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INTRODUCCIÓN 

Volumen XX, junio, 2023 

 

   “Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica”, es una obra de producción 

científica de la Colección Unión Global, adscrita al Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Uni-

versidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG). Es una publicación internacional, seria-

da, continua, arbitrada con apertura a todas las áreas del conocimiento. En el volumen XX, ofrece capítulos 

resultados de investigación cuya producción es una obra que combina arte y ciencia de alta calidad intelectual 

generada por investigadores que muestran el desarrollo  de su quehacer académico, científico, tecnológico y 

humanístico desarrollado en los diferentes escenarios de la sociedad. 

       En este volumen los lectores se encontraran con trece capítulos donde se abordan temas interdisciplina-

rios, en el capitulo I se aborda el tema de la seguridad alimenticia área de estudio importante para la economía 

de los países ya que mas de 800 millones de personas en el mundo padecen de hambre, pero sin embargo se 

puede observar que muchos son los desechos alimentarios que las prácticas agrícolas como algunas comercia-

les dejan, por lo que el capitulo nos deja como enseñanza que el modelo bioeconomía circular obtenido se pre-

senta como una estrategia con alto potencial de mejorar la autosuficiencia alimentaria de la familia auto pro-

ductoras en zonas vulnerables, bajo un compromiso de responsabilidad medio ambiental, abona el terreno para 

garantizar la seguridad alimentaria. 

       Por su parte, el capítulo II habla sobre la educación emocional de los estudiantes universitarios, entonces 

educar emocionalmente provee al sistema de herramientas que despiertan los procesos inconscientes para mo-

dificar patrones conscientemente y así no repetir las historias, de manera tal que los estudiantes universitarios 

sean mas eficientes y responsables en sus aprendizajes.  Es por ello que una de las recomendaciones del estu-

dio está dirigida a diseñar  e implementar espacios académicos, que le permitan la adquisición de herramientas 

que faciliten la modificación de patrones de pensamiento frente a situaciones adversar que requieren solución 

con pensamiento crítico y agilidad. 

       Siguiendo con el área de la educación, el capítulo III aborda el tema del rezago estudiantil de los estudian-

tes que ingresan a la universidad, se plantea que los rezagos que tienen los estudiantes universitarios son en 

gran medida producto de otros rezagos que tienen acumulados de los diferentes niveles de educación (básica y 

media) y se llegó a la conclusión que se necesita de un modelo de gestión integral para el resarcimiento del 
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rezago educativo, el cual implicaría, entre otras cosas, la integración y reestructuración curricular entre el siste-

ma de educación media superior y superior. En cuanto al capitulo IV se aborda el tema de la motivación y la 

madurez en los estudiantes universitarios, las cuales son de gran importancia en la autorrealización profesional 

y personal de las personas en general y en los estudiantes en especial. en esta investigación se evidencio que, 

los estudiantes presentan mayor compromiso y un alto interés activo para cumplir con sus tareas académicas, 

también se incrementa la capacidad vocacional.  

     En el capitulo V se estudio la modalidad a distancia que ha propiciado un cambio en los esquemas tradicio-

nales en la enseñanza en Cuba, aplicando el modelo de la sistematización de experiencias aplicado a los docen-

tes, los hallazgos sugieren que hay falta de claridad de algunas cuestiones propias del proceso de formación a 

distancia; así mismo, son escasos los estudios que aportan un resultado científico que contribuya al Modo de 

Actuación Creativo (MAC) de los docentes universitarios para la Educación a Distancia. interesantes resulta-

dos que dan origen a otras investigaciones.  

     Abordando otras temáticas, esta vez las financiera llega el capitulo VI el cual busca identificar las fuentes 

de financiamiento a las que pueden acceder las MIPYMEs del sector comercial, evidenciando que las mayorías 

de este tipo de empresas independientemente de su tamaño tienen acceso a bancos fuente principal de su finan-

ciamiento, mismo que se destina a la compra de insumos. Volviendo al sector educativo el capítulo VII se des-

criben la percepción que tienen los docentes sobre las modalidades de enseñanzas virtuales, llegándose a la 

conclusión de que los elementos que se construyeron en los tiempos de pandemia del COVID-19 pueden ser 

aprovechados en la presencialidad, sin embargo,  los docentes deben ser más flexibles en cuanto a sus funcio-

nes, de manera tal que aplique dichas herramientas sin importar si son escenarios virtuales o presenciales.  

     En la actualidad uno de los temas a los que se le a dado una mayor relevancia en todos los sectores del que 

hacer humano es el liderazgo resonante entendiéndolo como la capacidad de los individuos para relacionarse 

reconociendo sus sentimientos y los de los demás, actuando desde la empatía para obtener mejores resultados. 

En el capitulo VIII se estudia esta variable relacionándola con el desempeño académico de los estudiantes uni-

versitarios, los hallazgos a los que llegaron evidenciaron la necesidad de construir herramientas para elevar la 

resonancia de los docentes y alcanzar el mejor desempeño del estudiantado.  

     Por su parte, en el capítulo IX se abordó una variable económica que día a día cobra más importancia la 

economía circular la cual representa un cambio en el modelo actual, en esta investigación el interés está centra-

do en identificar estrategias de economía circular, llegándose a la conclusión que estrategias de abastecimien-

Vol. XX, junio, 2023 
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to, herramientas tecnológicas y empaquetado sustentables solo son algunas de las estrategias aplicadas por em-

presas para introducir prácticas de economía circular. En cuanto al capítulo X la investigación estuvo dirigida a 

comprender la gestión pública académica y mediante una interpretación reflexiva llegaron a la conclusión que 

una nueva realidad política, ideológica, social, económica y epistémica sustenta la visión filosófica del Estado 

frente al papel que debe desempeñar la educación universitaria en los cambios paradigmáticos de la sociedad 

actual, bajo principios humanistas, incluyentes y de participación activa de la sociedad en la apropiación del 

conocimiento. 

      El capítulo XI la investigación buscó describir e interpretar los resultados que arroja la aplicación de la 

prueba SCOFF, esta busca medir las conductas alimentarias de los individuos, en este caso de estudiantes uni-

versitarios, se encontró que existen estudiantes universitarios en riesgo de padecer trastornos de la conducta 

alimentaria, por lo tanto se deben desarrollar seguimientos de apoyo que incluyan manejo psicológico, médico 

y nutricional, además de fomentar la prevención de los trastornos de dicha conducta. En cuanto al capitulo XII 

esta dirigido a analizar el tratamiento contable del deterioro de los activos conforme a las NIIF para las PY-

MES, los resultados determinar que las pérdidas por deterioro se pueden presentar en cualquier tipo de activos, 

siendo responsabilidad del Gobierno Corporativo y el contador público trabajar en conjunto para elaborar y 

aplicar políticas contables para detectar sucesos que ocasionan el deterioro y así reconocerlo, medirlo, presen-

tarlo y revelarlo periódicamente en la información financiera. Por último, el capítulo XIII aborda las compe-

tencias metacognitivas buscando identificar cuales poseen los estudiantes universitarios y que son provechosas 

en el mejoramiento de su rendimiento académico. Se llego a la conclusión de que las competencias deben ser 

reforzadas en los estudiantes universitarios y las que todavía no estan presente con mayor fuerza como las de 

autoevaluación y tecnologías deben ser desarrolladas, ya que todas en su conjunto le proporcionarán las herra-

mientas y estrategias que a su vez le permitirán mejorar su rendimiento académico y prepararlo mejor para su 

vida profesional.  

    De esta manera, el libro Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica es 

una muestra de su compromiso con la ciencia y la sociedad, convirtiéndose en una fuente de publicación que 

apoya a la comunidad académica y científica en cumplimiento con la misión de las alianzas creadas a nivel 

nacional e internacional. De allí que, prevalece el principio de interdisciplinariedad al propiciar el diálogo en-

tre las ciencias por medio de este espacio; por tanto, este libro continúa promoviendo la investigación, comuni-

cación y difusión del conocimiento científico. 

Vol. XX, junio, 2023 
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     Finalmente, conviene destacar que los planteamientos y argumentaciones presentados en los capítulos del 

libro son responsabilidad única y exclusiva de sus autores, por lo tanto, los Coordinadores, el Fondo Editorial 

Universitario “Servando Garcés” de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero”, la 

Alianza de Investigadores Internacionales, y demás instituciones que avalan la obra, actúan como un tercero de 

buena fe. 

Los coordinadores 
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     Achieving food security is one of today’s most critical challenges. FAO estimated that in 2020 globally, 

between 720 and 811 million people worldwide suffered from hunger, while one in three people did not have 

adequate food. It is a reality that the performance of the agri-food production chain is being influenced by cli-

mate change, deforestation, a transition in eating habits, and a displacement of the rural population to urban 

areas, among others. Based on the above, the objective of this chapter focuses on analyzing backyard produc-

tion as a system of agri-food self-production supported by the circular bioeconomy that allows the reuse of the 

waste generated, such as agricultural residues, as inputs in the form of fertilizer, irrigation water, for backyard 

production components. The methodological approach used is retro-prospecting, supported by an analytical, 

observational, descriptive non-experimental analysis; Implemented in three phases to obtain the conceptual 

design of a backyard production system. As a result of the study, the conception of a conceptual design sup-

ported by a circular bioeconomy model capable of revaluing waste from backyard production, and its reuse in 

the same generating chain or another value chain. The conceptual design from the circular bioeconomy ob-

tained is presented as a strategy with high potential to improve the food self-sufficiency of the self-producing 

family in vulnerable areas, under a commitment to environmental responsibility, pays towards guaranteeing 

food security. 

 

Keywords: backyard production, circular bioeconomy, circular economy, food safety, food waste. 
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PRODUCCIÓN DOMÉSTICA COMO MODELO DE BIOECONOMÍA CIRCULAR SOSTENIBLE 

EN LA REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO 

 

 

 

     Lograr la seguridad alimentaria se presenta como uno de los desafíos más importantes de la actualidad. La 

FAO, estimó que en el 2020 a nivel mundial de entre 720 y 811 millones de personas padecieron hambre, 

mientras que una de cada tres personas no tenía acceso a una alimentación adecuada. Es una realidad que el 

desempeño de la cadena de producción agroalimentaria está siendo influenciada por cambios climáticos, la de-

forestación, por una transición en los hábitos alimenticios, y por un desplazamiento de la población rural hacia 

las zonas urbanas, entre otros. A partir de lo anterior, el objetivo de este capítulo se centra en analizar a la pro-

ducción traspatio como un sistema de autoproducción agroalimentaria soportada en la bioeconomía circular 

que le permita la reutilización de los desechos generados; tales como residuos agrícolas, como insumos en for-

ma de fertilizante, agua de riego, para los componentes de la producción traspatio. El enfoque metodológico 

empleado es de tipo retro prospección, soportado en un análisis analítico, observacional, descriptivo no experi-

mental; implementado en tres fases para obtener el diseño conceptual de un sistema de producción traspatio. 

Como resultado del estudio, se desprende la concepción de un diseño conceptual soportado en un modelo de 

bioeconomía circular capaz de revalorar los desechos de la producción traspatio, y su reutilización en la misma 

cadena generadora u otra cadena de valor. El diseño conceptual desde la bioeconomía circular obtenido se pre-

senta como una estrategia con alto potencial de mejorar la autosuficiencia alimentaria de la familia autoproduc-

tora en zonas vulnerables, bajo un compromiso de responsabilidad medio ambiental, abona hacia a garantizar 

la seguridad alimentaria. 

 

Palabras clave: producción traspatio, bioeconomía circular, economía circular, seguridad alimentaria, resi-

duos de alimentos. 

 

Research Project: The chapter is derived from the research project entitled “Sistema de Control Inteligente 

automático, para la gestión de la producción agroalimentaria en cadenas cortas sostenibles en economías tras-

patio de comunidades emergentes”. 

 

 

Introduction 

     The environment has been damaged by the overexploitation of natural resources caused by the rapid growth 

of agricultural productivity (Duque-Acevedo et al., 2020), negatively impacting the environment (Goveas et 

al., 2022). The agri-food value chain is being demanded in a complex landscape of risks and uncertainties. 

Achieving food security around the world is one of today’s significant challenges. To such an extent, it is em-

bodied, as the second Sustainable Development Goal (SDG) of the 2030 Agenda, of the United Nations (UN) 

(United Nations, 2018).  

     An adequate diet is a decisive factor in achieving good physical and mental development (Ruel & Alder-

man, 2013; Schwarzer, 2008; Siró et al., 2008). When people have good development and the physical and 

mental capacity for good socioeconomic growth. The agri-food industry has existed since humanity’s begin-

Resumen 

Vol. XX, junio, 2023 

18 

BACKYARD PRODUCTION AS A SUSTAINABLE CIRCULAR BIOECONOMY                                         

MODEL IN THE REDUCTION OF FOOD WASTE 

Montalvo-Romero, Nayeli, Montiel-Rosales Aarón,  Fernández-Lambert Gregorio. 



ning and is a broad and coarse sector representing a highly fragile and complex value chain in its product. 

Food is an organic product that, unfortunately, in its natural form, has a main restriction, decomposition over 

time. The situation has been addressed since food dehydration (Delfiya et al., 2022; Menon et al., 2020). To 

extend the shelf life of the agro-product ―a situation which has been well assimilated―. Mainly, two agro-

food production systems meet the demand for food. The first is supported by industrial production (Baldwin & 

Freeman, 2022; Lund et al., 2020), and the second is the one that falls on backyard production (Meyer et al., 

2021).  

     However, the first system of industrial agro-production of food —focused on the mass production and com-

mercialization of products—; is characterized by a long value chain (Duan et al., 2020) and made up of multi-

ple links, which triggers ample time to dispose of food before the consumer market that acquires it, generally, 

in fixed points of commercialization —e.g., supermarkets, self-service stores—. Also, this system is character-

ized by being technified and using specialized machinery/equipment (Jagtap et al., 2020). In this food supply 

scheme, the logistics chain considers the achievement of supply by importing food from other countries and 

thus complementing the requirements of food demand (Randeree, 2019; Scheelbeek et al., 2020). Unfortunate-

ly, while it is true that the food supply is maintained this way, this situation further extends the activities of a 

value chain as there is significant mobility between geographical points of agro-production and endpoints of 

marketing. Thus, being a chain composed of multiple interrelated operations —agro-production, packaging, 

transport, import/export, and marketing— the supply chain is vulnerable to factors that risk compliance in the 

supply of food and, therefore, the achievement of food security.  

     While the second system of agro-production, backyard orchards, is characterized by a less intensified pro-

duction but with a greater variety of products (Pavez-Muñoz et al., 2021). In the first instance, it is prioritized 

to satisfy the demand for food of the producing family as a mechanism of food self-sufficiency (Gonçalves et 

al., 2021; M. Kumar et al., 2021). And in a second instance, the commercialization of surpluses as a strategy to 

obtain an economic income for the family (Abdoellah et al., 2020), and thus, have the necessary resource to 

satisfy other needs, e.g., food that cannot be produced by the farming family, for the acquisition of clothing, 

footwear, among others. Generally, the commercialization of agro-products backyard is carried out in the geo-

graphical vicinity of agro-producing families, e.g., local markets, mobile or semi-fixed points of sale 

(Rajkumar et al., 2021). Also, this agro-production system is considered a Short Circuit of Marketing (SCM); 

the agro-producer directly makes the offer and negotiation of the food. The situation is propitious due to the 

geographical proximity between the productive area and the area of influence of the consumer (Weerabahu et 

al., 2022). 
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     However, the agri-food logistics chain, whether long or developed from the SCM supported in the backyard 

gardens, is highly vulnerable to uncertain, unpredictable, and uncontrollable factors (Ray, 2021), e.g., they suf-

fer effects from pests or diseases, natural disasters, the effects of greenhouse gases, climate change, atypical 

phenomena —e.g., wars, pandemics—. The availability of labor presents a downward curve due to a displace-

ment of people from agricultural to urban areas; coupled with this, a change in the diet of the population is de-

veloping. In Bashir et al., (2022), it is mentioned that increasing global demand leads to the depletion of natu-

ral resources.  

     Now, starting from the fact that the agro-product perishes over time (A. Kumar et al., 2021). The value 

chain is one of the logistics chains that generate the most significant amount of waste, e.g., in the crop waste is 

generated, in the packaging, a conditioning of the agro-product is carried out, implying a removal, during 

transport, the product is mistreated, likewise during the prepared food is wasted, even after its disposal for con-

sumption waste is generated —as the diners do not consume these—. In Read et al., (2020), is mentioned that 

food reduction and waste are vital in reducing the negative environmental impacts of food systems. 

     Given this context, this chapter addresses the conceptual design of the backyard agri-food production value 

chain from the scheme of the CE model as a key strategy driving the circular bioeconomy that potentiates food 

security and economic development of the actors involved in backyard production towards a sustainable econ-

omy. Circularity has become a strategic key to achieving the bioeconomy (Viaggi, 2021). 

 

Theoretical Foundations 

 

     The agri-food production system is considered one of the most complex and fragile. Therefore, it becomes 

necessary to evaluate the efficiency of the primary productive system, as mentioned Portillo et al. (2022). A 

situation that is even more acute in the backyard agro-production system due to the scarce resources available 

to the producing family. In this sense, it becomes necessary to streamline the agri-food value chain of backyard 

production to make it more resilient, optimizing its operations without compromising the environment. Given 

this need, the Circular Economy (CE) model is presented as a scheme capable of making the backyard agri-

food value chain more efficient, recovering and reincorporating the waste originating along the food value 

chain and reincorporating it into the same value chain as inputs in the form of, e.g., fertilizer, food. The objec-

tive of the CE is the development of a system that optimizes the reuse of products and materials (Manniello et 

al., 2020). The CE model is proposed as a scheme capable of developing sustainable, environmentally friendly 

systems capable of closing cycles from the reuse of waste in the same generating value chain (Costa et al., 
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2022). Then, the CE encourages the recovery of flows of matter and energy (Sassanelli et al., 2022).  

     While in Adil et al., (2022), it is mentioned that the bioeconomy focuses on the production and subsequent 

transformation of renewable biological waste into value-added products and bioenergy. Then, the integration 

of the CE and bioeconomy derives in the circular bioeconomy as a scheme for the sustainable reuse of bio-

resources in reusable/recyclable bio-products. The circular bioeconomy fosters economic development and in-

dustrial renewal by replacing fossil resources by developing bio-products and services (D’Amato et al., 2022). 

It is considered that a company within the sustainable circular bioeconomy operates within the environmental 

and social limits, being economically viable. 

Methodology 

 

     The methodological approach used in this study is analytical, observational, descriptive, and non-

experimental, which presents a retro-prospecting approach. It is considered a case of analysis for the conceptu-

al design from the circular bioeconomy model, the backyard garden practice of an agricultural family that de-

veloped the activity for ancestral generations more than 150 years. The peasant family consists of 5 members 

—mother, father, and 3 minor children—. The backyard orchard is located in the Sierra of Zongolica in the 

state of Veracruz-Mexico, at coordinates 18°40” north latitude and 97°00” west longitude, 1,200 meters above 

sea level. The family garden grows seasonal fruits and vegetables: apples, peaches, corn, beans, pumpkin, pear, 

green beans, herbs, avocado, and beans, and raises animals for consumption: pigs, cattle, poultry, and sheep. 

The acquisition and sale of agri-food are carried out in a semi-fixed market in the town. The conceptual design 

of the backyard production considering the CE model is presented in Figure 1. The methodology is established 

in 3 phases, supported by the principles of the circular bioeconomy, which allows for to reuse of the waste gen-

erated along the value chain -biomass-, and be reincorporated and reused in the backyard gardens. 

     Phase I: Waste, addresses the characterization and identification of waste generated along the backyard 

production value chain; likewise, the viability of its recovery and reincorporation into activities of this value 

chain is identified. Phase II: Analysis of implications, includes identifying the impact of this recovery in terms 

of circular bioeconomy in terms of the value chain, the producing family, and the environment. Phase III: Con-

ceptual design, proposes from the previous phases the proposed model based on the circular bioeconomy. 
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Figure 1 

Methodology Proposed for the Conceptual Design of the Backyard Agri-Food Production System under the 

Bases of the Circular Bioeconomy 

Source: own elaboration (2023). 

 

Results 

 

     This section analyzes the co-generated waste along the agri-food value chain based on backyard production 

and marketed through the SCM scheme. It considers the family’s agricultural production system as a case 

study, identifying its implications in the same value chain, the producing family, and the environment.  

 

Phase I: Waste   

 

     Considering the system under study, between each of the links, the waste that is generated from cultivation/

breeding to consumption involves food waste during transport, residues from food preparation, food mistreat-

ment during the packaging process, and wastewater. Some waste, such as leaves, is used to protect food during 

transport and preserve food. While specifically, according to the type of agro-product, the waste that is gener-

ated is: 

 Cultivation of fruits and vegetables: post-harvest waste, leftover in the form of inedible food —e.g., fruit 

pits, husks, foliage—. 

 Animal husbandry: meat residues, skin, bones, hair, excrement. 

     So, the waste generated in the various activities involves biomass; therefore, the residues contain high 

amounts of carbohydrates, proteins, lipids, and other components that can be valorized into useful and ecologi-
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cal products. These wastes, in the form of biomass, have been reincorporated by the agro-producing family 

along the agro-producing value chain. Animal droppings —such as chicken excrement—are used as fertilizer 

in fruit and vegetable crops due to their high value in nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium 

(Ca), and magnesium (Mg). At the same time, the soil increases soil fertility and the availability of organic 

matter. Food residues —e.g., shells, seeds, and food residues after the preparation process— can be used as 

fertilizer for crops and/or feed for backyard animals. 

     The recovery of waste, the family that carries out the backyard activity under study, carries out the recy-

cling of the waste in a planned and hierarchical way. In the first instance, they are valued as an input in the 

same agri-food value chain, either in soil remeasurement and as organic fertilizer for the growth and develop-

ment of crops, as well as in feed for backyard animals. In a second instance, the agricultural residue is chan-

neled to another value chain that uses it as an input, e.g., the skin of the animals is well valued by the leather 

industry. From the above, food waste can be classified into edible and non-edible waste. Likewise, it was iden-

tified from the garden under study that waste recovery processes involve using biological processes such as 

fermentative, enzymatic, and digestive conversions.  

 

Phase II: Implications analysis 

 

     Considering that there is viability in recovering waste and its reincorporation into the agri-food chain from 

backyard production. The implications in three strategic sectors are analyzed: the value chain, the producing 

family, and the environment. These impacts are described below.  

 

Impact on the value chain 

     Recycling agri-food waste in the same backyard production value chain under the circular bioeconomy al-

lows the closing of the production cycles. It generates a sustainable and resentful value chain, which allows it 

to be self-sufficient using in a friendly way the waste that is co-generated in the remediation of the soil, as an 

improver of the crop yield, and as a complement in the feeding of the animals. While those, waste that cannot 

be reused in the value chain, such as leather, is channeled to other industries, e.g., footwear and cosmetics.  

 

Impact on the producer family 

     The agro-producing family benefits from using waste in the same chain; since, this replaces inputs that you 

need to acquire for cultivation and upbringing. Using the peels of the fruits as fertilizer in the crops reduces the 
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costs associated with acquiring fertilizers and chemical fertilizers. In the same way, the acquisition of feed for 

animal husbandry is reduced by supplementing these diets with waste from the agro-production chain. Then, 

the family benefits by reducing costs and using that economic resource to meet other needs that allow better 

socioeconomic development. 

 

Impact on the environment 

     The environment benefits from recycling waste and its proper management by the generating chain or by 

any other that revalues them, thereby reducing the ecological footprint from the promotion of sustainable agro-

productive systems. 

 

Phase III: Conceptual design 

 

     Considering the findings of the previous phases, a proposal of the circular bioeconomy model can be raised 

along the backyard agro-production chain. In Figure 2, the proposal of the conceptual design that considers the 

identified features of the backyard practice of the case under study is presented.  

Figure 2  

Conceptual Design of the Circular Bioeconomy Model of the Backyard Agro-Production System 

Source: own elaboration (2023). 
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Discussion  

 

     In the agri-food value chain, some wastes can be reused in the same chain or transferred to other value 

chains to use as raw material or input. The only way not to generate waste is to produce only what is con-

sumed; unfortunately, this is impossible. Therefore, the reduction of waste is only possible through the proper 

management of waste recycling.   

     The valorization of residual biomass is essential in the production of bio-based resources and their conver-

sion to new value-added products, coinciding with, Manniello et al. (2020) and (Ranjbari et al. (2022). There-

fore, it is possible to produce organic compounds like glucose, amino acids, and fatty acids and be reused. So, 

it is considered that farmers play an essential role in the valorization of organic waste, as well as cited Girard 

(2022). 

     The efficient transition to the circular economy is necessary to ensure food security for present and future 

generations. Efforts must be closed to create sustainable systems. In this regard, it coincides with Costa et al. 

(2022); Ncube et al. (2022), one of the benefits of the circular bioeconomy model is to reduce environmental 

impact while providing economically interesting products. The circular bioeconomy, as a strategy for the de-

velopment of sustainable systems, is proposed as a strategic key that guarantees the production of goods/

services to meet the needs of humanity without compromising the environment. In this sense, adopting circular 

bioeconomy models will allow value chains to be more responsible and resilient, as mentioned above Kumar 

Awasthi et al. (2022). Paes et al. (2022) mention that this approach has the regenerative and resilience capacity 

of ecosystem services, thus achieving the shared objectives of social, environmental, and economic sustainabil-

ity, as mentioned Hadley et al. (2021). 

     From an economic perspective, economic efficiency is based on optimizing the circular bioeconomy driven 

by recycling, as cited by Viaggi (2021). And coinciding with Viaggi (2022), efficient waste management is 

required. Thus, considering the circular bioeconomy, backyard production. In this study, it has been shown that 

the reuse of waste has been used to improve backyard product performance, an intrinsic practice that has been 

developed generationally.  

     Coinciding with Duque-Acevedo et al. (2020), the circular bioeconomy promotes the sustainable reuse of 

agricultural waste biomass as an essential supply. Being an alternative solution capable of guaranteeing effi-

cient use of biological resources while providing means to mitigate climate change, as cited Järnefelt et al. 

(2021). Closing production cycles and reducing the harmful environmental damage generated is necessary for 
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environmental regeneration. As he mentions Mak et al. (2020), the circular bioeconomy is a strategy that cre-

ates opportunities to boost the development of bio-based industries, using resources effectively and environ-

mentally friendly by improving the flow of materials. The generating chain should be responsible for the waste 

it generates; If this is complicated, it must be valued by other value chains without compromising the environ-

ment. 

     Despite the circular bioeconomy as a promising and effective strategy, it can contribute to solving global 

problems, e.g., food shortages, negative environmental impacts, dependence on non-renewable resources, and 

pollution. Its implementation presents a challenge due to supply chain restrictions, technological advancement, 

regulatory measures, and consumer compliance, as cited above Adil et al. (2022). Coinciding with Henchion 

and Shirsath (2022), the management of co-processing flows is complex because of the industry’s cost for pro-

cessing with negative impacts if it is not processed correctly and for being a valuable resource if it is exploited.  

     So, transformational change is required, as he cites it Schagen et al. (2022). In this regard, Fiallos-Cárdenas 

et al., (2022) mention that breaking down economic and cultural barriers is necessary to potentiate innovation. 

To achieve this, it coincides with Salvador Pereira et al., (2022) that it is necessary to increase the participation 

of the various actors involved, investment, the development of the local economy, and the promotion of new 

technological routes. This should be encouraged by intelligent systems, as mentioned Navarro et al., (2021). 

Developing new businesses and business models is necessary, as recommended by Salvador Barros et al., 

(2022).  

     The scope of efficiency and resilience of the backyard production system is achievable by optimizing the 

activities of the value chain, which revalues waste and reincorporates it as an input of added value, following 

the circular bioeconomy model analyzed in this study. Finally, it coincides with Liu et al., (2021) that the re-

valuation of waste and environmental management is becoming viable for achieving sustainable development. 

 

Conclusions 

 

     In this study, a backyard production system has been analyzed, and from its context, the conceptual design 

of the value chain of the backyard activity has been carried out, which from the circular economy model, reval-

ues waste and reincorporates it into the same value chain.  The study identified that the actors involved in the 

backyard practice empirically had developed the necessary knowledge to reuse the benefits of waste as im-

provers of the backyard production system, i.e., they have not undervalued them; instead, they have taken ad-
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vantage of them efficiently, saving on expenses. Also, from the study, it is clear that the agro-producing family 

first seeks to reuse waste to the maximum, and when this is not possible, it transfers the waste to the best value 

chain. Then, it has been identified that there is an environmental responsibility that the limitation has influ-

enced resources.  

     This study has analyzed the agri-food system from backyard production as SCM; it would be interesting to 

analyze the situation of the industrial logistics chain, which, being extremely long, undoubtedly contains activ-

ities along the links, which can value agri-food waste.  

     The achievement of efficiency towards sustainability is possible and highly viable since the adoption of the 

model strategy promoted by the circular bioeconomy. Recycling agri-food waste makes it possible to stream-

line the performance of the backyard production chain. The circular bioeconomy and all that approach that al-

lows the care, regeneration, and preservation of the environment are strategies that are welcome for a balanced 

coexistence between the daily activities of humanity and the environment. 
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     La presente investigación analiza la educación emocional en los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias 

naturales y educación ambiental de la Universidad Popular del Cesar. La variable de estudio se identifica como 

educación emocional, apoyada Bisquerra y Mateo. (2019). Calderón (2014) y Martínez (2019), bajo el para-

digma positivista con diseño no experimental, de campo, transaccional y enfoque analítico; la muestra se cons-

tituyó por 18 docentes y 26 estudiantes cursantes del 8vo y 9no semestre, con elementos coincidentes y dis-

puestos a participar en el estudio, a los cuales se le aplicó la encuesta tipo Likert dando como resultado un pro-
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medio de 0,91 para los docentes y 0,90 para los estudiantes; empleándose una estadística descriptiva para ana-

lizar los datos; como conclusión, se pudo evidenciar que en los micro currículos de los programas no existen 

elementos para fortalecer la educación emocional, generando en ocasiones hechos azarosos que validan la au-

sencia de competencias para su optimo abordaje, limitando las acciones en ambos actores. Se recomienda dise-

ñar e implementar espacios académicos, que le permitan la adquisición de herramientas que faciliten la modifi-

cación de patrones de pensamiento frente a situaciones adversar que requieren solución con pensamiento críti-

co y agilidad. 

 

Palabras Clave: educación emocional, estudiantes universitarios, ciencias naturales. 

 

EMOTIONAL EDUCATION IN STUDENTS OF THE DEGREE OF NATURAL SCIENCES OF THE 

FACULTY OF BASIC SCIENCES AND EDUCATION 

 

 

 

     The present investigation analyzes the emotional education in the students of the Bachelor of Natural Scien-

ces and environmental education of the Popular University of Cesar. The study variable is identified as emotio-

nal education, supported by Bisquerra and Mateo. (2019). Calderón (2014) and Martínez (2019), under the po-

sitivist paradigm with a non-experimental, field, transactional design and analytical approach; The sample was 

made up of 18 teachers and 26 students enrolled in the 8th and 9th semester with matching elements and wi-

lling to participate in the study to which the Likert-type survey was applied, resulting in an average of 0.91 for 

teachers. and 0.90 students; using descriptive statistics to analyze the data; In conclusion, it was possible to 

show that in the micro curricula of the programs there are no elements to strengthen emotional education, so-

metimes generating random events that validate the absence of competencies for their optimal approach, limi-

ting the actions of both actors. It is recommended to design and implement academic spaces that allow the ac-

quisition of tools that facilitate the modification of thought patterns in the face of adverse situations that requi-

re a solution with critical thinking and agility. 

 

Keywords: emotional education, natural Sciences, university students. 

 

Proyecto de investigación: Este capítulo, es producto del proyecto de investigación titulado Gestión del con-

flicto en los estudiantes de Licenciatura de Matemáticas y Física, financiado por la Universidad Popular del 

Cesar. 

Introducción 

     La segunda década del siglo XXI, muestra una educación universitaria con cambios sin precedentes, así lo 

plantea Borba (2022) cuando dice que “la educación formal universitaria presenta desafíos constantes, desde lo 

metodológico, lo pedagógico y lo didáctico”(p.6). y esto se a podido visualizar en los efectos post pandemia, 
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los cuales exigen la transformación de los modelos educativos para afrontar la incertidumbre de los desafíos 

actuales que aparecen generando impacto en la sociedad. Por ende, los currículos educativos requieren alinear-

se a las nuevas exigencias del entorno con competencias que conlleven al fomento de habilidades específicas 

que enmarquen la educación emocional en paralelo al desarrollo del conocimiento técnico y científico; perfi-

lando, los programas académicos con énfasis en el desarrollo de habilidades blandas que permitan a docentes y 

estudiantes adaptarse y estar atentos a la nueva realidad. 

     En este sentido, las innovaciones desafiantes a nivel mundial interceptan las habilidades blandas como ápi-

ce de las competencias técnicas, entonces, si el docente carece de herramientas para gestionar sus emociones; 

los estudiantes que aprenden por imitación probablemente repetirán los patrones en su campo profesional. De 

allí que, la educación emocional, favorece el sistema relacional de ambos potenciando sus capacidades de lide-

razgo, valores, autogestión, manejo de frustración entre otros, todos implícitos en el proceso de aprendizaje 

(López, 2012).  

     Cabe desatacar, que el informe emitido por la Fundación Botín (2013), desde un análisis internacional sobre 

la educación emocional, realizado en las escuelas de diecisiete países como Alemania, España, Estados Uni-

dos, Suecia, Canadá Finlandia entre otros, evidencia que las reacciones emocionales en el proceso de aprendi-

zaje son producto de las historias de vida de los involucrados, lo cual hace que la percepción del mundo cam-

bie, por lo tanto las habilidades de razonamiento lógico y el conocimiento de un área específica no son sufi-

cientes para enfrentar las contradicciones presentes y futuras; en este sentido, cuando el docente lo obvia, com-

promete el desempeño de quienes aprenden. (Alfonso 2013; Immordino y Damásio, 2007). 

     Aunado a ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE (2016), en su edi-

ción del panorama de la sociedad revela que más de 26 millones de estudiantes a nivel mundial carecen de em-

pleo y están fuera de los programas de formación educativa. Por otro lado, los datos arrojados por el banco 

Mundial lo confirman a través de un reporte que muestra mundialmente a 290 millones de jóvenes de ambos 

sexos inactivos, siendo una de sus principales causas los factores educativos y culturales. 

     Aun cuando estos estudios no se han traslado a los espacios universitarios, la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económicos. [ORDE] (2016) el Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo 

(2021), reconocen, a nivel Latinoamericano la urgente necesidad de considerar las habilidades socioemociona-

les en el desempeño profesional de como un factor inherente a su ejercicio que fortalece el manejo emocional, 

redundante en la ejecución de las tareas. 

     Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, [UNICEF], (2022), propone el desarrollo 
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de las habilidades socioemocionales, también llamadas transferibles, en un marco que integra cuatro dimensio-

nes: cognitiva que contempla el aprender a saber; instrumental dirigido hacia el aprender hacer; individual 

orientada al aprender a ser y social que enmarca el aprender a vivir juntos. En consecuencia, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [UNESCO] (2021), presente en esta iniciati-

va crea un marco de referencia que promueve la integración de las habilidades socioemocionales con el cono-

cimiento, a través de competencias como empatía, pensamiento crítico y compasión, afirmando que son ele-

mentos que fortalecen la capacidad autónoma del individuo y su conexión con el mundo social. 

     Al respecto, Bisquerra y Pérez (2012), afirman que la educación emocional orienta el desarrollo de compe-

tencias emocionales como autorregulación, consciencia y autonomía dentro de un proceso de enseñanza apren-

dizaje, a la par del área del conocimiento, con efectos directos en la formación de la personalidad integral del 

estudiante. (García, 2013), En función a estas interpretaciones, se puede inferir que educar emocionalmente 

provee al sistema de herramientas que despiertan los procesos inconscientes para modificar patrones conscien-

temente y así no repetir las historias. (Martínez, 2019 y Freiré, 2004). 

     Al ubicarse en este escenario, en Colombia la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, 

evidencia el derecho a la educación para el desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. Mientras que 

el Ministerio apuesta por la calidad Educativa en el plan decenal 2016-2025, estableciendo estándares básicos 

orientados hacia una pedagogía enmarcada en las necesidades de los estudiantes, además desde año 2021, pro-

ducto de la situación pandémica, en la gaceta del congreso, senado y cámara bajo el artículo 36 de la ley 5ta de 

1992, se establece un proyecto de Ley que persigue la implementación de la catedra de educación emocional 

en todas las instituciones educativas de básica primaria,. dejando por fuera los espacios universitarios, ocasio-

nando un vacío en el desempeño pedagógico de los docentes y en la academia de los observándose unas prácti-

cas profesionales desarticuladas y descontextualizadas.  

     Paradójicamente la universidad Popular del Cesar como parte de la región colombiana no dista de esta reali-

dad, específicamente, el programa de licenciatura de ciencias naturales y educación ambiental ceñido al pro-

yecto educativo con enfoque cognitivo, contextual constructivista,  se orienta la formación armónica los aspec-

tos intelectuales, procedimentales emocionales y éticos; sin embargo, el quehacer pedagógico y el desempeño 

de los estudiante demuestra que la mayoría de los integrantes de la comunidad parecieran estar lejos de su sig-

nificado. 

     Cabe destacar, que la Ley 1330 emanada por el Ministerio de Educación Nacional [MEN] Colombia bajo el 

decreto 1075 de 2019, exige calidad en el sistema educativo y la implementación de un currículo por compe-
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tencias apoyado en valores sociales y culturales partiendo de la comunicación, cooperación, así como de la au-

torregulación de la propia conducta para tomar decisiones responsables e incluso que les permita la acredita-

ción de programas. Bajo el mismo  orden, en el acuerdo de la Universidad Popular del Cesar número 035 con 

fecha de 26 de agosto del 2021, el consejo académico considera establecer como prioridad el desarrollo inte-

gral del ser humano con resultados de aprendizaje transferible a otros escenarios. No obstante, las orientacio-

nes curriculares en la práctica siguen sometidas a constructos de desarrollo cognitivos bajo un paradigma tradi-

cional aumentando los niveles de frustración en el desempeño del docente y del estudiante. 

     Este panorama, se corrobora a través de experiencias directas de los investigadores con observaciones no 

estructuradas, la ausencia de capacitaciones que le otorgue al docente la adquisición de herramienta en el área 

de educación emocional, falta de recursos para crear espacios participativos que fortalezcan las relaciones in-

terpersonales, bajo interés de los mismos para formarse independientemente, elaboración de objetivos que des-

vinculan los resultados de aprendizaje del saber hacer y ser, para evaluar, planificar y supervisar. Por su parte, 

los estudiantes frente a las exigencias de los docentes repiten los esquemas aprendidos, se frustran y se anclan 

en el problema y no en solucionar, impidiendo ir más allá de un contenido académico. 

     Visto desde estas perspectivas, el Programa de Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

requiere incorporar las competencias emocionales como eje transversal en el desarrollo de su currículo en pros-

pectiva sobre un futuro inmediato con la determinación y la convicción que el licenciado consolidara su perfil 

profesional con pertinencia social. (Filella et al., 2019). En consecuencia, la práctica de la educación emocio-

nal beneficiaria a la comunidad universitaria con repercusión en los ambientes familiares y profesionales; 

puesto que, una de sus características se centra en el reconocimiento de las reacciones emocionales, y cómo 

influyen en la relación del individuo con él y con el entorno que lo rodea; además, como estrategia moviliza al 

docente para darse cuenta de sus fortalezas y como utilizarla a favor de encausar la autogestión del estudiante. 

     Por todo lo mencionado previamente, en el presente artículo se desarrolla con el interés de verificar ¿Cómo 

la educación emocional influye en los estudiantes del programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental? 

Para lograrlo se plantea el siguiente objetivo analizar la educación emocional en los estudiantes del programa 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en función de lograrlo, se establecen pequeños pasos donde que 

orientan la descripción de las competencias de la educacional emocional, identificación los elementos de la 

educación emocional en la formación para luego establecer la importancia de la educación emocional en el sis-

tema universitario. 
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Fundamentación teórica 

Educación Emocional 

     Es un proceso ordenado, secuencial y metódico, desarrollado en el contexto educativo en aras de formar un 

profesional integral, con el objetivo de aportar a su bienestar como individuo, mejorar los niveles de calidad de 

su vida, y fortalecer tanto las competencias personales y sociales del mismo. (Bisquerra y Mateo, 2019). De 

igual forma, aportan valor a la formación académica ofreciendo herramientas para hacer frente a hechos azaro-

sos que desafían a docentes y estudiantes, a gestionar sus habilidades desde el auto reconocimiento con un cri-

terio neutral facilitándole el accionar ante los eventos inesperados. 

Competencias de Educación Emocional 

      Son relaciones lógicas o procesos relacionados intrínsecamente al desarrollo personal. (Bisquerra y Pérez, 

2012). Cabe acotar que, en el año 2006 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia define la palabra 

competencia como el dominio para hacer algo dentro de un contexto especifico, apareciendo como elemento 

diferenciador el reconocimiento de las características individuales y por ende, los saberes previos que trae el 

estudiante al salón de clase; en este sentido, coadyuvan a potenciar los procesos cognitivos, actitudinales y fi-

losóficos, permitiéndole la adquisición de herramientas que apoyen su comportamiento; regulación y la auto-

nomía emocional minimizando los riesgos que se puedan presentar y que socaven la integridad. 

a.      Consciencia emocional. Hace referencia a la capacidad que tiene una persona, para hacerse cargo de 

sus propias emociones y darse cuenta de cómo sus reacciones influyen en el entorno; generando espacios 

de reflexión, sobre lo que le sucede en determinado escenario y de qué manera su conducta afecta los 

resultados, que quiere en el futuro inmediato y mediato. (Bisquerra y Mateo, 2019). 

b.      Regulación emocional. Esta referida a la capacidad que tiene el individuo, para activar nuevos pensa-

mientos en pro de obtener tranquilidad, serenidad, armonía y bienestar propio, así como de quienes le 

rodean. Esta competencia se puede promover en cualquier momento y contexto y hace parte fundamental 

de la existencia del ser humano. (Calderón, 2014).  

c.      Autonomía emocional. Significa que el individuo tiene la capacidad de hacerse responsable de lo que 

siente, eligiendo desde su perspectiva lo que quiere aprender, y reconociendo que por encima de estímu-

los o agentes externos que marcan lo que debe sentir; esta reconocerse como un ser humano aceptando 

conscientemente su propia experiencia emocional, sin estar condicionado por lo que pasa fuera de sí mis-

mo, o si quienes le rodean aprueban o no sus acciones. (Bisquerra, 2003). 
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Elementos de la Educación Emocional 

     Son factores que funcionan cíclicamente, fortaleciéndose a través de las relaciones con el entorno, generan-

do respuestas automáticas causadas por los estímulos que disparan las experiencias pasadas de un aconteci-

miento. (Gómez-Chacón, 2002). 

