubican en el aula para el cumplimiento de los 

objetivos del programa.  

Por su parte, en el ítem 3 se obtuvo que los encuestados 

mostraron estar TDA en cuanto a que los docentes realizan sus 

prácticas en un ambiente de empatía; y, al puntualizar una 

distinción por Universidad, se advierte que son altos los 

valores en la Universidad del Norte (69.7%) y del Centro 

(90.8%), en cambio, un 16.7% de los estudiantes de la 

Universidad del Sur estuvo TED. A pesar de estas diferencias 

conviene señalar que el ambiente universitario favorece la 

permanencia del estudiante en estos programas de nivelación 

al contar con docentes empáticos que ayudan al fomento de un 

clima emocional favorable. En el ítem 4 la mayoría de los 

estudiantes consultados mantienen una opinión favorable en 

relación a la influencia del docente para disminuir sus 

dificultades en el momento de ingresar al nivel superior 

porque cuenta con el conocimiento y la destreza para ello, 

pero son los estudiantes de la Universidad del Centro quienes 

se mostraron estar más de acuerdo (46,2 % están TDA), en 

comparación con sus pares de las otras dos Universidades del 

Norte y Sur (42,4 % y 50 % están DA); por tanto, desde la 

perspectiva del estudiante, la capacitación del líder para 

favorecer el tránsito y la adaptación al escenario universitario 

se valora positivamente. 

Cabe destacar, de los porcentajes citados, la posición de los 

estudiantes de la Universidad del Centro de Chile, donde se 

otorga un valor elevado a las actividades promovidas por el 

líder al percibir que éste aporta tiempo y eficacia en la 

formación del estudiante, demostrando cualidades humanas 

para minimizar las dificultades encontradas y así lograr su 

permanencia en el programa. 
TABLA 3.  

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO 

DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LAS TRES 

UNIVERSIDADES CHILENAS, AÑO 2020. 

Estadísticos Universidad 

 Universidad del Norte Universidad del Sur Universidad del Centro 

𝑀 17.7 15.3 18.9 

Me 19.0 16.5 19.0 

DT 3.0 5.1 1.2 

Min. 5 5 16 

Máx 20 20 20 

Escala real Número de ítems = 4                  Rango = 4 a 20 

Nota. M = media aritmética, Me = mediana, DT = desviación estándar, Min. = dato mínimo, 
Máx. = dato máximo  
A través de los promedios obtenidos en la Tabla 3 se puede 

observar  que los estudiantes encuestados mantienen una 

percepción favorable respecto a las competencias de liderazgo 

docente, particularmente en la Universidad del Centro (18.9 ± 

1.2), con un puntaje que oscila entre 16 y 20, en comparación 

con las otras dos Universidades donde existe mayor 

variabilidad respecto de la media otorgada por la desviación 

estándar [(17.7 ± 3.0) en la Universidad del Norte y (15.3 ± 

5.1) en la Universidad del Sur]; el rango derivado conlleva a 

plantear que algunos estudiantes perciben que existen 

dificultades para divisar al docente con competencias para 

asumir su liderazgo. 
TABLA 4. 

 PROMOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LOS 

PROGRAMAS DE NIVELACIÓN Y TUTORÍA ACADÉMICA A TRES UNIVERSIDADES CHILENAS, AÑO 2020. 

Ítems 

Universidad 

Universidad del Norte Universidad del Sur Universidad del Centro 

T
E

D
 

E
D

 

N
A

N
E

 

D
A

 

T
D

A
 

T
E

D
 

E
D

 

N
A

N
E

 

D
A

 

T
D

A
 

T
E

D
 

E
D

 

N
A

N
E

 

D
A

 