Figura 1. 

Ciclo de los elementos de la educación emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez-Chacón, (2002). Adaptado de Peña et al., (2022). 

1. Creencias: también reconocidas como improntas, que determinan el comportamiento de un sujeto, pue-

den ser conscientes o inconscientes y son adquiridas a lo largo de su desarrollo por un sistema relacional 

y cultural; estos patrones mentales establecen un marco de referencia impactan de forma positiva o nega-

tiva la forma del cómo se reacciona frente a las circunstancias que acontecen dentro y fuera de un salón 

de clase. (Gilbert, 1991; Gómez, 2002). 

2. Actitudes. Como parte de las percepciones personales predispone el comportamiento que tiene el sujeto, 

respondiendo de manera afectiva o cognitiva o conductuales dependiendo del estímulo; es decir, tanto el 

docente como el estudiante reaccionan en el aula de clase a partir de sus propias experiencias, contexto y 

circunstancias. Gómez (2002). 

3. Emociones. desde la visión de Maturana (citado por Colina y Cova, 2016), son disposiciones corporales 

cuyo dominio, radica en la biología del ser humano constituida por la emoción, lenguaje y cuerpo; con 
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capacidad de reconocer que existe una relación directa entre ellas y aparecen con la posibilidad de influir 

en el cambio de los patrones de pensamiento y aplicar herramientas que conlleven a su autorregulación 

(Bisquerra y Mateo, 2019). En este punto, es importante resaltar que hacerse consciente de los elemen-

tos, que intervienen en la educación emocional se está en la posibilidad de reconocer los estímulos em-

pleando herramientas para regularla las respuestas adecuadamente. 

Metodología 

     La postura epistemológica del presente artículo está enmarca dentro del paradigma positivista, (Herrera, 

2008 y Bavaresco, 2013). Con un diseño de campo no experimental, transeccional. Hernández et al., (2012), es 

decir que debe hacerse para alcanzar sus objetivos de estudio y contestar las interrogantes que se ha planteado 

en un determinado momento (Mas y Rubí y Nieves, 2022). La población estuvo constituida por 432 estudian-

tes y 56 docentes de la facultad de Ciencias básicas de la educación, distribuidos de acuerdo a su categoría y 

nivel enseñanza; la muestra se estableció aleatoriamente quedando conformada por 26 estudiantes del progra-

ma de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, cursantes del 8vo y 9no semestre y 18 docentes del área con 

características similares y dispuestos a participar en el estudio. Para la recolección y análisis de datos, se utilizó 

la técnica de la encuesta tipo Likert, valorada previamente por 3 expertos conformada, con base a 18 afirma-

ciones donde los encuestados emitieron su opinión en grados de intensidad. En este sentido, se asumió la si-

guiente ponderación para la medición de las repuestas: (5) Siempre, (4) Casi Siempre, (3) Algunas veces, (2) 

Casi Nunca, (1) Nunca.  

A continuación, se muestra la tabla n. 1 identificando como ponderaciones de ítems del cuestionario. 

Tabla 1. 

Ponderación de Ítems del Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, (2022). 
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Ponderación 

en Afirmativo 

Alternativa de         

respuestas 

Ponderación 

en Negativo 

5 Siempre (S) 1 

4 Casi Siempre (CS) 2 

3 Algunas veces (AV) 3 

2 Casi Nunca (CN) 4 

1 Nunca (N) 5 
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     Ahora bien, para la confiabilidad, tomando las recomendaciones sugeridas por los expertos se aplicó la si-

guiente formula de escala de valor de resultados  

Donde:  

rtt:  Coeficiente de Crombach. 

K: Número de item. 

       : Varianza de los puntajes de cada ítem. 

: Varianza de los puntajes totales. 

       Tabla 2.               Tabla 3 

    Alfa Crombach docentes       Alfa Crombach estudiantes 

 

 

 

 

Fuente: Ruiz (2003). 

     Al asumir la escala de valor, se facilita la estimación de la confiabilidad, la cual arrojo para los docentes 

0,9105 y para los estudiantes 0,9028 asegurando la consistencia de la aplicación del instrumento con muy alto 

valor (ver tablas 2 y 3), que posteriormente se analizó a través de la estadística descriptiva con la distribución 

de frecuencia porcentual y medias lo que permitió conocer la conducta de cada una de las dimensiones y los 

indicadores de las variables. 

Tabla 4  

Rangos y magnitud para estimar confiabilidad 

 

 

 

 

Fuente: Ruiz (2002). 
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RANGO MAGNITUD 

0,81 a 1,00 MUY ALTA 

0,61 a 0,80 ALTA 

0,41 a 0,60 MODERADA 

0,21 a 0,40 BAJA 

0,01 a 0,20 MUY BAJA 
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Resultados 

     Con los datos obtenidos posterior a la aplicación del instrumento a la muestra en estudio señalada anterior-

mente, se presentan a continuación los resultados tanto para docentes como para estudiantes, tabuladas de 

acuerdo con el baremo.  

Tabla 5. 

Baremo para tabulación de datos 

 

 

 

 

Fuente: Ruiz (2002). 

Dimensión: Competencias de educación emocional 

Indicador: Conciencia emocional. Promedio Docentes 3.15/ Promedio Estudiantes 2.44  

 

                    Tabla 6.                                                                        Tabla 7.  

                  Conciencia emocional docentes                                      Conciencia emocional estudiantes 

Fuente: elaboración propia (2022). 

     El indicador Conciencia emocional, con promedio de 3,15 para docentes (ver tabla 6) ubicándolo con resul-

tado neutral en la categoría moderado dominio, donde el 35% señala que tan solo algunas veces hacen cons-

ciencia del impacto que causan sus emociones, mientras que solo el 6% manifiestan que son conscientes y pla-

nifican para fortalecer las competencias integrales en los estudiantes. Ahora con un promedio de 2.44 resultado 

no favorable de bajo dominio (ver tabla 7), en un 38% y 27% de los estudiantes señalan que casi nunca y nun-

ca, reciben información, capacitación o acompañamiento de sus docentes que le aporte valor para trabajar su 
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consciencia emocional, reconociendo en sí mismos las carencias para enfrentar los retos académicos.  

Indicador: Regulación emocional.  Promedio Docentes 3.30/ Promedio Estudiantes 2.26 

                   Tabla 8.                                                                       Tabla 9.                                              

                   Regulación emocional docentes                                    Regulación emocional estudiantes 

  Fuente: elaboración propia (2022). 

     El indicador regulación emocional, arrojo un promedio de 3,30 para docentes resultado neutral categoría 

moderado dominio (ver tabla 8), donde el 19% y el 26% reconocen que siempre y casi siempre necesitan mejo-

rar su regulación emocional. Por su parte, los estudiantes con un promedio de 2.26 resultado no favorable de 

bajo domino (ver tabla 9), señalan en un 37% que casi nunca tienen la posibilidad de emplear esta competen-

cia, por cuanto tienen conductas reactivas frente a las tareas que no logran concretar, y su disposición al apren-

dizaje está anclado a su estado de ánimo, opinión validada por el 33% de la muestra quienes indican que nunca 

han tenido la guía para regular sus emociones y en ocasiones el estrés el control de su comportamiento. 

Indicador: Autonomía emocional.  Promedio Docentes 3.13/Promedio Estudiantes 2.53 

              Tabla 10.                                                                      Tabla 11.  

            Autonomía emocional docentes                                   Autonomía emocional estudiantes 

Fuente: elaboración propia (2022). 

     Este indicador con promedio de 3,13 para docentes resultado neutral categoría moderado dominio (ver tabla 

10) , resalta que el 31% dentro de sus dinámicas académicas promueve la autonomía emocional; por su parte, 

el 33% indica que casi nunca los estudiantes denotan actitudes de  autonomía; en relación a los estudiantes, 

promedio de 2,53 de bajo dominio resultado no favorable (ver tabla 11), el 40% y el 26% señalan que casi nun-

ca y nunca encuentran apoyo en sus profesores, por su parte el 15% afirma que siempre son responsables con 
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sus asignaciones pero, reconocen que existen situaciones que se escapan de sus manos para resolverlas. 

Dimensión: Elementos de la educación emocional 

Indicador: Creencias.  Promedio Docentes 2.56/Promedio Estudiantes 2.99 

                    Tabla 12.                                                                      Tabla 13.  

             Creencias. Docentes                                                    Creencias. Estudiantes 

Fuente: elaboración propia (2022). 

     El indicador creencias, arrojo un promedio de 2,56 para docentes ubicándolo con resultado no favorable en 

la categoría bajo dominio, (ver tabla 12) donde el 24% y el 31% señala que casi nunca y nunca, los estudiantes 

tienen creencias que potencien su aprendizaje, por el contrario obstaculizan la adquisición de un nuevo conoci-

miento, colocando barreras que les impiden elevar sus índices de rendimiento; por su parte, los estudiantes con 

un promedio de 2.99 resultado neutral de moderado domino (ver tabla 13), señalan en un 22% y en un 33%  

que tan solo algunas veces y casi nunca, las creencias que poseen los impulsan a desafiar los aprendizajes, re-

conociendo en ellos miedos, temores y limitaciones para ir más allá de lo que pueden hacer; en contraste, con 

esta postura, el 14% y el 22% indican que siempre y casi siempre sus creencias les apoyan para superar los 

obstáculos considerándose aptos, con las habilidades para ser un profesional competente. 

Indicador: Emociones.  Promedio Docentes 3.67/Promedio Estudiantes 2.59 

              Tabla 14.                                                                       Tabla 15. 

     Emociones. Docentes                                                    Emociones. Estudiantes 

Fuente: elaboración propia (2022). 

      El indicador emociones, arrojo un promedio de 3,67 para docentes ubicándolo con resultado neutral en la 
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categoría moderado dominio (ver tabla 14), donde el 31% y el 30% afirman que siempre y casi siempre poseen 

dominio emocional; por su parte los estudiantes con un promedio de 2.59 resultado no favorable de bajo do-

mino (ver tabla 15), señalan en un 37% y 19% que casi nunca y nunca, tienen la posibilidad usar sus emocio-

nes en favor de su proceso académico.  

Indicador: Actitudes.  Promedio Docentes 3.13/Promedio Estudiantes 3.10 

                Tabla 16.                                                                     Tabla 17. 

                  Actitudes. Docentes                                                  Actitudes. estudiantes  

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

     El indicador actitudes arrojo un promedio de 3,13 para docentes ubicándolo con resultado neutral en la cate-

goría moderado dominio (ver tabla 16) , donde el 19% y el 24% indican que siempre y casi siempre el estu-

diante posee actitudes que denotan su deseo por aprender, sin embargo el 37% expresa que casi nunca asumen 

con responsabilidad su proceso; por su parte, en los estudiantes el 17% y el 28% indica siempre y casi siempre 

desarrollan sus actividades desde la proactividad y las ganas de aprender; mientras que un 38% señala que tan 

solo algunas veces tienen conductas reactivas que producen en él frustración en eventos que se escapan de su 

control. 

Importancia de la Educación emocional en los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Naturales de la 

Facultad de Ciencias Básicas y de la Educación de la Universidad Popular del Cesar 

     Los resultados del presente estudio validan como las creencias de los estudiantes de Licenciatura de Cien-

cias Naturales de la Facultad de Ciencias Básicas y de la Educación determinan sus emociones, y estas a su 

vez, se constituyen en un ciclo interminable que da paso a las actitudes con las que ejecuta sus compromisos 

como actores principales de su proceso formativo, todo ello, enmarcado en una carencia de autonomía emocio-

nal que obstaculiza la posibilidad de elegir como sentirse, haciéndose necesario la adquisición de competencias 

para reconocer las emociones que impactan en él, y como regularlas en pro de su crecimiento.  

     En este sentido, las Instituciones Educativas envueltas en una era transformacional requieren de profesiona-

les dotados de competencias emocionales, de allí que autores como (McKay 2003), señalan la importancia de 
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formar un Licenciado que se encargue de sus emociones, ante los hechos inciertos que le demanda el entorno. 

De acuerdo con estas consideraciones, la relevancia que tiene la Educación Emocional en el proceso de ense-

ñanza aprendizaje en los espacios universitarios, permite a los actores encontrarse con sus emociones, edifican-

do su comportamiento y su percepción para solucionar oportunamente las problemáticas que se presentan du-

rante su desempeño profesional. 

     De allí que, activar programas que estimulen el cultivo de habilidades de gestión emocional permitirá al es-

tudiante estar atentos a esos estímulos o agentes externos que activan emociones y conductas que obstaculizan 

su aprendizaje, para que este puede contar con herramientas que eleven sus estados de consciencia y transfor-

men su transitar durante el proceso formativo, en un espacio de crecimiento y maduración que lo fortalezca de 

cara al mercado laboral.  

     Al respecto, Bisquerra (2003), señala que formar profesionales con competentes emocionalmente tiene un 

impacto positivo en la vida de estos, puesto que los prepara para asumir las transformaciones y los eventos im-

predecibles, es decir, fortalece su autoconsciencia y autonomía emocional, modificando sus creencias gestionar 

las emociones y convirtiéndolas en herramientas que les abrirán las puertas hacia la excelencia profesional. 

     Así mismo, servirán de base para que logren alinear sus objetivos con los del entorno donde se desenvuel-

ven, estimulando sus actitudes y estados emocionales que faciliten su aprendizaje. De igual forma, cuando el 

docente se apropia de sus capacidades propicia favorece las competencias del pensamiento crítico y reflexivo, 

flexibilidad, y autorregulación emocional, haciéndose inteligentemente responsable de sus emociones.  

Conclusiones  

      Para el objetivo número 1 se evidencia en el caso de los docentes que la competencia que prevalece en 

quehacer pedagógico es la regulación emocional, ubicando la autonomía con un valor menor, lo que resalta la 

necesidad de capacitarse para lograr el equilibrio de lo que piensa, siente y hace; por su parte los estudiantes 

denotan tener autonomía emocional, sin embargo tanto existen ausencia de herramientas que le permitan tener 

conciencia de sus emociones para regularlas  lo que indica que existe la necesidad de implementar estrategias 

en pro de educarlos emocionalmente. 

     En relación al objetivo número 2, se pudo constatar que en los docentes reaccionan emocionalmente condi-

cionados por sus creencias lo que hace que en oportunidades sus estrategias se encuentren alejadas de las nece-

sidades del estudiante; por el contrario, los estudiantes evidenciaron que tienen actitud para hacerle frente a las 

situaciones, sin embargo, en oportunidades se quedan en el intento pues carecen de fundamentos argumentati-

vos que validen un significado para llevarlo a la práctica. En cuanto al objetivo número 3, se constató la rele-
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vancia que tiene la educación emocional como eje transversal en los procesos de enseñanza en los últimos se-

mestres de un contexto universitario, puesto que le facilita a los actores involucrados la consolidación de la 

cognición, el pensamiento crítico y reflexivo, toma de decisiones y manejo emocional, que tanto en el presente 

como el futuro tendrán impacto a nivel personal, profesional y social.  

     Concluyendo, el análisis permitió observar el vacío que existe en los micro currículos de los programas aca-

démicos de la UPC, con relación a la educación emocional, denotando la necesidad de integrar estos elementos 

que apoyen al docente y al estudiante a responsabilizarse de su función en pro de fortalecer el proceso de 

aprendizaje; develando la urgencia para implementar estrategias orientadas a cultivar una cultura emocional 

que agregue valor a la formación académica. 
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     El objetivo de esta investigación fue diagnosticar el rezago educativo de estudiantes que ingresan a la edu-

cación superior, particularmente en el caso del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guada-

lajara. Se plantea como hipótesis que dichos rezagos son en gran medida derivados de una acumulación de re-

zagos desde la educación básica hasta la educación media superior, donde la reciente Pandemia por COVID-19 

agudizó la situación en la Región atendida. El enfoque de la investigación es de corte cuantitativo con un mé-

todo de análisis correlacional, para el que se tomaron series históricas de variables tales como puntajes en la 

prueba de ingreso e índices de reprobación de los últimos 10 años de ambos calendarios escolares anuales. Se 

percibe la necesidad de un modelo de gestión integral para el resarcimiento del rezago educativo, el cual impli-

caría, entre otras cosas, la integración y reestructuración curricular entre el sistema de educación media supe-

rior y superior.  

 

Palabras clave: gestión educativa, responsabilidad social universitaria, reestructuración curricular, rezago 

educativo.  

 

MANAGING THE LAGGAGES OF A NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM IN CRISIS: AN 

EMERGING UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

  

     The objective of this research was to demonstrate the educational lag of students entering higher education, 

particularly in the case of the Centro Universitario de los Valles of the University of Guadalajara. It is hypoth-

esized that these lags are largely derived from an accumulation of lags from basic education to upper second-
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Abstract 

about:blank


ary education, where the recent COVID-19 Pandemic exacerbated the situation in the Region served. The re-

search approach is quantitative with a correlational analysis method, for which historical series of variables 

such as scores in the entrance test and failure rates of the last 10 years of both annual school calendars were 

taken. Other needs are perceived for a comprehensive management model to compensate for the educational 

gap, which would imply, among other things, the integration and curricular restructuring between the upper 

secondary and higher education system. 

 

Keywords: Educational lag, university social responsibility, educational management, curricular restructuring. 

 

Introducción  

     ¿Cómo superar los rezagos en los estudiantes que ingresan a la educación superior y que en gran medida 

son derivados de una educación básica y media superior precarizada por la crisis educativa desde el enfoque y 

análisis que plantea Gilberto Guevara Niebla (2021)? Esta es la pregunta que plantea el presente estudio para 

intentar ser respondida. Nos situaremos en un caso específico, los estudiantes del Centro Universitario de los 

Valles, centro regional que es parte de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y que 

actualmente cuenta con una matrícula de 5,679 estudiantes. El período a analizar será de 10 años, 2012-2022, 

incluyendo los dos calendarios escolares por anualidad (A y B). 

     La hipótesis de trabajo plantea que los rezagos en los estudiantes que ingresan al Centro Universitario de 

los Valles (CUValles), en gran medida son derivados de una acumulación de rezagos desde la educación básica 

hasta la educación media superior, donde la reciente Pandemia por COVID-19 agudizó la situación en la Re-

gión atendida. 

     La Universidad de Guadalajara podría ensayar un modelo de gestión integral para el resarcimiento del reza-

go educativo provocado por las tres crisis a través de su Red Universitaria. Ello implicaría, entre otras cosas, la 

integración y reestructuración curricular entre el sistema de educación media superior y superior, una especie 

de eslabón entre los últimos semestres de bachillerato y los primeros de la licenciatura que podrían amalgamar 

“los semestres del resarcimiento”, así como un programa de infraestructura ad hoc al modelo educativo del 

Centro Universitario que tomamos como caso. Estas acciones podrían configurar una nueva responsabilidad 

social emergente ante la crisis, una responsabilidad más pertinente y significativa para la Universidad Mexica-

na y su realidad. 

     La presente investigación pretende dar respuesta a las preguntas planteadas a través del siguiente objetivo 

de análisis de las condiciones educativas en la región de los Valles del Estado de Jalisco, región con tradición 
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de formación de profesores normalistas (Escuela Normal de San Antonio Matute). Es además una región don-

de los estudiantes que ingresan a las licenciaturas del Centro Universitario de los Valles lo hacen con los pun-

tajes más bajos de la Red Universitaria y cuyo modelo híbrido o mixto para el aprendizaje acentúa aún más las 

brechas tecnológicas, tanto por las distancias para transportarse a la presencialidad, ya que el CUValles se en-

cuentra sólo cercano a uno de los 22 municipios que atiende Ameca, Jalisco, como por el uso intenso de tecno-

logías de información y comunicación para integrarse a la modalidad híbrida.  

     Actualmente solo existe un programa de transporte escolar, insuficiente, para la movilidad estudiantil, pero 

no existe un programa de apoyo institucional para garantizar la conectividad o el préstamo de dispositivos per-

sonales a aquellos estudiantes que así lo requieran. Esto plantea la necesidad de una política institucional y un 

modelo de gestión integral que puede alcanzar el éxito y ser una alternativa probada para una política pública 

de mayor escala para enfrentar las tres crisis. El presente artículo solo abordará la parte del diagnóstico y dis-

cutirá críticamente la noción de Responsabilidad Social Universitaria para proponer una Responsabilidad So-

cial Emergente que enfrente la circunstancia actual. 

Fundamentación teórica 

     En 1982 Derek Bok publicó un texto célebre denominado “Más Allá de la Torre de Marfil” cuyo título ori-

ginal proviene del inglés. Este expresidente de la Universidad de Harvard acuñó la idea y concepto sobre la 

Responsabilidad Social de la Universidad Moderna a partir de la cual, la Universidad debe salir a su comuni-

dad y hacer más por los problemas sociales sin encerrarse en una torre de marfil.  

     Desde el enfoque social, la vinculación es estudiada, mayoritariamente, desde modelos o narrativas como el 

de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) (Bok, 1982; Herrera, Didriksson y Sánchez, 2009; Martínez-

Pichardo y Hernández-Oliva, 2013), y los actores implicados que conocen las problemáticas sociales (García y 

Lindquist, 2020). Este enfoque es el que contiene la tradición de la función de vinculación, es decir, la vincula-

ción como una acción que acerca a la Universidad con su entorno social.  Es de alguna forma, el legado de la 

función social de las universidades Latinoamericanas que han promovido diversos actores políticos; es donde 

las instituciones y agencias gubernamentales e internacionales se han concentrado mayormente en la última 

década.  

     Esta propuesta vino a refrescar los discursos sobre la pertinencia social de la institución universitaria, intro-

dujo un nuevo vigor a la tarea de extensión y vinculación, pero tuvo efectos diferenciados entre los países al 

acoger el concepto. Mientras que en Estados Unidos dicha visión de la tarea universitaria abarcó campos de 

investigación y transferencia tecnológica, o de apoyo específico a problemas de las comunidades. Un ejemplo 
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icónico de lo anterior lo encontramos, entre muchos otros, en el caso de Flint Water Crisis. En 2015 Virgnia 

Tech, en el Estado de Michigan, estudió un problema del agua en la localidad de Flint. Las implicaciones y 

trascendencia del impacto social fueron motivo de estudio y el caso es citado por Salmi (2017 pp. 40-42) como 

un ejemplo del impacto que la educación superior tiene en diversos objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 

2015).  

     Sin embargo, nadie discute o pone en tela de juicio, en estos días, pues se ha institucionalizado, que la Res-

ponsabilidad Social Universitaria (RSU) es benéfica, es un enfoque de trabajo y es una misión universitaria. Y 

no hay duda precisamente porque esto representa un mito institucional (Meyer y Rowan, 1994) y una moda en 

la gestión académica (Birnbaum, 2000).  

     Estos documentos normativos van haciendo sedimento institucional, “en cierta medida, se hallan más allá 

del arbitrio de cualquier participante u organización individual” (Meyer y Rowan, 1994 p. 83). Por tanto, desde 

la perspectiva de las fuentes institucionales de la estructura formal que analiza Meyer y Rowan, funcionan co-

mo mitos. 

     Estos elementos estructurales, como lo explican Meyer y Rowan en su proposición 1, fueron una amplia-

ción de las estructuras formales “para hacerse isomorfas con estos nuevos mitos” (Meyer y Rowan, 1994, p. 

84). Asimismo, al reflexionar sobre los orígenes de los mitos institucionales racionales identifican tres proce-

sos: 1. la elaboración de complejas redes de relaciones; 2. el grado de organización colectiva del ambiente; y 3. 

los esfuerzos de liderazgo de las organizaciones locales (Meyer y Rowan, 1994, pp. 86-87). 

     Extrapolando estos procesos al caso, el antecedente institucional de la Coordinación General de Extensión 

(2015), databa de 1994 y en términos de función universitaria, desde las discusiones de Córdova en 1918. 

¿Qué sucedió en ese lapso de tiempo?, la respuesta está en el proceso 1, en 1994 no existían institucionalmente 

densas e interconectadas redes del mito racionalizado. Ello explica por qué de Coordinación alcanza el estatus 

organizacional mayor y transversal y cómo integra el discurso de la RSU. 

     Este proceso se vio fortalecido por la masa crítica de especialistas y gestores de extensión universitaria que 

aportaron las ampliaciones organizativas en toda la Red de la UdeG y que sucedieron con mayor éxito por los 

procesos 2 y 3 que establecen Meyer y Rowan (1994). Esto es, la gestión de los artefactos de extensión, de la 

vinculación, difusión y de sus usos burocráticos y académicos, fue impulsada por liderazgos al interior, la mo-

dificación del ambiente institucional fue presentada por éstos “como innovaciones legítimas” (Meyer y Rowan, 

p. 88) y sus mandatos fueron legales y procedimentales, con requisitos explícitos.  

     Ahora bien, partiendo de la idea que plantea Weick (1976) sobre las organizaciones educativas como siste-
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mas flojamente acoplados en el sentido metafórico de la máquina de engranajes Weberiana, y la dificultad que 

esto conlleva para medir los resultados, impactos o fines alcanzados, estas ampliaciones estructurales, indepen-

dientemente de su eficacia y resultados, otorgaron a la UdeG una imagen de “organización adecuada, racional 

y moderna” (Meyer y Rowan, 1994 p. 83). Este mito institucionalizado ha sido además un catalizador de mo-

das que conlleva procesos de vinculación, adecuación de infraestructuras y rutinas bajo el enfoque de RSU, 

adaptando, como lo reflexiona Birnbaum, sistemas y procesos de gestión que originalmente no fueron diseña-

dos para las organizaciones universitarias, en este caso, mexicanas (Birnbaum, 2000 p. 1).  

     La UdeG inicialmente comenzó a participar en diversos organismos a través de sus funcionarios y académi-

cos, luego instituyó un programa presupuestal para realizar adecuaciones a sus infraestructuras para ser inclu-

yentes, pasó a formar parte de la Red URSULA y mantiene algunos de sus objetivos estratégicos instituciona-

les, contenidos en su Plan de Desarrollo Institucional, alineados al discurso de RSU; además la ANUIES tiene 

uno de los 5 ejes de transformación de la educación superior dedicado a la RSU (ANUIES, 2018 p. 14). 

     El documento de la ANUIES detalla la propuesta de un modelo de gestión integral de la RSU. Pero los es-

fuerzos y la introducción al discurso nacional de la Educación Superior tienen su antecedente en 2006 y 2012. 

Para 2006: ANUIES concibe a la pertinencia como el deber ser de las instituciones o la imagen deseable de sí 

mismas. Un deber ser, ligado a los grandes objetivos de la sociedad en que están insertas para superar sus nece-

sidades y carencias. (ANUIES, 2006: 71 en (ANUIES, 2018 p. 79).  Para 2012, el documento Inclusión con 

responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior (ANUIES, 2012), la Respon-

sabilidad Social adquirió un nuevo impulso, considerándola como un principio rector y a la vez transversal a 

todas las funciones sustantivas, buscando  

“[...] construir una nueva etapa de desarrollo de la educación superior, cuyos ejes sean garan-

tizar la inclusión de los jóvenes en los procesos de formación avanzada, así como la conse-

cución de niveles superiores de calidad y responsabilidad de los actores participantes en los 

procesos de transmisión, generación y divulgación del conocimiento” (ANUIES, 2012 p. 

23).  

     A diferencia del primer y segundo documento, en 2018 la ANUIES presentó un diagnóstico situacional de 

la ES. Allí menciona en el apartado 2.4 sobre la responsabilidad social que las IES, como agentes de cambio 

“están convocadas a participar en la solución de los grandes problemas locales, regionales, nacionales y mun-

diales” (ANUIES, 2018 p. 78). Además, la ANUIES propone que “la Responsabilidad Social de las Institucio-

nes de Educación Superior (RSIES) significa:  
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La operación de una política de gestión académico-administrativa, definida por cada institución 

en el marco de su misión, sus principios y valores, para llevar a cabo con calidad y pertinencia 

sus funciones, orientada al logro de resultados socialmente significativos mediante los cuales 

busca contribuir al desarrollo integral y sustentable de su entorno y participar en la construcción 

de una sociedad más próspera, democrática y justa (ANUIES, 2018 p. 79) 

 

Metodología  

El enfoque de la investigación es de corte cuantitativo con un método de análisis correlacional, el cual 

persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son conco-

mitantes con la covariación en otro u otros factores (Chirinos et al., (2020).  Para el presente análisis se toma-

ron series históricas de los últimos 10 años de ambos calendarios escolares anuales. Partimos de una base de 

datos extraída por proceso administrativo (reporte) del Sistema Integral de Información y Administración Uni-

versitaria (SIIAU) con 16,544 observaciones que al ser depurada de datos perdidos arroja 11,828 observacio-

nes susceptibles de análisis. Contiene 9 variables y columna de control. No contiene datos personales (nombre, 

CURP, código) que pueda asociar cualquiera de las variables analizadas a personas. A continuación, se presen-

tan 2 tablas antes de correr las pruebas estadísticas y realizar los análisis.  

Tabla 1. 

Variables con escalas de medición, descripción y codificación 
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Variable Descripción Opciones de                                           

Respuesta-Codificación 
Ciclo 
(Ordinal, discreta) 

Es el calendario escolar por cohorte, de acuerdo con los ca-

lendarios A y B por anualidad de la Universidad de Guadala-

jara 

De 2012A a 2022A 

Promedio Bachille-

rato 
(Intervalar, conti-

nua) 

Es la representación en una media (promedio) del rendimien-

to escolar alcanzado en el nivel previo a la licenciatura 
Valores con fracciones a dos 

dígitos entre 64.28 y 100. 

  

Puntaje Prueba AA 
(Intervalar, conti-

nua,) 

Es el puntaje obtenido por el aspirante al presentar el examen 

de admisión a cualquier carrera del CUValles de la UdeG. 

Este puntaje resulta de una operación aritmética entre las tres 

partes de la PAA que se analizarán como variables de agrupa-

ción y por separado. El dato para esta variable es entregado 

ya procesado por la organización College Board, institución 

Valores con fracciones a cuatro 

dígitos entre 8.61 y 96.05 

  

Puntaje de Admi-

sión(Intervalar, 

continua) 

Es la suma de las variables Promedio de Bachillerato y Punta-

je Prueba AA. 
Valores con fracciones a cuatro 

dígitos entre 78.33 y 194.74 
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Fuente: elaboración propia (2022). 

     Es fundamental entender cuán determinante es alguna variable de aquellas que son medidas a través de los 

sistemas de control escolar en las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que al ser una rutina institucio-

nal sistematizada y auditada en forma regular, su información adquiere altos estándares de confiabilidad para 

ser tomada en cuenta como evidencia cuantitativa y del fenómeno que se pretende estudiar. 
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Procedencia Es-

cuela tipo 
(Nominal, categó-

rica) 
  

Es la categorización por tipo de escuelas de procedencia del 

nivel bachillerato de los estudiantes de la carrera de abogado. 

Para el presente estudio haremos binaria la variedad opciones 

de respuestas a dos: Oficial UdeG (1) y Otros (2 al 8) 

Donde: 

1= OFICIAL UDG 

2= PUBLICA INTERIOR DEL 

ESTADO DE JALISCO 

3= PUBLICA OTROS EDOS. 

4= INCORPORADA 

5= PARTICULAR ZMG 

6= PARTICULAR INTERIOR 

DEL EDO. JAL. 

7= PARTICULAR OTROS 

EDOS. 

Puntaje español 

PAA 

(Intervalar, conti-

nua) 

Es la parte de la Prueba AA que evalúa la capacidad de com-

prensión y dominio de la lengua, también evalúa las habilida-

des de análisis y síntesis de la información. 

El puntaje puede encontrarse 

entre 200 y 800 

Para esta investigación se obser-

va un valor mínimo de 200 y un 

máximo de 764 
Puntaje matemáti-

cas PAA 

(Intervalar, conti-

nua) 

Es la parte de la Prueba AA que evalúa el pensamiento lógico

-matemático. 
El puntaje puede encontrarse 

entre 200 y 800 

Para esta investigación se obser-

va un valor mínimo de 206 y un 

máximo de 800 
Puntaje redacción 

PAA 

(Intervalar, conti-

nua) 

Es la parte de la PAA que evalúa la capacidad de redacción. El puntaje puede encontrarse 

entre 200 y 800 

Para esta investigación se obser-

va un valor mínimo de 200 y un 

máximo de 800 
Índice de reproba-

ción 

(Intervalar, conti-

nua) 

Es el grado cursado en la carrera de acuerdo a la medición de 

calendario semestral, es progresivo mientras no sea egresado. 
1 a 100 
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Tabla 2. 

Análisis de variables con impactos en el estudio sobre la matrícula del CUValles e índice de reprobación  

Fuente: elaboración propia (2022). 

      La UdeG aplica desde 1995 el examen de Admisión denominado Prueba de Aptitud Académica a través de 

una institución internacional denominada College Board. El caso que se estudia, permitirá sustentar las causas 

que atribuimos a las tres crisis, representadas en variables medidas en los sistemas institucionales, que podrían 

estar correlacionadas y ser un predictor para los escenarios futuros en el desempeño del estudiante para poten-

ciar o atenuar efectos deseables e indeseables. 

Se considera viable la presente investigación ya que se cuenta con información por cohorte (2012A-

2022A) de toda la matrícula de primer ingreso al CUValles e índices de reprobación de los mismos calendarios 

para el análisis de variables conforme al objetivo planteado. Esta información ha sido sistematizada y auditada 
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# Nombre de variable Impacto 

1 Promedio Bachillerato 
(Intervalar, continua) 
  

Es la representación en una media del rendimiento escolar alcanzado 

en el nivel previo a la licenciatura, podría estar correlacionado con el 

puntaje obtenido en la PAA, principalmente. 
2 Puntaje Prueba AA 

(Intervalar, continua,) 
Su impacto por tanto se presume determinante con relación a los 

conocimientos previos, ya que confirmaría, por ejemplo, correlación 

positiva o negativa, y sería un rasgo relevante para construir parte 

del argumento que se busca en la relación con el estatus actual. 
3 Procedencia Escuela tipo 

(Nominal, categórica) 
  

Esta variable podría ser una variable independiente que modifique 

tanto a la variable puntaje de examen PAA como al estatus actual en 

la carrera. Además, ayudaría a estudiar lo que algunos consideran un 

prejuicio al considerar el tipo de escuela de procedencia, y, desmen-

tiría o fortalecería la especie sobre una práctica que se acusa por par-

te del funcionariado universitario sobre que los promedios de bachi-

llerato son inflados en las escuelas particulares para ayudar en la 

4 Puntaje español PAA 
(Intervalar, continua) 

Su impacto en el estudio se debe a que podría clarificar si existe co-

rrelación entre esta, y los puntajes obtenidos en la PAA de Lógico-

Matemáticas y la PAA de Redacción Indirecta. 
5 Puntaje matemáticas PAA 

(Intervalar, continua) 
Al igual que la anterior, podría clarificar a través de una correlación 

entre una y otra. Eventualmente podría indicar una dependencia e 

independencia. 
6 Puntaje redacción PAA 

(Intervalar, continua) 
Al igual que con las dos anteriores, a través de una matriz de correla-

ciones se buscará clarificar la relación entre las variables. 

7 Semestre 
(Ordinal, discreto) 

Esta variable nos permite estudiar si está correlacionado el índice de 

reprobación por semestre con el promedio de egreso del bachillerato. 

8 Índice de reprobación 
(Intervalar, Continua) 

Al ser la variable que representa el promedio por ciclo y carrera del 

porcentaje de estudiantes que reprobaron una materia, nos permitirá 

observar si existe una relación entre el nivel académico previo a la 

Universidad y la reprobación estudiantil. 
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anualmente por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Su-

perior A.C. (AMOCVIES), es confiable y consistente por los procedimientos que son seguidos para su integra-

ción.  

     Para construir la argumentación en la presente investigación revisaremos las medidas de tendencia central y 

su distribución en tanto contamos con variables expresadas en promedios (bachillerato, PAA, Puntaje de Ad-

misión, Promedio al corte de estatus de la carrera). También revisaremos considerando las hipótesis de trabajo, 

correlaciones entre las variables cuantitativas. Es ese sentido, ejecutaremos pruebas de normalidad para todas 

las variables cuantitativas (Shapiro Wilk); aplicaremos el coeficiente de correlación de Pearson. 

Resultados 

     Sobre los calendarios analizados y los promedios de bachillerato y de la PAA. En la siguiente gráfica de 

caja sobre el puntaje obtenido en la PAA, si bien se observan las variaciones típicas en las medidas de tenden-

cia central entre calendarios A y B, también se observa para los últimos 3 ciclos un comportamiento a la baja 

en promedios, máximos y mínimos, coincidiendo con los meses en que duró la pandemia. 

Gráfica 1.  

Variaciones en los puntajes obtenidos en la PAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles. 
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A continuación, analizamos cada una de las 3 secciones que integran la PAA, en el siguiente orden: 

 La que evalúa la capacidad de comprensión y dominio de la lengua, también evalúa las habilidades de 

análisis y síntesis de la información (PAA1, gráfica 2) 

 La que evalúa el pensamiento lógico-matemático (PAA2, gráfica 3) 

 La que evalúa la capacidad de redacción (PAA3, gráfica 4) 

Gráfica 2.  

PAA1 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles. 

Gráfica 3.  

PAA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles. 
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Gráfica 4.   

PAA3 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles. 

      En las secciones de español y pensamiento lógico-matemático, no solo se observa una tendencia negativa 

en los últimos calendarios coincidentes con la pandemia, sino que el último calendario es probable que aún no 

haya tocado fondo y que sea apenas el asomo de las generaciones de estudiantes que más tiempo debieron con-

finarse en casa durante la pandemia. 

     A continuación, para hacer una estructura más dramática de estas estadísticas, analicemos ahora los prome-

dios de Bachillerato con que ingresaron los Bachilleres (Gráfica 5) en los mismos calendarios analizados. 

Gráfica 5.  

Promedio de bachillerato 
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Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles 

     ¿Qué podemos inferir en el comportamiento de los calendarios coincidentes con la pandemia que muestran 

un mejor desempeño en Bachillerato y distinto al de la PAA? Muchas pueden ser las inferencias, nosotros con-

sideramos, sin poder demostrarlo, que hubo una acción afirmativa y motivacional hacia los procesos de evalua-

ción en dicho nivel, y en todos los niveles escolares, para los ciclos coincidentes con el confinamiento por Pan-

demia. Veamos todas las variables integradas en la siguiente gráfica: 

Gráfica 6.  

Variables integradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles. 

Análisis de Correlaciones 

     A partir de los análisis de tendencia central realizamos la correlación entre el Promedio de la PAA y el de 

Bachillerato separando aspirantes de Bachillerato de la UdeG respecto de Otros Bachilleratos, arrojando los 

siguientes resultados que se muestran en las tablas 4 y 5:  

 

 

Vol. XX, junio, 2023 

60 

GESTIONAR LOS REZAGOS DE UN SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN              

CRISIS: UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EMERGENTE  

Luis Alejandro León Dávila 



Tabla 4.  

Correlación entre el Promedio de la PAA y el Bachillerato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles. 

Tabla 5.  

Correlación entre el Promedio de la PAA y Otros Bachilleratos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles. 
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Bachillerato UdeG Promedio Bachillerato PAA PAA1 PAA2 PAA3 

Promedio Bachillerato  1.0000         

PAA 
 0.2147 

1.000

0       

PAA1 
 0.1553 

 

0.855

3  1.0000     

PAA2 
 0.1995 

 

0.846

3  0.5443 

 

1.000

0   

PAA3 
 0.0796 

 

0.577

3  0.4564 

 

0.341

2  1.0000 

Otros Bachi-

lleratos 
Promedio 

Bachillerato 
PAA PAA1 PAA2 PAA3 

Promedio  

Bachillerato  1.0000         

PAA 
 0.1701  1.0000       

PAA1 
 0.0834  0.8450  1.0000     

PAA2 
 0.2110  0.8504  0.5357  1.0000   

PAA3 
 0.0238  0.5617  0.4341  0.3516  1.0000 
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     Se observa una ligera, pero mayor correlación entre el promedio de bachillerato y el resultado de la PAA en 

aquellos aspirantes que provienen de los Preparatorias de la UdeG que de aquellos que provienen de otros sis-

temas de bachillerato. Todas las correlaciones obtenidas son significativas al 5%. 

     Respecto a qué tanto se correlacionan las distintas secciones de la PAA con el resultado del conjunto pro-

mediado para todos los aspirantes al CUValles sin observar procedencia de Bachillerato obtenemos la siguien-

te tabla: 

Tabla 6.   

Promedio de la PAA para los aspirantes al CUValles 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de registros de SIIAU otorgados por la Coordinación de Control Es-

colar del CUValles. 

     Sobre la intuición que se basa en los resultados de la Prueba PISA y que son citados como parte de la evi-

dencia de las tres crisis, en el tercer rasgo, por Guevara Niebla (2021), el autor menciona que “en la evalua-

ción de 2018 se concluyó que los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje por debajo del promedio OCDE 

en Lenguaje y Comunicación, Matemáticas y Ciencias” (OCDE, 2018 en Guevara, 2022 p. 23). Al respecto 

cabe destacar la mediana correlación que se da entre el resultado en su conjunto de la PAA y la sección que 

evalúa la capacidad de comprensión y dominio de la lengua y las habilidades de análisis y síntesis de la infor-

mación. No afirmamos que sus niveles sean distintos a los detectados por la OCDE, sino que, para esta región 

del país, el desempeño en español contribuye más a la calificación final que el desempeño logrado con el pen-

samiento lógico-matemático y con la capacidad de redacción. Esto puede afinar de mejor forma la elección de 

alternativas y la focalización de acciones frente al necesario resarcimiento que este trabajo señala como impos-

tergable. 