T
D

A
 

Porcentajes 

18 9,1 18,2 30,3 33,3 9,1 61,1 5,6 16,7 0,0 16,7 6,2 21,5 30,8 41,5 0,0 

19 12,1 12,1 27,3 24,2 24,2 61,1 5,6 16,7 0,0 16,7 12,3 15,4 15,4 46,2 10,8 

Nota. TED = Totalmente en desacuerdo, ED = En desacuerdo, NANE= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, DA = De acuerdo y TDA = Totalmente 

de acuerdo.   
Respecto a la promoción del uso de las TICs (véase Tabla 

4), en el ítem 18, un 33.3% y 41.5 % de los estudiantes de la 

Universidad del Norte y la Universidad del Centro están de 

acuerdo en que los docentes dirigen sus enseñanzas a través de 

las redes sociales para que el estudiante tenga oportunidad de 

mejorar el conocimiento (aproximadamente un 30% se mostró 

indeciso); mientras, el 61.1% del alumnado de la Universidad 

del Sur respondieron estar totalmente en desacuerdo con dicha 

proposición. Estas cifras evidencian que, hay una tendencia a 

que el docente hace uso de las redes sociales para mejorar el 

conocimiento de los estudiantes durante su permanencia en los 

programas de nivelación. 

También, en el ítem 19 se pueden observar valores 

próximos al 50% en las respuestas de los estudiantes de las 

Universidades del Norte y del Centro, posicionándose de 

acuerdo en que los docentes lideran la suscripción a redes 

sociales para divulgar prácticas exitosas con el alumnado y 

afrontar cualquier manifestación de desigualdad o de 

exclusión. Contrariamente, un 61.1% de los que estudian en la 

Universidad del Sur respondieron estar totalmente en 

desacuerdo. Estos resultados evidencian que es precisamente 

en las Universidades del Norte y Centro donde los estudiantes 

son quienes mayormente perciben que los docentes lideran el 

uso de las redes sociales durante el desarrollo del programa de 

nivelación, como elemento de apoyo durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 
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TABLA 5. 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA PROMOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE LAS TRES UNIVERSIDADES CHILENAS, AÑO 2020. 

Estadísticos Universidad 

 Universidad del Norte Universidad del Sur Universidad del Centro 

M 6.5 4.1 6.4 

Me 6.0 2.2 7.0 

DT 2.2 3.1 1.9 

Min. 2 2 2 

Máx 10 10 9 

Escala real Número de ítems = 2                  Rango = 2 a 10 

Nota. M = media aritmética, Me = mediana, DT = desviación estándar, Min. = dato mínimo, Máx. = dato máximo  
Como también se aprecia en la Tabla 5, son los estudiantes 

de las Universidades del Centro (6.4 ± 1.9) y del Norte (6.5 ± 

2.2) quienes perciben que los docentes promocionan el uso de 

las TICs dentro del contexto educativo, lo cual resulta 

favorable para que exista una mayor inclusión en los 

Programas de Nivelación y Tutoría Académica que brindan 

estas instituciones; sin embrago, en la Universidad del Sur (4.1 

± 3.1) existe una tendencia hacia valores bajos en la escala; de 

ahí que muchos de ellos se muestren en desacuerdo con la 

falta del uso de las redes sociales por parte del docente para 

lograr una mayor inclusión de la población estudiantil a estos 

programas académicos, lo cual podría ser una limitación para 

la consolidación de competencias de liderazgo docente 

inclusivo en dicha Universidad. 
TABLA 6. 

 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN (RHO) ENTRE LAS VARIABLES COMPETENCIAS DE LIDERAZGO Y 

PROMOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LAS TRES UNIVERSIDADES CHILENAS, 2020 

Universidad Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) 

Del Norte .35 .047 

Del Sur -.71 .001 

Del Centro .35 .005 

Todas .21 .023 

  
De los datos expuestos en la Tabla 6, se observa una 

correlación significativa positiva baja entre las competencias 

de liderazgo docente y la promoción de la tecnología (Rho= 

.21, p =.023), de acuerdo con las puntuaciones obtenidas para 

las tres universidades chilenas. De manera individual, también 

son significativas las correlaciones, aunque solo en la 

Universidad del Sur la correlación entre ambas variables es 

negativa y alta (Rho= -.71, p =.001); esto último sucede 

porque los estudiantes pudiesen estar percibiendo que los 

docentes asumen su liderazgo pero no promueven el uso de la 

tecnología durante el desarrollo del programa, en cambio, en 

las otras dos Universidades es positiva y baja, lo cual da a 

entender que efectivamente el docente ejerce su liderazgo en 

la promoción de la tecnología, como es el caso de las redes 

sociales para que los estudiantes tengan la oportunidad de 

mejorar su conocimiento. 

 

B. Análisis estadístico inferencial 

Se aplicó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis (H) para 

muestras independientes tras comprobar el supuesto de 

normalidad a través de las pruebas Kolmogorov-Smirnov (n > 

50) y Shapiro-Wilk (n < 50), cuyos resultados (H = 13.73, p = 

.001) demostraron que existen diferencias significativas entre 

las universidades en función de las competencias de liderazgo 

docente. Las comparaciones múltiples post hoc se realizaron 

mediante el procedimiento de Bonferroni (Ver Tabla 7). Se 

aprecia que solo existen diferencias significativas entre las 

Universidades del Sur de Chile y Centro de Chile (p < .001). 

TABLA 7. 

 PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS POST HOC COMPARANDO LAS COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN RELACIÓN CON LAS 

UNIVERSIDADES CHILENAS, 2020. 

Muestra 1 – Muestra 2 
Estadístico de 

contraste 

Desviación del 

estadístico de 

contraste 

Sig, 

ajust. 

Universidad Sur de Chile – Universidad Norte de Chile 15.87 1.66 .29 

Universidad Sur de Chile – Universidad Centro de Chile 30.46 3.51 .001 

Universidad Norte de Chile – Universidad Centro de Chile 14.59 2.09 .109 

  
En relación con promoción de las TICs, la prueba de 

Kruskal-Wallis (H = 11.33, p = .003) evidencia que existen 

diferencias significativas entre las universidades. Por su parte, 

las comparaciones múltiples post hoc mediante el 

procedimiento de Bonferroni (véase Tabla 8) revelan que hay 

diferencias significativas entre las Universidades del Sur de 

Chile y Norte de Chile (p = .005) y Sur de chile y Centro de 

Chile (p = .007). 
TABLA 8. 

 PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS POST HOC COMPARANDO PROMOCIÓN DE LAS TIC EN RELACIÓN CON LAS 

UNIVERSIDADES CHILENAS, 2020 

Muestra 1 – Muestra 2 
Estadístico de 

contraste 

Desviación del 

estadístico de 

contraste 

Sig, 

ajust. 

Universidad Sur de Chile – Universidad Norte de Chile 27.90 3.17 .005 

Universidad Sur de Chile – Universidad Centro de Chile 29.60 3.05 .007 

Universidad Norte de Chile – Universidad Centro de Chile -1.70 -0.24 1.00 

  
De manera que los resultados expuestos en las Tablas 7 y 8, 

invitan a pensar en que la presencia de un liderazgo efectivo 

generará una mayor promoción de las tecnologías en cada una 

de las Universidades objeto de estudio; por consiguiente, es 

importante que el docente asuma un liderazgo proactivo con la 

intención de incorporar y promover las nuevas tecnología al 

campo educativo (específicamente en los programas de 

nivelación académica universitaria), teniendo en cuenta la 

responsabilidad que tiene como formador de los futuros 

estudiantes universitarios. 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El estudio profundiza en la realidad de los Programas 

Propedéuticos como una de las medidas que existen en Chile 

para garantizar al estudiante de bajos recursos económicos el 

acceso al nivel universitario, y que permanezca en él hasta 

lograr la titulación. 

 Los resultados evidencian que es en la Universidad del 

Centro donde mayormente los estudiantes mantienen una 

percepción favorable sobre las competencias humanas y 

técnicas desarrolladas por el docente durante el Programa de 

Nivelación y Tutoría, seguido de la del Norte y del Sur; es 

decir, los estudiantes perciben la presencia de un liderazgo 

docente capaz de ejercer una influencia positiva en la 

inclusión de todo estudiante, enmarcada en el principio de 

Educación Para Todos (EPT), a fin de disminuir sus 

dificultades para alcanzar las metas personales y académicas. 

Desde esta óptica, el docente desarrolla un conjunto de 

competencias de liderazgo concordantes con las exigencias 

socioeducativas que garanticen el derecho inclusivo; por tanto, 

esta consideración coincide con la reflexión de Cosme, quien 

afirma que “a los grandes líderes se les valora por su 

capacidad para ponerse en el lugar de los demás” [32, p.23]. 