Índices de reprobación 

     Para el análisis de la correlación por calendario sobre el promedio de bachillerato y PAA respecto a los ín-
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General: To-

dos los ciclos 
Promedio 

Bachillerato 
PAA PAA1 PAA2 PAA3 

Promedio Ba-

chillerato 
 1.0000 

        
PAA  0.1971  1.0000       

PAA1  0.1268  0.8514  1.0000     
PAA2  0.2044  0.8467  0.5390  1.0000   

PAA3  0.0568  0.5715  0.4491  0.3431  1.0000 
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dices de reprobación, es necesario considerar el factor tiempo, por lo cual se consideran rezagos respectivos. 

Debido a que la información proporcionada en este caso tiene como unidad de observación “materia o asigna-

tura” se obtuvo el promedio de este índice por calendario y por carrera para poder empatarlo con el promedio 

de la calificación de bachillerato y la prueba PPA. 

     La correlación que existe entre el promedio de bachillerato por calendario con un rezago y el índice de re-

probación del calendario siguiente es de -0.3119 (Tabla 7), lo que significa que entre mejor preparados están 

los aspirantes al momento de ingresar (considerando que el promedio refleja su preparación), menor será el 

índice de reprobación. Si consideramos el rezago a dos periodos, la correlación es de -0.2140, mientras que a 

tres periodos es de -0.3935. 

Tabla 7.  

Correlación entre el promedio de bachillerato y el índice de reprobación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

Las correlaciones obtenidas son muy bajas, pues en realidad se esperaría que hubiera mayor influencia del 

promedio de bachillerato con los índices de reprobación. Una aproximación del impacto, que explique de me-

jor forma la relación entre las variables, es elevar al cuadrado la correlación (R2). Al efectuar este procedi-

miento el resultado se puede explicar como el porcentaje de la variación de una de las variables debido a la va-

riación de la otra. Con ello podríamos decir que: 

 El 9.7% del índice de reprobación del calendario 2021 B se explica por las calificaciones de bachillerato 

del ciclo escolar anterior, en este caso 2021 A. 

 El 4.6% del índice de reprobación del calendario 2021 B se explica por las calificaciones de bachillerato 

de dos ciclos anteriores, en este caso 2020 B. 

 El 15.5% del índice de reprobación del calendario 2021 B se explica por las calificaciones de bachillera-

to de tres ciclos anteriores, en este caso 2020 A. 

En cualquiera de los casos, el promedio de bachillerato influye muy poco, desde un análisis correlacional, 

en el índice de reprobación. En consecuencia, hay muchos otros factores que podrían estar influyendo en la 
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 Promedio Bachillerato Reprobación 

L.bachillerato -0.3119 

L2.bachillerato -0.2140 

L3.bachillerato -0.3935 
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reprobación y no necesariamente el background académico. En otras palabras, con las series históricas prome-

diadas, no es posible afirmar o negar que los estudiantes NO están reprobando porque tengan malas bases. 

Desde luego, debe haber algunos otros factores que influyen en este índice, sin embargo, que el promedio de 

bachillerato explique muy poco de la reprobación indica que algo les está faltando a nuestros estudiantes y ese 

algo, parece no ser culpa de sus antecedentes académicos.  

Con los anteriores análisis estadísticos, lo que podemos sostener fehacientemente es que la Pandemia está 

comenzando a ser manifiesta en las estadísticas de rendimiento escolar entre un nivel y el siguiente. Por lo que 

es una situación emergente, como lo fue la Pandemia, que, si no es atendida adecuadamente, podría deteriorar 

aún más al Sistema Educativo Mexicano. 

Conclusiones  

     A manera de conclusión ¿Por qué citar todo esto? La realidad que reflejan las estadísticas analizadas nos 

obliga a reorientar diversas acciones y rutinas institucionales, una verdadera responsabilidad social universita-

ria en este momento es atender con un conjunto de medidas y programas los efectos de las tres crisis por las 

que atraviesa el Sistema Educativo Mexicano. Distraernos con recetas del primer mundo sobre la Responsabili-

dad Social que las IES tenemos, podría alejarnos de la realidad educativa nacional y recluirnos en nuestra có-

moda torre de marfil. 

     Por otra parte, las estadísticas nos indican que deberemos hacer estudios más profundos y seguir trayecto-

rias específicas para entender de mejor forma los fenómenos de ingreso, trayectoria y egreso de nuestros estu-

diantes para que verdaderamente exista una experiencia de aprendizaje en el último nivel educativo para la ma-

yoría de la minoría de mexicanos. 
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     La elección de los estudios universitarios se ha convertido en una decisión de gran trascendencia para la 

autorrealización profesional y personal del individuo. El presente estudio tuvo como objetivo identificar la 

asociación que existe entre motivación académica y madurez vocacional en estudiantes de primer y quinto año 

de estudios. Para la metodología se utilizó el enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo comparativo y correla-

cional. Con una muestra de 190 estudiantes universitarios.  Para la recolección de la información se utilizó los 

instrumentos: Motivated Strategies for Learning Questionnaire, y el cuestionario de madurez vocacional. Obte-

niendo como resultado, que la motivación académica se relaciona significativamente con la madurez vocacio-

nal. Asimismo, los estudiantes del quinto año de estudios presentan mayor nivel de motivación académica y 

madurez vocacional en comparación con los estudiantes del primer año. De esta manera se evidenció que, si 

los estudiantes presentan mayor compromiso y un alto interés activo para cumplir con sus tareas académicas, 

también se incrementa la capacidad vocacional.  

 

Palabras clave motivación académica, toma de decisiones, universidad, vocación.  

 

ACADEMIC MOTIVATION AND VOCATIONAL MATURITY IN UNIVERSITY STUDENTS 

 

 

 

     The choice of university studies has become a decision of great importance for the individual's professional 

and personal self-realisation. The aim of this study was to identify the association between academic motiva-

tion and vocational maturity in first and fifth year students. The methodology used was quantitative, descrip-

tive, comparative, and correlational. With a sample of 190 university students.  The following instruments 

were used to collect the information: Motivated Strategies for Learning Questionnaire, and the vocational ma-

turity questionnaire. The results showed that academic motivation was significantly related to vocational ma-

turity. Likewise, students in the fifth year of studies have a higher level of academic motivation and vocational 

maturity compared to students in the first year. Thus, it became evident that, if students show greater commit-
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ment and a high active interest in fulfilling their academic tasks, vocational ability also increases.  

 

Key words: academic motivation, decision-making, university, vocation. 

 

Introducción 

Cuando un estudiante es admitido en la universidad, inicia un proceso de adaptación al nuevo medio, al gru-

po de compañeros y profesores. Estas experiencias le van permitiendo confirmar sus expectativas sobre la ca-

rrera a la que postuló y, a la vez, continúa la exploración de su auto concepto. Todo ello puede llevarlo a reafir-

mar su decisión, obtener un buen rendimiento académico y avanzar en la carrera o, por el contrario, a desertar 

de esta y buscar otras opciones.  

La expectativa de los adolescentes por continuar una carrera universitaria se fundamenta en las ganas de 

superarse, de desarrollarse profesionalmente y, por ende, mejorar su proyecto de vida. En el contexto actual, el 

mundo laboral exige altas competencias, mucho más exigentes en la admisión. Se requieren competencias no 

solo cognitivas y prácticas sino también de capacidades que demuestren compromiso vocacional, gran sentido 

de motivación y seguridad en la toma de decisiones.  

Estas exigencias provocan que las metas de los estudiantes sean más difíciles de alcanzar, lo que conduce a 

una crisis de talento. Entre los motivos más comunes para el retiro de los estudiantes de su universidad, están 

los intereses y preferencias vocacionales, el rendimiento académico, la motivación por el estudio, y las caracte-

rísticas propias que ofrece cada institución educativa con las que el estudiante no está satisfecho.  

En Latinoamérica escasas investigaciones explican el valor de la motivación académica y la autoeficacia 

como factores mediadores de la madurez vocacional, sobre todo en los estudiantes universitarios, quienes de-

berían ingresar a una determinada carrera profesional ya habiendo esclarecido el interés inicial y la vocación 

sobre la profesión elegida, aquella ocupación con la que va a permanecer laborando gran parte de su vida, más 

aún cuando son futuros profesionales de la Salud quienes deben enfrentar un entorno social cambiante, com-

prender nuevos enfoques y paradigmas influyentes en las aulas universitarias, desarrollar prácticas clínicas en 

una comunidad diversificada, que van desencadenando reacciones  que influyen, en la maduración de sus aspi-

raciones ocupacionales. 

Congruente con esta perspectiva “las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de inda-

gar los problemas que padece una región, ofreciendo solidariamente alternativas de solución, siendo protago-

nista del crecimiento político, económico y cultural de la comunidad de la que hace parte” (Rubio et al., 2020, 
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p.44). Claramente hoy en día los problemas relacionados con la educación universitaria en los jóvenes presen-

tan factores comunes en Latinoamérica, obligando a la comunidad educativa analizar sus responsabilidades. La 

comunidad universitaria se ha visto en la necesidad de replantear como posicionar su rol social, valorando la 

construcción de capacidades para los futuros profesionales (Molero,2020). 

La importancia de la investigación radica en que a partir del análisis y sustentación de las variables educati-

vas acorde con la línea de investigación de Enseñanza-Aprendizaje, afianza el conocimiento buscando expli-

cando la relación entre la motivación académica y madurez vocacional; a partir de teorías y enfoques, así como 

procesos motivacionales que intervienen en el aprendizaje. Además, es pertinente porque aporta los elementos 

necesarios para comprender aquellos factores personales que pueden causar debilidades en el proceso de ma-

duración de la vocación, lo que va a permitir hacer un análisis reflexivo sobre la práctica docente universitaria, 

para planear actividades y estrategias motivacionales que impulse el desarrollo del espíritu vocacional. 

La información que se adquiere al culminar la investigación resulta de gran utilidad y relevancia en el ámbi-

to educativo porque permite comprender el estado actual de los estudiantes universitarios, sus necesidades de 

apoyo en el desarrollo evolutivo y en su proceso de maduración de sus capacidades vocacionales. Por consi-

guiente, estas variables son componentes esenciales que los docentes deben incluir en sus propósitos educacio-

nales, para incorporar al estudiante universitario al mundo del conocimiento, para que puedan tomar decisiones 

vocacionales pertinentes y que se orienten a responder las exigencias de un contexto globalizado. 

La gestión educativa será la más beneficiada, ya que los resultados ayudaran a fundamentar las bases con-

ceptuales para crear planes y programas que beneficie  a los estudiantes, teniendo la  oportunidad de asimilar 

contenidos básicos sobre los fundamentos de la carrera y su posición en la comunidad, así como en su desarro-

llo personal guiando al estudiante a formar sus potencialidades, a afianzar sus intereses personales profesiona-

les, a gestionar sus proyectos y metas, para que en el futuro se convierta en un profesional íntegro y afiance la 

seguridad de la continuidad en la carrera elegida, disminuyendo de esta manera la tasa de deserción universita-

ria. Así mismo es importante porque de manera preventiva se detectará en los primeros momentos de la vida 

académica, el verdadero sentir de los estudiantes, sus dudas vocacionales, su escasa y/ o equivocada informa-

ción sobre el rol que desempeñará en un futuro, sus inquietudes, aspiraciones, su ímpetu motivacional y su per-

cepción de autoeficacia.  

Luego de haber analizado el problema en el contexto actual, se propuso investigar dos elementos indispen-

sables en el proceso educativo universitario que son inherentes al individuo: la motivación académica y la ma-

durez vocacional, siendo las preguntas de investigación:  
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¿Existe relación entre motivación académica y madurez vocacional en estudiantes universitarios? ¿Existen 

diferencias de motivación académica y madurez vocacional en estudiantes que cursan el primer año y el quinto 

año de estudios? Asimismo, se plantearon dos objetivos: Determinar la relación entre motivación académica y 

madurez vocacional en estudiantes universitarios e Identificar las diferencias que existe entre la motivación 

académica y la madurez vocacional en estudiantes que cursan el primer año y el quinto año de estudios.  

Fundamentación teórica  

Motivación Académica  

La motivación para aprender es considerada como un proceso intrínseco del individuo, influenciado por 

condicionantes y factores externos como el clima social familiar, las relaciones amicales, valores impartidos, 

entre otros. Este hecho responsabiliza al rol del docente y al sector educación de la función de promover y faci-

litar esta motivación. Por consiguiente, la motivación académica se puede comprender como el compromiso y 

el alcance que el estudiante tiene hacia el entorno educativo en el que se desenvuelve. Un alumno que desarro-

lla una actitud favorable en su proceso de aprendizaje, propicias conductas básicas para alcanzar una meta aca-

démica y, de esta manera, va descubriendo paulatinamente aquello que le interesa activando estrategias perti-

nentes para alcanzar su objetivo, el terminar su carrera profesional. 

Ante esto la Teoría de la Autodeterminación le otorgan relevancia a los recursos internos que tienen los in-

dividuos para desarrollar su personalidad, y autorregular su conducta, sobre la base de un contexto social que 

favorece o limita su motivación. Para estos autores Deci y Ryan, (2000) la autodeterminación es una caracte-

rística del individuo que le impulsa a aprender, una necesidad que le guía a buscar patrones psicológicos para 

desarrollarse y así lograr su bienestar. Esta teoría explica tres tipos de estados referentes a la motivación frente 

a una actividad académica: El primero de ellos es la amotivación, o ausencia de motivación, desencadenada 

por la percepción de una ausencia de habilidad o de la incapacidad en desarrollar una estrategia, con sentimien-

tos de indefensión, de incompetencia, carencia de asignación valorativa a la tarea académica, y falta de expec-

tativas para lograr una meta académica. Esto se ejemplifica cuando algunos estudiantes asisten a las clases, pe-

ro no se sienten interesados, ni comprenden por qué están asistiendo, lo que redunda en poco compromiso por 

los estudios. 

 El segundo tipo de estado es la motivación extrínseca, entendida como la razón o interés que tiene el indivi-

duo para actuar que no proviene de sí mismo, sino de factores externos. Por ejemplo, cuando el alumno estudia 

para obtener un alto calificativo en un examen, porque los padres lo premiarán con un incentivo económico. 
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Presenta cuatro formas: a) Una regulación externa, la cual tiene lugar cuando el estudiante realiza una activi-

dad para satisfacer una demanda exterior y espera la recompensa; b) una regulación introyectada, que ocurre 

cuando la conducta es realizada por un deseo de retribución o satisfacción interna; c) la regulación identificada 

comprendida como el reconocimiento del valor que tiene la propia conducta, lo cual le brinda más autonomía y 

suficiencia para tomar decisiones en torno a la recompensa; d) la regulación integrada, comprendida como la 

identificación y la asimilación del propósito del aprendizaje en sí mismo. Este tipo de regulación es la que con-

duce a mejores resultados y, por ende, a la satisfacción académica.  

Deci y Ryan (2000), definen, el tercer tipo de estado, la motivación intrínseca, como aquella que presenta el 

individuo por sí mismo sustentada en una satisfacción consubstancial a la actividad o tarea académica, y no en 

eventualidades o reforzadores que puedan separarse operacionalmente de ella. Este tipo de motivación está 

propiciada por un sentimiento de autonomía, el sentimiento competitivo, una necesidad emocional y de rela-

ciones interpersonales. Es una motivación con una satisfacción inherente, con creatividad, que nace en la pro-

pia actividad y es esta actividad la que al estudiante le parece interesante en sí misma. Esta motivación se con-

vierte en un modelo innato del comportamiento humano necesario para enfrentar, desafiar, fortalecer habilida-

des y aprender.  

Diversas investigaciones sobre motivación, autoeficacia y el aprendizaje han sido realizadas por Schunk 

(1985), quien presenta un modelo de motivación académica centrado básicamente en la percepción de autoefi-

cacia por parte del estudiante, explica que estos sentimientos de autoeficacia posibilitan un buen aprendizaje y 

rendimiento, lo que influye, de esta manera, en la motivación. Se comprende que, en el proceso de aprendizaje, 

el estudiante trae consigo experiencias y creencias que van a ser modificadas por las características de la ense-

ñanza, dificultades del contenido, la metodología, el sistema de recompensas, etc. Por consiguiente, existe una 

función esencial de la percepción de autoeficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades académicas y, si 

el estudiante obtiene resultados negativos y rinde mal, no serán suficientes unas palabras de aliento para que 

mejore, sino que el maestro tendrá que enseñar conocimientos y destrezas necesarias que permitan al estudian-

te sentirse seguro y logre dominar estas labilidades.  La motivación tampoco sería importante para el alumno si 

aun habiéndose esforzado los resultados terminan siendo negativos, ya que pensará que sus esfuerzos fueron en 

vano y por lo tanto innecesarios. En síntesis, este modelo asocia el sentimiento de sentirse seguro con la moti-

vación por aprender y privilegia el rol del maestro como mediador en este proceso. 

Para la comprensión del constructo motivación académica, este se explica, a partir de la teoría de motiva-

ción de Pintrich y De Groot (1990), quienes distinguen tres elementos i) Un componente de valor, que incluye 
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las razones, motivos y valoraciones que el estudiante otorga a la ejecución de una tarea académica y le asigna 

un nivel de importancia y un propósito, lo que conduce a la ejecución a la misma. Entonces, si la meta le gene-

ra  relevancia, ya sea por el nivel de complejidad de la tarea, por la recompensa que obtendrá, por la utilidad o 

ya sea por el apasionamiento de la materia, se involucrará con más interés en la resolución de la actividad. 

ii) Un componente de expectativa, constituido por la valoración de la capacidad y las competencias que tie-

ne el estudiante para enfrentarse a una tarea académica. Este componente está integrado por el autoconcepto, 

que es la percepción y la creencia que tiene el individuo acerca de sí mismo. La autoeficacia se percibe y com-

prende como la confianza sobre las habilidades para desarrollar una tarea y obtener resultados determinados. 

De acuerdo con este componente, aunque el estudiante tenga motivos y propósitos para cumplir con la tarea, 

no será significativo si no percibe que es capaz de hacerla; iii) Un componente afectivo, que incluye las reac-

ciones afectivas, sentimientos y emociones que propicia e incentiva la realización de una tarea académica, y lo 

integra, también, la autoevaluación en términos de autovalía. Esta característica se manifiesta cuando el estu-

diante se alegra, se siente orgulloso, gratificante y feliz desarrollando sus responsabilidades. 

 Por consiguiente, la motivación académica es un factor predictor para que el estudiante continúe cumplien-

do sus metas   y, especialmente, la más importante, la culminación de la carrera. Así mismo, la motivación es 

un factor condicionante del éxito porque es aquella energía que impulsará, activará conducirá y mantendrá un 

comportamiento eficaz en el estudiante. Por lo que, se necesita equilibrar estas dimensiones motivacionales 

para que el estudiante con un alto nivel de impulso e interés pueda enfrentar las tareas académicas con éxito. 

Madurez vocacional 

El segundo constructo por estudiar es la madurez vocacional definida por Super (citado por Murillo, 2015) 

como el conjunto de capacidades que tiene un individuo para tomar decisiones y resolver las responsabilidades 

académicas que demanda una determinada profesión u ocupación. Estas habilidades en el estudiante universi-

tario se van fortaleciendo a medida que va desarrollando otros factores como la personalidad, el estado emo-

cional, el carácter, la conducta, sus habilidades sociales, entre otros.  

A partir de esta definición se puede comprender que la madurez vocacional no solo se relaciona con la iden-

tidad del individuo ni con la naturaleza de la carrera profesional, sino que es la manera como el estudiante en-

frenta aquellas crisis en su desarrollo y hace frente a las tareas que se van presentando a lo largo de la vida, as-

pecto indispensable para que se motive, autorrealice y logre ser feliz en su vida profesional. Es así como, la 

madurez vocacional es aquella capacidad de la persona para afrontar los roles y funciones que conlleva la vida 
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profesional.  

El enfoque evolutivo del desarrollo vocacional de Donald Super fundamenta el constructo de madurez voca-

cional, y propone que la edad del individuo se caracteriza por un conjunto de responsabilidades y tareas que la 

sociedad imparte y espera que estas personas las desarrollen correctamente. Estas tareas están determinadas 

por la implicancia de muchos factores intrínsecos y extrínsecos. Por su parte, Super (citado por Carrasco y Na-

varrete, 2018), describió su modelo de Madurez para la carrera estructurándolo en cinco dimensiones: planifi-

cación, exploración, Información, toma de decisiones y orientación realista. Así mismo la teoría evolutiva ana-

liza el desarrollo evolutivo vocacional en base a dos etapas, tomando como criterios las actividades y conduc-

tas sobre la base de la ejecución de tareas vocacionales determinadas por la edad de los individuos. Así mismo 

determina una etapa de exploración que comprende el período desde los 15 hasta los 24 años, este tiempo des-

taca, porque el joven opta por un interés vocacional, desarrolla la autovaloración de acuerdo con la realidad en 

que vive y analiza otras opciones profesionales. A su vez, esta etapa se divide en: 

El periodo de Tentativa, comprendido desde los 15 hasta los 17 años, donde el individuo considera todos 

los intereses, preferencias, aptitudes, opciones profesionales, pero, de una manera más realista. Estos procesos 

fomentan grados de aprendizaje dentro de la carrera o campo laboral y van a influenciar en su satisfacción, 

pues se sentirá autorrealizado, al ir alcanzando la meta propuesta. 

El periodo de Ensayo comprende desde los 22 hasta los 24 años. Las acciones de este período se basan en 

hallar y experimentar una profesión u ocupación como una forma de vida. El primordial cambio de este perio-

do, semejante al anterior, es que el individuo pone en práctica la auto evaluación sobre la base de sus resulta-

dos observados, a sus calificaciones, a su satisfacción académica generada por el nuevo aprendizaje en la uni-

versidad.  

Esto implica un reto para las comunidades universitarias, tanto en la situación de un nuevo logro académico, 

como en los casos de estudiantes rezagados o a los que resultan desaprobados. Esto se debe a que los estudian-

tes se enfrentan al hecho de que, pese a haber alcanzado una edad adecuada en su desarrollo biológico, tienen 

que afrontar su realidad académica, lo cual limita sus proyecciones vocacionales. En principio a ello, la activi-

dad docente brinda soporte y consolidación de la madurez vocacional, centrados principalmente en aspectos, 

como la exploración, el juicio y el autoconocimiento; así como la comprensión del entorno laboral en la socie-

dad y toma de decisiones acertadas. Indudablemente, cuando un estudiante demuestra un nivel óptimo de ma-

durez vocacional, va a poder asumir responsable y satisfactoriamente las tareas que contiene la carrera, y lo-

grará resultados que aumenten su motivación y satisfagan sus intereses personales y profesionales. De esta ma-
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nera, se va afianzando y fortaleciendo esta capacidad de servicio. 

Metodología  

El estudio se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo. Sobre la base de los conceptos y definiciones de Her-

nández y Mendoza (2018), esta ruta sigue un patrón estructurado, orientado por un diseño y cuyo propósito es 

describir y explicar aquellos fenómenos investigados buscando relaciones causales entre las variables, proban-

do hipótesis y demostrando teorías. La investigación corresponde al nivel descriptivo correlacional, orientado a 

encontrar la asociación entre las dos variables de estudio: motivación académica y madurez vocacional. De 

corte transaccional, debido a que la recolección de la información se ejecuta en un tiempo determinado. 

En cuanto al diseño, es un modelo que sigue el investigador para preceptuar un mayor control de las varia-

bles en estudio. Por consiguiente, en la primera fase, se utilizó el diseño correlacional, que permitió determinar 

la asociación de las tres variables y en una segunda fase, se desarrolla un estudio descriptivo comparativo para 

conocer las características de dos muestras que se seleccionaron para establecer similitudes y diferencias res-

pecto a las variables. Al respecto, esta investigación se orientó a identificar las diferencias entre el nivel de mo-

tivación académica y madurez vocacional en una muestra determinada. 

La población estuvo constituida por 190 estudiantes de una universidad privada. El tipo de muestreo em-

pleado es el no probabilístico e intencional. Para el estudio descriptivo comparativo de las variables, la muestra 

total empleada fue de 190 estudiantes, donde 90 alumnos pertenecen al primer año de estudios (I y II ciclo) y 

100 alumnos pertenecen al quinto año de estudios (IX y X ciclo) de la Universidad objeto de estudio. Las va-

riables seleccionadas para el estudio son dos: motivación académica y madurez vocacional. 

El primer instrumento que se usó para recolectar los datos fue el cuestionario de Motivación Académica, 

que fue diseñado originalmente por Pintrich y Groot (1990) como un Cuestionario de Motivación y Estrategias 

de Aprendizaje, abreviado con las siglas MSLQ (Motivated Strategies Learning Questionnaire). El cuestiona-

rio MSLQ presenta dos grandes variables. La primera se refiere a la evaluación de la motivación con tres com-

ponentes: el componente de valor, de expectativas y de afectividad. La segunda variable corresponde la evalua-

ción de las estrategias. En total se distribuye en 81 ítems, pudiendo ser usado por separado o de forma conjun-

ta. 

En esta investigación se utilizó el cuestionario MSLQ- Sección Motivación, adaptado por Navea (2015), 

quien realizó un análisis factorial utilizando una muestra compuesta por 511 estudiantes. La autora comprobó 

que la muestra fue óptima con la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cuyo resulta-
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do fue de 0.83. Esto lo determinó como un valor bueno y con la Prueba de Esfericidad de Barlett, cuyo resulta-

do concluyó que la muestra es significativa. Continuó con el análisis factorial exploratorio mediante un análisis 

por componentes principales y rotación varimax. En sus resultados, agrupó lo ítems que obtuvieron una mayor 

puntuación con respecto al mismo factor y suprimió los de peso factorial inferior a 0.30. De esta forma, los 

factores obtenidos determinan el 59.57 del total de la varianza. Así mismo, sobre la base de estadístico α de 

Cronbach, se determinó la confiabilidad con valores entre 0.70 a 0.80. El instrumento presenta cinco escalas de 

repuesta: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, estableciendo tres niveles de medición: nivel alto 

de motivación académica (166-177), nivel medio de motivación académica: (134-165), nivel bajo de motiva-

ción académica (35-133). 

El segundo instrumento es el cuestionario de Madurez Vocacional cuyo autor original es Aurelio Busot, di-

señado en 1995, inicialmente tal instrumento contaba con sesenta ítems organizados en cinco dimensiones: 

Planificación, Exploración, Información, Toma de decisiones y Orientación realista. La elección de este cues-

tionario es coherente con las características de la muestra, cuya contextualización es similar a la realidad pe-

ruana demostrado por múltiples investigaciones, orientadas a conocer la Madurez Vocacional de los jóvenes.  

Posteriormente, Rodríguez (2015), adaptó el cuestionario para evaluar a estudiantes en el contexto peruano 

y demostró la validación por juicio de expertos coherente con la especialidad y la experticia en la ciencia de la 

educación. La confiabilidad se demostró mediante el estadístico del alfa de Cronbach, pues se obtuvo como 

resultando un valor de 0,915. De esta manera, indicó que el instrumento es confiable, lo que quedó establecido 

con 30 ítems en una escala de Likert. 

Se obtuvo la autorización de la Universidad privada, y se procedió a establecer una reunión con los estu-

diantes vía virtual para explicarles el propósito de la investigación, así como para obtener su consentimiento 

informado. Se procedió a enviar los instrumentos a sus correos respectivos para que pudieran llenar sus res-

puestas y reenviarlos al correo de la investigadora. 

Habiendo desarrollado la encuesta con la aplicación de los dos instrumentos a la muestra y con la informa-

ción recolectada, se continuó con el procesamiento de los datos. Para ello, se utilizó la estadística cuantitativa, 

tanto descriptiva como inferencial. Así mismo, para el respectivo análisis, se utilizó el software SPSS statistics 

versión 25. Posteriormente, se tabularon los datos, y se determinaron las frecuencias por dimensiones. Los re-

sultados obtenidos se presentan mediante tablas.  

Primero se explican los resultados descriptivos; luego, el análisis estadístico inferencial. Para determinar las 
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pruebas estadísticas, se usó un nivel de significancia de 0,05 con un nivel de confianza del 95%. Se presenta el 

análisis estadístico utilizando la estadística descriptiva. Además, se determinó la relación bivariada mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman y, para la comparación de grupos, se usó la prueba de U de Mann- 

Whitney, una vez demostrado el cumplimiento o no del supuesto de normalidad mediante la prueba de Kolmo-

górov-Smirnov 

Resultados 

En la tabla 1, se observa la desviación estándar (DS), el coeficiente de asimetría (AS), y el coeficiente de 

curtosis (KU). Estas medidas señalan la cantidad de datos que se encuentran cerca a la media y, en este análi-

sis, resulta que las distribuciones de los datos se encuentran muy concentrados en la media, lo que indica que 

su distribución no es normal.       

Tabla 1. 

Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones 

 Fuente: elaboración propia (2020).  

En la tabla 2, se observa que existe una correlación moderada y positiva (r=0,724) entre motivación acadé-

mica y madurez vocacional en estudiantes universitarios. Correlaciones moderadas y positivas entre motiva-

ción académica y las dimensiones de madurez vocacional, con valores (r=0,662) (r=0,745) (r=0,753) (r=0,725) 

(r=0,701) respectivamente, en estudiantes universitarios. 
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Variable media mediana moda DS AS KU 

Madurez vocacional 129,81 137,00 143,00 13,89 -0,25 -1,64 

planificación 25,19 25,00 28,00 2,71 -0,18 -0,99 

exploración 26,14 27,00 24,00 2,71 -0,12 -1,37 

información 25,53 26,00 29,00 3,70 -0,34 -1,21 

toma de decisiones 26,26 27,00 30,00 3,09 -0,31 -1,13 

orientación realista 26,68 28,00 30,00 3,72 1,33 9,83 

Motivación académica 149,32 159,00 171,00 21,48 -0,08 -1,92 

Componente de valor 89,12 94,00 102,00 12,90 -0,07 -1,88 

Componente de expectativa 21,08 22,50 25,00 3,51 -0,15 -1,72 

Componente de afectividad 39,12 41,00 45,00 5,34 -0,12 -1,79 
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Tabla 2. 

Correlación de Spearman entre motivación académica y madurez vocacional 

Fuente: elaboración propia (2020). 

     En la tabla 3, se observa que al ser p<0.05 (p=0,000), por lo tanto, existen diferencias estadísticamente sig-

nificativas de motivación académica y en sus dimensiones: valor, expectativa y afectividad en estudiantes uni-

versitarios de primer año y quinto año de estudios. 

Tabla 3. 

Comparaciones de motivación académica y sus dimensiones en estudiantes universitarios de primer año y 

quinto año de estudios 

Nota: *Prueba de U Mann Whitney 

Fuente: elaboración propia (2020). 

 

En la Tabla 4 se observa que al ser p<0.05 (p=0,000), por lo tanto, existen diferencias estadísticamente sig-

nificativas de madurez vocacional y sus dimensiones: planificación, exploración, información, toma de deci-

siones y orientación realista en estudiantes universitarios de primer año y quinto año de estudios. 
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Motivación aca-

démica 
Madurez 

vocacional 
  planifica-

ción 
exploración  Información 

Toma de de-

cisiones 
Orientación 

realista 
Coeficiente de 

correlación 
,724 ,662 ,745 ,753 ,725 ,701 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 190 190 190 190 190 190 

 Rango promedio U z 

p

* 

 Primer año Quinto año    

Motivación académica 45,50 140,50 ,000 -11,908 

,

000 

Componente de valor 45,50 140,50 ,000 -11,918 

,

000 

Componente de expectativa 45,50 140,50 ,000 -12,094 

,

000 

Componente de afectividad 45,50 140,50 ,000 -12,048 

,

000 
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Tabla 4. 

Comparaciones de madurez vocacional y sus dimensiones en estudiantes universitarios de primer año y 

quinto año de estudios 

Nota: *Prueba de U Mann Whitney 

Fuente: elaboración propia (2020). 

 

En la tabla 5, se aprecia que, en el grupo de primer año, en motivación académica, en el componente de va-

lor, expectativa y afectividad, los mayores porcentajes se encuentra en un nivel bajo, siendo estos de 98,9%, 

95,6%, 84,4% y 90,0% respectivamente. 

Tabla 5. 

Nivel de Motivación académica y sus dimensiones en estudiantes de primer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2020).  

     En la tabla 6, se evidencia que, en el grupo de primer año, en madurez vocacional, en planificación de la 

madurez vocacional, en la dimensión exploración, información, toma de decisiones y en orientación realista, el 

mayor porcentaje se encuentra en un nivel bajo, siendo este de 98,9%, 61,1%, 83,3%, 67,8%, 80,0% y 78,9% 

respectivamente. 
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 Rango promedio U z p* 

 Primer año Quinto año    

Madurez vocacional 46,54 139,56 94,000 -11,661 ,000 
planificación 51,76 134,87 563,500 -10,465 ,000 
exploración 46,13 139,94 56,500 -11,849 ,000 
información 47,20 138,97 153,000 -11,564 ,000 

toma de decisiones 47,71 138,51 199,000 -11,497 ,000 
orientación realista 48,98 137,37 313,500 -11,276 ,000 

 Motivación   

académica 
Componente de 

valor 
Componente de 

expectativa 
Componente de 

afectividad 

 f % f % f % f % 

bajo 89 98,9 86 95,6 76 84,4 81 90,0 
medio 1 1,1 4 4,4 14 15,6 9 10,0 
alto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
total 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 
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Tabla 6. 

Nivel de Madurez vocacional y sus dimensiones en estudiantes de primer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2020).  

En la tabla 7, se aprecia que, en el grupo de quinto año, en motivación académica, en el componente de 

valor, expectativa y afectividad de la motivación académica el mayor porcentaje se encuentra en un nivel alto, 

siendo estos valores de 87,0%, 79,0%, 51,0% y 73,0% respectivamente. 

Tabla 7. 

Nivel de Motivación académica y sus dimensiones en estudiantes de quinto año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia (2020).  

En la tabla 8, se observa que, en el grupo de quinto año, en madurez vocacional, el mayor porcentaje se 

encuentra en un nivel alto (69,0%), mientras que, en la dimensión planificación se encuentra en un nivel medio 

y alto (ambos en 49,0%). Asimismo, en la dimensión exploración, se encuentra en un nivel medio (51,0%) y, 

en la dimensión información en un nivel alto (63,0%). Por su parte, en la dimensión toma de decisiones se en-

cuentra en un nivel medio (59,0%) y, finalmente, en la dimensión orientación realista se encuentra en un nivel 

alto (56,0%). 
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 Madurez 

vocacional 
  planifica-

ción 
exploración información toma de 

decisiones 
orientación 

realista 

 f % f % f % f % f % f % 

Bajo 89 98,9 55 61,1 75 83,3 61 67,8 72 80,0 7 78,9 
Medio 0 0,0 35 38,9 15 16,7 28 31,1 17 18,9 1 17,8 
Alto 1 1,1 0 0,0 0 0,0 1 1,1 1 1,1 3 3,3 
Total 

90 
100,

0 90 
100,

0 90 
100,

0 90 
100,

0 90 
100,

0 9 
100,

0 

 Motivación académica valor expectativa afectividad 

 f % f % f % f % 

bajo 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

medio 
13 13,0 21 21,0 49 49,0 27 27,0 

alto 87 87,0 79 79,0 51 51,0 73 73,0 
total 

100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 
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Tabla 8. 

Nivel de Madurez vocacional y sus dimensiones en estudiantes de quinto año 

Fuente: elaboración propia (2020).  

 

Discusión 

En el caso de las relaciones entre motivación académica y los factores de la madurez vocacional: planifica-

ción, exploración, información, toma de decisiones y orientación realista, se evidencia que existe una relación 

moderada positiva entre la variable motivación académica y las cinco dimensiones de la madurez vocacional 

en los estudiantes. Se comprende que, si un estudiante está más motivado por desarrollar sus tareas académicas 

y enfrentar los retos que se presenten durante la estancia en la universidad, también poseerá mayor sentido para 

planear su futuro, explorar nuevos escenarios ocupacionales, buscar informarse del perfil de la carrera, a tomar 

decisiones efectivas y a orientarse adecuadamente en su vida académica. De esta manera, quedará demostrada 

la madurez vocacional que tiene (Herrera et al., 2018; Farje y Chuquizuta, 2018; López y Sánchez, 2018). 

Estos resultados se sustentan en la Teoría de Pintrich y Schunk cuando se fundamenta que la motivación es 

un proceso que guía al individuo rumbo a la consecución de una meta académica. Por ello, si la motivación se 

encuentra presente en los estudiantes a lo largo de su carrera, este proceso va a impulsar y fomentar a que el 

logro de los objetivos sea más alcanzables y realizables, pues la meta para todo estudiante será culminar con un 

buen nivel de satisfacción de su carrera y reforzar, de esta manera, el desarrollo vocacional intrínseco del estu-

diante (Gonzáles, 2016; Beltrán, 2016; Pegalajar, 2020; Mendoza y Huamán 2020).  

Estos resultados se corroboran con Barrionuevo (2018), cuando, en su estudio relacionado a elegir vocacio-

nalmente su profesión en el tercer año de bachillerato, plantea estrategias para que los estudiantes garanticen 

una adecuada toma de decisiones e incluso alcancen su propia disposición de forma consciente. Esto implica la 
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Madurez       

vocacional 
planificación exploración información 

toma de 

decisiones 

Orientación 

realista 

 f    % f  % f  %  f  %  f % f % 

bajo 31 31,0 2 2,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0 0 0,0 

medio 0 0,0     49 49,0 51 51,0 36 36,0 59 59,0 44 44,0 

alto 69 69,0     49 49,0 49 49,0 63 63,0 40 40,0 56 56,0 

total 

100,0 100,0 

   

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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elaboración de su propósito de vida, y potenciar su madurez personal y vocacional, a través de la intervención 

del maestro, en su rol tutorial. Los estudios de López y Sánchez (2018) coinciden con los resultados, ya que se 

demuestra que sí existe relación entre las variables madurez vocacional y la motivación académica. Con ello, 

se demuestra la correspondencia de los resultados.  

Al comparar el nivel de la motivación académica en estudiantes de primer y quinto año de estudios, se com-

prueba que sí existen diferencias estadísticamente significativas de motivación académica entre ambas mues-

tras de estudio. Se comprende, entonces, que los estudiantes del quinto año presentan mayor actitud para alcan-

zar las metas académicas en comparación con los estudiantes de primer año, quienes presentan menor nivel de 

motivación académica. Estos resultados son similares al estudio de Casanova et al. (2017) sobre motivación en 

60 estudiantes de una universidad pública en Lima. Ellos concluyeron que los estudiantes presentaban un alto 

nivel de motivación por el aprendizaje. En la misma línea, Tomé (2017) concluye, en su estudio, que los alum-

nos presentan un nivel alto de motivación por la profesión. Esto los estaría determinando como sujetos satisfe-

chos respecto a su elección vocacional.  

Al comparar los componentes de la madurez vocacional en estudiantes de primer y quinto año de estudios, 

se observa, a partir del análisis descriptivo comparativo, que sí existen diferencias estadísticamente significati-

vas de madurez vocacional. Basler y Kriesy (2019); Stebleton y Diamond (2018) explicaron que los estudian-

tes en su primer año de vida estudiantil ingresan con preocupaciones importantes sobre la carrera. Esto incluye 

sus valoraciones respecto a las aspiraciones ocupacionales de esta primera etapa; pues esta es una importante 

tarea de desarrollo durante la adolescencia que, conforme avanza en relación con la estadía académica, también 

va madurando en relación con la vocación.  

Super (citado por Carrasco y Navarrete, 2018), en su teoría vocacional, explicaba que las personas en edad 

de 15 a 17 años se encuentran en una etapa denominada “tentativa”, caracterizada por la satisfacción de las pri-

meras necesidades relacionadas con intereses profesionales a priori. Sin embargo, a medida que los jóvenes 

llegan a cumplir 18 a 21 años ingresan a otra etapa de transición difícil, en la que son más coherentes con la 

realidad, pues se dan cuenta del rol que asume su futura profesión y, de esta manera, el joven va apreciando e 

identificándose con su profesión que eligió. Entre los 22 y 24 años ingresan a una etapa de ensayo en el campo 

profesional. Son momentos en que el estudiante tiene un primer contacto real experiencial y emocional con las 

prácticas profesionales finales en los que puede surgir la posibilidad de que refuerce y fortalezca su vocación, 

o pueda que influya factores externos desmotivadores que lo conduzcan a la frustración. Sin embargo, se apre-

cia en los resultados de esta investigación que, a mayor sea el ciclo que cursan los estudiantes, mayor es el ni-
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vel de su capacidad de madurez vocacional (Chávez, 2017; Basler y Kriesy, 2019; Stebleton y Diamond, 

2018). 

Conclusión 

Con la presente investigación se ha logrado evidenciar que existe relación significativa entre la motivación 

académica y madurez vocacional en estudiantes universitarios. Así mismo, los estudiantes que cursan el quinto 

año de estudios de una universidad privada presentan mayor nivel de motivación académica y madurez voca-

cional que los estudiantes que cursan el primer año de estudios. Este hecho confirma que, si los estudiantes 

presentan mayor compromiso, actitud favorable y un alto interés activo para cumplir con sus tareas académi-

cas, también. se incrementa la destreza para desarrollar las tareas vocacionales en el avance de su trayecto pro-

fesional. 

Por todo lo expuesto, se recomienda fortalecer la función educativa universitaria con el propósito de incre-

mentar la motivación académica sobre la base del trabajo coordinado entre estudiante, docente y tutor, donde 

el estudiante deberá dinamizar el autoconocimiento de sus capacidades, guiado por un maestro que fortaleza 

los componentes motivacionales y los factores vocacionales orientados a la consecución de las metas educati-

vas. Por lo que se recomienda que el tutor psicopedagógico desarrollará actividades de automotivación para 

que el estudiante la interiorice y sienta el impulso sostenido para desarrollar las actividades propias de la carre-

ra. 

Finalmente, entre las futuras líneas de investigación, habría que seguir profundizando en estudios que consi-

deren el enfoque cualitativo que se oriente a la exploración y comprensión de la madurez vocacional y los fac-

tores que puedan actuar como predictores de esta capacidad. 
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     La modalidad a distancia propuesto por la Educación Superior en Cuba cambia esquemas tradicionales en 

la enseñanza. Su concepción está contemplada en el Modelo de Educación a Distancia (EaD) aprobado por el 

ministerio de educación desde el 2016; destacando la importancia del componente tecnológico y el rol del do-

cente en el diseño, planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo, caracterizado por el desarrollo 

de habilidades, capacidades e inteligencia. La metodología aplicada es a través un enfoque dialéctico-

materialista, de tipo cualitativa mediante la técnica de grupos focales compuesto por una muestra de 101 parti-

cipantes entre docentes, administrativos, auxiliares, estudiantes y coordinadores; de las carreras Licenciatura 

en Turismo, Educación Informática, Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad “José Martí” en 

Sancti Spíritus, explorando el modo de actuación creativo del docente para la EaD como método fundamental 

en la sistematización de experiencias. El objetivo de este estudio es identificar y analizar los resultados de las 

primeras etapas de la sistematización de experiencias acerca del modo de actuación creativo de los docentes en 

la modalidad a distancia en los Programas Educativos de Licenciatura en Turismo, Educación Informática, 

Economía y Contabilidad y Finanzas. En esta primera etapa (sistematización de experiencias) los hallazgos 

sugieren que hay falta de claridad de algunas cuestiones propias del proceso de formación a distancia; así mis-

mo, son escasos los estudios que aportan un resultado científico que contribuya al Modo de Actuación Creati-
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vo (MAC) de los docentes universitarios para la Educación a Distancia. 

 

Palabras clave: modalidad a distancia, modo de actuación creativo, sistematización de experiencias. 

 

SYSTEMATIZATION OF EXPERIENCES ABOUT THE CREATIVE MODE OF ACTION                                

IN DISTANCE MODALITY 

 

 

 

     The distance modality proposed by Higher Education in Cuba changes traditional teaching schemes. Its 

conception is contemplated in the Distance Education Model (EaD) approved by the Ministry of Education 

since 2016; highlighting the importance of the technological component and the role of the teacher in the de-

sign, planning, execution and evaluation of the educational process, characterized by the development of skills, 

abilities and intelligence. The methodology applied is with a dialectical-materialist approach, of a qualitative 

type through the technique of focus groups composed of a sample of 101 participants among teachers, adminis-

trators, assistants, students and coordinators; of the careers Bachelor of Tourism, Computer Education, Eco-

nomics and Accounting and Finance of the "José Martí" University in Sancti Spíritus, exploring the creative 

mode of action of the teacher for EaD as a fundamental method of systematizing experiences. The objective of 

this study is to identify and analyze the results of the first stages of the systematization of experiences about 

the creative mode of action of teachers in the distance modality in the Educational Programs of Degree in 

Tourism, Computer Education, Economics and Accounting and Finance. In this first stage (systematization of 

experiences) the findings suggest that there is a lack of clarity regarding some issues inherent to the distance 

training process; Likewise, there are few studies that provide a scientific result that contributes to the Creative 

Mode of Action (MAC) of university teachers for Distance Education. 

 

Keywords: distance modality, creative mode of action, systematization of experiences. 

 

Introducción 

Las universidades, como organizaciones de alto impacto en la sociedad, tienen la responsabilidad de for-

mar profesionales integrales con ética y principios, siendo individuos conscientes de ese grado de responsabili-

dad que tendrá al ejercer su actividad como profesional (Meza-Salcedo et al., 2020). Por lo que, la responsabi-

lidad de los Ministerios de educación debe mantener una evaluación y mejora continua para lograr una forma-

ción humanista, moderna, científica, tecnológica e innovadora a tono con las demandas que exige la sociedad 

de la informatización y el conocimiento, un fenómeno global que transforma el mundo y el pensamiento hu-
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mano. 

El Ministerio de Educación Superior (MES) en el 2016, propone un Modelo de Educación a Distancia 

donde se la reconoce como una transformación en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje al utili-

zar procedimientos modernos de comunicación, los cuales permiten superar el problema de la separación en 

espacio y/o tiempo y depende de nuevos diseños de planes de estudios, enseñanza y evaluación del aprendizaje 

del estudiante. Donde el estudiante, autorregula su aprendizaje como un proceso de autodirección y convierte 

sus aptitudes mentales en competencias académicas, siendo el docente quien guía y controla este aprendizaje, 

este curso responde a la modalidad no presencial o a Educación a Distancia (EaD), según López et al. (2021) 

“los estudios a distancia favorecen la interacción entre el docente y los estudiantes mediado por las tecnologías 

en un entorno colaborativo y dinámico” (p. 19). 

La creatividad es un componente imprescindible en el proceso de EaD, al plantear que, tiene diferentes 

significados y aplicaciones, como el ser creativo en el individuo por el modo de ser, y de pensar, todo un flujo 

de ideas ingeniosas susceptibles de ser llevadas a la realidad (Castro y Rojo 2020). Por todo ello, la EaD exige 

del docente un Modo de Actuación Creativo (MAC) para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

de manera que favorezca el papel protagónico del estudiante e influir positivamente en la formación del profe-

sional. Esta modalidad rompe con esquemas tradicionales y reclama de un pensamiento divergente, abierto, 

flexible, en esencia creativo, donde el uso de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) jue-

gan un papel importante (Soto et al., 2022). 

 Al consultar las evidencias investigativas en grupos focales (Prieto y March, 2022) sobre el tema se 

comprueba que son escasos los estudios que aportan un resultado científico que contribuya al MAC de los do-

centes universitarios para la Educación a Distancia, teniendo en cuenta, además, los requisitos que propone el 

Modelo de Educación a Distancia para la Educación Superior, el cual está en la fase de implementación en al-

gunas universidades del país, incluyendo la Universidad José Martí Pérez de Sancti Spíritus. Por lo que el im-

pacto de la presente investigación permite generar estrategias que promuevan el modo de actuación creativo de 

los docentes en la modalidad a distancia en los Programas Educativos de Licenciatura en Turismo, Educación 

Informática, Economía y Contabilidad y Finanzas, esperando con ello el mejorar significativamente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  Es así que el objetivo de este estudio es identificar y analizar los resultados de las 

primeras etapas de la sistematización de experiencias acerca del modo de actuación creativo de los docentes en 

la modalidad a distancia en los Programas Educativos de Licenciatura en Turismo. 
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Revisión Literaria 

Las primeras ideas acerca de la sistematización de experiencias se asientan en las bases investigativas 

para futuras indagaciones de autores tales como: Martinic (1984); Barnechea  & Morgan (2010); Jara (2009), 

Ramos et al., (2016) y Covarrubias (2021). En ese orden los criterios fundamentales abordados son los siguien-

tes:   

Martinic (1984) considera que es un proceso de creación de conocimientos teórico-prácticos que apunta a 

mejorar la práctica y aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico. Para Barnechea & 

Morgan (2010) estiman que este método revela la teoría que está en la práctica, en el contexto pedagógico. Lo 

cual permite al profesional de la educación la organización de los conocimientos producidos durante la prácti-

ca, su comparación con lo sabido de antemano y con el conocimiento teórico acumulado.  

      Por su parte, Jara plantea que la sistematización “es aquella interpretación crítica de una o varias experien-

cias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese 

modo” (Jara, 2009). Cadena la considera como un proceso participativo, al plantear que "en la Educación Po-

pular, la sistematización es una especie particular de creación participativa de conocimientos teórico-prácticos, 

desde y para la acción de transformación, entendida como la construcción de la capacidad protagónica del pue-

blo"(Leonard-Rodríguez, 2015). 

La sistematización es “la relación que se establece entonces entre teoría y práctica es dialéctica: mientras 

que ésta última origina conocimientos que, sistematizados, fecundan la teoría, es esta quien propicia la inter-

pretación, explicación y proyección de la práctica, conformando de esta forma un binomio constantemente 

atravesado por la crítica y la reflexión” (Hernández-Castro et al., 2022).  

Al analizar los apuntes de los investigadores citados se concluye que la sistematización de experiencias 

se trata de un proceso de reflexión participativa y crítica a partir de la experiencia vivida para ordenar y recons-

truir una teoría que permita transformar, con acciones, la práctica.  Tiene el propósito de provocar procesos de 

aprendizaje donde el investigador adquiere un rol protagónico con el fin de buscar las potencialidades y limita-

ciones para penetrar y transformar el objeto de investigación. En el desarrollo de la sistematización se pretende 

realizar una interpretación crítica, analítica y reflexiva de los cambios que se operan en el modo de actuación 

creativo de los docentes para la EaD.  
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Metodología  

La metodología utilizada es a partir de un enfoque dialéctico-materialista, de tipo cualitativa mediante el 

método de la sistematización de experiencias que requiere a través de concepciones integradoras que analizan 

los cambios en los sujetos a partir de su práctica con elevados niveles de motivación, originalidad y flexibili-

dad. En el estudio se utilizó la herramienta del grupo de enfoque (Prieto y March, 2022), la cual consistió en 

segmentar a los grupos por áreas entre docentes, administrativos, auxiliares, estudiantes y coordinadores de 

acuerdo a la muestra representativa de 101 candidatos de las carreras Licenciatura en Turismo, Educación In-

formática, Economía y Contabilidad y Finanzas de la Universidad “José Martí” en Sancti Spíritus. Para el le-

vantamiento de la información se realizó en cinco fases que a continuación se explican: 

Procedimiento 

Para la organización y ejecución del proceso, se consideran los cinco tiempos reconocidos por (Jara, 

2009): el punto de partida, las preguntas iniciales, la recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo y 

los puntos de llegada; los cuales contienen momentos, que, en ocasiones, exigen retornar, repensar, conceptua-

lizar y reconceptualizar, discutir y escribir las experiencias cuantas veces se considere necesario.   

Siguiendo esta lógica se tomó como punto de partida las actividades desarrolladas en el mes de junio de 

2022, donde se precisó el lugar en el que se realizará la sistematización, los participantes en la experiencia y la 

lógica a seguir en espacio y tiempo. Además, se organizaron y aseguraron los recursos materiales y humanos 

(caracterización del claustro y selección de los informantes clave).  

El planteamiento de las preguntas iniciales se realizó en el mes de junio del 2022, a partir del desarrollo 

de una sesión en profundidad. La continuidad de la sistematización de experiencias se garantizará con la plani-

ficación siguiente: 

La recuperación del proceso vivido (se estima de julio de 2022 a enero de 2024), transita por cuatro mo-

mentos, en cada uno de los cuales se pondrá de manifiesto la reflexión de fondo, lo que permitirá tener un acer-

camiento a los puntos de llegada. 

El primer momento tiene como objetivo sensibilizar a los participantes en la experiencia, acerca de sus 

roles, la importancia de la comunicación asertiva, y las posibles propuestas de cambios (julio 2022). 

El segundo momento (septiembre de 2022 a noviembre de 2022), se considera de gran valor porque está 

encaminado a constatar el estado real del modo de actuación creativo de los participantes, a partir de las cate-

gorías y subcategorías de análisis iniciales y a la selección, reelaboración y aplicación de instrumentos que per-
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mitirán la recogida de los datos y las formas de procesamiento.  

Tercer momento (diciembre de 2022 a febrero de 2023), su objetivo está dirigido a profundizar en los 

núcleos conceptuales que sustentan el deber ser del modo de actuación creativo de los docentes de las carreras 

técnicas y económicas para la EaD. Se aplican los métodos teóricos que permitan la fundamentación de la in-

vestigación en relación con el sistema conceptual que se expresa, la interpretación de los datos empíricos y la 

profundización en las relaciones esenciales y cualidades de los procesos no observables en la práctica; así co-

mo el estudio del desarrollo histórico del modo de actuación creativo de los docentes universitarios. 

Cuarto momento (marzo de 2023 a enero de 2024), en esta etapa se construirán las pautas que integran el 

modelo, las que se aplicarán en los espacios planificados para el trabajo metodológico de los colectivos de ca-

rrera, años y disciplinas, los proyectos de investigación y la superación profesional, se prestará especial aten-

ción a la autotransformación del modo de actuación creativo de los docentes desde las potencialidades del tra-

bajo en grupo.  

La sistematización de experiencias: se complementa con la aplicación de otras técnicas que aportan al 

desarrollo de la investigación. El análisis documental: posibilita la identificación de las exigencias en función 

de la actuación creativa para la EaD en los documentos que norman la política educacional en Cuba. La obser-

vación participante: facilita la constatación de las características del modo de actuación creativo para la EaD de 

los docentes que integraron la muestra durante los momentos por los que transitó la sistematización de expe-

riencias. La entrevista a estudiantes y docentes: propicia obtener datos acerca de la percepción de los estudian-

tes sobre la actuación creativa de los docentes y la comprobación de la concepción que tienen los docentes de 

la EaD. Las sesiones en profundidad: posibilitan la precisión del objetivo, el objeto y el eje de sistematización, 

las categorías y subcategorías de análisis. También el intercambio de puntos de vista acerca de los núcleos con-

ceptuales que sustentan la relación entre el modo de actuación creativo del docente universitario y la EaD, así 

como la valoración de los principios y la modelación de la actuación creativa de los docentes de las carreras 

técnicas y económicas. La triangulación metodológica: permite la correlación de los datos obtenidos mediante 

los métodos expuestos y la determinación de puntos de coincidencia y divergencia.  

 

Resultados y discusión  

     En el mes de junio de 2022, se precisó: 

 Lugar en el que se realiza la sistematización: Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la Univer-

sidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. 
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 Participantes en la experiencia: miembros del claustro de las carreras Licenciatura en Turismo, Educa-

ción Informática, Economía, Contabilidad y Finanzas, que se desarrollan en la modalidad a distancia. 

 Caracterización del claustro (88 docentes). De ellos, 11 son instructores, 26 asistentes, 17 auxiliares y 3 

titulares; 8 son especialistas, 20 másteres y 3 doctores.  

 Informantes clave. Los 3 jefes de departamento que acogen las 4 carreras a distancia de la Facultad de 

Ciencias Técnicas y Económicas, los 4 coordinadores de estas carreras, 3 miembros del grupo de EaD de 

la UNISS y 3 doctores que forman parte del proyecto: Estrategias y técnicas creativas para el perfeccio-

namiento de la labor educativa en la institución escolar, la familia y la comunidad.  

En el mes de junio de 2022, se realizó un grupo de enfoque con dos sesiones con entrevistas a profundi-

dad, la primera con el tema “¿Para qué sistematizar?, ¿Qué experiencia sistematizar?, ¿Qué aspectos de esta 

experiencia interesa sistematizar?”. Su fin fue precisar el objetivo, el objeto y el eje de sistematización.  La se-

sión fluyó en un clima de confianza y libertad de expresión, basado en una comunicación participativa, donde 

se cumplieron las exigencias para el trabajo en grupo, lo que propició la riqueza del debate y la obtención de 

criterios que aparecen en las siguientes notaciones conclusivas:  

   ¿Para qué sistematizar?  

La decisión de sistematizar se tomó para aprovechar la experiencia vivida por el claustro de las carreras a 

distancia de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la Universidad “José Martí” en Sancti Spíritus 

(UNISS): Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Economía, Turismo y Educación Informática, se persigue 

transformar la actuación creativa de estos docentes para la EaD y comparar el estado real de dicha actuación 

con el estado deseado durante el tránsito de un proceso constructivo que tiene como base los conocimientos 

teóricos y prácticos relacionados con la temática. 

    ¿Qué experiencias sistematizar? 

      Se sistematizan las experiencias vividas en la EaD y el modo de actuación creativo de los docentes que 

asumen la modalidad a distancia. 

¿Qué aspectos de esta experiencia interesa sistematizar? 

     En torno a esta pregunta los participantes aportaron criterios muy valiosos, sobre la evolución de la Educa-

ción a Distancia, la cual ha exigido la preparación del docente y su crecimiento profesional, la necesidad de 

dominar las características de esta enseñanza en cada etapa evolutiva, pero sobre todo enfocaron las opiniones 

en la necesidad de actuar diferente ante el desarrollo de una Educación a Distancia sustentada por las nuevas 
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tecnologías. Los informantes acotaron el papel de la creatividad en la planificación, ejecución y control de este 

proceso a distancia y la importancia de asumir con flexibilidad cada rol del docente. 

Se precisa entonces que el eje de sistematización es el perfeccionamiento del modo de actuación creativo 

de los docentes de las carreras a distancia de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS para 

desarrollar la modalidad correspondiente.  

Después de un análisis profundo de los criterios donde los informantes jugaron un rol importante se con-

creta que la perfección estará dada para que se logre:  implicación en la transformación y autotransformación 

de su actuación profesional creativa; emplear estilos creativos desde la planificación, diseño y montaje del es-

pacio virtual de aprendizaje; proponer el cambio y modelación de soluciones; concebir la creatividad en las 

acciones generalizadoras propias de la dirección del proceso pedagógico con carácter de sistema.  

Al precisar el eje de sistematización, surgieron ideas en torno a qué entender por: modo de actuación 

creativo de los docentes para la EaD, los diferentes roles del docente en esta modalidad y las acciones generali-

zadoras propias de la dirección del proceso pedagógico, lo cual orientó a las investigadoras hacia la sistemati-

zación de la teoría necesaria. 

Los resultados de esta sesión influyeron en la propuesta de las categorías y subcategorías que se sometie-

ron a criterio de análisis y aprobación en una segunda sesión de profundidad titulada: Categorías y subcatego-

rías de análisis para el perfeccionamiento del modo de actuación creativo de los docentes de las carreras técni-

cas y económicas para la Educación a Distancia, aprobándose lo siguiente: 

    Categoría de análisis uno. Motivación. 

Subcategorías: 

  Motivación por la actuación creativa en el desempeño de las funciones profesionales:  implicación en la 

transformación y autotransformación de su actuación profesional; implicación en la implementación del 

modelo de EaD para la Educación Superior, autovaloración de los niveles de originalidad; flexibilidad e 

independencia cognoscitiva que logra en el diagnóstico; planificación, ejecución y evaluación del apren-

dizaje de sus alumnos. 

     Categoría de análisis dos. Originalidad de los docentes para la EaD. 

Subcategorías: 

  Determinación de métodos, técnicas y medios novedosos para evaluar los procesos cognitivos y afecti-

Vol. XX, junio, 2023 

91 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS ACERCA DEL MODO DE ACTUACIÓN 

CREATIVO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 

Yuliet Martínez, María Acosta, Lidia Ramírez,  Oliurca Padilla   



vos de la personalidad, las particularidades del clima creativo y las propuestas de cambios en el proceso 

de EaD; planificación de tareas docentes novedosas que estimulen el planteamiento y solución de contra-

dicciones entre la teoría y la práctica, lo conocido y lo desconocido, lo real y lo ideal, las cuales estén 

ajustadas a los recursos educativos que brinda la plataforma moodle; desarrollo de un clima creativo en la 

ejecución de tareas docentes diseñadas; evaluación de los contenidos de aprendizaje mediante la platafor-

ma Moodle. 

    Categoría de análisis tres. Independencia cognoscitiva de los docentes para la EaD 

Subcategorías: 

  Toma de posición teórica acerca de la educación de la creatividad en el proceso de EaD; propuestas de 

cambio y modelación de soluciones; introducción y evaluación en la práctica de su autotransformación y 

continuo perfeccionamiento de la actuación; defensa de criterios personales en el debate metodológico 

con sus colegas y directivos. 

     Categoría de análisis cuatro. Flexibilidad de los docentes para la EaD 

Subcategorías: 

 Adaptación a los cambios que ocurren en el diagnóstico de los estudiantes en función del aprendizaje au-

tónomo y a su propio ritmo; ajuste a los nuevos procedimientos de ingreso, matrícula y continuidad de 

estudio para la EaD; adecuación de las estrategias y técnicas en la planificación, ejecución y evaluación 

de las actividades académicas, laborales e investigativas en correspondencia con el diagnóstico de los 

estudiante; reestructuración de las actividades académicas, laborales e investigativas en correspondencia 

con la demanda social, educativa y personal del docente y estudiantes, búsqueda y modificación de alter-

nativas para la solución de situaciones inesperadas en el desarrollo de actividades académicas, laborales 

e investigativas. 

En el período julio de 2022 a enero de 2024, se ha estado recuperando del proceso vivido, etapa que tran-

sita por los cuatro momentos diseñados. En ella se revela la reflexión de fondo y los puntos de llegada. 

En el mes que da inicio a la etapa, se desarrolla en la reunión con los investigadores carreras de ciencias 

técnicas y económicas que asumen la modalidad a distancia, con el fin de estimular la toma de conciencia de 

los participantes y su disposición para cumplir los diferentes roles. Se logró un ambiente de comunicación par-

ticipativa donde primó la reflexión. 

En el segundo momento (septiembre de 2022 a noviembre de 2022), se aplican los instrumentos corres-
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pondientes a los métodos descritos anteriormente. Por lo que puede mostrarse hasta el momento, los resultaron 

obtenidos en la revisión de documentos:  

El análisis documental incluyó los documentos que aparecen a continuación: Modelo de Educación a 

Distancia de la Educación Superior Cubana, Reglamento Organizativo del Proceso Docente y de Dirección del 

Trabajo Docente y Metodológico para las Carreras Universitarias, Planes de Estudios E y Modelo del profesio-

nal de las carreras Licenciatura en Educación Informática, Turismo, Contabilidad y Finanzas y Economía, P1, 

Planes de trabajo metodológico del departamento docente y carrera, Estrategia educativa de las carreras y Ac-

tas de colectivos de carrera y disciplinas. 

El Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana aprobado e implementado en el 

2016, asume que es una modalidad educativa en la que el proceso de enseñanza aprendizaje se caracteriza por 

la separación del profesor y el estudiante en tiempo y espacio, además se apoya en diferentes recursos educati-

vos que estimulan el aprendizaje autónomo, en correspondencia con esto llama a brindar flexibilidades dentro 

del propio proceso sobre base de fundamentos filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos y tecnológicos.  

Se destaca desde el sustento pedagógico la consideración de la dirección científica por parte del profesor 

de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa de los estudiantes, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, 

el desarrollo de la independencia cognoscitiva y del conocimiento mediante procesos de socialización y comu-

nicación bajo una nueva concepción del grupo y las características del trabajo colaborativo. Apunta a la forma-

ción de un pensamiento reflexivo y creativo, que permita al estudiante "llegar a la esencia", establecer nexos y 

relaciones y aplicar el contenido a la práctica social. Plantea además que la tecnología no se reduce a una di-

mensión técnica, si no que se toman en cuenta aspectos organizativos y culturales, al considerar que ella no 

sólo involucra equipos, sino conocimientos, problemáticas organizacionales, valores e ideologías y destrezas 

que constituyen hábitos y habilidades necesarias dentro del proceso. 

En este sentido se exponen principios dentro de los cuales se destaca el principio de flexibilidad, el cual 

guarda estrecha relación con el logro del modo de actuación creativo del docente expresado en: 

 Lo curricular: Propicia el desarrollo de los sujetos implicados a partir de las posibles relaciones que se 

pueden dar entre contextos del aprendizaje, ritmos, estilos y estrategias para la apropiación de conoci-

miento. Se pueden conjugar elementos para favorecer la individualización o diferenciación, la socializa-

ción, la intuición, la creatividad, la autonomía y lo lúdico.  

 Lo tecnológico: Establece un conjunto de procedimientos que garantizan la flexibilidad en la selección 

de los recursos educativos, en la variedad en los formatos de almacenamiento, y en la distribución de los 
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recursos educativos, debido a la necesidad de garantizar el acceso a los contenidos y su distribución a 

través de diferentes medios partiendo de una misma base informativa. 

 Lo organizacional: Asume una cultura y prácticas institucionales en relación con el modelo educativo 

ideado y las exigencias en cuanto a las normativas.  

 Lo espacial-temporal: se adapta a las condiciones y posibilidades de sus actores fundamentales: profeso-

res y estudiantes; desde una postura a autogestiva, que favorece la apropiación y la responsabilidad con 

el proceso de formación. 

En el componente pedagógico se precisa como característica fundamental un diseño curricular flexible 

que implique la habilidad de aprender a aprender en el estudiante, en el logro de este objetivo es imprescindi-

ble el rol del profesor y el tutor en todas las acciones generalizadoras. Se esclarece que la flexibilización en el 

plan de estudio dará la posibilidad a los estudiantes de estudiar sin tener que cumplir rígidos requisitos de espa-

cio, ritmo de estudio, asistencia y tiempo. 

El documento describe las características de los componentes didácticos del proceso destacándose en to-

dos elementos que distinguen la creatividad: 

 El objetivo: Su conocimiento por los estudiantes contribuye a la motivación y orientación hacia el apren-

dizaje, por lo que deben ser formulados en un lenguaje asequible a los mismos. 

 El contenido: En la estructuración del contenido se recomienda la fragmentación del mismo mediante el 

diseño de actividades de aprendizaje progresivas que posibiliten la autorregulación de los aprendizajes 

por el propio estudiante. 

 El método y las estrategias de aprendizaje: se precisan rasgos en este componente como diseñar las acti-

vidades de aprendizaje de forma progresiva que posibiliten el ascenso gradual al cumplimiento del obje-

tivo, se debe propiciar: el desarrollo de actividades metacognitivas para favorecer el  proceso de autorre-

gulación del aprendizaje por el  propio estudiante; la atención a los estilos de aprendizaje, con énfasis en 

los estilos teórico-reflexivo y práctico-activo; utilizar problemas del mundo real o de la práctica profesio-

nal para una formación en contexto; desarrollar el trabajo en grupo, sin perder de vista el desarrollo indi-

vidual, potenciando en el estudiante el pensamiento crítico, la creatividad que lo prepare para la autono-

mía y la colaboración. 

 Recursos educativos: se utilizan en función de los escenarios tecnológicos constituyendo un sistema inte-

grado y progresivo de medios didácticos contentivo de: la guía de estudio y de práctica, materiales im-
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presos, materiales audiovisuales, software, multimedia, repositorios de información, entornos virtuales 

de aprendizaje, redes sociales educativas 

 La evaluación: debe estar alineada con los objetivos y las actividades de aprendizaje, además ser conti-

nua, personalizada y participativa.  

Se procedió a la revisión del Reglamento Organizativo del Proceso Docente y de Dirección del Trabajo 

Docente y Metodológico para las Carreras Universitarias oficializado en el 2022 el cual consta de 13 capítulos 

y 395 artículos, de ellos 21 están dirigidos a la EaD y algunos requieren, para su cumplimiento, de la actuación 

creativa del docente.  

Se toma como punto de partida la caracterización de la modalidad a distancia que aparece contemplada 

en la sección tercera del Capítulo 1, artículo 19, el cual resalta el aprendizaje autónomo, y precisa que es un 

proceso de enseñanza aprendizaje que se distingue por la separación del profesor y el estudiante en tiempo y 

espacio. Indica además el empleo de diferentes recursos educativos que permitan la adaptabilidad a las necesi-

dades cognitivas y ritmo de aprendizaje de los estudiantes, así como la comunicación multidireccional entre los 

diferentes actores del proceso de formación. Para su desarrollo es fundamental la labor tutorial. 

El artículo 33 del Capítulo 2 explica la diferencia de cursar las asignaturas en esta modalidad, donde el 

estudiante matricula las mismas, y tiene derecho a examinarlas 3 veces. Se resalta el nivel de precedencia, ele-

mento que cobra gran importancia para ofertar las asignaturas al estudiante, quien tiene la posibilidad de selec-

cionar el curriculo para cada período con flexibilidad y autonomía. Este tema se retoma de alguna forma en el 

artículo 76 del Capítulo 5, donde agrega que pueden matricular hasta 4 veces una asignatura por ello la exten-

sión máxima para culminar la carrera es de 10 años.  

En esta modalidad cobran gran significación nuevas formas de docencia como la autopreparación y las 

tutorías. En el caso de la primera aparece descrita en el artículo 292 del Capítulo 11 donde se resalta que la au-

tonomía es el eje fundamental en este tipo de curso, bajo los principios de flexibilidad, interacción, comunica-

ción, convergencia e integración tecnológica. 

En los planes de trabajo metodológico del departamento docente y carrera coincidentemente se aprecia el 

tratamiento de líneas metodológicas dirigidas a la temática de creatividad como son: La creatividad para la in-

novación en el proceso docente educativo, que tiene su origen en la identificación del insuficiente fomento del 

pensamiento creativo e innovador de los docentes y estudiantes de las carreras, sin embargo en la revisión de 

los talleres planificados, los objetivos y contenidos de las actividades ya impartidas van más encaminados a 

dar tratamiento a la creatividad en los estudiantes. 
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Los horarios docentes, más conocidos como P1 constituyen un documento oficial de planificación, al 

revisarlos puede afirmarse que uniformemente existen tres encuentros presenciales planificados en el período, 

uno de introducción a la asignatura, otro intermedio y uno final antes del examen, no se explotan las posibili-

dades que brinda el reglamento docente en cuanto a las formas organizativas de autopreparación y tutorías. 

Se revisaron las 4 estrategias educativas de las carreras técnicas y económicas que desarrollan la modali-

dad a distancia teniendo en cuenta que este es el documento fundamental que orienta, caracteriza y planifica 

este tipo de curso. La revisión arrojó carencias en las orientaciones que puedan conducir mejor el proceso, pues 

solo se precisa la caracterización del claustro y de los estudiantes, así como la carrera en sentido general, en 

esta modalidad. 

En las actas de reuniones de colectivos de carrera prima el análisis del curso diurno y curso encuentro, 

teniendo en cuenta que la asistencia de los docentes de la EaD es insuficiente, sobre todo los que no pertenecen 

a los departamentos de la facultad, pese a que la virtualidad de las asignaturas es un punto recurrente, se obser-

va el poco avance del montaje de aulas en niveles superiores que respondan a las exigencias de la modalidad, 

en el caso de la carrera de Turismo, se aprecian análisis del funcionamiento de este tipo de curso en Trinidad, 

Centro Universitario Municipal (CUM), que aún no explota todas las posibilidades que brinda la plataforma 

Moodle para el adecuado funcionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otra parte, en las actas de los colectivos de disciplinas se aprecia poca diferenciación al orientar el 

tratamiento metodológico de sus asignaturas para la EaD, desde el momento en que se ofertan a los estudiantes 

hasta su montaje en la plataforma, es latente la preocupación que, en ocasiones, es el mismo docente de la asig-

natura para las tres modalidades de estudio y eso exige de dominar las características de cada una de ellas y 

reconocer que la planificación, ejecución y evaluación del proceso es diferente. 

Se continúa la revisión de documentos con los planes de estudio de las 4 carreras mencionadas con ante-

rioridad, coincidiendo todos con la misma estructura y organización de la información, que incluye un desglose 

detallado de cada disciplina, sin embargo, en las orientaciones metodológicas no se aprecia una diferenciación 

para los diferentes tipos de curso, cuando evidentemente el curso a distancia requiere de aclaraciones específi-

cas que permitan conducir mejor el proceso.  

Todas las carreras tienen planificadas las disciplinas y asignaturas de acuerdo a lo indicado en el 

Documento Base para el Diseño de los Planes de Estudio “E”, específicamente lo referido en el primer 

epígrafe: Particularidades y pautas para el diseño de los planes de estudio del curso a distancia, no obstante se 

sugiere especificar la extensión máxima de este tipo de curso. 
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Durante la revisión se accedió también al modelo del profesional contentivo en los planes E, donde se 

observa como regularidades fundamentales que en las indicaciones metodológicas y de organización no existe 

claridad de algunas cuestiones propias del proceso de formación a distancia, están muy generales, además en 

los modos de actuación puede hacerse énfasis en ese egresado innovador y creativo que se ha convertido en 

una exigencia y prioridad en el sistema educacional. De manera general, se sugiere actualizar el modelo del 

profesional en concordancia con los nuevos retos de la Educación Superior en Cuba. 

La sistematización de experiencias acerca del modo de actuación creativo de los docentes en la 

modalidad a distancia de las carreras Licenciatura en Turismo, Educación Informática, Economía y 

Contabilidad y Finanzas continúa en curso de acuerdo a lo planificado, hasta la etapa estos son los resultados 

obtenidos. 

 

Conclusiones  

En definitiva, el método de la sistematización por experiencias permite trazar las pautas para todo el pro-

ceso investigativo, ya que la creatividad requiere para su estudio de concepciones integradoras que posibiliten 

analizar los cambios en los sujetos a partir de su práctica con elevados niveles de motivación, originalidad y 

flexibilidad. Los resultados expuestos corresponden a las primeras etapas de la sistematización de experiencias 

acerca del modo de actuación creativo de los docentes en la modalidad a distancia en carreras mayormente en 

áreas administración, humanidades y tecnologías de la información. En suma, se puede indagar sobre la necesi-

dad de potenciar el análisis y la reflexión; así como el fomentar la actuación creativa y aportar nuevos conoci-

mientos dentro de las instituciones independientemente del área al cual pertenezca el Programa Educativo. 
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     El financiamiento en las organizaciones las ayuda como estrategia para captar fondos y con ello poder ope-

rar de manera eficiente en los mercados competitivos de hoy en día. La investigación tiene por objetivo, identi-

ficar las fuentes de financiamiento a las que acceden las MiPyMEs del sector comercio en Hidalgo con la fina-

lidad de realizar un comparativo de acuerdo con el tamaño. Es un estudio de enfoque cuantitativo, alcance des-

criptivo y correlacional. El método de recolección de información fue la compilación de datos en los Censos 

Económicos. El objeto de estudio se integró por 527 unidades económicas del sector 431 comercio al por ma-

yor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco. Los resultados indican que la mayoría de las MiPyMEs 

independientemente del tamaño acceden a los bancos como principal fuente de financiamiento, el cual destinan 
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a la adquisición de insumos. Por otra parte, se establece que no existe relación significativa entre la obtención 

de financiamiento y el tamaño (micro, pequeñas y medianas) de las empresas analizadas del sector comercio al 

por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco en Hidalgo. 

Palabras clave: comercio f14, financiamiento g30, MiPyMES m21. 

 

 

     Funding in organizations helps them to strengthen their support and thus be able to operate efficiently in 

today’s competitive markets. The aim of the research is to identify the sources of financing accessed by 

MSMEs in the commerce sector in Hidalgo in order to make a comparison according to size. It is a study of 

quantitative approach, descriptive and correlative scope. The data collection method was the compilation of 

data in the Economic Censuses. The object of study was integrated by 527 economic units of the sector 431 

wholesale trade of groceries, food, beverages, ice and tobacco. The results indicate that most MSMEs, regard-

less of their size, have access to banks as the main source of financing, which they use to purchase inputs. On 

the other hand, it is established that there is no significant relationship between obtaining financing and the 

size (micro, small and medium) of the companies analyzed in the wholesale sector of groceries, food, beverag-

es, ice and tobacco in Hidalgo. 

Keywords: trade f14, finance g30, msmes m21. 

 

Identificación del proyecto: El capítulo surge del proyecto de Fuentes de financiamiento en las en las MiPy-

MEs del sector comercio en Hidalgo, México.   

 

Introducción 

     El financiamiento es una herramienta que utilizan las empresas para obtener liquidez, debido a las proble-

máticas que se van presentando en su actuar diario, esto con la finalidad de hacer frente a esas adversidades y 

con ello puedan sobrevivir el mayor tiempo posible en el mercado (González et al., 2021). 

     En ese sentido y considerando los resultados del Censo Económico realizado en el año 2019 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía  [INEGI] (2020) se identifica que, el 0.2% son grandes empresas, mientras 

que las MiPyMEs en México representan el 99.8%  de los negocios en el país, es decir, 4 millones 773 mil 995 

unidades económicas registradas, tanto, públicas como privadas, de las cuales el 95.0 % son de tamaño micro, 

4 % son pequeñas y el 0.8 % son de tamaño mediano; lo anterior acorde a la cantidad de personas laborando; 

se puede identificar entonces, que existe mayor concentración de organizaciones integradas por pocas personas 

y es así como se conforman a las microempresas, la situación que predomina a nivel nacional también se hace 

presente en el estado de Hidalgo, en donde la mayoría de las organizaciones son de este tipo.  
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Abstract 



     Se debe recordar que las empresas contribuyen al crecimiento y desarrollo del país, es por ello que son las 

micro, pequeñas y medianas empresas quienes se encargan de mantener la base económica de México; de 

acuerdo con INEGI son estas las que aportan en gran medida al Producto Interno Bruto (PIB), además, que 

también son las entidades que emplean a mayor cantidad de personas, es por ello que su contribución al PIB ha 

sido de 42 % y en cuanto a la generación de empleos absorben el 78 % de personas ocupadas, con lo anterior 

se puede decir entonces que en México la fuerza económica se concentra principalmente en las empresas de 

tamaño micro, pequeñas y medianas, por lo tanto, su estudio toma relevancia, ahora bien, es importante men-

cionar que estas empresas están inmersas en diferentes sectores como el manufacturero, comercio y servicios, 

considerando para este estudio el sector comercio al por mayor y al por menor, dado que se considera que di-

chas empresas se vieron seriamente afectadas durante la pandemia causada por el COVID-19, ocasionando el 

cierre de operaciones al no ser actividades de primera necesidad o esenciales (Statista Research Department, 

2021) y será el que requiera mayores estrategias competitivas en materia  financiera para su recuperación. 

     Bajo este tenor, se identifica la importancia de esta investigación debido a que las MiPyMEs objeto de estu-

dio han sido y son de los sectores que integran ingresos para el ámbito público y privado, dado que con la reac-

tivación de estas se ayuda a disminuir el desempleo y a contribuir a una economía más activa. Este sector de 

empresas se caracteriza por la utilización de recursos familiares destinados a su operación, identificándose en 

la actualidad como uno de los que necesitan mayor apoyo para crecer y/o mantenerse en el mercado, debido 

principalmente a la situación actual de la economía global enmarcada por la incertidumbre económica, en este 

sentido, el financiamiento actúa como componente prioritario para su desarrollo, ya que les permite aumentar 

sus ingresos y mantener sus operaciones (Salinas et al., 2017). 

     Es indiscutible que el tema del financiamiento es uno de los más relevantes en cuanto al estudio de la situa-

ción de las MiPyMEs en México, ya que muchos empresarios argumentan que el principal problema al que se 

enfrentan y que se convierte en el objetivo que deben perseguir los programas de gobierno, es este factor, el 

cual es complicado para las grandes empresas y para el resto, se da aún en mayores dimensiones, pues cuentan 

con menos garantías, menos experiencia, flujos de caja menos predecibles y una gestión financiera poco desa-

rrollada en la mayoría de los casos (Paredes y Peña, 2016)  dado que el problema como tal es que las empresas 

no pueden acceder a las fuentes de financiamiento (Romero y Ávila, 2019)  por lo que,  el identificar las fuen-

tes de financiamiento al que acceden las micro, pequeñas y medianas empresas, contribuirá a establecer dife-

rencias significativas de acuerdo con su tamaño, y dar la base a futuras investigaciones para analizar esquemas 

que actualmente se manejan en el mercado financiero.  
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    Una alternativa para hacer frente a la falta de liquidez es el financiamiento, del cual dependen muchos em-

presarios y lo utilizan como estrategia de crecimiento y/o permanencia en el mercado de competencia cada vez 

más compleja; dicho financiamiento puede ser interno, externo, público, privado, de corto o largo plazo y debe 

coadyuvar en el crecimiento de la productividad de la empresa, con el propósito de supervivencia. El objetivo 

de este trabajo es identificar las fuentes de financiamiento a las que acceden las MiPyMEs del sector comercio 

en Hidalgo, con la finalidad de realizar un comparativo de acuerdo con el tamaño. Lo anterior se debe a que las 

empresas del sector comercio fueron de las que se vieron afectadas por la pandemia COVID-19, considerando 

que deben tener el potencial de mejorar sus condiciones y con ello recuperar su participación en el mercado.  

Fundamentación Teórica  

     El financiamiento es entendido de diferentes formas, para ello se retoman algunas definiciones para com-

prender mejor el término; por su parte Brealy (2007) argumenta que es la forma en que las empresas adquieren 

dinero para desarrollar sus operaciones, invertir o crecer y este, puede ser por fuentes propias, llamándose au-

tofinanciamiento o con entidades externas, en el mismo tenor, Suárez (2019) indica que las organizaciones re-

quieren allegarse de recursos económicos para realizar sus operaciones, y según este mismo autor el origen de 

estos puede ser de fuentes tanto internas como externas, por su parte, Herrero (2006) enfatiza en esa misma 

clasificación, y lo que es más refiere que las fuentes de financiamiento son el lugar donde la empresa logra te-

ner liquidez para funcionar.  

    Mientras tanto, los autores como Horne y Wachowicz (2010) indican que el financiamiento se diferencia por 

el tiempo, y este puede ser a corto o largo plazo, simultáneamente distintos autores contemplan que el proceso 

de financiamiento tiene que ver con el nivel de madurez de la organización, al principio es a largo plazo e in-

terno y posteriormente cuando las empresas van consolidándose las fuentes de financiamiento por la que optan 

son externas. 

     Realizando la revisión de estudios similares se identificó que, Villar (2020) realizó un estudio en donde se 

buscó analizar los tipos de financiamiento para las MiPyMEs en Argentina, donde los recursos obtenidos bus-

caban ser destinados para poder operar, así como para activo fijo, el tipo de investigación realizada fue cuanti-

tativa para lo cual se utilizó datos del Word Bank Enterprise Survey (WBES) y se realizó mediante compara-

ción de medias, los resultados indicaron que el principal medio de financiamiento para adquirir activos, son las 

utilidades retenidas, mismas que son parte del financiamiento interno y ello aplica para cualquier tamaño y sec-

tor, además, respecto a la forma de financiarse de manera externa la principal fuente utilizada son los présta-

mos bancario, pero en este punto el tamaño se convierte en un factor importante porque entre mayor es el ta-
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maño de la empresa mayor es la relevancia de los préstamos, y son las empresas industriales y comerciales las 

que tienen mayor uso de este tipo de financiamiento, y finalmente para adquirir capital de trabajo se recurre a 

los proveedores así como adelanto de clientes, y aumenta conforme aumenta el tamaño y también es mayor 

para el sector comercio y comercial, por lo tanto en esta investigación indica que en fuentes de financiamiento 

externo el tamaño de la empresa es determinante, porque entre más grande es la empresa mayor la fuente utili-

zada según los datos presentados. 