Asimismo, los estudiantes divisan competencias técnicas en 

los docentes, en particular, los de la Universidad del Centro, 
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sin embargo, es menos valorada en comparación a la 

competencia humana, la cual se relaciona con los datos 

expuestos por Pittinsky y Medina citados en [33], donde se 

pone el énfasis en éstas (empatía, sensibilidad ante la 

demanda, organización de equipos, etc.).  

Todo esto pone en evidencia que el alumnado le da mayor 

preferencia a la capacidad del docente para mantener una 

interacción social con ellos, es decir, a través de la 

competencia humana se fortalecen las relaciones 

interpersonales entre ambos actores del proceso educativo, por 

tal motivo debe existir un esfuerzo por parte del docente para 

promover el aprendizaje al utilizar como estrategia la empatía, 

porque como señalan [28] se debe apostar por un liderazgo 

inclusivo en el cual las relaciones humanas constituyan el 

centro de su actuación. Sin embargo, el docente de las 

Universidades involucradas en el estudio no solo debe 

desarrollar la competencia humana, también necesita mejorar 

la competencia técnica con la intención de ayudar al estudiante 

a disminuir las dificultades que presentan al momento de 

ingresar al nivel superior, toda vez que hoy día las TICs 

forman parte del proceso de formación integral del estudiante. 

Al respecto, Clavijo [34] y [26] refieren que en la docencia el 

líder debe estar dispuesto al cambio, por lo que precisa poseer 

conocimientos técnicos para integrarlos en su área del saber, 

contribuyendo así a la incorporación del estudiante a este nivel 

de formación académica. 

Sobre la promoción de la tecnología, los resultados dejaron 

entrever que los docentes de las Universidades del Centro y 

del Sur han impulsado acciones para hacer uso de la misma, 

sin embargo, esto no sucede con demasiada frecuencia, como 

se aprecia en el caso de la Universidad del Norte. Esta 

situación ocurre, en opinión de Correa [35], porque la 

integración de las TICs en las universidades no es un logro 

fácilmente alcanzable debido a la ausencia de políticas de 

formación del profesorado. El hecho de que en una de las 

Universidades se promueva la tecnología es probable que se 

deba precisamente al liderazgo docente, afirmación que 

concuerda con lo manifestado por Sosa y Valverde [36]. Ello 

es importante puesto que contar con las competencias de 

liderazgo para que se produzca una integración de las TICs al 

contexto universitario contribuirá, entre otras, a la creación de 

ambientes de aprendizajes autónomos y se configurará como 

una acción estratégica encaminada hacia el logro de la 

inclusión en los Programas Propedéuticos. 

En relación a la primera hipótesis, se determinó que existen 

diferencias significativas en las competencias del liderazgo 

docente desde la percepción del estudiante universitario. Los 

estudiantes de las universidades del Sur y Centro difieren en la 

manera de ver al docente desde el punto de vista de la cualidad 

humana y técnica, siendo los segundos quienes los identifican 

como más competentes en estas dos dimensiones. Por tanto, es 

posible que en dicha Universidad los docentes se caractericen 

por ser empáticos, respetuosos, solidarios, amigables, etc. 

cualidades que destaca  [11] como elementos esenciales en la 

promoción de las relaciones sociales; además, de contar con 

competencias técnicas necesarias para un estudio profundo 

sobre la idea que se posee acerca del contenido educativo del 

programa, su metodología y sobre el plan de mejora continua, 

lo cual beneficia la consagración de la inclusión en el marco 

universitario [32]. 

En virtud de la segunda hipótesis, también se encontraron 

diferencias significativas en la promoción de la tecnología 

desde la percepción del estudiante. Sus opiniones revelan que 

la promoción de la tecnología es distinta, al menos, en una de 

las Universidades. Esto es posible debido a la influencia del 

liderazgo ejercido en estas dos instituciones (Centro y Norte) 

por quienes asumen el compromiso en promocionar el uso de 

la tecnología a través del manejo de las redes sociales 

(Instagram, aula virtual, Facebook, u otro). Se trata de generar 

un ambiente de inclusión para afianzar una sociedad más 

equitativa y democrática [37] y, que la educación inclusiva y 

las TICs contribuyan a eliminar las barreras que impiden el 

acercamiento de todos [38]. 