     En el contexto mexicano en el estado de Veracruz, Ruiz et. al (2020) trabajaron en explicar qué tipo de 

fuentes de financiamiento en las Mipymes en un municipio del estado de Veracruz, mediante enfoque cualitati-

vo utilizando muestra por casos y el método Delphi, identificando que lo que menos se utiliza son los créditos 

restringidos, también se identifica que en gran medida influye el desconocimiento de las virtudes de los pro-

ductos financieros, y que no existe buena relación entre bancarios y empresarios, careciendo de cultura finan-

ciera, identificando además que existe temor en las empresas objeto de estudio a utilizar productos financieros, 

teniendo como propuesta que se realicen interconexiones entre los agentes que ofertan servicios financieros y 

las empresas para que establezcan más una relación benéfica, en esta investigación no se realizó una relación 

directa con el tamaño de las empresas. 

     Finalmente, Gante et al., (2018) realizan un trabajo de investigación en donde analizan las alternativas de 

financiamiento para las pymes en el sector comercial en el municipio de Tezontepec de Aldama en el estado de 

Hidalgo, dado que toman como punto de partida que se desconocen las fuentes que utilizan este tipo de empre-

sas para hacer inyección de capital y poder salir adelante, situación que les suma a poder tomar decisiones de 

manera efectiva, el tipo de investigación realizada fue de tipo mixta, exploratoria y de alcance descriptivo,  en 

donde los autores tuvieron como principales hallazgos, que este tipo de organizaciones consideran que las tasas 

de interés deben ser menores dado que el hecho de que sean mayores hace que no opten por créditos en institu-

ciones financieras, también indican que se requieren plazos a liquidar más cortos, algunas empresas no han op-

tado por financiamientos dado que enuncian desconocimiento de lo que se ofrece, por lo tanto, se recomendó 

que se pudiera promover actividades de financiamiento para que se pueda mejorar la toma de decisiones en 

este tipo de empresas. 

Metodología 

     La investigación realizada es de tipo empírica, con enfoque cuantitativo, corte transversal, alcance descripti-

vo y correlacional. El diseño de la investigación se realizó mediante el uso de la compilación de datos, publica-

dos en el Censo Económico 2019 generado por INEGI (2019) por lo anterior, no fue necesario el cálculo de 
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ningún tipo de muestreo, ya que se consideraron los datos del total de unidades económicas del estado de Hi-

dalgo, considerando el criterio de tamaño para delimitar el estudio según la información consideradas en el 

censo. Es así, como se logró establecer como unidad de análisis las 527 empresas económicas del sector según 

SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte) específicamente identificadas con la clave 

431 que corresponde al comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, considerando 

la estratificación de acuerdo con los siguientes parámetros por cantidad de personas ocupadas: 

 Micro (hasta 10 personas) 

 Pequeñas (11 a 50 personas) 

 Medianas (51 a 250 personas) 

     Después de la descarga de la compilación de datos, se realizó la curación de estos, para validar la informa-

ción requerida de acuerdo con el objetivo planteado, asimismo, se trasladó al Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS) versión 25 y se realizó el proceso de asignación de valores a las variables.   

     De la misma forma, para lograr el objetivo en primer lugar se realizó el análisis descriptivo de las variables 

de estudio, posteriormente, se aplicó la prueba estadística de chi cuadrado para realizar el contraste de la hipó-

tesis que se plantea:  

H1: No existe relación entre la obtención de financiamiento y el tamaño de las MiPyMEs del sector 

comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco en Hidalgo. 

Resultados de la investigación  

     En la Tabla y Gráfica 1, se presentan los resultados que indican que del total de MiPyMEs del sector comer-

cio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, el 74% son micro, el 16.51% pequeñas y el 

9.49% medianas, identificándose que en mayor medida operan las unidades económicas de hasta 10 personas.  

Tabla 1. 

Unidades económicas 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023), a partir de INEGI (2019). 
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Tamaño Número Porcentaje 

Micro 390 74.00 

Pequeñas 87 16.51 

Mediana 50 9.49 

Total 527 100.00 
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Gráfica 1. 

Unidades económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023), a partir de INEGI (2019). 

     Por otra parte, en la Tabla y Gráfica 2, se muestran los resultados sobre si las empresas obtuvieron o no fi-

nanciamiento por parte de las MiPyMEs del sector comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco, los datos indican que el 10.82% de micro si obtuvieron financiamiento mientras que el 63.19% 

no. En cuanto a las empresas pequeñas el 3.42% si accedió a financiamiento, no así el 13.08% y finalmente en 

las medianas empresas el 2.09% si recurrieron al financiamiento, contrario al 7.4% que no se financiaron. De 

manera general se observa que las unidades económicas micro, son las que en mayor porcentaje accedieron al 

financiamiento, seguido de las pequeñas y por último las medianas.   

Tabla 2. 

Financiamiento  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023), a partir de INEGI (2019). 
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Tamaño Sí obtuvieron financia-

miento 
No obtuvieron financia-

miento 
Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Micro 57 10.82 333 63.19 390 74.01 

Pequeñas 18 3.42 69 13.08 87 16.5 

Mediana 11 2.09 39 7.4 50 9.49 

Total 86 16.33 441 83.67 527 100 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LAS MIPYMES DEL SECTOR COMERCIO 

EN HIDALGO, MÉXICO CON RELACIÓN AL TAMAÑO 

María Amador, Yessica García, Aline De Lucio, Brenda García 



Gráfica 2. 

Financiamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con los resultados de la investigación (2023). 

     Por otra parte, en la Tabla 3 y Gráfica 3, se presentan los resultados sobre las fuentes de financiamiento a 

las que recurren las MiPyMEs del sector comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y taba-

co, los resultados indican que el 63.37% de estas unidades económicas consideran como principal fuente de 

financiamiento externa a los bancos, seguida de los proveedores 19.80%, después recurren a familiares o ami-

gos 3.96%, así como a las cajas de ahorro popular 2.97%, después la fuente de financiamiento interna de inver-

sión de parte de los socios o accionistas en 1.8% y finalmente se recurre al Gobierno o a prestamistas privados 

en 0.99%. Los resultados anteriores, permiten establecer que independientemente del tamaño de las unidades 

económicas analizadas, en mayor medida recurren a los bancos para financiarse, seguido de los proveedores, 

mientras que las fuentes a las que menos recurren son el Gobierno y los prestamistas privados.  

Tabla 3. 

Fuentes de financiamiento 
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Tamaño Bancos

  
Cajas 

de                

ahorro 

Proveedores

  
Familiares 

o amigos  
Gobierno

  
Presta-

mistas 

privado 

Propieta-

rios o 

socios 

Total 

Micro 35.64 2.79 9.9 3,96 0.99 0,99 0 60.4 

Pequeñas 16.83 0 5.94 0 0 0 0 22.77 

Mediana 10.89 0 3.96 0 0 0 1.98 16.83 

Total 63.64 2.97 19.8 3,96 0.99 0.99 1.98 100 
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Fuente: elaboración propia (2023), a partir de INEGI (2019). 

 

Gráfica 3. 

Fuentes de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023), a partir de INEGI (2019). 

     De igual forma se analiza, el uso que estas unidades económicas realizan del financiamiento obtenido, en la 

Tabla 4 y Gráfica 4, se observa que el 61.02% utilizan los recursos para la adquisición de insumos, es decir, 

como parte de los gastos de operación necesarios para su actividad propia, en segundo lugar, se aplican para el 

equipamiento o ampliación del negocio 17.80%, seguido de la creación o apertura del mismo 8.47%, después 

para el pago de deudas 6.78%, comprar de local o un vehículo 4.34% y en menor proporción el pago de sala-

rios 1.69%. Es así, como independientemente del tamaño de las empresas, la mayoría utiliza el financiamiento 

para el pago de insumos, seguido del equipamiento o ampliación del negocio y en menor proporción para el 

pago de salarios.  

Tabla 4. 

Uso de las fuentes de financiamiento 
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Tamaño Creación-

apertura 

del negocio 

Equipamiento-

ampliación del 

negocio 

Compra 

de local o 

vehículo 

Pago de 

deudas 
Adquisición 

de insumos

  

Pago de 

salarios

  

Total 

Micro 5.08 8.47 0.85 5.93 37.29 0.85 58.47 
Pequeñas 3.39 4.24 2.54 0.85 13.56 0.85 25.42 
Mediana 0 5.08 0.85 0 10.17 0 16.1 

Total 8.47 17.8 4.24 6.78 61.02 1.69 100 
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Fuente: elaboración propia (2023), a partir de INEGI (2019). 

 

Gráfica 4. 

Uso de las fuentes de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023), a partir de INEGI (2019). 

     A continuación, se presentan los resultados del proceso de contrastación de la hipótesis de investigación 

planteada: 

H1: No existe relación entre la obtención de financiamiento y el tamaño (micro, pequeñas y medianas) de las 

MiPyMEs del sector comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco en Hidalgo. 

     A partir del planteamiento anterior, se establece como variable dependiente la recurrencia o no recurrencia 

al financiamiento y como variable independiente el tamaño. En la Tabla 5 se presentan los resultados de la 

prueba estadística Chi-cuadrado, los datos indican un valor de n=527 que representa el 100% de las unidades 

económicas (micro, pequeñas y medianas empresas) analizadas en el presente estudio. 

Tabla 5. 

Tabla cruzada financiamiento y tamaño 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación (2023). 
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  Tamaño Total 

Micro Pequeñas Medianas 
Financiamiento Sí 57 18 11 86 

No 333 69 39 441 

Total 390 87 50 527 
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Tabla 6. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. 

Medidas simétricas 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación (2023). 

     Los datos anteriores indican que se acepta la hipótesis planteada anteriormente dado que, el valor obtenido 

de Chi cuadrado de Pearson es de .199 identificando con ello que la relación existente entre la recurrencia al 

financiamiento o no, no tiene relación con el tamaño de las MiPyMEs del sector comercio al por mayor de aba-

rrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco en el estado de Hidalgo, por lo tanto con los datos obtenidos se puede 

decir que el tamaño no es un elemento determinante para las empresas objeto de estudio. 

Discusión 

     El objetivo de la investigación consistió en identificar las fuentes de financiamiento a las que acceden las 

MiPyMEs del sector comercio en Hidalgo con la finalidad de realizar un comparativo de acuerdo con el tama-

ño, en consideración a los resultados obtenidos se aceptó la hipótesis sobre la inexistencia de relación entre la 

obtención del financiamiento y el tamaño de las empresas de Hidalgo, además se identificaron que el 63.37% 

de estas unidades económicas consideran como principal fuente de financiamiento externa a los bancos utili-

zando prioritariamente los recursos para la compra de insumos, por otra parte, si se consideran únicamente las 

empresas que adquieren un financiamiento las micro empresas son las que más lo buscan con un 10.82% a 

comparación de los otros tamaños que están entre un 2.09% y 3.42%. 
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  Valor df Significación asintó-

tica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3.228a 2 .199 

Razón de verosimilitud 3.082 2 .214 
Asociación lineal por lineal 2.979 1 .084 

N de casos válidos 527     

Fuente: a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5.                                                    

El recuento mínimo esperado es 8.16. 

  Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi .078 .199 

V de Cramer .078 .199 

N de casos válidos 527   
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     Los datos anteriores no son oponentes a los que el estudio análisis comparativo de las fuentes de financia-

miento de las MiPyMEs de Baja California en el periodo 2009-2014, realizado por Portal-Boza et al. (2018) 

donde sus conclusiones apuntaron a que las microempresas constituyen las de menor acceso al financiamiento 

externo y por tanto su nivel de endeudamiento es menor en comparación con las pequeñas, siendo a su vez las 

pequeñas las de menor endeudamiento en comparación con las medianas. 

     La diferencia entre dichos estudios constituye la zona geográfica de las Mipymes y un punto de encuentro 

entre los resultados obtenidos en la presente investigación y los obtenidos en el estudio de las empresas de Ba-

ja California es que en ambos la fuente más utilizada fue el financiamiento a través de los bancos, aunque co-

mo lo indica Ríos (2019) el financiamiento que ha ido disminuyendo en los últimos años es el de corto plazo. 

    Así mismo, a nivel internacional estudios muestran correspondencia con los resultados arrojados; en la in-

vestigación realizada por Lu et al., (2020) sobre la disponibilidad de financiamiento para pequeñas empresas, 

donde se analizaron 1,509 empresas entre 2007 y 2017 se concluye sobre el impacto positivo que tiene la con-

centración bancaria para allegarse de recursos, ubicando a las instituciones bancarias como la fuente principal. 

     Existe un enfoque significativo en comprender las limitaciones al crecimiento de las micro, pequeñas y me-

dianas empresas y en implementar programas para abordarlas en el grupo del Banco Mundial y las otras insti-

tuciones de desarrollo. Entre las diversas limitaciones a las que se enfrentan, el acceso a la financiación suele 

citarse como la más importante (Guercio y Vigier 2017) y es por lo que países como Argentina, Colombia y 

México intentan a través de políticas públicas aminorar dichas limitaciones (Corzo et al., 2020). 

     Respecto al destino del financiamiento que obtiene una micro, pequeña o mediana empresa, se encuentra 

similitud con los resultados arrojados en un estudio comparativo entre México y Argentina llevado a cabo por  

Paredes et al., (2019) aludiendo a que son destinados para cubrir necesidades que la empresa tiene, en el caso 

de México el 40% lo utiliza para la compra de materias primas, seguido del pago de salarios con un 30%, en 

Argentina el 62% utiliza este recurso en materias primas y un 22% lo usa para inversión en infraestructura. En 

ambos estudios, el principal destino coincide en la adquisición de materias primas, puesto que en esta investi-

gación arrojó el 61.02% del financiamiento utilizado para la adquisición de insumos. 

Conclusión 

     Las MiPyMEs del sector comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco en el esta-

do de Hidalgo, no tienen como condicionante su tamaño para requerir de una fuente de financiamiento, esto es 

independiente, y no quiere decir que por ser una empresa de tamaño micro requieras de más o menos inyección 

de capital, lo que lleva a considerar que si una empresa se sostiene manera óptima dentro del sector es por las 
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gestiones y estrategias oportunas que aplica para sí y no precisamente para los ingresos adicionales que pueda 

obtener, sin embargo, si es necesario crecer o incrementar su volumen de operaciones recurrirá a fuentes de 

financiamiento externas prioritariamente a bancos, esto consideran que el 78.82% utiliza dichos ingresos adi-

cionales para la compra de insumos y equipamiento y aplicación del negocio. 

     La oportunidad de esta investigación radica en comprender que existen otros elementos distintos a la inyec-

ción de capital para que la sobrevivencia de las Mipymes del sector comercio, esto podría implicar la imple-

mentación de la mejora de procesos, logísticas de distribución más adecuadas, estrategias mercadológicas de 

posicionamiento de las mismas mucho más agresivas o localizadas, gestión y administración de capital hu-

mano más especializado o con habilidades particulares para el sector, así como implementación de la innova-

ción y tecnologías que optimicen sus operaciones, esto podría convertirse en un aliciente para todas las empre-

sas inmersas en estas actividades. 
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     Ante el cambio disruptivo ocasionado por el COVID-19, la humanidad adoptó varias estrategias para seguir 

desarrollando sus actividades. En el sector educativo las instituciones respondieron de múltiples maneras; 

abandonar la enseñanza presencial, hacer la transición al aprendizaje en línea y lidiar con una multitud de pro-

blemas emergentes, como cuestiones de equidad y calidad educativa. Este capítulo tiene como objetivo descri-

bir la percepción de los docentes del programa de administración de empresas de una institución de educación 

superior (IES), sobre las modalidades de enseñanza en tiempos de pandemia. Se apoyó en un enfoque mixto, 

desde lo cuantitativo se caracteriza la población y desde el enfoque cualitativo se profundiza en la percepción 

de los docentes. Se concluye que los elementos desarrollados en la virtualidad pueden ser aprovechados en la 

formación presencial como herramientas de apoyo al aprendizaje, y el docente debe tener flexibilidad en sus 

funciones sustantivas complementarias no importando el lugar donde las desarrolle. 

 

Palabras clave: formación alterna, epidemia, estilo de enseñanza, percepción, personal docente.  
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Abstract 



veloping its activities. In the education sector, institutions responded in multiple ways; moving away from face

-to-face teaching, making the transition to online learning and grappling with a multitude of emerging issues, 

such as issues of equity and quality of education. This article describes the perceptions of lecturers in the busi-

ness administration programme of a higher education institution (HEI), on the modalities of education in times 

of pandemics. It is based on a mixed approach: the quantitative approach characterises the population and the 

qualitative approach explores the teachers' perceptions. It is concluded that the elements developed in the vir-

tual world can be used in face-to-face training as tools to support learning, and that teachers must have flexibi-

lity in their complementary substantive functions, regardless of the place where they carry them out. 

 

Keywords: alternating training, epidemic, perception, teaching personnel, teaching style.  

 

Proyecto de investigación: El presente trabajo es un resultado del proyecto de investigación “Impacto de la 

satisfacción laboral en el desarrollo del empleo en casa. Caso Universidad Católica Luis Amigó”. 

Introducción 

     Ante el cambio disruptivo ocurrido a principios del año 2020, ocasionado por el virus Sars-cov-2, conocido 

como el covid-19, la humanidad adaptó varias estrategias para seguir desarrollando sus actividades laborales y 

cotidianas de la mejor manera posible. El sector educativo no fue la excepción en esta transformación, “los cie-

rres, como medida para contener la pandemia, han llevado a un despliegue acelerado de soluciones de educa-

ción a distancia para asegurar la continuidad pedagógica también en la educación superior” (Pedró, 2020, p.1).  

     La educación en línea fue ampliamente utilizada para reemplazar la educación tradicional en todo el mundo 

(Yin et al., 2022, p.1). Las instituciones respondieron de múltiples maneras; abandonar la enseñanza presen-

cial, hacer la transición al aprendizaje en línea y lidiar con una multitud de problemas emergentes, como cues-

tiones de equidad y calidad educativa (Kid y Murray, 2020). El cambio se convirtió en la nueva normalidad, 

trayendo consigo una amplia gama de emociones, tanto positivas como negativas (Chaaban, et al., 2020, p.2).  

     Ante esta nueva realidad, los docentes a cargo de los diferentes cursos a nivel universitario se tuvieron que 

adaptar a las plataformas asistidas por medios virtuales para cumplir de una manera eficiente con el compromi-

so de enseñanza con sus estudiantes. Para los docentes fue particularmente exigente, ya que les exigió partici-

par en la enseñanza en línea de emergencia, lo que generó desafíos y factores estresantes adicionales (Kim y 

Asbury, 2020; MacIntyre et al., 2020). Sin mayor experiencia ni planificación, las/os profesores han debido dar 

continuidad a las demandas de logro de aprendizajes manteniendo prioridades educativas previas a la pande-

mia, pero en nuevas condiciones (Salas et al., 2020).  

     Es así como, el profesorado pasó de una interacción cara a cara con sus estudiantes, a una mediada por la 
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tecnología, donde los computadores servían de comunicación entre estos actores educativos, hasta llegar a la 

combinación de estas dos modalidades, mejor conocida como la alternancia. Toda esta evolución se realizó 

hasta finales del año 2021, cuando ya la restricción impuesta por los gobiernos para mitigar el aumento de ca-

sos se flexibilizó hasta llegar al autocuidado. Todo lo anteriormente planteado hicieron que el capítulo se enfo-

cara en describir la percepción de los docentes del programa de administración de empresas de una institución 

de educación superior (IES), sobre las modalidades de enseñanza en tiempos de pandemia. 

Fundamentación teórica  

    Desde las medidas preventivas tomadas por los gobiernos a partir del primer semestre del 2020 para preve-

nir la transmisión del virus, las aulas educativas se trasformaron en habitaciones y espacios dentro de los hoga-

res de los docentes y estudiantes. Una de las características de la educación asistida por medios virtuales, fue la 

interacción a través de dispositivos electrónicos móviles, con los cuales se requería pasar demasiadas horas 

sentado frente a una pantalla. Un exceso de horas-pantalla está asociado directamente a problemas para conci-

liar el sueño, menor rendimiento académico, menor tiempo dedicado a la lectura o a actividades al aire libre y, 

por ende, a mayor riesgo de sobrepeso y obesidad (Martínez y Álamis, 2021, p.1). Esta fue una de las conse-

cuencias del desarrollo de las actividades educativas en línea, incluyendo el deterioro de la salud mental debido 

a la situación de confinamiento en la que se encontraban los docentes. Se descubrió que el impacto de la an-

gustia experimentada durante el encierro era el predictor más sólido de una peor salud mental. (Giannopoulou, 

et al., 2021, p.4). 

     Al no encontrarse de manera presencial en las instalaciones de la IES, los procedimientos para el desarrollo 

de las diferentes funciones sustantivas de los docentes, exigió un cambio de paradigma ante el reto de desarro-

llar satisfactoriamente las actividades encomendadas. Los profesores utilizan de forma selectiva y pragmática 

un proceso de alineación práctico-evaluativo al evaluar una única solución como la más apropiada y beneficio-

sa para responder a múltiples preocupaciones y objetivos (Ashton, 2022, p.10). Los docentes fueron actores 

principales de esta experiencia, puestos a trabajar de manera espontánea, cada uno con sus medios y habilida-

des a su alcance, para digitalizar estos cursos en línea, a partir del apoyo y asistencia técnica (Nisrine y Ab-

delwahed, 2021, p. 442).  

     Si al principio de la pandemia, fue traumático para los docentes cambiar su manera de realizar sus activida-

des, también se encontraban diversos recursos tecnológicos disponibles para el buen desarrollo de su guía for-

mativa. La mayor flexibilidad en la utilización de los recursos (incluidos el tiempo, el espacio y los horarios) y 

la conveniencia de acceder a los materiales de clase en línea podrían incluso facilitar la preparación de sus cla-
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ses (Hussein, et al.,2020). Sin embargo, el breve tiempo de adaptación que los docentes tuvieron que preparar 

para el aprendizaje en línea siguió siendo uno de los principales desafíos para ellos (Iglesias-Pradas, et al., 

2021). En el ámbito educativo, sin un equipamiento tecnológico en casa ni la previa alfabetización digital sufi-

ciente, las/os docentes han diseñado procesos de aprendizaje en entornos virtuales desde sus hogares (López, et 

al., 2021, p.2). Ello fue facilitado por los recursos ofrecidos por la IES, y ayudado por la experiencia profesio-

nal de cada uno de los docentes. 

     Desde la perspectiva de los profesores, se cree que la enseñanza en el aula física puede captar directamente 

las respuestas de los estudiantes para saber si están escuchando la clase o pensando en otras cosas (Chang, et 

al., 2021, p.1288). Los docentes experimentaron cambios en sus relaciones personales con los estudiantes y las 

actitudes para el desarrollo de las clases: las emociones, la ética y el afecto se convirtieron en ejes centrales 

para el desarrollo de una educación integral (Morales-Escobar, et al., 2021, p. 355). Pero a pesar de ello, la per-

cepción de enseñanza fue negativa, “los profesores eran más negativos sobre la enseñanza y el aprendizaje en 

línea que sus estudiantes y pensaban que los estudiantes también deberían ser más negativos de lo que perci-

bían los estudiantes” (Ying, et al., 2022, p.8). Desde el punto de vista docente, la mayoría de los estudiantes 

utilizaron todo tipo de estrategias donde el menor esfuerzo era la consigna, “en los equipos virtuales entre los 

problemas más comunes es que los miembros están distanciados y tienen menos presión para esforzarse o con-

tribuir a los objetivos del equipo” (Taras, et al., 2018). 

     Pasado el tiempo de confinamiento obligatorio, las medidas se iban flexibilizando y se optó por combinar 

las dos modalidades (presencial y virtual), predominando las sesiones mediadas por la tecnología. Esto permi-

tió la interacción presencial entre estudiantes y docentes, lo cual ambos grupos agradecieron después de llevar 

casi tres semestres en confinamiento. “Los resultados empíricos demuestran la preferencia de los estudiantes 

por recibir conferencias a través de la alternancia, aumenta durante el período de COVID-19. Los resultados 

implican que esta modalidad durante la pandemia fue bien recibida por los estudiantes” (Mali y Lim, 2021, 

p.14). Otra de las ventajas de la modalidad alternancia, es que se pueden realizar prácticas en el aula de clase y 

aprovechar la tecnología utilizada en los espacios virtuales. Los educadores más innovadores utilizan la tecno-

logía para revolucionar la enseñanza intentando que los estudiantes revisen contenidos de conferencias pregra-

badas antes de la clase (Hernández, et al, 2022 p. 40). Es por ello que la estrategia de aprendizaje combinado 

en línea se considera el método más práctico para adaptarse, ya que acopla las ventajas de las estrategias sin-

crónicas y asincrónicas (Lapitan, et al., 2021, p.117). 

     A partir del 2022, las IES optaron por volver a la presencialidad en un cien por ciento, lo cual implica una 
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adaptación a la “nueva normalidad académica”, una desaprensión radical de las estrategias virtuales, después 

de que algunos docentes estaban en lo más alto de la curva de aprendizaje y adaptación en la modalidad virtual 

y la alternancia. La mayoría de las aplicaciones, software y mediaciones utilizadas se dejaron de utilizar al vol-

ver a la presencialidad dentro de las instalaciones de la IES. La educación que normalmente se impartiría de 

forma presencial requiere soluciones inmediatas totalmente remotas, pese a que, al remitir la crisis, vuelvan a 

adoptar el formato inicial: la denominada “vuelta a la normalidad” (García-Zabaleta, et al., 2021, p. 93).  

Metodología 

     El presente estudio de enfoque cualitativo permite profundizar e interpretar la percepción de los docentes 

sobre las modalidades de enseñanza y se enriquece de herramientas cuantitativas de alcance descriptivo, es de-

cir que  llegan  a  conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes  a  través  de  la  descripción  

exacta  de  las actividades,  objetos,  procesos  y  personas (Vargas et al., 2022, p. 47), para caracterizar la po-

blación a través de la estadística. La información fue recolectada a conveniencia con 20 docentes del programa 

de administración de empresas de una institución de educación superior de la ciudad de Medellín que cumplie-

ron con el criterio de inclusión (participar de las tres modalidades de enseñanza, virtualidad, alternancia y pre-

sencial)  

     El proceso de recolección de la información se realizó en tres momentos, con la aplicación de tres instru-

mentos. Inicialmente en el primer semestre del año 2021, se envió a los correos institucionales de 20 docentes 

el enlace de un formulario construido en Google Forms© que contenía 19 preguntas cerradas y una abierta.  

Esta encuesta fue revisada por cinco expertos quienes verificaron la validación de contenido sin coeficiente de 

validez. Se aplicó una prueba piloto antes de enviarla, para evaluar la claridad del instrumento, redacción, con-

gruencia y pertinencia de los ítems para los participantes.  

     Luego y teniendo en cuenta el criterio de inclusión, en el 2021-2 cuando los docentes se encontraban en al-

ternancia, entendida como “trabajo educativo que han apoyado las familias en casa complementado por los 

maestros con encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos” (MEN, 2020, 

p.20) se realizó de forma presencial en las instalaciones de la universidad, una entrevista semiestructurada a 20 

docentes. Finalmente, en el primer semestre del año 2022, cuando los 20 docentes participantes se encontraban 

de forma presencial, se envía el enlace de una encuesta en Google forms© con 17 preguntas cerradas y una 

abierta, la cual tenía como fin describir la percepción acerca de esta nueva modalidad de trabajo.  

     El análisis de los datos se realizó en dos momentos, primero en el análisis cuantitativo se digitalizaron las 

encuestas realizadas en la virtualidad y en la presencialidad, este proceso se efectuó en el programa Excel y 
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luego se depuro la información en SPSS© lo que permitió la descripción cuantitativa de las variables y en el 

análisis cualitativo, se utilizó la categorización que presenta las entrevistas semiestructuradas realizadas en la 

alternancia producto de la investigación. Se observa en la estructura construida las principales percepciones de 

los docentes, organizadas en categorías, subcategorías, referente teórico y perspectiva del investigador.  

     La investigación se realizó de acuerdo con los lineamientos éticos determinados para la investigación con 

seres humanos. Se envió con la primera encuesta, el consentimiento informado digital, donde se indicaba acer-

ca de la protección de los datos y la utilización de estos para fines académicos e investigativos, además, de la 

confidencialidad de la información suministrada. 

Resultados  

Caracterización de los encuestados 

     Se encontró que de los docentes que participaron, el 60% (12) eran hombres y el 40% (8) mujeres. El 65% 

(13) cuenta con grado de maestría y un 20% (4) con estudios de doctorado, uno de los encuestados en el desa-

rrollo de la pandemia culminó su formación de post- doctor. El 40% (8) son casados, el 30% (6) solteros y el 

resto se dividen conviviendo en unión libre o divorciados, estos últimos tienen entre dos y tres hijos y habitan 

en estrato socioeconómico medio alto, el 40% (8) asegura no tener hijos. El 95% (19) se encuentra en un estra-

to socioeconómico mayor o igual a tres. Estas condiciones no cambiaron en el desarrollo del estudio. La mitad 

de los encuestados están dedicados exclusivamente a laborar con la IES, y un 20% (4) tiene microempresa.  

     En cuanto a los recursos disponibles por los docentes para realizar sus funciones desde su hogar, se halló 

que el 90% (18) de los encuestados contaban con computador de uso exclusivo, y el 10% (2) aseguró que su 

conexión a internet no era la óptima. El 55% (11) utilizaba un área común del hogar para desarrollar sus activi-

dades laborales y el resto en su propia habitación. El 30% (6) de los encuestados contaban con una habitación 

dentro del hogar destinada exclusivamente como estudio.  

     De los docentes encuestados que se encuentran casados, todos a excepción de uno respondieron que las 

obligaciones laborales aumentaron durante el tiempo de confinamiento, al igual que el uso de aplicaciones y 

base de datos destinadas al contexto educativo. Algo similar sucedió con los divorciados, sólo que todos ellos 

estuvieron de acuerdo con relación a los aspectos mencionados.  

     En ese momento después de un año iniciada la pandemia y todavía desarrollando la formación de manera 

virtual, el 45% de los docentes querían desarrollar sus sesiones formativas por medio de la alternancia, es decir 

combinando encuentros presenciales con virtuales. El común denominador de este grupo es que son docentes 
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con mínimo estudio de maestría. El 30% eligió en ese momento seguir con la metodología virtual, ello porque 

su conexión a internet era buena y que el computador que utilizaban eran de uso exclusivo, es decir tenían bue-

nas condiciones y recursos a su alcance para desarrollar un buen ejercicio formativo. El resto de docentes que-

rían en ese momento volver a la presencialidad, en la pregunta abierta donde se les cuestionaba porque elegían 

esta alternativa, todos ellos coincidían que la interacción del ser humano es un factor importante para transmitir 

conocimiento. 

Hallazgos en la modalidad alternancia 

     El regresar a las instalaciones de la IES, produjo en los docentes encuestados diversas sensaciones. Estas, 

de acuerdo a las respuestas encontradas se clasificaron en tres categorías: sensaciones experimentadas al regre-

sar a las instalaciones físicas de la IES, aspectos positivos y negativos de la modalidad alternancia, y por últi-

ma, la categoría de replantear clases después de haber superado la contingencia provocada por la pandemia. 

Estas categorías con sus subcategorías se ilustran en las tablas 1 al 3, teniendo en cuenta las repuestas de los 

docentes entrevistados en el momento de que la IES decidió aplicar la modalidad alternancia en algunos de sus 

cursos. Se presenta en las tablas el número de opiniones recurrentes de los entrevistados relacionada con su 

respectiva subcategoría, la perspectiva de los investigadores de acuerdo con las percepciones halladas en la 

población de estudio, y el referente teórico que avala esa perspectiva. 

Tabla 1. 

Categoría: Sensaciones que experimentaron al regresar a la universidad  
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Can-

tidad de 

Docen-

tes 

Subcategorías Referencia teórica Perspectiva del investigador 

10 
Relaciones 

afectivas 

Otros están más entusiasmados con el 

regreso a los entornos de trabajo en 

persona, lo que refleja el deseo de res-

taurar los entornos previos a la pande-

mia (Kong, et al., 2022). 

Alegría al poder relacionarse con 

sus pares y con los estudiantes, y 

el hecho de estar en las instalacio-

nes y resolver de una forma más 

diligente las solicitudes adminis-

trativas. 

Regresar a las instalaciones ha 

permitido una comunicación más 

ágil y asertiva, el sentimiento de 

felicidad acompaña a algunos do-

centes ya que regresar es como 

volver a su hogar. 

2 
Comunicación 

más ágil 

La experiencia presencial es particu-

larmente importante para estudiantes 

vulnerables que frecuentemente han 

tenido menos oportunidades de inter-

acción en ámbitos como el que ofrece 

un campus universitario que les per-

mite fortalecer sus habilidades socia-

les (Giannini, 2020, p. 21). 
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Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Tabla 2. 

Categoría: Aspectos positivos y negativos de la alternancia 
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6 
Riesgo ante el 

COVID-19 

La variante Delta del SARS-CoV-2 se ha 

extendido rápidamente en algunos países 

a medida que se flexibilizan las medidas 

sociales y de salud pública establecidas 

para controlar la pandemia por COVID-

19 (Restrepo-Henao, et al. 2022). 

Esta nueva variante tiene mayor impacto 

en países donde la vacunación no ha 

avanzado, como Colombia (Ospina, 2021, 

p. 17). 

Sensación de temor por un posible 

contagio, debido a que las medi-

das restrictivas tomadas por el 

efecto de la pandemia se estaban 

flexibilizando y los contagios se-

guían en aumento por las nuevas 

variantes del COVID 19. 

2 

Insatisfacción 

por volver a la 

presencialidad 

Gracias a la virtualidad, las personas estu-

diantes y docentes no deben desplazarse 

al campus, lo que incide en un mejor 

aprovechamiento del tiempo (Arias y 

Chao, 2021) 

Insatisfacción, por el desplaza-

miento a las instalaciones, repre-

sentado en tiempo, el cual se po-

dría aprovechar en las diferentes 

responsabilidades. 

Canti-

dad de             

Docen-

tes 

Subcate-

gorías 
Referencia teórica Perspectiva del investigador 

6 

Dificultad 

en contro-

lar los pro-

tocolos de 

Bioseguri-

dad 

La asistencia a clases presenciales a 

cualquier edad, generara mayor des-

plazamiento de personas y una dismi-

nución de la percepción de riesgo en 

la población general, lo que eventual-

mente podría aumentar las conductas 

que favorezcan el contagio, tanto en 

los estudiantes como en sus familias 

(Correa, et al., 2022, p.176). 

Los protocolos de bioseguridad cada vez son 

menos respetados generando así miedos e inse-

guridades en los docentes. 

2 
Fallas tec-

nológicas 

Es necesario diseñar y gestionar un 

ambiente digital orientado al proceso 

de enseñanza y aprendizaje acorde al 

contexto social, cultural y económico 

del estudiante en época de pandemia 

(Ibarra, 2021, p. 9) 

Al principio de la implementación de la modali-

dad alternancia se hallaron fallas técnicas en la 

conectividad y en el manejo de los equipos y la 

tecnología disponible. 

4 
Poca Inter-

acción 

La interacción social dentro de un 

entorno de enseñanza colaborativo 

establece un entorno para que los es-

tudiantes se sientan seguros para ex-

presar sus conocimientos y desafiar 

ideas (Garrison y Akyol, 2014). 

Por regulación gubernamental no se permitía la 

totalidad de los matriculados en un aula de es-

tudio, sólo una capacidad máxima de un tercio 

de la totalidad de estudiantes. Ello trae como 

consecuencia que el resto de los estudiantes 

debían seguir el desarrollo de la sesión desde su 

casa, lo cual complicaba el aprendizaje para 

ellos 
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Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Tabla 3.  

Categoría: Forma de replantear las clases a partir de los medios asistidos 

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

     Al ser la alternancia una medida ejecutada por primera vez para aprovechar los recursos e instalaciones de 

la IES, se presentaron inconvenientes de tipo técnico y humano al principio de la ejecución de esta modalidad.     
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8 
Mejor In-

teracción 

Específicamente en la educación, las 

redes sociales han servido como una 

extensión del aprendizaje que los 

maestros pueden usar para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes 

(Loresto-Abonita, y Carretero, 2022). 

La alternancia ha permitido que las metodolo-

gías de enseñanza se realicen de manera más 

efectiva, el contacto físico y visual generan más 

cercanía con los estudiantes, y de este modo se 

puede evidenciar que tan clara está siendo la 

información transmitida. 

2 

Mejor ad-

ministració

n del tiem-

po 

Los esquemas de alternancia basados 

en trabajo inteligente, además, pue-

den favorecer una mayor participa-

ción de las empresas en los esquemas 

de alternancia ya que desde el punto 

de vista logístico sería mucho menos 

costoso para ellas (Giovannella, 

2022). 

Los docentes se han adaptado a esta modalidad 

promoviendo la versatilidad e innovación en 

sus estrategias de estudio, aprovechando los 

recursos disponibles y las ventajas de la moda-

lidad presencial y virtual 

4 

Nuevos 

retos en la 

dinámica 

de trabajo 

Cantidad 

de Docen-

tes 

Subcategorías Referencia teórica 
Perspectiva del investi-

gador 

12 

La virtualidad 

llego para quedar-

se con nuevas in-

novaciones 

En los centros de enseñanza presencial, la do-

cencia no presencial tiene que ser un comple-

mento a la docencia presencial, pero no una 

suplantación (García-Planas, y Tabernas, 

2021). 

La importancia de la tec-

nología en el desarrollo 

de las sesiones educativas 

y como ello mejoraría a 

medida que se fuera desa-

rrollando esta modalidad. 

4 
Escases de recur-

sos tecnológicos 

Las condiciones educativas (medios educati-

vos) tienen un impacto importante en todos 

los componentes psicosociales del estudiante, 

incluso el apoyo del profesor (García-Botero, 

et al., 2021). 

Un 20% se quejaba de los 

dispositivos tecnológicos 

existentes y otro 20% 

aclaraba que desde el ho-

gar se puede realizar una 

sesión de clases sin tantos 

inconvenientes. 

4 

Desde el hogar se 

puede dictar las 

clases sin incon-

venientes 

Las ventajas de la educación virtual hacen 

alusión, en su mayoría, a la flexibilidad en 

tiempo, espacios, oportunidades y recursos 

desde un enfoque individualizado (Vásquez, 

2020). 
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Los docentes debían explicar la misma lección al menos dos veces para que todos los estudiantes tuvieran la 

información necesaria. Esta alternancia era programada cada dos semanas, y en algunos casos los estudiantes 

no querían asistir por que se encontraban en un punto geográfico diferente o tenían miedo a ser contagiados. 

Encuesta-comparación antes y después del confinamiento 

     Al realizar el seguimiento a la población de estudio, se pudo establecer un paralelo en dos momentos claves 

del proceso educativo. Se realizaron las mismas preguntas con un año de diferencia, pero con dos condiciones 

distintas, una en educación asistida por medios virtuales y otra en modalidad presencial. Una de las compara-

ciones claras es que el computador era el medio principal para comunicar o enseñar y en la presencialidad el 

tapabocas es de uso obligatorio para evitar posibles contagios en el aula de clases. Por ello algunos docentes 

además utilizaban micrófonos y caretas, sintiéndose la mitad de la población incómoda al momento de dirigir-

se a sus estudiantes por el uso del tapabocas. Pero ante la nueva realidad, surgieron varios inconvenientes. De 

acuerdo con los encuestados dos de las grandes dificultades que se encontraron en el desarrollo de la presencia-

lidad fueron: desinterés estudiantil y falta de tiempo de los docentes para cumplir con las exigencias del hogar 

y el trabajo. 

     En los instrumentos de recolección utilizado en los dos momentos se realizaron preguntas similares se en-

contraban: la modalidad en que los estudiantes perciben mejor el conocimiento, la modalidad de preferencia 

por los docentes, si aumentó o disminuyó el horario laboral, la interacción con los estudiantes, la motivación 

de los docentes, el uso de aplicaciones y base de datos, las dificultades percibidas por los docentes, y, por últi-

mo, su estado de ánimo.  

     Se puede apreciar que los resultados más destacados desde el punto de vista docente en el cambio de virtua-

lidad a presencial se encontraron que los estudiantes se tornaron más participativos, aumentando la interacción 

con ellos. Las dificultades presentadas en el desarrollo de la formación disminuyeron y de acuerdo con los en-

cuestados, los estudiantes pueden percibir mejor el conocimiento por medio de la modalidad presencial, o de 

alternancia. En las dos encuestas el resultado mayoritario fue similar; la modalidad presencial se encuentra en-

tre un 60% a un 55% entre los dos periodos estudiados. La segunda respuesta fue la modalidad alternancia que 

pasó de 30% durante la pandemia a 45% en la presencialidad. 

     En cuanto a las condiciones de los docentes, al inicio de los dos momentos de cambio (virtualidad y presen-

cialidad), aseguran que las horas destinadas para cumplir con sus responsabilidades académicas no eran sufi-

cientes, por lo tanto, debieron utilizar tiempo extra para culminar con las actividades laborales. La mitad de los 

encuestados independiente de la modalidad desarrollada siguió motivado con el trabajo. Al principio de la pan-
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demia por diferentes razones, un poco menos de la mitad de los encuestados se sintieron desmotivados en su 

desempeño laboral, pero esa motivación se reforzó con la llegada de la presencialidad a pesar de que algunos 

se habían “acomodado” a las condiciones laborales desde la virtualidad.  

     Otro factor importante en el desarrollo de las sesiones formativas en tiempos de pandemia, fue el uso de 

aplicaciones y bases de datos. Con la tecnología de por medio y con el uso de computadores y smartphones en 

doble vía, la utilización de estas herramientas en línea aumentó con la llegada de la pandemia con la finalidad 

de   mejorar las condiciones formativas y hacer más amenas las sesiones. Ello repercutió en las respuestas a la 

pregunta relacionada con el tipo de modalidad en el cual quieren seguir desarrollando sus actividades, y en los 

dos momentos prefirieron la alternancia. Las clases de manera presencial y el desarrollo de las otras funciones 

sustantivas (investigación, extensión, internacionalización y bienestar), desde su hogar. 