En relación a la tercera hipótesis, se estableció que existe 

una relación significativa, aunque baja, entre las competencias 

de liderazgo y la promoción de la tecnología. Estas diferencias 

entre las universidades revelan que a medida que los docentes 

demuestren competencias de liderazgo harán posible la 

promoción de la tecnología. Sin embargo, para aceptar la 

hipótesis habría que tener presente algunas connotaciones 

puesto que las características de liderazgo señaladas por el 

alumnado no tienen por qué ser un factor determinante para el 

desarrollo de actividades con las que integrar la utilización de 

las TICs en los Programas Propedéuticos; visión contraria a lo 

apuntado por Ferrada-Bustamante et al. [39], quienes 

consideran la necesidad de poseer conocimientos y habilidades 

en el manejo de las tecnologías por parte del profesorado, pues 

debe utilizarlas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Sobre la cuarta hipótesis, se determinó que los docentes, 

como líderes, influyen positivamente en la promoción de las 

tecnologías, siendo esto un elemento clave para la inclusión 

equitativa de los estudiantes, esencialmente, en aquellas 

instituciones con estudiantes en riesgo de exclusión social 

[27]. Por tanto, es necesario que quien ejerce la dirección en el 

aula disponga de competencias de gestión, humanas y 

técnicas, de esta manera tendrá las habilidades y destrezas 

para guiar el uso de las herramientas y recursos tecnológicos 

desde una perspectiva actitudinal en pro de impulsar la 

inclusión [28].  

VII. CONCLUSIONES 

Los resultados demuestran que las competencias del 

liderazgo docente para la inclusión del alumnado contribuyen 

significativamente en la promoción de la tecnología, lo cual 

también conlleva mejoras en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la educación superior. 

De manera que el docente del siglo XXI debe ser una 

persona que ejerza un liderazgo inclusivo y logre una mayor 

influencia, motivación y entusiasmo, caracterizado por 

proporcionar soluciones a las dificultades que puedan emerger 

cuando se desarrolla el Programa Propedéutico como parte de 

la Red Propedéutica de Chile; lo cual se deriva en que 

demuestre capacidad de gestión de los aprendizajes, de 

interacción con los estudiantes y otros actores del proceso 
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educativo y capacidad para impulsar el uso de las TICs en el 

ámbito universitario.  

Así se puede deducir que en la utilización de las TICs como 

factor relevante para la inclusión existen ciertos aspectos que 

contribuyen al desarrollo de prácticas para orientar su uso en 

los Programas Propedéuticos y, a su vez, se aprecia que existe 

una tendencia en los docentes en aprovechar su liderazgo para 

incorporar las redes sociales como medios de enseñanza, al 

objeto de afrontar cualquier manifestación de desigualdad o 

exclusión. Esto último es de especial importancia pues, como 

afirman Sunkel et al., [40], es necesario socializar y promover 

experiencias curriculares a través de la participación en foros 

de intercambio porque en la medida en que el docente lidere 

estas acciones contribuirá a lograr una inclusión sin 

discriminación.  

Finalmente, atendiendo a las limitaciones de este trabajo, 

cabría señalar que las condiciones sociopolíticas y sanitarias 

de Chile impidieron el muestreo en otras Universidades (ello 

hubiese favorecido una mayor generalización en las 

conclusiones), aunque se admite que la caracterización de los 

estudiantes asume suficiente heterogeneidad para respaldar la 

representatividad muestral. Por otra parte, se sugiere el uso de 

un enfoque cualitativo a los efectos de examinar otras 

propiedades o matices de las competencias del liderazgo 

docente para la inclusión del alumnado mediante la promoción 

de la tecnología, de modo que arroje mayor profundidad en la 

información del alumnado acerca de estas prácticas 

educativas. 