Discusión 

     En las dos encuestas realizadas se decide realizar una pregunta abierta, donde los encuestados justificaban 

su decisión de la modalidad preferida para laborar en esos momentos. A pesar de que en las dos encuestas al 

menos el 50% eligieron la modalidad alternancia como mejor alternativa para laborar, entre los dos periodos la 

mitad de los encuestados cambiaron su repuesta. Los que optaban por la modalidad virtual en tiempos de pan-

demia (30% de los encuestados), la mitad de ellos cambió su decisión a la modalidad alternancia, sólo uno de 

ellos optó por la modalidad presencial. Aquellos que no cambiaron su decisión al comparar las dos modalida-

des opinaron: “Se trabaja mejor desde casa. Rinde más”.  Por otra parte, aquellos encuestados que desde el 

inicio de la pandemia prefirieron de acuerdo a su respuesta la modalidad alternancia (9 encuestados), cinco de 

ellos se mantuvieron firmes en su decisión. Ello, porque permite aprovechar las ventajas de las dos modalida-

des, “porque permite implementar mediciones virtuales en los cursos y para generar pausas en el proceso de 

aprendizaje, de tal manera que el estudiante tenga un poco más de tiempo y realice trabajos autónomos”. El 

resto cambió su respuesta de alternancia a la presencialidad. 

     En cuanto a los que escogieron en la primera encuesta la modalidad presencial aseguraban la necesidad del 

ser humano en interrelacionarse y compartir con sus semejantes. “La presencialidad permite fortalecer las habi-

lidades socioemocionales de todos los individuos. Adicionalmente es un aspecto clave para potencializar el 

aprendizaje en los estudiantes”.  No es de ocultar, que las condiciones de encierro, soledad y malas relaciones 

ocasionadas en el hogar debido a la pandemia, desmejoró la salud mental de muchos provocando adiciones y 

trastornos en el individuo y su entorno. De acuerdo con Ribot et al., (2020) se estima un incremento de la inci-

dencia de trastornos mentales y manifestaciones emocionales, de acuerdo con la magnitud de la epidemia y el 
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grado de vulnerabilidad de la población, (p. 6). Es por ello que sólo dos de estos encuestados cambiaron su re-

puesta a la modalidad alternancia, prefieren la interacción y relacionarse constantemente con sus compañeros 

de trabajo y estudiantes. “La presencialidad sin duda tienes algunas desventajas, pero genera entusiasmo ver a 

mis estudiantes, compañeros y colegas; es decir, tener una interacción social junto con la ejecución efectiva de 

mis labores”. En definitiva, de acuerdo con las necesidades, experiencias y estilos de vidas de los docentes, y 

conforme con las ventajas que la tecnología brinda, además de las experiencias que dejó la pandemia, algunas 

labores se pueden ejercer sin la necesidad de estar presente dentro de le IES. Por otra parte, la IES debe reco-

nocer las necesidades y expectativas de su recurso humano, especialmente de aquellos que soliciten la modali-

dad alternancia. Y de acuerdo con esos requerimientos y las funciones asignadas experimentar la eficiencia de 

los logros a alcanzar. Todo ello, sin perjudicar el ejercicio formativo con los estudiantes, que de acuerdo con 

los resultados la interacción con ellos debe ser presencial. 

Conclusiones   

     Una de las lecciones aprendidas de acuerdo con los encuestados es que” la virtualidad llegó para quedarse”. 

Esto implica una amalgama de las dos modalidades y aprovechar lo que brinda la tecnología para mejorar ca-

racterísticas que la educación presencial por sí sola no puede mejorar. El desarrollo de portales electrónicos, 

aplicaciones, y el uso de smartphones tipo 5g, son grandes recursos que los estudiantes pueden aprovechar para 

consultar y aplicar las diferentes teorías que se desarrollan en la formación. Ello exige que el docente esté a la 

vanguardia con respecto a estas herramientas y flexibilice el desarrollo de su curso aplicando diferentes meto-

dologías de aprendizaje.  

     En el entorno estudiado se presentan dos elementos claves en la transición de presencialidad a virtualidad, 

de esta modalidad a alternancia y de alternancia a la presencialidad. El primer elemento es la modalidad en que 

los estudiantes según sus docentes acatan mejor el conocimiento. La interpretación a esta respuesta va de la 

mano con el elemento número dos; la preferencia de modalidad para laborar por parte de los docentes. El do-

cente por sí mismo es un estudiante y mientras va desarrollando sus sesiones formativas comprende y asimila 

la situación del estudiantado. El docente en las diferentes transiciones de modalidad también fue un estudiante 

que se adaptó a las condiciones del entorno y a las herramientas tecnológicas propias de la virtualidad. Es por 

ello que en este momento debe aprovechar lo mejor de ambas modalidades para ofrecer una formación óptima 

y certera a sus estudiantes. 

     Otro elemento adicional de acuerdo con los encuestados fue el estado de ánimo en las diferentes modalida-

des. Si bien, en el ejercicio de los docentes se sufre de estrés por realizar a tiempo y bien hechas las diferentes 
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tareas en una nueva modalidad, a ello se le suma la utilización de nuevas herramientas (sin previa capacita-

ción) en un ambiente virtual, combinada con la preocupación de contagio debido a los altos índices de contagio 

por la pandemia.   

     Esto concluye que los elementos desarrollados en la virtualidad pueden ser aprovechados en la formación 

presencial como herramientas de apoyo al aprendizaje, y que el docente debe tener flexibilidad en sus funcio-

nes sustantivas complementarias no importando el lugar donde las desarrolle. Lo que se obtiene como conse-

cuencia, son estudiantes satisfechos con su formación y docentes motivados en sus labores. 
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     El objetivo de la investigación es analizar el liderazgo resonante en el desempeño académico de los estu-

diantes de la Licenciatura de Lenguas Castellana e Inglés se definieron las variables Liderazgo Resonante, sus-

tentada por Goleman, et al., (2016); y Desempeño Académico por Escamilla y Heredia, (2019) y Pérez et al., 

(2019). El proyecto está soportado por el paradigma positivista, analítico con diseño no experimental, de cam-

po descriptivo transaccional en su dimensión temporal y de naturaleza cuantitativa; tomando como población 

(40) docentes y (40) estudiantes de la Licenciatura de los semestres del quinto al noveno; a quienes se les apli-
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co un cuestionario tipo Likert con escala de cinco alternativas de respuesta, para medir las variables propues-

tas. El análisis de los resultados evidencio la necesidad de construir herramientas para elevar la resonancia de 

los docentes y alcanzar el mejor desempeño del estudiantado, con base a ello se establecieron estratégicas de 

liderazgo aumentando el compromiso y responsabilidad social como futuros licenciados del país. 

 

Palabras claves: desempeño académico, estudiantes universitarios, liderazgo resonante. 

 

RESONANT LEADERSHIP IN THE ACADEMIC PERFORMANCE OF UNIVERSITY STUDENTS: 

SPANISH AND ENGLISH LANGUAGE PROGRAM 

 

 

 

     The objective of the research is to analyze the resonant leadership in the academic performance of the stu-

dents of the bachelor’s degree in Spanish and English Languages, the variables Resonant Leadership, suppor-

ted by Goleman, et al., (2016); and Academic Performance by Escamilla and Heredia, (2019) and Pérez et al., 

(2019) were defined. The project is supported by the positivist, analytical paradigm with non-experimental de-

sign, transactional descriptive field in its temporal dimension and quantitative nature; taking as population (40) 

teachers and (40) undergraduate students from the fifth to the ninth semesters; to whom a Likert-type question-

naire with a scale of five response alternatives was applied, to measure the proposed variables. The analysis of 

the results showed the need to build tools to increase the resonance of the teachers and achieve the best perfor-

mance of the students, based on this, leadership strategies were established to increase the commitment and 

social responsibility as future graduates of the country. 

 

Keywords: academic performance, university students, resonant leadership 

 

Proyecto de investigación: Este artículo, es producto del proyecto de investigación titulado Liderazgo reso-

nante en el desempeño académico de los estudiantes universitarios, financiado por la Universidad Popular del 

Cesar. 

 

Introducción 

     Los avances que despliega la globalización muestran la relevancia de comprender la dinámica de un lide-

razgo resonante que lleve al docente a promover en el estudiante el interés por fortalecer su desempeño acadé-

mico, responsabilizándose de sus acciones (Labraña, y Vanderstraeten, 2020). En este sentido, buscar nuevas 

propuestas de innovación que impacten en la construcción de competencias académicas repercute en el cambio 

de estructuras mentales, la forma de relacionarse y la autogestión emocional. 
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Abstract 



     Actualmente las universidades son permeadas por factores externos e internos manteniendo estructuras rígi-

das que afectan exponencialmente el sistema relacional entre docentes y estudiantes, situación que exige modi-

ficar los patrones mentales, expandir la conciencia y poder responder a las exigencias del entorno, girando la 

mirada hacia la construcción de perfiles académicos que faciliten la inserción en mercados laborales y al desa-

rrollo de la capacidad cognitiva, sino también la ejecutiva y emocional.  

     Al respecto Goleman et al., (2016), plantean que el liderazgo resonante le brinda la posibilidad al docente 

de visionar estrategias con preguntas orientadoras a establecer lazos de confianza con el estudiante, para que 

puedan apropiarse de herramientas que robustezcan la motivación y el autocontrol. Ahora bien, para la Real 

Academia (2017), el desempeño académico condensa la capacidad que tiene el sujeto de ejercer sus obligacio-

nes asociadas a su profesión u oficio, y dependerá de la relación entre lo que se hace, los medios que utiliza y 

el resultado que se obtiene; siendo proporcional a los factores internos y externos que acompañan el proceso de 

aprendizaje del estudiante universitario los cuales afectan el resultado del producto final (Fernández, 2010), 

(Escamilla y Heredia, 2019). Un líder resonante que pueda potenciar e influir, en este caso  los estudiantes, po-

drá de manera directa mejorar el desempeño académico de sus estudiantes. (Chirinos et al., 2020). 

     No obstante, los estudios de Romaní y Rivera (2017), Huamán (2017) y Villegas et al., (2021) sobre el lide-

razgo resonante y el desempeño académico muestran que la globalización ha afectado el sistema académico 

universitario Latinoamericano, evidenciando la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional para mejorar 

la calidad educativa. En consonancia, el estudio presentado por la UNESCO (2021), en Colombia sobre la si-

tuación de la docencia y formación profesional, muestran una desconexión entre las competencias que adquie-

ren los estudiantes y las exigencias del sector productivo, cuyos requerimientos van más allá de un conoci-

miento teórico. 

     Este panorama lo corroboran los informes presentados por el MEN Colombia, (2014), OCDE (2016), y la 

CEPAL (2017), donde se plantea la necesidad de acelerar los cambios en el área pedagógica y didáctica para 

mejorar el desempeño profesional de los egresados universitarios. Sobre el asunto, las investigaciones presen-

tadas por Peñaloza y Britton (2021) y Pérez et al, (2017), justifican que el bajo desempeño académico de los 

estudiantes colombianos en carreras con orientación pedagógica tiene un constructo multidimensional donde 

intervienen factores personales, económicos y sociales que dificultan la motivación, obstaculizando esto la 

concreción de los objetivos propuestos. 

     En este orden de ideas la Universidad Popular del Cesar, específicamente la Licenciatura de Lenguas Caste-

llana e inglés no escapa de esta realidad, la mayoría de la población estudiantil pertenecen a estratos 1, 2 y 3, 

Vol. XX, junio, 2023 

131 

LIDERAZGO RESONANTE EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS: PROGRAMA DE LENGUA CASTELLANA E INGLES 

María Colina, Teovaldo García,  Raúl Maya,  Daniela Nieves, Biunys Quintero  



algunos foráneos, carentes de motivación, hábitos de estudios mal formados, baja autoestima y resistencia a los 

cambios afectando su desempeño.  

     En contexto, el modelo pedagógico de la Universidad está orientado con un enfoque constructivista conduc-

tual contextual, siendo un objetivo del programa de Lenguas Castellana llevar una práctica educativa reflexiva 

y critica, acorde con las necesidades de comunicación y convergente con el uso de metodologías avanzadas 

(Portal de la Universidad 2022). Sin embargo, esta distante de ser aplicado; aun, cuando es reconocido por los 

docentes, estos se mantienen en viejas estructuras de formación, con resistencia para comprender que la cons-

trucción del conocimiento académico no garantiza el éxito a los estudiantes. Son las destrezas y habilidades las 

que permiten elaborar las representaciones mentales y fortalecer la capacidad cognitiva para desarrollar sus 

competencias, con implicaciones en el comportamiento. (Goleman et al., 2016). 

     En torno al tema, el diario el Pilón (2022, el 16 de agosto), publicó los resultados de las pruebas Saber Pro 

del 2021 indicando que el programa de la Licenciatura en Lenguas Castellana e Inglés había quedado en el 

puesto 1.412, en comparación con otras universidades. Visto desde estas perspectivas, se requiere que los do-

centes hagan conciencia que son un modelo de inspiración en el estudiante y que pueden influir en ellos para 

que logren apropiarse de sus cualidades y fortalezas a través, de actividades que resalten de la creatividad con 

la posibilidad de resolver los problemas desde su propia perspectiva, integrando efectivamente el manejo técni-

co con la gestión emocional. 

     En relación con las implicaciones anteriores, el liderazgo resonante por sus características de inteligencia 

emocional impacta el desempeño académico en los universitarios, promoviendo resultados significativos en el 

proceso de aprendizaje facilitándoles la adquisición de competencias comunicativas, de pensamiento crítico y 

creativo que respaldan la comprensión de la complejidad del sistema y la responsabilidad con el mismo. Por lo 

tanto, de seguir la situación problemática planteada, los docentes continuarán anclados a estructuras mentales 

rígidas y autoritarias, y los estudiantes mantendrán una conducta mimetizada siguiendo los pasos de sus líderes 

sin cambios en los resultados; como consecuencia final aparecerá la frustración y con ella la deserción. 

     Por ello, considerar el liderazgo resonante en el desempeño académico de los estudiantes de la Licenciatura 

de Lenguas Castellana e Inglés, es apostar a sostener y mantener los procesos de aprendizaje consecuentes con 

un profesional competente y exitoso. Atendiendo a lo anterior surge la siguiente interrogante ¿De qué manera 

el liderazgo resonante fortalece el desempeño académico de los estudiantes universitarios? En este sentido, el 

objetivo de esta investigación está orientado al análisis del liderazgo resonante en el desempeño académico, 

identificación de los dominios del liderazgo resonante, caracterización de los estilos y descripción de los ele-
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mentos externos e internos que intervienen en el desempeño académico de los estudiantes, para luego proponer 

estrategias para fortalecer las competencias del liderazgo resonante en el desempeño académico. 

Fundamentación teórica 

Liderazgo resonante 

     Tiene su cimiento en la inteligencia emocional, se traduce como la capacidad del individuo para relacionar-

se reconociendo los sentimientos propios y de otros, actuando desde la empatía para lograr los mejores resulta-

dos. De acuerdo con Goleman et al., (2016), no basta tener un coeficiente intelectual alto para mantener un 

desempeño académico ajustado a las exigencias del entorno; también se requiere del dominio de la autogeren-

cia, autoconciencia y de la conciencia social para influir sobre los procesos pedagógicos puesto que, para esta-

blecerse como profesional exitoso es necesario tener una madurez emocional que permita gestionar el compor-

tamiento dentro de un contexto determinado. 

Dominios del liderazgo resonante 

     Son estados conscientes de comportamiento que le permiten al docente conectar con las emociones en fun-

ción de ejecutar su labor generando un ganar, elevando la satisfacción personal a través de las experiencias de 

un colectivo (Drucker et al., 2016). Por ello, se establecen como mecanismos que promueven el fortalecimien-

to del conocimiento del involucrado. En el caso de los docentes de Lenguas Castellana e inglés reconocerlos, 

les provee de estrategias y herramientas de la comunicación para adaptarse a los cambios e influir en la calidad 

del desempeño académico. 

 Autoconciencia: refiere a la capacidad que tiene el individuo, para distinguir las funciones cognitivas 

superiores e inferiores que responden de manera distinta según los acontecimientos que se presentan. 

Drucker et al., (2016); De Sá Pereira, (2018), afirman que la autoconciencia se refleja con el lenguaje 

interno, bajo una interpretación que cuestiona la propia capacidad, su clave subyace en saber sintonizar 

la información recibida con las sensaciones que se experimentan y las acciones reflejadas en el compor-

tamiento. 

 Autogerencia: capacidad que tiene el líder, para gestionar su propio comportamiento a través de estrate-

gias y técnicas que conducen a alcanzar los resultados propuestos cumpliendo progresivamente con el 

doble rol de asesor-asesorado, líder-seguidor, sujeto del cambio personal; valorando la confianza, así co-

mo la habilidad para hacerse cargo de las responsabilidades (Escamilla y Heredia, 2019; Goleman et al., 

2016). 
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 Conciencia social: para Jaramillo et al., (2012), conforma la base de la empatía, brindándole al docente 

la posibilidad de ubicarse en los zapatos de los estudiantes, comprender los mensajes y aumentar la con-

fianza para crear espacios de responsabilidad compartidas, (Caridad et al., 2014). En este particular, 

cuando las acciones del docente se adecuan a las necesidades de los participantes se fortalece la efectivi-

dad y se prolonga la afectividad en el logro de los objetivos. De los anteriores planteamientos, se puede 

interpretar que identificar los dominios del liderazgo resonante propende a que el docente conozca sus 

valores y el de sus estudiantes, alineándose a las necesidades del sistema para disminuir los estados de 

frustración, aumentar la motivación y apoyar el éxito académico en sus grupos de trabajo. 

Estilos de Liderazgo Resonante 

     Para comprender la gestión de un docente líder, es necesario considerar su desempeño dentro de la comple-

jidad del sistema donde se desenvuelve. En este orden, según Goleman et al., (2016) y Rumani (2012), los líde-

res más habilidosos son capaces de flexibilizar su comportamiento y adaptarse a cualesquiera circunstancias; 

de allí, que un docente con estas características puede moverse en diferentes estilos, modificando sus estrate-

gias si el desempeño de los estudiantes lo requieren (Blanchard, 2007; Balderas 2021). En virtud de lo descrito, 

los estilos de liderazgo resonante se describen a continuación. 

 Liderazgo Visionario. Es un proceso que se lleva a cabo a través de una visión compartida donde se 

consideran los valores comunes, creencias, propósitos y metas, las cuales guían el desempeño de las fun-

ciones del equipo (Goleman et al., 2016), funciona como brújula interna que despierta la posibilidad de 

soñar y planificar para alcanzar los objetivos propuestos. (Pérez y Cantera, 2020). 

 Liderazgo coaching. Según Goleman et al., (2016), es aquel proceso de apoyo que se ejerce desde las 

conversaciones a través de preguntas orientadoras, que mueven el darse cuenta del efecto que tiene el 

lenguaje, la emocionalidad y corporalidad en la función docente para mejorar el desempeño académico. 

(Echevarría, 2009). 

 Liderazgo Situacional. Orientado a la capacidad, que tiene el docente líder para adaptarse a diferentes 

situaciones y resolver en función de ello, con propiedad y con disposición de escuchar opiniones para 

disolver los nudos problémicos y trabajar en equipo (Blanchard, 2007). 

 Liderazgo Afiliativo. Como proceso, toma como base la construcción del sentido de pertenencia en los 

miembros de un equipo reconociendo el valor de estos y sus estados emocionales por encima de los obje-

tivos. (Goleman et al., 2016). Cabe acotar, que los estilos del liderazgo resonante nacen en el ámbito or-

ganizacional; sin embargo, cuando se trasladan al campo educativo universitario refuerzan la labor peda-
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gógica del docente, otorgándole diferentes perspectivas para fortalecer el desempeño académico del estu-

diante. Además, le permite al futuro educador, enfrentarse de forma continua a una construcción y des-

construcción del aprendizaje; afianzando, sus competencias para edificar escenarios innovadores que 

aporten a su desarrollo profesional. 

Desempeño académico 

     Es la consecuencia de factores internos y externos, que intervienen en el comportamiento de quien aprende 

(Lamas, 2015). Por su parte Escamilla y Heredia (2019), plantean que el desempeño académico se evidencia a 

través de la apropiación de las competencias cognitivas y emocionales del sujeto, que pueden ser modificadas 

según las necesidades particulares y el sistema relacional que se establece entre los actores del proceso. Desde 

esta perspectiva, el desempeño académico de los estudiantes de la Licenciatura de Lenguas Castellana e Inglés 

tiene un carácter complejo que involucra tanto las características propias como las condiciones del sistema, por 

lo tanto, es necesario asumir la responsabilidad sobre los resultados que se obtienen durante la formación. 

Factores internos que intervienen en el desarrollo del desempeño académico 

     Son elementos multicausales, ya que envuelven los aspectos intrínsecos y extrínsecos del individuo donde 

se desarrolla el proceso de aprendizaje (Garbanzo, 2007), determinando el impacto de los resultados en su 

desempeño académico (Rodríguez y García, 2020); (Escamilla y Heredia, 2019).  

a. Motivación. Se considera como el producto de dos fuerzas que mueven el comportamiento del estudian-

te, entre ellas las expectativas sobre las metas y el valor que tiene para sí mismo; ambas subyacentes en 

el esfuerzo para lograr lo que se quiere (Escamilla y Heredia, 2019). Involucra la autovaloración y el au-

to concepto en el proceso de aprendizaje, el cual es un factor clave para fortalecer el desempeño acadé-

mico de los estudiantes, siendo el motor que mueve al individuo para entrar en su ejercicio profesional. 

b. Autocontrol. Es la habilidad que tiene el individuo para regular los impulsos, emociones, deseos y ac-

ciones, se puede aprender y se fortalece a través de la experiencia, además permite mantener un compor-

tamiento adecuado para cada situación (Pérez et al., 2019). Para Woolfolk (2006), los individuos con 

más altas calificaciones reflejan mayor capacidad para autorregularse, en consecuencia, un docente líder 

resonante es responsable de promoverla para que sus estudiantes puedan desafiar las dificultades acadé-

micas.  

c. Competencia cognitiva. Se define como la capacidad que tiene el estudiante para comprender el mundo, 

partiendo de sus conocimientos e interpretaciones. Bajo la postura de Krüger y Formichella (2019), in-
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corporar técnicas y estrategias cognitivas en el desempeño académico refuerza la inteligencia emocional 

que desarrolla el aprendiz durante su proceso de formación. 

d. Inteligencia. Es un constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias conductuales 

entre las personas y su modo de actuar en las diferentes situaciones, está relacionada con el desarrollo de 

talentos y se convierte en predictor de los resultados de aprendizaje, lo cual produce una relación signifi-

cativa entre el individuo y el medio (Goleman, 2013). 

Factores externos que intervienen en desarrollo del desempeño académico 

a. Hábito de Estudio. Para Pineda y Alcántara, (2019), se establecen con la repetición del acto de estudiar, 

bajo condiciones ambientales que activan la capacidad de aprender. Tienen la finalidad de lograr una ex-

periencia que conlleva a la asimilación, acomodación y reproducción de lo aprendido; en este sentido, se 

va adquiriendo progresivamente para lograr la comprensión y contextualización de los contenidos acadé-

micos (Fernández y Rubal, 2014) y (Lamas, 2015). 

b. Contexto Socioeconómico. Bajo la interpretación de Jaramillo et al., (2012) y Martínez (2016), se rela-

ciona con las condiciones físicas, económicas y emocionales las cuales influye y condiciona el proceso 

de aprendizaje, de allí que es necesario conversar con los mismos y conocer su estatus y necesidades.  

c. Contexto Institucional. Son espacios delimitados por condiciones físicas y normas previamente estable-

cidas que juegan un rol preponderante en el desempeño académico, pues determinan los horarios, tama-

ños de grupos o criterios de ingreso; facilitando o dificultando la relación entre docentes y estudiantes. 

Silva et al., (2020), considerar los factores externos e internos como los que le permite al estudiante for-

talecer sus competencias y por ende su rendimiento, haciéndose responsable de su propio proceso para 

alcanzar el éxito en su formación. 

Metodología 

     La postura epistemológica que orienta el presente estudio está enmarcada en el paradigma positivista de ti-

po analítica, (Hurtado, 2007). Con un método descriptivo de campo (Hernández et al., (2017), transaccional 

con dimensión temporal. Para la población se estimó la participación de cuarenta (40 docentes) con caracterís-

ticas específicas según el criterio del investigador (Tamayo y Tamayo 2003), y cuarenta (40) entre el quinto y 

el noveno semestre del turno diurno; cursantes regulares, oriundos de Valledupar y con intención de participar 

en el estudio. 

     En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se construyó un cuestionario tipo Likert, (Hernández et al., 
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2017), con un total de 54 ítems cerrados y medidos a través de una escala de alternativa fija de repuesta que se 

aplicó a los docentes y estudiantes previo a la valoración de 3 expertos. Para el tipo de escala se asumió la si-

guiente ponderación para la medición de las repuestas: (4) De Acuerdo, (3) Medianamente De Acuerdo, (2) 

Casi Nunca, (1) Nunca. Tal y como se muestra en la tabla N°1. 

Tabla 1.  

Baremo para la interpretación de la media 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

También se llevó a cabo el análisis de la desviación estándar de los resultados, presentados en la tabla N°2, 

para realizar las afirmaciones sobre la confiabilidad de la información obtenida en la aplicación del instrumen-

to de recolección de datos. En este sentido, se utilizó la técnica estadística descriptiva con medidas de tenden-

cia central, así como la media aritmética, moda y mediana las cuales permitieron la categorización de ítems por 

indicadores, dimensiones y variables de estudio. (Hernández et al., 2017). 

Tabla 2. 

Baremo para la desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 
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RANGO ALTERNATIVA INTERVALOS/LÍMITES CATEGORÍA 

4 Siempre 3,28 ≥X≤ 4,00 Alta 

3 Casi Siempre 2,52≥X≤3,27 Medianamente 

Alta 

2 Casi Nunca 1,76≥X≤2,51 Baja 

1 Nunca 1,00≥X≤1,75 Muy Baja 

Rango Intervalo Categoría Descripción 

1

1 

4.50 – 

6.00 

Alta Disper-

sión 
Baja confiabilidad en el nivel de compromiso 

2

2 

3.00 – 

4.49 

Moderada 

Dispersión 
Moderada confiabilidad en el nivel de compromiso 

3

3 

1.50 – 

2.99 

Baja Disper-

sión 
Alta confiabilidad en el nivel de compromiso 

4

4 

0.00 – 

1.49 

Muy Baja 

Dispersión 
Muy alta confiabilidad en el nivel de compromiso. 
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Resultados 

     A continuación, luego de la aplicación de la encuesta a docentes y estudiantes se presentan los resultados 

obtenidos para las variables liderazgo resonante y desempeño académico,  

Variable Liderazgo Resonante: Promedio 2,32/Desv. Est 1,03 

 

Tabla 3.  

Resultados de la variable Liderazgo Resonante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

     En la tabla 3, se observan los datos de la dimensión Dominios, la cual posee un promedio de 2,42 categoría 

Baja, con una desviación estándar de 1,06 de muy alta confiabilidad y muy baja dispersión; donde, el indicador 

Autoconciencia presenta un promedio de 2,43 ubicándose en categoría baja y una desviación estándar de 1,06 

denotando una alta confiabilidad en el nivel de compromiso de los informantes. En este sentido, los datos 

muestran una división de criterios, por cuanto el 52,5% de los docentes expresan que casi nunca y nunca como 

líderes realizan un aporte al programa, y el 47,5% manifiestan que casi siempre y siempre se mantienen atentos 

para participar en las decisiones reconociendo que pueden llegar a influir positivamente en el proceso de ense-

ñanza. 

Para el indicador Autogerencia, se observa un promedio de 2,46 el cual lo ubica en la categoría baja, desvia-

ción estándar de 1,08 e información con alta confiabilidad, donde el 52.5% de los encuestados opinan que casi 

nunca y nunca requieren de lineamientos del departamento para llevar a cabo la ejecución de sus funciones en 
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Valores PROM 
Desviación 

Estándar 
Porcentaje del número de repuestas por pre-

guntas, realizadas a 40 informantes 

Dimensión: Dominios 2,42 1,06 Siempre 
Casi 

siempre 
Casi nun-

ca 
Nunca 

Ind. 

Autocon-

ciencia 
2,43 1,06 19,17% 28,33% 28,33% 24,17% 

Autoge-

rencia 
2,46 1,08 21,67% 25,83% 29,17% 23,33% 

Conscien-

cia social 
2,37 1,04 17,50% 25,83% 32,50% 24,17% 

Dimensión: Tipos de 

liderazgo 
2,22 1,01 Siempre 

Casi 

siempre 
Casi nun-

ca 
Nunca 

Ind 
Visionario 2,24 1,04 14,38% 25,63% 29,38% 30,63% 
Coaching 2,03 0,90 6,67% 21,67% 39,17% 32,50% 
Afiliativo 2,38 1,10 20,83% 23,33% 28,33% 27,50% 
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el salón de clase, mientras el 47,5% revela que casi siempre y siempre gestionan su asignatura de forma autó-

noma y organizan su tiempo en función de atender integralmente al estudiante. Esta realidad refleja que los 

docentes tienen la capacidad de llevar su asignatura atendido la autonomía en el desarrollo de sus funciones 

pedagógicas. 

Por su parte, el indicador conciencia social evidencia un promedio de 2,37 ubicándolo en la categoría baja 

con una desviación estándar de 1,04 señalando que la información encontrada es de muy alta confiabilidad por 

su baja dispersión. Los informantes encuestados indican en un 53,67% que casi nunca y nunca se atreven a 

emitir mensajes cónsonos con lo que sienten, previniendo las interpretaciones erróneas de los estudiantes; por 

su parte, el 43,33% afirman que casi siempre y siempre logran ponerse en los zapatos de los estudiantes empa-

tizando con ellos para aumentar la confianza, existiendo de esta manera una postura dividida donde una alta 

porción de la muestra tiene limitaciones para conectar con sus estudiantes. 

En el mismo orden de ideas, en la citada tabla 3, igualmente se reflejan los resultados de la dimensión Tipos 

de liderazgo con un promedio de 2,22 categoría Baja y una desviación estándar de 1,01 de muy alta confiabili-

dad y muy baja dispersión; permitiendo observar al indicador liderazgo visionario con una categoría baja y 

un promedio de 2,24, desviación estándar de 1,04 marcando una alta confiabilidad, donde el 60,1% de los en-

cuestados manifestaron que casi nunca y nunca los valores del departamento coinciden con las particularidades 

individuales de los mismos; y el 40,01% señalan que casi siempre y siempre el departamento les brinda la 

oportunidad de emitir sus opiniones, tomándolas para el desarrollo de los semestres compartiendo la visión de 

la institución.  

Para el indicador liderazgo coaching posee un promedio de 2,03 la cual hace que se ubique en la categoría 

baja, con una desviación estándar de 0,90 lo cual significa una muy alta confiabilidad de la información por su 

muy baja dispersión. De lo anterior, se puede evidenciar que el 71,67% de los docentes confirman que por des-

conocimiento casi nunca y nunca, aplican estrategias de coaching para el abordaje del fortalecimiento del ren-

dimiento académico, ahora el 28, 34% casi siempre y siempre utilizan las conversaciones para apoyar el darle 

significado al aprendizaje de sus estudiantes, aun cuando los conocimientos sobre el coaching son ambiguos y 

carecen de conciencia plena sobre la coherencia significativa que debe existir entre el lenguaje, emocionalidad 

y corporalidad. 

Por último, el indicador afiliativo con un promedio de 2,38 se ubicó en una categoría Baja, con una desvia-

ción estándar de 1,10 de muy alta confiabilidad y muy baja dispersión. Bajo lo expuesto, se evidencia el 
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55,83% de los informantes casi nunca y nunca analizan las situaciones referidas al desempeño académico de 

los estudiantes; sin embargo, el 44,16% de los informantes expresan que casi siempre y siempre diseñan activi-

dades que motiven a los estudiantes a mantener la participación para generar mayores oportunidades. 

 

Variable: Desempeño académico.  

Tabla 4.  

Variable Desempeño académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

En la tabla 4, se observan las estadísticas de la dimensión de factores internos, la cual posee un promedio 

de 2,38 el cual la ubica en una categoría Baja, con una desviación estándar de 0,08 significantemente de muy 

alta confiabilidad y muy baja dispersión, en el nivel de compromiso. Al respecto el indicador Motivación refle-

ja 2,81 moderado dominio indicando que el 59,17% de los estudiantes opinaron que casi siempre y siempre el 

docente se dirige hacia el logro de la tarea y el conocimiento; sin embargo, en su discurso no se detiene a mirar 

el estilo de aprendizaje de estos, enfocándose solo a cumplir el objetivo de la asignatura. Por su parte, se obser-

va que el 40,83 que casi nunca y nunca obtienen la suficiente motivación de sus docentes para el logro de un 

desempeño académico eficaz.  

     Por otro lado, el indicador Auto Control, posee un promedio de 2,28, igualmente es de bajo dominio, aquí 

se observa que el 50,63% responden que casi siempre y siempre requieren de estrategias para regular sus emo-
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Valores Prom 
Desviación 

Estándar 

Porcentaje del número de repuestas por pre-

guntas, realizadas a 40 informantes 

Dimensión: Factores 

internos 
2,38 0,08 

Siem-

pre 

Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

Ind. 

Motivación 2,81 0,85 25,0% 34,17% 37,50% 3,33% 

Auto Control 2,28 1,02 9,38% 41,25% 31,88% 17,50% 

Competencia 

Cognitiva 
2,37 1,04 

25,83

% 
32,50% 24,17% 17,50% 

Inteligencia 3,27 1,05 
34,17

% 
32,50% 23,33% 9,05% 

Dimensión: Elementos 

externos 
2,20 0,15 

Siem-

pre 

Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

Ind 

Habito de Estu-

dio 
2,19 1,04 

25,63

% 
29,38% 30,63% 14,38% 

Contexto Socio 

económico 
2,80 1,00 

25,00

% 
30,83% 32,50% 11,67% 

Contexto Insti-

tucional 
2,09 0,99 10,0% 23,33% 32,50% 34,17% 
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ciones y fortalecer su desempeño académico, mientras el 49, 38% opinan que casi nunca y nunca los docentes 

proveen de herramientas que les permita modificar sus acciones para alcanzar mejores resultados académicos. 

Mientras que el indicador Competencia Cognitiva, con un promedio de 2,37 de bajo dominio, revela como el 

58,33 de la población estudiantil considera que casi siempre y siempre el desempeño académico se lleva desde 

la memorización del conocimiento, mientras que el 49, 38% indica que casi nunca y nunca las tareas realizadas 

se contextualizan a sus necesidades reales.  

Bajo el mismo orden, el indicador inteligencia posee un promedio de 3,27 indicando un moderado dominio 

ya que se observa que el 66, 67% de la población estudiantil indica que siempre y casi siempre tienen la capa-

cidad de memorizar de un día para otro; por otro lado, el 41,67% de los mismos coinciden que casi nunca y 

nunca utilizan estrategias distintas a las tradicionales para mejorar su desempeño académico.  

En cuanto a la dimensión elementos externos, presentada en la tabla 4 se observa con un promedio de 2,20 

con bajo dominio, en la misma se observa el indicador hábitos de estudio con promedio de 2,19, donde el 

55,01% responde que casi siempre utilizan la técnica de la repetición para estudiar y aprenderse los temas; no 

obstante, el 44,38% opina que casi nunca y nunca estudian todos los días. Para el indicador socio económico se 

observa un promedio de 2,80 de moderado dominio, donde el 55,83% consideran que casi siempre y siempre el 

estrato socioeconómico y el otorgamiento de becas influye en su motivación para el desempeño académico y el 

44, 17, confirma que casi nunca y nunca el docente considera las condiciones sociales del estudiante para exi-

gir el cumplimiento de las tareas asignadas. Por último, el indicador contexto institucional, se observa con un 

promedio de 2.09 de bajo dominio, donde el 66,67% de los estudiantes coinciden que nunca y casi nunca las 

políticas de la Institución o el Departamento de la Licenciatura son condicionantes directas para su desempeño 

académico en consonancia con 33,33% confirman que casi siempre y siempre son ellos los responsables de su 

proceso de aprendizaje. 

Estrategias para el fortalecimiento del liderazgo resonante como apoyo al desempeño académico 

     Una vez obtenido los resultados, se pudo evidenciar la necesidad de proponer estrategias que fortalezcan las 

competencias de liderazgo en los docentes de la Licenciatura de Lengua Castellana e Inglés; en función, de 

mejorar su gestión de facilitador de aprendizaje, con implicaciones en la enseñanza de estrategias y herramien-

tas, que le permitan a los estudiantes robustecer su  desempeño académico considerando que los momentos ex-

perienciales que se viven dentro de un salón de clase son base para su desempeño profesional exitoso. A conti-

nuación, se muestra en la tabla N°10 las estrategias propuestas con las acciones respectivas. 
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Tabla 10. 

Estrategias para el fortalecimiento del liderazgo resonante como apoyo al desempeño académico  

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

Conclusiones 

Atendiendo a los resultados se pudo evidenciar que existe un manejo de la Autogerencia por parte de los 

docentes de manera efectiva; sin embargo, desconocen el impacto que tiene el liderazgo resonante en el desem-

peño de sus funciones; aun, cuando realizan actividades siguiendo las normas de la Universidad en oportunida-

des no terminan de conectar con su emocionalidad causando una brecha comunicacional con sus estudiantes 

generando resultados por debajo de lo esperado. 

Por otro lado, en cuanto al desempeño académico, las respuestas arrojaron que los estudiantes de la Licen-
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Estrategia Acción 

Identificación de la situación actual sobre el ren-

dimiento académico de los estudiantes del 5 al 9 

semestre de la Licenciatura de Lengua Castella-

na e Inglés. 

Generar un informe describiendo la problemática con 

soluciones viables y presupuesto que permitan la partici-

pación de convocatorias internas de la Universidad. 

Capacitaciones continuas para los docentes en 

función del desarrollo de herramientas sobre el 

liderazgo resonante para el conocimiento como 

valor intangible al éxito. 

Realizar capacitaciones permanentes a los docentes con 

especialistas en liderazgo que faciliten la integración de 

competencias blandas aplicadas al rendimiento académi-

co de los participantes. 

Creación espacios de integración que ofrezcan 

experiencias reales donde los estudiantes desa-

rrollen sus competencias cognitivas y creativas. 

Ubicar espacios dentro de la Universidad para que los 

estudiantes participen de manera espontánea y puedan 

presentar diferentes opciones para autogestionar su cono-

cimiento. 

Fortalecimiento de las diferentes asignaturas de 

los últimos semestres en la Licenciatura de Len-

gua Castellana e Inglés con estrategias de lide-

razgo resonante que le permita al docente orien-

tar de manera efectiva el desempeño académico 

de los estudiantes 

Incorporar estrategias en el programa sobre habilidades 

blandas con énfasis en liderazgo fortaleciendo el desarro-

llo integral del estudiante futuro profesional. 

Evaluar de manera permanente los avances de la 

aplicación de las estrategias. 

Generar informes estratégicos y presentar en seminarios 

los resultados obtenidos durante la aplicación de las es-

trategias concernientes al liderazgo resonante para el for-

talecimiento del desempeño académico de los estudiantes 

de los últimos semestres de la Lic., de Lengua Castellana 

e inglés. 
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ciatura generalmente utilizan su inteligencia para hacerle frente a las exigencias de la carrera y del entorno, no 

obstante, cuando tienen que tomar decisiones que transcienden sobre lo académico evidencia una falta de he-

rramientas para gestionar lo que les sucede, lo que paraliza sus acciones para lograr su cometido. 

En este sentido, se puedo constatar que los docentes requieren del desarrollo de habilidades sobre el lideraz-

go resonante, de modo que puedan establecer relaciones empáticas con sus estudiantes para lograr que los mis-

mos durante su desempeño académico puedan encontrar el significado de su aprendizaje y ponerlo en práctica 

en los distintos escenarios. 

     Para concluir, se hace necesario la construcción de espacios dentro de la Licenciatura que le permita a los 

docentes conversar con sus estudiantes y cocrear  proyectos en función de su crecimiento personal, legitiman-

do la individualidad, así como las diferencias de pensamiento, que amplíen su rango de acción e instalando el 

hábito del respeto y la aceptación y de esta manera ver el desempeño académico no como una carrera de tiem-

po, sino como una ocasión de cambio creativo inherente a todo proceso de interacción humana. 
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     La economía circular representa un cambio en el modelo actual de extraer, producir y desechar (Arroyo, 

2018), hacia un modelo de reducción de recursos, y la reutilización y reciclaje de productos. Busca modificar 

el sistema lineal de producción y consumo, disminuyendo el uso de recursos renovables, representando un 

cambio sistémico que construye resiliencia a largo plazo (Weigend, 2017), así como la generación de menores 

niveles de residuos y mayor número de productos reutilizables (Núñez-Cacho et al., 2018). Las grandes empre-

sas han comenzado a implementar acciones de economía circular en sus negocios, implementando estrategias e 

involucrando a los stakeholders, sin embargo, en el caso de las micro y pequeñas empresas, son menores las 

acciones llevadas a cabo y, por lo tanto, escasas las investigaciones. A partir de ello surge la necesidad de su 

documentación y estudio, aplicado en una pequeña empresa restaurantera. Por lo tanto, el objetivo de la pre-

sente investigación es identificar las estrategias de economía circular que ha implementado una pequeña em-

presa para la creación de un nuevo modelo de negocio sustentable. La metodología aplicada es de tipo descrip-

tiva, explicativa y prospectiva, a través de un estudio de caso, para lo cual se utilizaron técnicas de observación 

y entrevistas semiestructuradas, basadas en el modelo de innovación de servicios sostenible en economía cir-

cular, a los directivos de una pequeña empresa. Los resultados reflejan que se han implementado estrategias de 

abastecimiento diario, herramientas tecnológicas y empaques sustentables, que dirigen a la empresa hacia un 

modelo sustentable. La principal conclusión consiste en que la empresa ha comenzado a introducir prácticas de 

economía circular, pero aún existen oportunidades para convertirla en un negocio sustentable.  

 

Palabras Calve: economía Circular, modelo de negocio, modelo sustentable, modelo circular  
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IDENTIFICATION OF CIRCULAR ECONOMY STRATEGIES FOR THE                                                  

CONSTRUCTION OF A SUSTAINABLE MDOEL 

 

 

 

     The Circular Economy represents a change in the current model of extracting, producing and discarding 

(Arroyo, 2018), towards a model of resource reduction, and the reuse and recycling of products. It seeks to mo-

dify the linear system of production and consumption, reducing the use of renewable resources, representing a 

systemic change that builds long-term resilience (Weigend, 2017), as well as the generation of lower levels of 

waste and a greater number of reusable products (Núñez -Cacho et al., 2018). Large companies have begun to 

implement Circular Economy actions in their businesses, implementing strategies and involving stakeholders, 

however, in the case of micro and small companies, the actions carried out are fewer and, therefore, scarce. the 

investigations. From this arises the need for its documentation and study, applied in a small restaurant busi-

ness. Therefore, the objective of this research is to identify the Circular Economy strategies that a small com-

pany has implemented for the creation of a new sustainable business model. The methodology applied is des-

criptive, explanatory and prospective, through a case study, for which observation techniques and semi-

structured interviews were used, based on the model of sustainable service innovation in Circular Economy, to 

the managers of a small company. The results reflect that daily supply strategies, technological tools and sus-

tainable packaging have been implemented, which direct the company towards a sustainable model. The main 

conclusion is that the company has begun to introduce circular economy practices, but there are still opportuni-

ties to turn it into a sustainable business. 

 

Keywords: Cricular Economy, sustainable model business, circular model  

 

Presentación del proyecto: El presente estudio forma parte del proyecto de investigación denominado, Eco-

nomía Circular y Sustentabilidad, que se encuentra en proceso, en la última fase de investigación y es financia-

da con recursos propios. 

 

Introducción  

     El impacto ambiental y el cuidado de los recursos naturales es uno de los temas que mayor preocupación ha 

generado en los últimos años y la economía circular representa un cambio en el modelo actual de extraer, pro-

ducir y desechar (Arroyo, 2018), hacia un modelo de reducción de recursos, reutilización y reciclaje de produc-

tos. La economía circular busca modificar el sistema lineal de producción y consumo, disminuyendo el uso de 

recursos renovables, representando un cambio sistémico que construye resiliencia a largo plazo (Weigend, 

2017), así como la generación de menores niveles de residuos y mayor número de productos reutilizables 

(Núñez-Cacho et al., 2018). En este sentido, el uso excesivo de recursos naturales desgasta irreversiblemente el 
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planeta, generando una triple emergencia medioambiental ligada al cambio climático, la contaminación y la 

pérdida de la biodiversidad (UNEP, 2021). Se estima que la extracción de recursos naturales aumentará alrede-

dor de mil millones de toneladas para el año 2030, de tal manera que las investigaciones, prácticas y proyectos 

encaminados a la economía circular son vitales (Friends of the Earth Europe, 2011).  

     En sentido es importante decir que en América Latina se generan diariamente 35,000 toneladas de residuos 

que no son recolectados, afectando a cerca de 40 millones de personas y se prevé que para el año 2050 se pro-

duzcan 671,000 toneladas de residuos al día (Schröder et al., 2020).  En México, se contabiliza que entre el 

9.4% (SEMARNAT, 2020) y el 9.6% (INECC, 2012) de los residuos son dirigidos a un proceso de reciclado. 

En cuanto a políticas enfocadas en estrategias de economía circular en México, sólo 5 ciudades (Ciudad de 

México; Cancún, Quintana Roo; Bahía de Banderas, Nayarit; Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; y Guadalajara, 

Jalisco), cuentan con iniciativas de planeación y acción. No obstante, los demás estados o empresas y organiza-

ciones, refieren acciones de separación de residuos, reciclaje, valorización de contaminantes al aire y emisión 

de gases que provocan efecto invernadero, entre otros (INECC, 2020). 

     Es por ello que, el incremento descontrolado de los recursos naturales y cantidad de desechos sólidos con-

lleva múltiples consecuencias económicas, medioambientales, malas condiciones laborales e incluso, violación 

a los derechos humanos (Arroyo, 2018). Por esto, las empresas deben tener una postura de conciencia donde se 

involucren y tomen acciones para generar iniciativa, preservando y cuidando al máximo los recursos que utili-

zan en su producción; la economía circular pretende, como una alternativa lógica y viable, conseguir que los 

productos, componentes y recursos en general, mantengan su utilidad y valor en todo el mundo, teniendo como 

resultado el denominado residuo cero (Alcubilla, 2015). Así mismo, se pone en práctica lo que la economía 

circular plantea como estrategia principal, el método de las tres R: “reducir, reutilizar y reciclar” (Reyes, 

2021).  

     Desde esta postura, se adoptan modelos de negocio sustentable, donde se pretende lograr la integración co-

mercial con nuevos mercados desde la perspectiva de la economía circular, que prioriza el reciclar, reutilizar y 

recuperar, reconociendo el papel fundamental que juega el consumidor en la sustentabilidad. Tomando como 

base la industria restaurantera en Pachuca de Soto, México, se plantea como objetivo de investigación identifi-

car las estrategias de economía circular que ha implementado una pequeña empresa para la creación de un nue-

vo modelo de negocio sustentable, en virtud de que es necesario adoptar un modelo de negocio sustentable con 

enfoque de economía circular, ya que la industria restaurantera enfrenta problemas como desperdicio de ali-

mentos y uso excesivo de recursos renovables, siguiendo los principios de la economía lineal, extrayendo, uti-

Vol. XX, junio, 2023 

151 

IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR                                             

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SUSTENTABLE 

Eder Martínez, Jessica Mendoza, Martín Hernández   



lizando y desechando (Chuang et al., 2020). Para el presente estudio de caso se ha elegido a una empresa fami-

liar restaurantera, debido a que es una organización económica que tiene una trayectoria de 28 años en el mer-

cado de manera ininterrumpida, siendo un modelo de negocio que se mantiene en el mercado local, a pesar de 

la llegada de cadenas internacionales, incluso, ha tenido que expandir sus operaciones con tres puntos de venta 

en la ciudad, debido a la aceptación y fidelización de sus consumidores, además de procesos más limpios que 

reduzcan el impacto medioambiental, adoptando un nuevo modelo de negocio sustentable (Chuang et al., 

2020). 

Fundamentos teóricos 

Antecedentes de la economía circular  

     La economía circular no es propiamente un concepto reciente, dado que se empieza a tratar el tema desde el 

siglo XVIII, inspirado en estudios, conceptos e ideas que surgen desde la agricultura y el metabolismo humano 

basado en esta dinámica de reutilización (Reike et al., 2018). El entendimiento de un modelo circular impera 

en la necesidad de adaptarlo y ejecutarlo en la economía a cualquier nivel, tanto en pequeñas, medianas y gran-

des empresas, entendiendo la necesidad de un cambio sistémico que favorece a la creación de resiliencia en el 

mediano y largo plazo con beneficios ambientales, económicos y sociales (EMF, 2017).  

     En diversos estudios de caso, artículos y literatura en general que aborda la reutilización de los recursos pa-

ra reducir el impacto ambiental, sin dejar de obtener dividendos económicos, se han usado diferentes términos, 

tal como lo señalan Kalmykova et al (2018), diferentes autores lo han llamado de distintas formas: Economía 

espacial (Boulding, 1966), Límites al crecimiento (Meadows et al., 1972), Economía de estado estacionario 

(Daly, 1977), De la cuna a la cuna (Stahel & Reday, 1981), Ecología industrial (Frosch & Gallopoulos, 1989), 

y Economía del rendimiento (Stahel, 2010). Todos estos autores en cierta medida encuentran similitudes con el 

término de economía circular, tales como economía de ciclo cerrado y economía de desperdicio cerrado, o bien 

apropian el significado del concepto y las actividades de economía circular a otras áreas como gestión de la 

cadena de suministro verde, economía del rendimiento y simbiosis industrial, entre otros. Esto explica el por-

qué de que se acepten varias definiciones que precisen y unifiquen los componentes y criterios de la economía 

circular (Kalmykova et al., 2018). Esta diversificación conceptual del término de economía circular, se puede 

ver reflejada y aplicada en diversas áreas de la vida económica, así mismo ser evaluadas en diferentes áreas de 

estudio.  

     Con el fin de comprender el sistema de economía circular, la Fundación Ellen MacArthur en el año 2015, 

especifica que una economía industrial debe ser regeneradora y reparadora desde su diseño y por intención, 
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conservando el valor máximo de los recursos en cada proceso (FEC LATAM, s. f.). Por otro lado, la Unión 

Europea en 2015 argumenta que el uso de los recursos y la generación de residuos se minimiza al alcanzar el 

fin de su vida útil, con ello, el valor de los productos y los materiales está en uso y se mantiene activo en la 

economía tanto tiempo como sea posible (COM, 2015). Es así como la economía circular busca eliminar resi-

duos y contaminación, permitiendo la regeneración de la naturaleza haciendo circular los productos y materia-

les ya utilizados. 

     El diagrama de mariposa del sistema de economía circular (EMF, 2019) manifiesta dos ciclos principales: el 

ciclo técnico donde los productos están activos en la economía a través de la “reutilización, reparación, rema-

nufactura y reciclaje”, de tal forma que los recursos no se convierten en desperdicio debido a su constante 

transformación y uso; por otro lado, en el ciclo biológico los nutrientes pertenecientes a los materiales biode-

gradables regresan al medio ambiente mediante un proceso de “digestión anaeróbica” o a través de 

“composta”, dado que los materiales están en continuo flujo, tal como se muestra en la figura 1. 

Figura 1.  

Diagrama mariposa del sistema de economía circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023) basado en Ellen MacArthur Fundation (2019).  

     Bajo este tenor, las organizaciones tienen la posibilidad de abordar modelos circulares mediante tres for-

mas: a través de la innovación en los procesos, con la innovación en el modelo empresarial y con la innovación 
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en los productos (BCG & WBCSD, 2018). Aunado a esto, es conveniente referir que los casos comerciales de 

éxito resultan de nuevos procesos empresariales que se centran en las necesidades del cliente y con una fuerte 

injerencia en el desarrollo e implementación de tecnologías (Vega-Salinas y Vega-González, 2019).  

     La Fundación Ellen MacArthur, argumenta que, en la cadena restaurantera, la economía circular se aplica 

desde dos categorías: la primera, con el efectivo reciclaje y reutilización de alimentos mediante la transparen-

cia de la información en la cadena de suministro; la segunda, para mejorar el valor de las sobras mediante el 

uso de mecanismos de reciclaje sostenible. Esto incluso podría mejorar y optimizar la reducción de costos 

(Chuang et al., 2020). 

La economía circular en las pequeñas empresas   

     Las pequeñas empresas empiezan a reconocer el valor de la práctica de los negocios circulares para la crea-

ción de resiliencia y nuevos modelos de negocios sustentables (Howard et al., 2022). Ante esto, el impacto que 

se manifiesta en los stakeholders resulta importante debido a que sustenta retos que involucran la estabilidad 

de las empresas, los beneficios hacia la sociedad y ayudan a contrarrestar las dificultades para la protección 

medioambiental como la contaminación y el cambio climático (Howard-Grenville et al., 2014).  

     Howard et al. (2022) argumentan que para que las organizaciones sean verdaderamente sustentables, nece-

sitan adoptar tres componentes, en términos de crecimiento de negocio, bienestar social y protección del medio 

ambiente. Estudios relacionados con el tema han encontrado que la relación con el modelo de negocio de eco-

nomía circular y la influencia que se tiene en el comportamiento de compra, acatando técnicas y estrategias de 

mercadotecnia, impactan positivamente tanto, en las empresas, como en la forma de vida de los consumidores, 

y a su vez, se crean sinergias positivas que benefician al medio ambiente (Pérez, 2018). 

     En América Latina, son escasas las investigaciones relativas a la economía circular en pequeñas empresas, 

en una investigación en el Ecuador, se describen las actividades de economía circular de 4 empresas pequeñas 

(Garabiza et al., 2021), así mismo, en una investigación cuantitativa en empresas deportivas desarrollada en 

Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina, los autores identifican empresas potenciadoras y determi-

nantes de la economía circular (Silveira Pérez et al., 2022).  

     Por otro lado, Gutiérrez (2022) desarrolló una investigación en 2 empresas, una colombiana y otra mexica-

na en la que analizan las acciones de las empresas para la transición de un modelo lineal a circular. Específica-

mente en las empresas restauranteras, en el Ecuador se llevó a cabo una investigación en 25 empresas, donde 

se evidencia que los empresarios desconocen el modelo de economía circular (Molina y Zaldumbide, 2020). 

En este sentido, la identificación y análisis de las estrategias y acciones de economía circular con vistas hacia 
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un modelo sustentable muestran que la comida sobrante, tanto en el proceso de preparación como en el servi-

cio y post-servicio representan afectaciones para las pequeñas empresas restauranteras, evidenciado en la pro-

puesta de Chuang et al. (2020), quienes profundizan en el desarrollo de un nuevo modelo de servicio sosteni-

ble. 

     En efecto, los nuevos modelos que se apliquen en las empresas dentro de un periodo de transición deben 

tomar forma y fuerza desde la dirección que rige la unidad económica, centrándose en la realidad que se vive, 

focalizando las necesidades que van surgiendo, pero desde la primicia de reducir el impacto negativo en el me-

dio ambiente y disminuir el uso de los recursos naturales. Es importante dar la razón al hecho de que el com-

portamiento de cuidado al medio ambiente y la dinámica de consumo en las generaciones actuales son resulta-

do de costumbres, tradiciones y estilos de vida heredadas (Carrillo y Pomar, 2021).  

Metodología 

    El presente proyecto de investigación constituye un estudio de caso en una pequeña empresa restaurantera 

bajo la metodología cualitativa basada en entrevistas, debido a que intenta comprender el punto de vista a tra-

vés del sujeto y su interacción con el entorno, cuya meta es recolectar, presentar y analizar datos de manera 

justa (Hernández, 2014). Con esto es posible entender la complejidad social del fenómeno de estudio mediante 

un acercamiento particular y holístico a los resultados en su contexto natural (Yin, 2003).  

      A su vez, el alcance de la investigación es descriptivo, explicativo y prospectivo por lo cual se utilizaron 

las técnicas de observación y entrevistas semiestructuradas apegadas al modelo de innovación de servicio sos-

tenible basado en economía circular, donde participan 4 representantes con cargo gerencial de la pequeña em-

presa para distinguir el conocimiento y percepción que poseen sobre las estrategias que integra el modelo de 

innovación de servicio sostenible con base en economía circular dentro del sector restaurantero.      

      En cuanto al diseño, es de tipo no experimental dado que no existe manipulación de las variables de estu-

dio, ya que simplemente se realizó observación en la empresa y su comportamiento en situación real de su con-

texto. De igual manera, se trata de un estudio transversal, dado que, se obtiene información derivado del instru-

mento de estudio en un momento determinado, aunque se realizaron visitas para recolectar información perti-

nente a la gestión, que permitieron la relación académica y profesional con la empresa.  

     Para el análisis de datos se recurrió a la herramienta de nube de palabras en el software Atlas.ti9 que permi-

tió organizar los conocimientos de los gerentes de la empresa familiar restaurantera sobre las estrategias y ac-

ciones de economía circular que influyen en el servicio sustentable. 
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     Para esta investigación se tomó como base la propuesta de Chuang et al. (2020), quienes realizaron un estu-

dio asentado en la perspectiva de economía circular, haciendo hincapié en el desarrollo de un nuevo modelo de 

servicio sostenible (ver figura 2).  

     Dicho modelo se sustenta en cinco etapas de servicio que focalizan acciones circulares desde las cadenas de 

suministro, previo al servicio en comercios, durante la degustación de los platillos, despedida de clientes en 

puntos de venta y acciones que se realizan con las sobras de alimentos.  

 

Figura 2.  

Dimensiones de innovación de servicio con base en economía circular 

Fuente: elaboración propia (2023) basado en Chuang et al., (2020).  

 

Análisis de Resultados y Discusión 

     Los resultados arrojados se exponen a partir de ubicar de manera holística, las etapas de innovación de ser-

vicio con base en la EC donde se examinan elementos de innovación, análisis de requisitos, conceptualización 

y verificación del modelo de innovación, haciendo fundamental hincapié en las dimensiones de “NG frutas y 

vegetales”, “pre servicio”, “durante servicio”, “post servicio” y “sobas de comida”, que proponen Chuang et al. 

(2020).  

     La nube de palabras resulta una herramienta visual y atractiva, cuya característica principal es resaltar as-

pectos de gran importancia dentro de un texto (Peña, 2012). De esta manera, otorga la posibilidad de asemejar 

los términos con mayor frecuencia y con mayor relevancia en el documento base, en este caso en particular, 

acorde a las cinco dimensiones de innovación de servicio que Chuang et al., hacen mención, con base en eco-

nomía circular (2020).  
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Figura 3. 

Nube de palabras de innovación de servicio con base en economía circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023) basado en información de ATLAS.ti 9. 

     Tal como se refleja en la figura 3, la empresa está centrada en el producto y el cliente, se observa también 

que los desperdicios, los desechos y la reutilización son elementos importantes para la empresa, lo que refleja 

la importancia que se ha comenzado a darle a la economía circular. A través de la observación y las entrevistas, 

se evidenció que la pérdida y desecho de alimentos que se derivan de la actividad económica por la empresa 

restaurantera es mínima, debido al buen manejo del stock, aprovechamiento de los recursos en los diferentes 

puntos de venta y el control adecuado de las cantidades solicitadas con los proveedores, recalcando, además, la 

calidad de las materias primas para la elaboración y comercialización de los productos finales. Así mismo, las 

sobras que resultan de las materias abastecidas por cadenas de suministro verde como verduras, frutas y legum-

bres son reutilizadas para la preparación de aderezos y salsas que enriquecen los platillos y generan mejoras en 

la presentación y el sabor, dando un conveniente servicio a partir del producto.  

     La principal estrategia de la empresa para reducir mermas, desechos y sobras es el abastecimiento diario de 

recursos o en su defecto, cada tercer día, en ocasiones muy específicas. Además, la rotación del suministro en 

los distintos puntos de venta, aunado con la supervisión del stock, por parte de la gerencia, ha mejorado la im-

plementación de modelos circulares en la organización.  

Vol. XX, junio, 2023 

157 

IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR                                             

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SUSTENTABLE 

Eder Martínez, Jessica Mendoza, Martín Hernández   



     Las mermas dentro del establecimiento se han podido erradicar al 100%, debido al uso eficiente de las ma-

terias primas y la regulación de cantidades solicitadas a proveedores, supervisado en primera instancia por los 

altos mandos de la empresa restaurantera. Cabe recalcar que anteriormente, cuando este control no era eficaz, 

los productos aun en buen estado, eran destinados a comedores comunitarios para su consumo y evitar cantida-

des elevadas de desechos orgánicos; sin embargo, aquellas sobras que no podían ser consumidas eran separa-

das y depositadas en contenedores de desechos orgánicos.  

     Lamentablemente, con relación a las sobras que los consumidores dejan sobre las mesas y que son separa-

das por la empresa en contenedores, no tienen un adecuado manejo ya que, las unidades móviles de recolec-

ción de basura municipal y privada, depositan de manera conjunta los desechos orgánicos e inorgánicos, evi-

denciando la falta de una red sostenible dentro del mercado.  

     Dentro de las innovaciones tecnológicas que se han implementado, se encuentra la adaptación por parte de 

los trabajadores de la empresa a herramientas tecnológicas que agilizan los procesos laborales dentro y fuera 

del punto de venta, desde la recogida de comandas y cambios de menús físicos por digitales, a través de soft-

ware y la adquisición de hardware que erradicó el uso de recursos como el papel, plásticos y tintas; cuyos be-

neficios se han visualizado desde aspectos económicos, al no tener que adquirir dichos recursos, hasta generar 

una mejor atención y servicio al consumidor.  

     De igual manera, se sustituyó el uso de plásticos de un solo uso por bolsas y empaques de papel o cartón, 

mismos que tienen un impacto ambiental menor e incluso pueden ser reutilizados para otros fines. Con ello, la 

empresa transmite un mensaje de responsabilidad social y ambiental tanto a los consumidores, proveedores e 

incluso sus competidores.  

     Con esta misma labor y responsabilidad ambiental, la empresa se encarga de darle un destino correcto a los 

desechos que no pueden ser reutilizados por ellos mismos, como los aceites quemados de las freidoras, los cua-

les son adquiridos por unidades económicas que se dedican a darle un segundo uso, fabricando jabones y adita-

mentos orgánicos a partir de dicho desperdicio. 

     De acuerdo con las entrevistas y la observación durante las visitas a la empresa, ésta ha implementado las 

siguientes estrategias de economía circular y ha llevado las siguientes acciones para convertir el negocio en un 

modelo sustentable (tabla 1). 
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Tabla 1.  

Estrategias y acciones de economía circular para un modelo de negocio sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023). 

         Es importante mencionar que, si bien la empresa ya ejecuta acciones circulares en sus procesos, la mayo-

ría de ellos fueron implementados de manera empírica, sin tener conciencia de la economía circular, y los foca-

liza en los costos y el servicio al cliente, derivado del pre servicio, durante servicio y post servicio, donde real-

zan el valor del producto sobre la importancia del abastecimiento de stock y los desechos o las sobras. Lo antes 

mencionado es visible en la nube de palabras que se obtuvo de ATLAS.ti 9 donde las palabras “producto”, 

“generar” y “cliente” sobresalen de ítems relacionadas con las etapas NG frutas and vegetales y sobras de co-

mida, como “orgánicos”, “desperdicios” o desechos” (Chuang et al., 2020). 

     La empresa continúa buscando y aplicando mejoras para prevenir el deterioro ambiental, ofrecer un buen 

servicio y dar productos de calidad, de acuerdo con dos de los gerentes, recalcando que en la actualidad la res-

ponsabilidad del manejo sustentable de los recursos, no sólo recae en las empresas y organizaciones, sino que, 

existe un enfoque social de bienestar compartido adoptado desde modelos socio productivos (Cardona et al., 

2019).  

     Resulta significativo considerar que la implementación de estrategias propias de economía circular en em-

presas restauranteras en México se limita a separar desechos orgánicos e inorgánicos.  De acuerdo con Slorach 

et al. (2019), la digestión anaeróbica de los recursos, resultado de la separación de desperdicios orgánicos, es 

una de las medidas adoptadas por las industrias (en específico de alimentos y bebidas) con menor impacto am-

biental, previniendo el calentamiento global debido la emisión de gases (propias de la descomposición). Lo 

anterior da paso a los principios de la economía circular, donde los recursos se re integran en la naturaleza, y 
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Estrategia Acciones 

Reciclaje y reducción de residuos en 

almacén 
Abastecimiento diario 
Supervisión del stock 
Rotación de materia prima a otros puntos de venta 

Eliminación de mermas La materia prima sobrante se aprovecha para salsas y 

aderezos 
Reducción del impacto ambiental Substitución de materiales contaminantes Nuevos em-

paques sustentables 
Separación de desechos orgánicos 
Venta de aceite quemado a empresas que lo reciclan 

Agilidad en los procesos Introducción de herramientas tecnológicas para hacer 

más ágil el servicio 
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cerrando el círculo (Stahel, 2016).  Aunque faltan estudios que sustenten estrategias adoptadas por las empre-

sas, tantos propietarios y stakeholders empiezan a adoptar acciones sustentables y resilientes.  

Conclusión  

     Son pocas las organizaciones que actúan con consciencia sobre modelos sustentables y que, además, de-

muestran poca resiliencia con el entorno. De acuerdo a la metodología desarrollada en el presente proyecto de 

investigación utilizada en la pequeña empresa restaurantera, existe evidencia que de manera empírica y sin sus-

tentos teóricos o estrategias establecidas, los gerentes realizan acciones circulares, con la intención de dismi-

nuir el impacto ambiental, tratando, a su vez, de impactar positivamente en su mercado, principalmente con los 

clientes, desencadenado un pensamiento conjunto del cuidado de los recursos con sus propios proveedores y 

competidores.  

     Se observan, es que son pocas las empresas que se ocupan de darle segunda vida a los desperdicios, inclu-

yendo aquellos que son denominados, de un solo uso. Sin embargo, las empresas restauranteras, focalizan su 

atención en el servicio al cliente desde la elección de los suministros y proveedores, pasando por el trato perso-

nal, tanto en los puntos de venta, así como las facilidades digitales y el delivery. En este caso, la empresa ha 

iniciado comenzado a implementar estrategias de economía circular para un modelo sustentable, a través de 

buenas prácticas de abastecimiento, substitución de empaques contaminantes por ecológicos, la introducción 

de tecnología para la atención en el servicio y la separación de desperdicios, sin embargo, aún queda mucho 

por hacer para adoptar otras prácticas e implementación de estrategias para convertirla en un negocio sustenta-

ble. 
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     La presente investigación tuvo como propósito general comprender la gestión pública académica universi-

taria desde la Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero” (UPTAG), mediante una inter-

pretación crítica reflexiva; para lo que se inició con la interpretación de la gestión pública académica universi-

taria desde las visiones teóricas y epistémicas desarrolladas por diversos autores y documentos, resaltando los 

documentos oficiales como la creación de la Misión Sucre y Misión Alma Mater, creación de los programas 

nacionales de formación (PNF), los lineamientos curriculares para los PNF, la creación de la UPTAG, el ma-

nual de filosofía, organización y funcionamiento de la UPTAG, entre otros; igualmente, conociendo la gestión 

pública académica universitaria en el ámbito de la Venezuela actual, contenidos en dichos documentos; para, a 

partir de allí, analizarla desde el área académica de la UPTAG. Dicho estudio se realizó bajo el enfoque cuali-

tativo, lo que determina las características del diseño y el método; en este caso el diseño fue el hermenéutico 

crítico reflexivo y como método se utilizó el círculo hermenéutico de Dirthey y Gadamer, con lo cual se desa-

rrollan los procedimientos de comprensión, interpretación y análisis del contenido del discurso, obteniendo y 

aplicando el sentido y significado de esta interpretación dentro de la historicidad concreta de la UPTAG, rela-

cionado a la gestión pública académica universitaria. Como conclusiones se estableció que una nueva realidad 

política, ideológica, social, económica y epistémica sustenta la visión filosófica del Estado frente al papel que 

debe desempeñar la educación universitaria en los cambios paradigmáticos de la sociedad venezolana actual, 

bajo principios humanistas, incluyentes y de participación activa de la sociedad en la apropiación del conoci-

miento.  
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UNIVERSITY ACADEMIC PUBLIC MANAGEMENT. A HERMENEUTIC VISION FROM THE 

TERRITORIAL POLYTECHNIC UNIVERSITY OF FALCON "ALONSO GAMERO" 

 

 

The general purpose of this research was to understand university academic public management from the 

“Alonso Gamero” Territorial Polytechnic University of Falcón (UPTAG), through a reflective critical interpre-

tation; For this, it began with the interpretation of university academic public management from the theoretical 

and epistemic visions developed by various authors and documents, highlighting official documents such as 

the creation of the Sucre Mission and the Alma Mater Mission, creation of national training programs. (PNF), 

the curricular guidelines for the PNF, the creation of the UPTAG, the manual of philosophy, organization and 

operation of the UPTAG, among others; also, knowing the university academic public management in the field 

of current Venezuela, contained in said documents; to, from there, analyze it from the academic area of 

UPTAG. Said study was carried out under the qualitative approach, which determines the characteristics of the 

design and the method; In this case, the design was the reflective critical hermeneutic and as a method the her-

meneutical circle of Dirthey and Gadamer, with which the procedures of understanding, interpretation and 

analysis of the content of the discourse are developed, obtaining and applying the meaning and meaning of this 

interpretation within the concrete historicity of the UPTAG, related to academic public management universi-

ty. As conclusions, it was established that a new political, ideological, social, economic and epistemic reality 

supports the philosophical vision of the State regarding the role that university education should play in the 

paradigmatic changes of current Venezuelan society, under humanistic, inclusive and participatory principles. 

active society in the appropriation of knowledge. 

Keywords: academic public management, educational quality, curriculum. 

 

Introducción 

La gestión pública universitaria es un proceso complejo y dinámico que requiere de un ordenamiento dis-

ciplinado y de un conjunto de normas y principios que la sostengan en el tiempo y en sus propósitos. En el ca-

so de Venezuela, esta gestión constituye la plataforma desde donde se realiza la dinámica universitaria y que, 

de acuerdo con Aguilera (2012; p.09), “responde tanto a la exigencia del Estado, como ente rector, así como a 

las demandas sociales del momento, por lo que tiene gran importancia como concepto sistematizador e integra-

dor de la universidad respecto al entorno”.  

Por tanto, la gestión pública universitaria implica no solo la utilización racional de los recursos técnicos, 

económicos y humanos, bajo esquemas de planificación, ejecución, control y seguimiento, sino adecuarse y 

responder a las políticas públicas que la direccionan y le dan su identidad particular dentro de un contexto polí-

tico e histórico. 

Ahora bien, en el ámbito académico, las gestión pública universitaria venezolana apunta a la generación, 
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sistematización y apropiación social del conocimiento, la formación profesional y la innovación tecnológica 

para el desarrollo soberano de la Nación, por lo que algunos elementos son de alto significado valorativo y de 

incidencia directa en el logro de los fines de la universidad, como son la calidad educativa, los programas na-

cionales de formación, el currículo y el liderazgo gerencial en la administración de los recursos existentes, así 

como su planeación, ejecución, control y seguimiento para el logro de una eficiente gestión académica.  

En ese sentido, el presente estudio responde a la necesidad de comprender e interpretar la gestión pública 

académica universitaria, tomando como referencia a la Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso 

Gamero” (UPTAG), con el fin de conocer los nuevos procesos académicos a nivel de gestión universitaria, así 

como su pertinencia con el nuevo encargo social. 

La presente investigación fue ejecutada en el período comprendido entre abril 2020 a septiembre 2021, en 

la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG), la cual es producto de la transfor-

mación universitaria llevada a cabo en el Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero” (IUTAG, cu-

yo proceso iniciado en el 2008 culmina en noviembre de 2014, con la creación de la Universidad Politécnica 

Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG), mediante la publicación del Decreto Nº 1.223, de fecha 03 de 

noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de 

noviembre de 2014. Dicha Universidad se encuentra ubicada en la parroquia San Gabriel del municipio Miran-

da en el estado Falcón, específicamente en la avenida Libertador del sector Los Orumitos de la ciudad de Coro. 

Desde el ámbito temático, se circunscribe a la gestión pública académica universitaria, que, de acuerdo 

con Marquina y Porzella (2015; p.16), permite “desarrollar procesos y tendencias que impactan el sistema de 

educación universitaria en la búsqueda de la eficiencia y la calidad educativa, a la luz de corrientes que preten-

den repensar al Estado”, impactando de manera particular en las formas de administrar esos procesos.   

En este contexto, surge en Venezuela, como se recoge del documento de creación de la Misión Alma Ma-

ter (2007), una serie de elementos nuevos que conmocionan los paradigmas que hasta ahora sustentan la ges-

tión pública académica universitaria y que, bajo los objetivos generales de esta Misión,  ha dado origen al sur-

gimiento de una nueva red institucional en la educación universitaria venezolana que contiene una serie de 

nuevas universidades de carácter sectoriales, entre las que se encuentran las universidades politécnicas territo-

riales (UPT), orientadas a la generación, transformación y difusión del conocimiento (Decreto Nº 1.223 de 

creación de la UPTAG, 2014), atendiendo al surgimiento de las sociedades del conocimiento en torno al desa-

rrollo de las ciencias tecnológicas en un ámbito espacial concreto, que permita el aprovechamiento de los re-

cursos propios a ese espacio, atendiendo las necesidades de sus poblaciones y concretando un desarrollo armó-
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nico sustentable, de carácter endógeno y ecológico, desde un modelo humanista. 

De allí que la gestión pública académica universitaria en la Universidad Politécnica Territorial “Alonso 

Gamero”,  se visiona desde una propuesta curricular con pertinencia social, contextual, pedagógica y filosófi-

ca; basada en un proceso de cambio continuo en relación con los saberes científicos, humanísticos y populares, 

así como con los valores culturales que favorezca la autorrealización, la construcción del tejido social y el 

desarrollo económico de la sociedad venezolana, siempre en correspondencia con las demandas socio – educa-

tivas, tanto a niveles regionales y locales como nacionales e internacionales. 

Desde este contexto de la UPTAG, se evidencia la puesta en marcha de las nuevas políticas educativas en 

el ámbito universitario, centrando sus esfuerzos en el proceso de transformación no solo desde las estructuras 

organizativas y administrativas, así como la gobernanza institucional, como parte de la gestión, sino que, como 

lo expresa Hurtado (2018; p.37), “busca la transformación desde una nueva concepción filosófica y sociológica 

aún en proceso de construcción”, pero que viene paso a paso, consolidándose en el país y constituyendo una 

respuesta a las demandas sociales, a la producción de conocimiento y tecnologías, así como de bienes cultura-

les y simbólicos.  

En este contexto, surge como idea impulsora del estudio en cuestión la interpretación reflexiva y crítica de 

los abordajes teóricos y epistémicos de la gestión pública académica universitaria en la UPTAG, para lo cual 

se establece como punto de partida las siguientes interrogantes inteligentes o motivadoras: ¿De qué manera se 

concibe la gestión pública académica universitaria? ¿Cuáles elementos les son propios a la gestión pública aca-

démica universitaria en la Venezuela actual? ¿Cómo se interpreta la gestión pública académica universitaria 

llevada a cabo en la UPTAG?  

Partiendo de estas interrogantes motivadoras, surge los siguientes propósitos de la investigación: Propósito 

general: Comprender la gestión pública académica universitaria desde la experiencia en la UPTAG. Propósitos 

específicos: 1) Interpretar la gestión pública académica universitaria desde las visiones teóricas y epistémicas 

desarrolladas por diversos autores y documentos. 2) Conocer los elementos propios de la gestión pública aca-

démica universitaria, en el ámbito de la Venezuela actual. 3) Analizar la gestión pública universitaria en el 

área académica de la UPTAG. 

Abordaje Teórico Epistémico 

Teniendo como categoría fundamental a la gestión pública académica universitaria, se entiende por ella al 

eje central de la dinámica universitaria,  que debe responder, tal como lo plantea  Aguilera (2012; p.32), “tanto 

a la exigencia del Estado, como ente rector, así como a las demandas sociales del momento en el contexto re-
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gional, nacional e internacional”, por lo que la gestión universitaria tiene gran importancia como concepto sis-

tematizador e integrador de la universidad respecto al entorno, siendo, además, un proceso complejo y dinámi-

co que requiere de un ordenamiento disciplinado y de un conjunto de normas y principios que la sostengan en 

el tiempo y en sus propósitos. 

Es importante indicar que en el área académica existen elementos de alto significado valorativo que le son 

propios, con incidencia directa en el logro de los fines de la universidad, es decir, la generación, sistematiza-

ción y apropiación del conocimiento, la formación profesional y la innovación tecnológica para el desarrollo 

soberano de la nación. Estos elementos son la calidad educativa universitaria, las fases del proceso administra-

tivo de la gestión académica, los programas nacionales de formación y el currículo, que se interconectan y van 

más allá de las funciones administrativas, para determinar y caracterizar la gestión académica propia a cada 

sociedad en particular.  

En el caso concreto de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero” (UPTAG), en su 

propio documento constitutivo, como lo es el Decreto de creación de la Universidad Politécnica Territorial de 

Falcón “Alonso Gamero (G.O. Nº40.547; 2014), se plantea como su naturaleza “[…] la formación de alto ni-

vel, la generación y apropiación social del conocimiento y la vinculación activa con proyectos de desarrollo, 

empresas socialistas y comunidades, en función de los planes de desarrollo económicos y sociales de la Na-

ción". 

En consecuencia, la gestión pública académica universitaria de la UPTAG responde a unos principios y 

valores esenciales que la llaman a cumplir un encargo social, según el documento comentado, sustentado en la 

contribución activa al desarrollo endógeno integral y sustentable del territorio del estado Falcón y sus áreas de 

influencias, bajo enfoques inter y transdisciplinarios, abordando problemas y retos de acuerdo a las necesida-

des y potencialidades propias del pueblo, a partir de sus realidades geohistóricas, culturales, sociales y produc-

tivas; por lo que la generación y apropiación social del conocimiento con y por las comunidades es fundamen-

tal en esta visión.  

Ahora bien, en cuanto a la calidad educativa universitaria, el Estado venezolano impulsa una concepción 

multidimensional y contextual, que va más allá de los índices de matrícula, retención y aprovechamiento aca-

démico, la mayoría de las veces, según Rodríguez A. (2010; p.18), “determinados a partir de indicadores pri-

mordialmente cognitivos, sin entender el carácter dinámico de la calidad”.  En ese sentido, la calidad educativa 

universitaria en Venezuela destaca las tareas intelectuales más ricas del ser humano, como lo son comprender, 

analizar, comparar, interpretar, crear, opinar, sintetizar, entre otras, para que la educación universitaria esté ba-
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sada, según Santos Guerra, citado por Rodríguez (2010; p.20), “en la superación de las desigualdades, el espíri-

tu de justicia, el respeto a la diversidad, el desarrollo de la comprensión, de la crítica y del análisis”, tal como 

se refleja en los Lineamientos Curriculares para los Programas Nacionales de Formación (Ministerio del Poder 

Popular para la Educación superior, 2009), que define la calidad educativa universitaria como, 

[…] un reto permanente de las instituciones, los programas y  del  sistema  de  educación  universi-

taria  y  debe  ser  un  proceso  continuo  e  integral,   consustancial   a   la   transformación   conti-

nua   de   sus   prácticas,   fundamentada  en  el  estudio  a  profundidad  de  los  temas  y  proble-

mas  que  se  abordan,  la  generación  de  espacios  de  reflexión  y  autocrítica,  el  contraste  de 

puntos  de  vista,  la  diversidad  de  fuentes  de  información  y  la  constitución  de  comunidades 

de conocimiento.  La calidad de la educación universitaria es inseparable del importante papel que 

debe cumplir en cuanto a:  •    El desarrollo sustentable del país;  •    La creación científica, tecno-

lógica y humanística;  •    La  formación  integral  de  personas  y  profesionales  capaces  de  pen-

sar  y  actuar críticamente, valorando social y éticamente sus propias acciones;  •    La  consolida-

ción  de  una  cultura  política  democrática  y  el  fortalecimiento  del ejercicio de la ciudadanía; •    

El desarrollo del pensamiento crítico e innovador;  •    La  recuperación  crítica  de  nuestra  memo-

ria  colectiva  y  el  análisis  y  comprensión del presente, para la construcción de un mejor futuro;  

•    La  valoración  y  enriquecimiento  del  patrimonio  cultural  en  sus  diversas  expresiones y en 

sus dimensiones tanto locales, regionales y nacionales  como universales;  •   La unidad latinoame-

ricana y caribeña, la solidaridad con los pueblos del Sur, el desarrollo de la multipolaridad y la 

comprensión de los problemas comunes a la humanidad (pp.12-13). 

En ese sentido, la calidad educativa universitaria en la UPTAG, ha sido desarrollada de acuerdo a los crite-

rios que rigen la gestión académica universitaria actual en Venezuela y que se enmarcan en los procesos de 

vinculación intergubernamental, interinstitucionales y con las propias comunidades, de los cuales se ha conse-

guido un crecimiento tanto de la matrícula universitaria como de la comprensión y apropiación del conoci-

miento generado en favor del desarrollo propio del territorio, con el aprovechamiento de las potencialidades y 

en función de las necesidades presentes en la realidad de su pueblo. Ejemplo de ello son los convenios institui-

dos con las escuelas técnicas industriales del estado Falcón, a través de los cuales se implementaron procesos 

de acercamiento de los estudiantes que cursan los dos (02) últimos años de la formación técnica industrial en 

estas instituciones con la UPTAG, de tal manera que vayan vinculando con sus áreas de conocimiento específi-

cas a nivel universitario y conozcan la filosofía que envuelve la cultura organizacional de esta casa de estudios 

universitarios. Ello ha permitido captar el interés de un mayor número de estos estudiantes, que se han ido 

identificando con la UPTAG mucho antes de su ingreso a ella, permitiendo ese elemento cualitativo de la iden-

tificación y sentido de pertenencia con la institución universitaria, que a la larga incide en la calidad de profe-

sional que se forma.  

Otro elemento que caracteriza la gestión pública académica universitaria en Venezuela es su proceso ad-

ministrativo que, según los Lineamientos Curriculares para Programas de Formación Nacional (2009; p.10), 
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están orientados a una “identificación plena como pueblo y aprender en nuestras comunidades, abordando jun-

tos nuestros problemas y retos políticos, sociales, culturales, éticos, económicos, ambientales, en los planos 

locales, nacionales y globales”.  Es decir, que genere una educación universitaria “que nos relaciona con el 

mundo y desarrolle una visión de alcance planetario desde nuestra propia perspectiva, en diálogo con la diver-

sidad de perspectivas culturales, políticas y epistémicas”; pero, a la vez, que sea una acción continua para el 

mejoramiento del desempeño estudiantil en “su formación integral como sujetos capaces de pensar y actuar 

críticamente”. En esa dirección, la gestión de procesos es de vital importancia para lograr estos propósitos, y 

en ellos intervienen las fases de planeación, organización, dirección, control y evaluación de la gestión univer-

sitaria.  Según Manrique (2013; s/p), “Establecer los procesos, permite la valoración de cada uno de los resul-

tados y por tanto conocer las demandas y nuevos requerimientos, que permitan la adaptación de los mismos al 

contexto actual”.  

En la UPTAG la planeación se realiza a través de lineamientos nacionales emitidos desde el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Universitaria, como lo son los programas nacionales de formación, los linea-

mientos curriculares para los programas nacionales de formación, el diseño de evaluación de rendimiento estu-

diantil, entre otros, que conforman la planeación externa; y, en el ámbito interno, los planes estratégicos, que 

validan y fundamentan la filosofía de la institución universitaria frente a la sociedad falconiana, contenidos en 

su manual de organización y funcionamiento; así como a planes operativos, que establecen un proceso ordena-

do de implementación de objetivos y estrategias y que permite visualizar el comportamiento de su accionar en 

el ámbito académico y administrativo, expresados en los planes operativos anuales y los manuales de normas y 

procedimientos.  