Para investigaciones futuras resulta necesario indagar en la 

aplicación de la tecnología como herramienta que incide en la 

productividad académica (el líder puede desarrollar las 

habilidades técnicas, mejorar su capacidad comunicativa, etc.) 

aminorando la brecha digital existente en el marco de la 

inclusión del alumnado. 
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ANEXO 
 

ENCUESTA SATISFACCIÓN ESTUDIANTES 

 

 

N° Ítems 

T
E

D
 

E
D

 

N
A

N
E

 

D
A

 

T
D

A
 

1 

El docente distribuye el 

tiempo necesario para su 

mejoramiento eficaz en el 

programa de nivelación y 

tutoría impartido.  

     

2 

El docente lidera con 

efectividad; es decir, con 

capacidad de lograr 

resultados favorables como 

es, por ejemplo, obtener 

sin dificultad todos los 

recursos necesarios a ser 

empleados en clase.  

     

3 

El docente conduce 

prácticas docentes en un 

ambiente de empatía; es 

decir, se coloca en el lugar 

del estudiante cuando 

necesita ser escuchadas sus 

peticiones.  

     

4 

El docente influye en el 

estudiante hasta disminuir 

las dificultades para 

ingresar al nivel superior 

porque cuenta con el 

conocimiento y destreza 

para ello. 

     

5 

El docente entiende que el 

talento académico en el 

estudiante es necesario 

para alcanzar el proyecto 

de vida universitaria.  

     

6 

El docente analiza casos de 

estudiantes con mérito 

para que opten a un título o 

grado universitario. 

     

7 

El docente reflexiona en 

clase sobre ideas como: 

“mientras la universidad se 

nutre de excelentes 

estudiantes, el país gana 

mejores profesionales”.  

     

8 

El docente resuelve 

problemas de estudiantes 

vulnerables; es decir, 

aquellos que corren riesgo 

de no titularse 

oportunamente. 

     

9 

El docente fortalece 

valores como la no 

discriminación, igualdad y 

justicia social para todos 

durante las clases. 

     

 10 El docente se asegura de      



 9 

fomentar el desarrollo de 

una universidad cuyo fin 

sea la participación de 

todos los estudiantes en el 

programa de nivelación 

académica.  

11 

El docente impulsa 

prácticas en el salón de 

clases movilizando 

recursos que respondan a 

las necesidades de 

aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

     

12 

El docente fortalece 

acciones participativas 

donde se involucre tanto a 

la familia como la 

comunidad universitaria y 

demás comunidades para 

satisfacer necesidades 

educativas del estudiante. 

     

13 

El docente lidera un clima 

de seguridad cuando aplica 

actividades en la 

comunidad universitaria 

para ajustar clases de 

acuerdo al avance y 

resultado del grupo.  

     

14 

El docente es modelo a 

seguir cuando comparte 

ideas con otros para lograr 

metas como es, guiar a 

todo estudiante para 

finalizar el programa 

propedéutico sin dificultad 

     

15 

El docente lidera 

experiencias en la 

comunidad universitaria a 

través de la atención 

personalizada para 

estimular al estudiante a 

permanecer en clase. 

     

16 

El docente estimula 

actividades en la 

comunidad universitaria 

para que el estudiante 

logre un resultado de 

aprendizaje satisfactorio 

junto con los compañeros 

de clase.  

     

17 

El docente inspira la 

superación del estudiante 

al comunicar aspectos 

teóricos-prácticos. 

     

18 

El docente dirige su 

enseñanza a través de las 

redes sociales (instagram, 

aula virtual, Facebook, u 

otro) para que el estudiante 

     

calificado tenga 

oportunidad de mejorar el 

conocimiento.  

19 

El docente lidera la 

participación en redes 

sociales para difundir 

experiencias exitosas con 

los estudiantes para hacer 

frente a toda forma de 

exclusión y desigualdad.  

     

20 

El docente conduce 

estrategias de liderazgo, 

por ejemplo, 

procedimientos para 

promover la 

comunicación, motivación, 

entre otras, para identificar 

el nivel de conocimiento 

en el estudiante. 

     

21 

El docente dirige 

estrategias de liderazgo 

centradas en el trabajo en 

equipo para identificar las 

habilidades y destrezas en 

el estudiante.  

     

22 

El docente promueve 

actividades integradoras 

como: comunicación, 

mayor participación, 

cooperación, para 

estudiantes vulnerables, es 

decir, aquellos que 

presentan riesgo de fracaso 

escolar. 

     

 