En relación a la fase de organización, se encuentra conexa con la estructura organizacional presente en su 

Manual de Filosofía, Organización y Funcionamiento (2018), en los planes operativos anuales y en los manua-

les de normas y procedimientos de cada unidad administrativa y/u operativa, donde se detallan los recursos 

existentes, sus funciones o destinos, así como la visión y misión a la que responden. En tanto que en la fase de 

dirección presenta forma compleja, ya que abarca instancias de consulta y toma de decisiones que son colegia-

das, como el Consejo Superior, el Consejo Universitario, el Consejo Académico, entre otros, así como instan-

cias ejecutivas, como el rector, los vice-rectores académico y territorial, el secretario general, y, en orden jerár-

quico descendente, todas las instancias bajo la responsabilidad de cada uno de ellos. Por último, se encuentra la 

fase de control y seguimiento, responden a una estructura de carácter matricial, donde todas las estructuras ad-

ministrativas y operacionales tributan a los programas nacionales de formación existentes en esta institución 

universitaria. 
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En otro orden de ideas, como otro elemento caracterizador de la gestión pública académica universitaria, 

se encuentran los Programas Nacionales de Formación, que, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos 

Curriculares para Programas Nacionales de Formación, (2009; p.7), están conformados por el “conjunto de ac-

tividades académicas (…), diseñado con la cooperación de instituciones de educación universitaria nacionales, 

atendiendo a los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para ser administrados 

en distintos espacios del territorio nacional”; y se caracterizan, según el propio documento, por “fomentar la 

formación humanista”, “la  vinculación  con  las  comunidades  y  el  ejercicio  profesional  a  lo  largo  de  to-

do el trayecto formativo”, “el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participa-

ción de actores diversos”, “la consideración de la multidimensionalidad de los temas y problemas de estudio”, 

“la conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales  abiertos”, así como por “la 

participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación 

social”.  

En el caso de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, los PNF aprobados son el 

PNF en Administración, PNF en Construcción Civil, PNF en Mecánica, PNF en Química, PNF en Procesos 

Químicos, PNF en Agroalimentaria, PNF en Electricidad, PNF en Electrónica, PNF en Contaduría Pública y 

PNF en Informática, estando en estudio, en calidad de propuesta, el PNF en Protección Ambiental, cuya expe-

riencia académica ha demostrado ser exitosa y prometedora, puesto que facilita la vinculación con las comuni-

dades y el ejercicio profesional, desarrollando una formación desde la metodología de aprender haciendo, la 

cual es atractiva a bachilleres que egresan de los niveles de educación media general y técnica, lo que se ve 

traducido en una alta tasa de nuevos ingresos de estudiantes a la UPTAG.  

Por último, integra la gestión pública académica universitaria el currículo universitario, que se concibe, 

según el Manual de Filosofía, Organización y Funcionamiento de la UPTAG (2018; p.12)  como   un   

“conjunto   de   procesos   y   propósitos   progresivos   que   estructuran   la organización y la gestión de las 

mallas curriculares conformadas por unidades de formación interrelacionadas, que tributan al proyecto socioin-

tegrador como eje central de formación”; dichos procesos se realizan bajo “una perspectiva de amplitud hacia 

la participación, la interacción permanente con las comunidades, la generación de conocimientos basados en la 

pertinencia social y el intercambio de saberes”.  

Ahora bien, en el contexto de la UPTAG, el diseño curricular está orientado hacia la  formación integral 

con pertinencia social, acompañado de un pensamiento crítico y siguiendo lineamientos nacionales, que hacen 

énfasis en el eje de Trabajo productivo, a través del proyecto socio integrador y el eje ético-político, desarrolla-
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do en las unidades curriculares de socio-crítico; el primero, permite que el proyecto socio integrador se con-

vierta en la columna vertebral de todo el proceso formativo, puesto que es en él donde convergen todas las uni-

dades curriculares, transversalizando la formación integral de los estudiantes.  

Por otro lado, el eje ético-político brinda la oportunidad de hacer de los estudiantes uptagistas profesiona-

les integrales, comprometidos con la realidad social y con su transformación, con una orientación humanista, 

ecologista y liberadora, lo que genera la continuación de una cultura universitaria, ya desarrollada durante su 

condición de instituto universitario de tecnología, de pertinencia y sentido de pertenencia con la que muy pocas 

universidades del país cuentan. 

Metodología de la Investigación 

Esta investigación se sustentó en un enfoque cualitativo, en tanto que trata de descubrir e interpretar la na-

turaleza profunda de la realidad, desde el sentido, la lógica, su contextualidad e historicidad, a partir de indagar 

con métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos acordes a ello (Fernández, 2007), concibiendo la gestión 

pública académica universitaria, como fenómeno de la realidad, dentro de la naturaleza holística, en tanto se 

fusiona la teoría con la realidad, lo social con lo educativo y lo formal; construida, puesto que la realidad está 

en constructo permanente; múltiple y divergente, ya que emerge de diferentes perspectivas teóricas; dinámica y 

cambiante, dada la fuerza de choque en la realidad y sus implicaciones. Asimismo, el conocimiento científico 

se va a generar desde el paradigma interpretativo, puesto que se busca crear conocimiento sobre la gestión pú-

blica académica universitaria desde la UPTAG, a partir de objetos ideales de conciencia construido por el len-

guaje y la interacción humana, en una relación entre el sujeto investigador y el mundo de las ideas. Desde esta 

perspectiva, el conocimiento científico se va a generar desde el paradigma interpretativo, en torno a una reali-

dad educativa, social y formal que conforma. 

Por otro lado, el método y diseño aplicado es el hermenéutico reflexivo, que implica el círculo hermenéu-

tico, donde, según Dilthey, citado por Martínez (2011; p.172), “se pretende comprender e interpretar las situa-

ciones concretas relacionadas a una realidad específica, para luego aplicar lo comprendido desde las ideas a la 

realidad”, puesto que la teoría constituye una reflexión en y desde la praxis. Por lo tanto, el método y diseño 

hermenéutico reflexivo, permite realizar una comprensión, interpretación y aplicación de los prejuicios con-

ceptuales, epistémicos y filosóficos de la realidad abordada, a partir de la subjetividad de los autores que los 

expresan. 

Este método y diseño hermenéutico desarrollado mediante la ejecución del círculo hermenéutico, que esta-

blece las tres fases mencionadas, donde la comprensión, como lo expresa Habermas (1982; p.248), “enfatiza la 
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importancia del análisis semántico del discurso, adentrándose en la estructura profunda del mismo, superando 

la aparente informatividad de la descripción de estructura superficial de los hechos”; en tanto, la interpretación, 

de acuerdo con  Dilthey y Gadamer, citados por Martínez (2011; p.173),  “permite fundir lo aspirado o com-

prendido por el intérprete y lo ofrecido significativamente por el texto o el acto humano”; y, por último, la apli-

cación, que según Habermas (1982; p.249),  establece que “la validez de los enunciados sólo son posible de 

comprobar en el correspondiente marco del saber práctico, no técnicamente utilizable, sino preñado de conse-

cuencias para la práctica de la vida y la proposición que de él se desprenda”.  

Cabe destacar que, para sistematizar la comprensión, análisis e interpretación de la información recogida, 

se utilizó la categorización de los contenidos de acuerdo a los propósitos de la investigación, resultado como 

categoría fundamental la gestión pública académica universitaria y, como subcategorías o dimensiones catego-

riales, calidad educativa universitaria, programas nacionales de formación, fases de los procesos administrati-

vos, currículo universitario. 

Análisis e interpretación de los resultados  

Este estudio estuvo orientado a la comprensión de la gestión pública académica universitaria desde la UP-

TAG, para lo cual se sistematizó la investigación a través de una categoría fundamental y cuatro subcategorías 

o unidades de análisis comprensivos, cuya comprensión e interpretación de los resultados obtenidos, se desa-

rrolla en el siguiente análisis.  

En el ámbito académico, la gestión pública universitaria venezolana apunta a la generación, sistematiza-

ción y apropiación social del conocimiento, la formación profesional y la innovación tecnológica para el desa-

rrollo soberano de la Nación, por lo que la calidad educativa universitaria, obtenida de la administración ade-

cuada de los procesos gerenciales de planeación, organización, dirección y control de los recursos existentes, 

así como de los programas nacionales de formación y los currículos que en ellos se aplican, son de alto signifi-

cado valorativo y de incidencia directa en el logro de los fines de la universidad. 

En este sentido, Rodríguez A. (2010; p.20), manifiesta que la gestión pública universitaria se debe a “la 

integración dinámica de calidad de la organización institucional, de los recursos humanos y fiscales, del pro-

grama curricular y la didáctica, de los procesos educativos y sus resultados en términos de aprendizaje”, para 

que así no sea objeto de desigualdades que se producen con la aplicación de instrumentos y herramientas de 

evaluación y seguimiento que miden a través de indicadores de rendimiento y aprovechamiento que terminan, 

por la concepción como son elaborados, en medios para la exclusión de los más pobres. 

Por lo que, la calidad educativa universitaria pasa a ser evaluada como cualidad dinámica, multidimensio-
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nal y contextual, que expresa una relación entre lo epistemológico, político, ideológico, económico y ético, ar-

ticulada en la práctica educativa y su administración, destacando las tareas intelectuales de comprender, anali-

zar, comparar, interpretar, crear, opinar, sintetizar, entre otras, bajo valores que propenden a un proceso de for-

mación integral, continuo, humanista, que desarrolla el pensamiento crítico innovador, con alto contenido ético 

y social, para la construcción de un mejor futuro, lo que conlleva a la utilización de una metodología novedosa, 

incluyente, participativa y generadora para la apropiación social del conocimiento. 

En otro orden de ideas, el proceso administrativo de la gestión académica universitaria en Venezuela 

apunta, según los Lineamientos Curriculares para Programas de Formación Nacional (2009; p.10), a una edu-

cación universitaria “que nos relaciona con el mundo y desarrolle una visión de alcance planetario desde nues-

tra propia perspectiva, en diálogo con la diversidad de perspectivas culturales, políticas y epistémicas”; pero, a 

la vez, que sea una acción continua para el mejoramiento del desempeño estudiantil en “su formación integral 

como sujetos capaces de pensar y actuar críticamente”. Por tanto, las fases de planeación, organización, direc-

ción y control o evaluación de la gestión universitaria van a permitir la valoración de cada uno de los resulta-

dos y, por ende, conocer las demandas o nuevos requerimientos, que permitan la adaptación de los mismos al 

contexto situacional real, para evitar así lo que expresa Freire (1997; p.79) al afirmar que la “calidad total, el 

control de calidad, los círculos de calidad: expresiones que dan vuelta en la órbita de la sociedad neoliberal … 

se convierten en trampas mortales para los desheredados de la tierra”. 

En consecuencia, la planeación evalúa las acciones pasadas para perfilar y anticipar nuevas estrategias y 

escenarios posibles y así responder a los retos que se les plantean a las instituciones respecto a las exigencias 

sociales, utilizando para ello los recursos existentes, desde una perspectiva racional, estratégica y prospectiva; 

la organización, por su parte, prevé las perspectivas teóricas que analizan la forma como se estructuran y fun-

cionan tanto los sistemas educativos como las instituciones, expresando esquemas organizadores para la orde-

nación y disposición de elementos que permiten dar cumplimiento a las funciones establecidas de acuerdo a la 

misión de la organización; la dirección, como expresión integrada entre recursos, estructura y estrategia, orien-

ta la acción concreta y simultánea a la ejecución de las actividades, a través de la programación, desarrollo y 

monitoreo de los procesos de las personas que intervienen en ellos; considerando de vital importancia el recur-

so humano, sus motivaciones, necesidades, relaciones interpersonales, comportamiento y sentido de identidad 

y pertenencia para con la institución; y el control y/o evaluación, representa el conjunto de estrategias, procedi-

mientos e instrumentos, que permiten obtener la información requerida para la toma de decisiones a fin de me-

jorar la planificación futura. 
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En relación a los programas nacionales de formación, estos son el conjunto de actividades académicas, 

diseñadas para la formación integral de los profesionales en las diferentes áreas del conocimiento científico, 

para ser administrados en distintos espacios del territorio nacional, teniendo un impacto significativo en la arti-

culación institucional y territorial de la educación universitaria, adaptándose a las necesidades de cada región, 

que, a criterio de Hurtado (2018; p.53), se orienten a “la  realización  de  experiencias formativas de carácter 

éticas, culturales, socio comunitarias, territoriales, socio productivas, artísticas, científicas y tecnológicas que 

propicien el cambio de conciencia para desarrollar y transformar conocimientos, saberes, modos de ser y con-

vivir”, para favorecer y afianzar procesos que impliquen y transformen sustantivamente a la sociedad. 

Por último, el currículo universitario de los PNF, como conjunto de procesos y propósitos   progresivos 

que estructuran la organización y gestión de las mallas curriculares conformadas por unidades de formación 

interrelacionadas, que tributan al proyecto sociointegrador como eje central de formación, está diseñado, con-

forme a lo expuesto por Manrique (2013), “bajo una perspectiva de amplitud hacia la participación, la interac-

ción permanente con las comunidades y la generación de conocimientos”, basados en la pertinencia social y el 

intercambio de saberes, que han generado cambios estructurales en las instituciones universitarias y su función 

social. Su diseño va dirigido al mejoramiento del desempeño estudiantil, bajo los principios de flexibilidad, 

transversalidad, transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, movilidad y municipalización. Su organización 

curricular en ejes de formación, lo blindan frente a la confrontación con otras visiones de diseño curricular clá-

sicos, que responden a concepciones economicistas del capitalismo neoliberal y globalizante. 

Conclusiones 

Finalizado el presente estudio se puede concluir, entre otras, que, las universidades politécnicas territoria-

les (UPT), surgen bajo un contexto epistémico y filosófico, que las orientan a profundizar el proceso de inde-

pendencia y soberanía nacional, fortalecer el estado democrático, social de derecho y de justicia, teniendo co-

mo objetivo estratégico la generación, sistematización y apropiación social de conocimiento y la innovación 

como procesos que contribuyan al desarrollo soberano, humano, integral y sustentable de la Nación. 

Igualmente, la gestión pública académica universitaria en Venezuela es el resultado de nuevas visiones 

paradigmáticas orientadas a la independencia de la Nación, el desarrollo científico y tecnológico, el aprovecha-

miento de los recursos naturales y energéticos de su territorialidad, así como el desarrollo endógeno y sustenta-

ble de la Nación, bajo principios de inclusión, igualdad, justicia social, corresponsabilidad e integración. 
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     El objetivo de esta investigación fue describir los resultados de aplicación de la prueba SCOFF en estudian-

tes de enfermería y odontología adscritos a práctica clínica de una institución universitaria privada en Cartage-

na. Fue realizado un estudio de corte transversal en una población de 135 estudiantes, y una muestra no proba-

bilística de 105 participantes de dos carreras de salud, previo cumplimiento de criterios de selección y acepta-

ción de vinculación mediante consentimiento informado. Se obtuvo aval ético institucional con base en la reso-

lución 008430 de 1993 y la declaración de Helsinki. Para la recolección de la información se diseñó un instru-

mento que incluyó las variables edad, sexo, estrato socioeconómico, estado civil, semestre y trastorno de la 

conducta alimentaria, mediante la prueba SCOFF para tamizaje. Se realizó pilotaje y los recolectores recibie-

ron entrenamiento. Los datos recolectados se tabularon en Excel para Windows 10®, se trasladaron a 

STATGRAPHIC CENTURION 18.1® y se aplicaron medidas descriptivas por medio de frecuencias, propor-

ciones y porcentajes. Dentro de los resultados se puede destacar que el promedio de edad de los participantes 

fue 22 años (DE=3,5), predominó el sexo femenino, el 66% de los estudiantes se encontraron en estrato medio-
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bajo. La preocupación por pérdida de control de la cantidad de comida ingerida estuvo presente en el 39%, per-

cepción del peso negativo en 27% y puntaje positivo para riesgo de padecer trastornos conducta alimentaria en 

28,57% de los sujetos valorados. Se puede concluir que, aunque los hallazgos evidencian que una cifra inferior 

a la mitad de los estudiantes participantes se encuentra en riesgo de padecer trastornos conducta alimentaria, es 

necesario realizar seguimiento con apoyo de bienestar universitario, que incluya manejo profesional psicológi-

co, médico y nutricional e iniciar acciones que fomenten la prevención de los trastornos de la conducta alimen-

taria para disminuir riesgo a la población de estudiantes de ciencias de la salud. 

 

Palabras clave: estudiantes de Odontología, estudiantes de Enfermería, trastornos de la conducta alimentaria, 

tamizaje (DeCS-Bireme). 

 

 

APPLICATION OF THE SCOFF QUESTIONNAIRE IN TWO HEALTH CAREERS IN A PRIVATE 

UNIVERSITY OF CARTAGENA 

 

 

 

 

 

     The Objective of this study is to describe the results of the application of the SCOFF test in nursing and 

dental students assigned to clinical practice of a private university institution in Cartagena. A descriptive cross-

sectional study was conducted in a population of 135 students, achieving a non-probabilistic sample of 105 

students from two health careers, after meeting the selection criteria and acceptance of affiliation through in-

formed consent. were considered a request for institutional ethics endorsement, Resolution 008430 of 1993 and 

Declaration of Helsinki. For the collection of information, an instrument was designed that included variables 

such as Age, Sex, Socioeconomic Stratum, Marital Status, Semester, and the variable Eating Disorder, using 

the SCOFF test for screening. For information collection, piloting was carried out and the collectors received 

training. The collected information was tabulated in Excel for Windows 10®, moved to STATGRAPHIC 

CENTURION 18.1®, and applied descriptive measures by means of frequencies, proportions and percentages. 

The most important results were the average age of the participants was 22 years, the female sex predominated, 

66% of the students were in the medium-low stratum. Concern about loss of control of the amount of food in-

gested was present in 39%, negative weight perception in 27% and positive score for risk of eating disorders in 

28.57% of the subjects assessed. It can be concluded that although the findings show that less than half of par-

ticipants students are at risk of suffering from eating disorders, it is necessary to follow up with university 

wellness support, which includes psychological, medical, and nutritional professional management and initiate 

actions that promote the prevention of eating disorders to keep the population of health sciences students at 

low risk. 

 

Keywords: Students, Dental; Students, Nursing; Feeding and Eating Disorders; Mass Screening (DeCS-

Bireme). 

 

Proyecto de Investigación: Aplicación del test psicométrico referente a SCOFF en Estudiantes de odontología 

y enfermería de la universidad del Sinú seccional Cartagena. Capítulo resultado de una investigación termina-

da.  
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Introducción 

     El inicio de los estudios a nivel profesional se encuentra acompañado por cambios psicológicos y sociales 

que pueden llegar a influenciar sobre los estilos de vida de los estudiantes, precisamente porque la universidad 

provoca cambios en la medida en que los jóvenes despliegan nuevas habilidades, experiencias, amplían las re-

des sociales y adquieren conocimiento, aplicando estos cambios en su interacción y relaciones con la comuni-

dad (Alsubaie et al., 2019). Durante este periodo, frecuentemente se genera la aparición de conductas de ries-

go, entendidas como acciones voluntarias o involuntarias, que son realizadas por el individuo o comunidad y 

que pueden influir negativamente en el estado físico y mental de un individuo (Rosabal et al., 2015). Entre es-

tas conductas se encuentran las relacionadas con los hábitos de alimentación cuya incidencia aumenta conti-

nuamente a nivel mundial, en paralelo con la modernización de la sociedad promovida por la industrialización 

y la urbanización (Ahasal et al., 2023).  

     Estos comportamientos generalmente se presentan en grupos de personas, que comparten intereses comu-

nes, aficiones o características. Se considera que los adolescentes y los adultos jóvenes en el entorno sicosocial 

en el que se encuentran y debido a sus características propias del desarrollo psicológico tienen un mayor riesgo 

para desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria, el cual se ha abreviado como  TCA (Zulfiqar et al., 

2014). Por lo que la comunidad de estudiantes universitarios no es la excepción, encontrándose expuestos a 

conductas de riesgo para desarrollar TCA. A este respecto, es necesario disponer de autopercepción positiva 

referente a las capacidades que tiene el individuo y que corresponden con lo que se ha denominado autoefica-

cia, la cual es indispensable para lograr de manera exitosa un beneficio para la prevención de conductas riesgo-

sas y en la promoción de las conductas positivas para la salud (Tirado, 2020). 

     Específicamente en los programas de odontología y enfermería, es fácil encontrar factores predisponentes 

para TCA, pues son disciplinas desafiantes que se contextualizan en situaciones cotidianas que generan estrés, 

relacionadas con exigentes actividades académicas,  la competencia y la presión por los resultados académicos, 

cumplimiento de jornadas continuas de estudio, asistencia a rotaciones en el área clínica, sumado a otras activi-

dades (Castillo et al., 2016) que pueden llegar a condicionar la calidad de vida de los jóvenes estudiantes  

(García et al., 2012) y  que por ende requieren de un alto grado de compromiso académico con todas sus activi-

dades, con el fin de responder satisfactoriamente ante todos los requerimientos de su proceso formativo 

(Tirado et al., 2022). 
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     La dinámica cotidiana y sus exigencias, pueden provocar limitaciones en el cumplimiento de los horarios de 

comidas, el surgimiento de continuas oportunidades para comer por fuera de casa e ingerir alimentos menos 

saludables, así como disminución de la actividad física espontánea, todo esto relacionado con la independencia 

que se va logrando en el entorno universitario, el cual puede otorgar autonomía para gestionar tiempo y dinero 

e interactuar con homólogos cuyos patrones de modo de vida pueden influenciar de manera negativa (Becerra 

et al., 2015).  Del mismo modo, por efectos de la presión social y aceptación en los grupos y comunidades que 

se conforman en el entorno universitario, se han documentado limitaciones en el tipo y cantidades de alimentos 

consumidos por los estudiantes, es donde es frecuente encontrar la priorización de la imagen corporal, sobre el 

bienestar y calidad de vida (Rizo et al., 2014).  

     Por todo lo anterior, se considera que los estudiantes universitarios de programas de ciencias de la salud 

pueden afrontar la aparición de TCA a mediano y largo plazo, siendo importante mencionar que una inadecua-

da ingesta de alimentos puede provocar complicaciones médicas por consumo nutricional excesivo como la 

obesidad o a causa de la deficiencia propiciar anorexia y bulimia. Adicionalmente, el efecto a nivel sicosocial 

puede propiciar bajo estado de ánimo, induciendo a falta de motivación, disminución del rendimiento académi-

co y favoreciendo la aparición de patologías (Sáenz et al., 2011). Por esto, es imperativo promover desde las 

Universidades acciones de educación basadas en el bienestar integral del estudiante, implicando estrategias de 

aprendizaje, el diseño y ejecución de programas que fomenten hábitos de vida saludables, incluida la conducta 

alimentaria, para contar con una alimentación balanceada y capaz de suplir todas las necesidades nutritivas.   

     Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue describir los resultados de aplicación de la prueba 

SCOFF en estudiantes de enfermería y odontología adscritos a práctica clínica de una institución universitaria 

privada en Cartagena. 

 

Fundamentación teórica 

 

Conducta alimentaria 

     La conducta alimentaria puede ser entendida desde el análisis de la evidencia como los hábitos o rutinas de 

que disponen los individuos alusivos a la elección, calidad y cantidad de alimentos para su ingesta. En la litera-

tura se ha documentado una relación bidireccional entre la conducta alimentaria y las emociones en el ser hu-

mano, donde es frecuente apreciar cómo ciertas emociones condicionan la ingesta para ciertos alimentos y del 

mismo modo, la ingesta de ciertos alimentos en un determinado contexto favorece al surgimiento de ciertas 

emociones (Palomino, 2020). 
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Trastornos de la conducta alimentaria 

     Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), han sido descritos en la última versión del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM5®) y se definen como Trastornos Alimentarios y 

de la Ingesta de Alimentos.  En salud pública, los TCA adquieren relevancia como problemáticas debido a la 

complejidad para identificarlos y prevenirlos (por la tendencia de quienes los presentan para ocultar o negar los 

mismos), aunado a lo anterior se destaca la necesidad de tratamiento multidisciplinar y la existencia de una dis-

tribución epidemiológica con incrementos para los países en desarrollo con fuerte asociación para morbilidad y 

mortalidad (Gaete y López, 2020). Se estima que, en la población general en 2019, 14 millones de personas 

sufrieron trastornos alimentarios, incluidos casi 3 millones de niños y adolescentes (Kakhramonovich, 2022). 

Así mismo, la aparición de TCA se ha relacionado con edades tempranas como la adolescencia y suelen estar 

caracterizados por la insatisfacción de la percepción de la imagen física corporal, temor por engordar y pensa-

miento con tendencia hacia lo obsesivo en el proceso de alimentación (Durán et al., 2021), llegando así a la 

adopción de acciones como ingesta de píldoras adelgazantes, realización de ayunos prolongados, realización de 

ejercicios sin control o inducción de vómito (Castellano et al., 2019). 

 

Clasificación de los trastornos de conducta alimentaria 

     Las clasificaciones internacionales de los TCA son las registradas en el DSM-5 y la Undécima Edición de 

la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (Figura 1) (Organización Mundial de la Salud, 

2018). 

Figura 1. 

Clasificación de TCA de acuerdo con Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales y la Undé-

cima Edición de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023) adaptado de Gaete et al., (2020). 
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Cribado de los trastornos de la conducta alimentaria y su aplicación en el contexto de estudiantes uni-

versitarios  

      Para el cribado de TCA, se ha propuesto el uso de instrumentos ágiles y sencillos que favorezcan la identi-

ficación de personas con riesgo, lo cual es indispensable para el diagnóstico precoz y para el desarrollo opor-

tuno de programas con enfoque en la prevención, dentro de estos instrumentos se puede mencionar Eating Atti-

tudes Test (EAT) de Garner y Garfinkel, cuya versión original de 40 ítems (Peláez et al., 2014)  fue reducida a 

26 (EAT-26) (Constaín et al., 2014),  así como la prueba SCOFF que dispone de tan solo 5 ítems.  

      En el contexto de poblaciones procedentes de escuelas secundarias y universidades se han realizado diver-

sas iniciativas. En específico para la investigación de TCA en el contexto universitario, los esfuerzos han in-

cluido el cribado de TCA en estudiantes universitarios mediante la prueba SCOFF (Tavolacci et al., 2015),  

realización de estudios para  identificar factores de riesgo para TCA en estudiantes de enfermería (Mazzaia et 

al., 2018 ),  creaciones de un sistema de tamizaje de psicopatología en estudiantes de medicina (Galván et al., 

2017), realización de revisiones sistemáticas en estudiantes de medicina (Jahrami et al., 2019) (Fekih et al., 

2022) entre otros, evidenciándose que no es un interés improvisado y que el trabajo insistente con esta temática 

se debe a los diversos hallazgos reportados que lo ubican como problemática. 

 

Metodología 

     Es un estudio descriptivo de corte transversal (Aboalshamat et al., 2015), es decir que  llegan  a  conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes  a  través  de  la  descripción  exacta  de  las actividades,  

objetos,  procesos  y  personas (Vargas et al., 2022, p. 47). La población de estudio estuvo conformada por 135 

estudiantes adscritos a práctica clínica en los programas de enfermería y odontología de la Universidad del Si-

nú seccional Cartagena. La muestra de 105 estudiantes se obtuvo por muestreo no probabilístico, de acuerdo 

con el cumplimiento de criterios de selección y que aceptaron participar en el estudio otorgando su aprobación 

mediante formato escrito de consentimiento informado previa socialización de beneficios generados a partir de 

los resultados, ventajas, desventajas, deberes y derechos de estos, así como la garantía de confidencialidad y 

resguardo de la información. 

      Las consideraciones éticas que tomaron en cuenta para el diseño del estudio se fue la declaración de Hel-

sinki y la normativa nacional vigente expuesta en la resolución 008430 de 1993 bajo la cual el estudio fue cate-
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gorizado con riesgo inferior al mínimo; tras su formulación se realizó la respectiva solicitud de aval ante comi-

té de ética institucional. 

     Por su parte, el instrumento fue diseñado un formato en el que se consideraron variables demográficas 

(Edad, Sexo, Estrato socioeconómico, Estado civil, Semestre), el mismo fue validado en apariencia y conteni-

do mediante juicio de expertos. Una vez se realizaron los debidos ajustes, se incluyó al final de este la prueba 

SCOFF,  misma que recibe su nombre como acrónimo que se forma a partir de las iniciales en inglés de las 

preguntas de cada ítem: Inducirse vómito (sick), control sobre la ingesta (control), pérdida de peso (out 

weight), sentirse gordo (fat) y la comida domina la vida (food),  de la cual ha documentado en su versión tra-

ducida en español, una adecuada sensibilidad y especificidad; además de ser un instrumento corto y sencillo 

para su aplicación y lograr la valoración de TCA (Rueda et al.,2005).  La prueba se encuentra conformada por 

cinco (figura 2) preguntas con dos posibles respuestas que son SI y NO.  Al contestar afirmativamente a 2 o 

más preguntas, se considera que el cuestionario es positivo, para riesgo de TCA (Rueda et al.,2005). 

 

Figura 2.  

Versión prueba SCOFF validada en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023) adaptado de Gaete et al., (2020). 

 

     Es por ello que la recolección de la información se realizó con previo entrenamiento para orientar a los par-

ticipantes en el diligenciamiento del formato, empleando un Gold estándar experto en el área de aplicación de 

cuestionarios, luego se realizó pilotaje empleando una submuestra de once estudiantes de la carrera de medici-

na, la cual permitió realizar ajustes de forma y estandarización de tipo operativo para el procedimiento de reco-

lección de datos. Luego los estudiantes fueron convocados en sesiones programadas por semestres para evitar 

el cruce de información. 

     En este sentido para el análisis e interpretación de los datos se procedió de la siguiente manera una vez re-
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colectada la información, se tabuló en una matriz de Excel para Windows 10®, posteriormente, se trasladó al 

software STATGRAPHICS Centurion ® versión 18.1, inicialmente se valoró la consistencia interna mediante 

la fórmula 20 de Kuder-Richardson, posteriormente se aplicó estadística descriptiva (frecuencias, proporciones 

y porcentajes) asumiendo intervalos de confianza al 95% para lograr la caracterización de los participantes y la 

distribución de riesgo individual acorde a sus respuestas en la prueba SCOFF.   Para establecer asociación en-

tre las variables demográficas y riesgo total de la prueba SCOFF, se aplicó la prueba Chi2 asumiendo un límite 

de decisión de 0,05. 

 

Resultados 

     Los participantes del estudio fueron 105 estudiantes de los programas de odontología y enfermería de la 

universidad del Sinú seccional Cartagena, con un promedio de edad de 22 años y el predominio del sexo feme-

nino con un 68%, en cuanto al estado civil la categoría - soltero presentó el 89%, en tanto la distribución por 

estrato socioeconómico mostró que la mayoría se ubica en los estratos medio y bajo. En relación con el semes-

tre en curso de los sujetos valorados, se identificó que los semestres con mayor participación fueron octavo y 

sexto semestre (29% y 20% respectivamente) (tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Caracterización de estudiantes de enfermería y odontología valorados en el estudio para SCOFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 
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Variable Frecuencia Porcentaje 

Sexo      

Femenino                                                           72                                                                                                                             68 

Masculino  33 31 

Estado civil     

Casado 6 57 

Soltero 94 89 

Unión libre 5 47 

Estrato      

Bajo  39 37,14 

Medio 59 56,19 

Alto 7 6,66 

Semestre     

Sexto 22 20 

Séptimo 17 16 

Octavo 31 29 

Noveno 19 18 

Decimo 16   15 
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     En cuanto a la valoración del riesgo individual evidenciado para cada ítem de la prueba SCOFF, en un alto 

porcentaje no se presentó riesgo para inducir vomito a causa de sentirse lleno y percepción de pérdida de peso 

mayor a 7kg en los últimos 3 meses. Sin embargo, se destaca la presencia de riesgo en preocupación por pérdi-

da de control de la cantidad de comida ingerida en casi un 40% de los estudiantes (IC 95%=29,67-49,05), en la 

percepción de estar gordo(a) aunque los demás digan que no en un 27% (IC 95%= 18,50-36,18) y opinión so-

bre que la comida domina su vida en un 19% (IC 95%= 12,04-27,87) (tabla 2). 

 

Tabla 2.  

Valoración del riesgo individual evidenciado para cada ítem de la prueba SCOFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

Finalmente, al realizar el análisis de riesgo para el total de participantes, se evidenció que cerca del 

29% de los estudiantes de odontología y enfermería valorados, presentaron riesgo para TCA (tabla 3). No se 

reportaron asociaciones entre las variables demográficas y la presencia de riesgo para TCA (p>0,05). 
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Ítem de la prueba Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Se induce vomito porque se siente lleno    
Sin riesgo 99 94,3 87,97-97,87 
Riesgo 6 5,7 2,12-12,0 
Preocupación por pérdida de control de la can-

tidad de comida ingerida 
  

 
Sin riesgo 64 60,9 50,94-70,32 
Riesgo 41 39,1 29,67-49,05 
Pérdida de peso (>7kg) últimos 3 meses    
Sin riesgo 90 86 77,53-91,77 
Riesgo 15 14 8,22-22,46 
Percepción de estar gordo(a) aunque los demás 

digan que no 
  

 
Sin riesgo 77 73 63,81-81,49 
Riesgo 28 27 18,50-36,18 
Opinión sobre que la comida domina su vida    
Sin riesgo 85 81 72,12-87,95 
Riesgo 20 19 12,04-27,87 
Total 105 100  
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Tabla 3.  

Riesgo total reportado del análisis global resultado de la prueba SCOFF 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

Discusión  

 

     La prueba SCOFF permitió tamizar al total de la muestra, con una consistencia interna mediante la fórmula 

20 de Kuder-Richardson de 0,527, coincidiendo con resultados cercanos a los expuestos en otras investigacio-

nes realizadas en adolescentes y universitarios (Rueda et al., 2005). Este resultado de consistencia interna se 

encuentra en el rango de confiabilidad modesta para una escala acorde a lo expuesto por Streiner (2003). Una 

importante limitación es que debido a que la prueba es para cribado, solo se puede acceder a identificar posible 

riesgo en los sujetos sobre los cuales es aplicada, de ninguna manera esta prueba se utiliza para reemplazar el 

diagnóstico formal de un TCA, puesto que para esto se amerita un proceso clínico direccionado por un profe-

sional entrenado.   

     Es importante reconocer que el uso de la prueba quizás sirvió para sensibilizar a la comunidad de estudian-

tes universitarios respecto a la importancia de los síntomas valorados, su identificación y reporte. Con la iden-

tificación del riesgo existente para TCA, a pesar de no evidenciar cifras alarmantes, es posible recomendar el 

diseño y aplicación de un programa de intervención por parte de bienestar universitario institucional con el 

apoyo de las directivas de los programas de odontología y de enfermería. Lo anterior permitirá realizar el debi-

do seguimiento para identificar las mejoras o falencias en la conducta alimentaria de la población de estudian-

tes, ya que de esta manera se podrán evitar potenciales casos de TCA.  

     En referencia a los resultados arrojados, se determinó la presencia de riesgo total para TCA en menos de un 

tercio de los sujetos valorados, lo cual se asemeja con los estudios sobre población de adolescentes, elaborados 

por Brito et al. (2015) en Ecuador y Feng et al. (2017) en China, quienes pudieron detectar un riesgo total para 

TCA en 29,10% y 28,8% respectivamente a pesar de corresponder a estudios en contextos demográficos dife-

rentes. De manera específica en la ciudad de Cartagena que es el mismo contexto demográfico del presente 

estudio, se realizó un estudio en universitarios, por parte de Sáenz et al. (2011) reportando riesgo para TCA 
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Valoración del riesgo Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Sin riesgo total 75 71,43 61,78-79,82 
Con riesgo total 30 28,57 20,17-38,21 
 Total 105 100   
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solo en el 14,2% de los participantes, lo que evidencia una cifra evidentemente menor y coincidente con lo re-

portado por Martínez et al. (2014) en España, con valores de riesgo para el 19,5% de los sujetos valorados.   

     Respecto  a lo antes mencionado, es importante destacar que el factor tiempo puede condicionar aspectos 

comportamentales en población adolescente y joven. Se debe considerar también que estas investigaciones fue-

ron realizadas previamente a la emergencia sanitaria producida por SARS-COv2 situación que pudo desestabi-

lizar los procesos psicosociales en los últimos 2 años. Adicionalmente el contexto puede condicionar los hábi-

tos y conductas, por lo que los TCA deben ser abordados considerando los aspectos sociales y culturales de la 

ubicación geográfica y dependiendo de cómo estos han evolucionan dependientes del tiempo.  

     Al relacionar el riesgo global para padecimiento de TCA y las variables sociodemográficas, dentro del estu-

dio no se encontró una relación estadísticamente significativa, resultados opuestos se evidenciaron por parte de 

Villegas et al. (2016) en Perú, en donde si se presentó asociación estadísticamente significativa entre el riesgo 

y variables abordadas en los jóvenes participantes, aunque estos eran procedentes del contexto de formación 

media y no superior, que es el contexto objeto de estudio de la presente investigación.   

     La distribución de la muestra diferente entre hombres y mujeres, quizás pudo haber influido en la no exis-

tencia de asociación para TCA con la variable sexo, esta falta de asociación ha sido previamente reportada en 

estudios como el Abraham et al. (2017) en Suecia; sin embargo, para lograr establecer asociación es recomen-

dable disponer de grupos balanceados, por lo que se ameritaría en próximas investigaciones el control de esta 

variable, no obstante, es menester mencionar que, para ambas carreras, existe predominio de estudiantes feme-

ninos (Errasti et al., 2012; McKay et al., 2012).   

     El interés por identificar riesgo en la población femenina se relaciona con los hallazgos de estudios que su-

gieren que las mujeres suelen ser más afectadas por TCA al estar predispuestas a cumplir con estrictos estánda-

res de belleza que impone la sociedad, como lo expone Cunalata et al. (2018) en Ecuador, pues son las mujeres 

quienes mayormente presentan inconformidad con su aspecto físico.  

     Es importante destacar que en menos de un tercio de los sujetos valorados se encontró percepción y preocu-

pación negativa con respecto al peso, lo que coincide con los hallazgos de Ponce et al. (2017) en Perú, donde 

se mostró que existe una relación entre el diagnóstico probable de TCA y el rechazo social cercano por la ima-

gen corporal, siendo esto último causante de alta preocupación por el peso entre los jóvenes.  En este sentido, 

los resultados de Benítez et al. (2019) en España mostraron que poco menos de la mitad de las mujeres valora-

das, tenían obsesión por la delgadez, afirmando que puede considerarse como factor de riesgo para desarrollar 

TCA. 
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Conclusión 

Aunque los hallazgos reportados en el siguiente estudio, evidencian que una cifra inferior a la mitad de 

los estudiantes participantes se encuentran en riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria, es nece-

sario realizar acciones para el seguimiento con apoyo de bienestar universitario, que incluya manejo profesio-

nal psicológico, médico y nutricional e iniciar acciones que fomenten la prevención de los trastornos de la con-

ducta alimentaria para mantener con bajo riesgo a la población de estudiantes de ciencias de la salud. 
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     El deterioro de activos es un concepto que se debe evaluar y aplicar en las compañías que emiten sus esta-

dos financieros con base en las NIIF. Este capítulo de investigación tiene como objetivo principal analizar de 

una forma teórico-práctica el tratamiento contable del deterioro de activos conforme a las NIIF para pequeñas 

y medianas empresas. Asimismo, el mismo tiene fundamentación normativa y teórica de diversos autores. En 

cuanto a la metodología, se evidencia un enfoque cualitativo y un nivel descriptivo con una fase documental. 

En la recolección de datos, se utilizó la revisión sistemática de bibliografías y la técnica para analizar los resul-

tados, se implementó el resumen lógico, análisis documental y el desarrollo de casos prácticos. Por último, los 

resultados permiten determinar que las pérdidas por deterioro se pueden presentar en cualquier tipo de activos, 

siendo responsabilidad del Gobierno Corporativo y el contador público trabajar en conjunto para elaborar y 

aplicar políticas contables para detectar sucesos que ocasionan el deterioro y así reconocerlo, medirlo, presen-

tarlo y revelarlo periódicamente en la información financiera con el fin de mostrar una realidad económica más 
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exacta a las partes interesadas de la compañía. 

Palabras clave: cuentas por cobrar; deterioro de activos; inventarios; normas internacionales de información 

financiera; PYMES. 

 

ACCOUNTING TREATMENT OF ASSET IMPAIRMENT UNDER IFRS FOR                                               

SMES - CASE STUDIES 

 

 

 

     Asset impairment is a concept to be assessed and applied in companies that issue their financial statements 

based on IFRS. The main objective of this research paper is to analyse in a theoretical and practical way the 

accounting treatment of impairment of assets in accordance with IFRS for small and medium-sized enterprises. 

In addition, this article has normative and theoretical foundations of various authors. In terms of methodology, 

a qualitative approach and a descriptive level with a documentary phase are evident. In the data collection, the 

systematic review of bibliographies and the technique to analyze the results were used, the logical summary, 

documentary analysis and the development of practical cases were implemented. Finally, the results show that 

impairment losses can be incurred on any type of asset, it is the responsibility of the Corporate Government 

and the public accountant to work together to develop and implement accounting policies to detect events 

causing the deterioration and thus recognise it, measure, present and disclose it periodically in the financial 

information in order to show a more accurate economic reality to the company’s stakeholders. 

 

Keywords: accounts receivable; asset impairment; inventories; International Financial Reporting Standards; 

SMEs. 

 

Proyecto de investigación titulado: Efectos financieros del otro resultado integral en las PYMES de Mede-

llín. Este proyecto fue financiado por el Tecnológico de Antioquia. 

 

Introducción 

Las crisis económicas derivadas de administraciones malintencionadas, que han aumentado el valor de sus 

activos e ingresos y disminuido sus pasivos y gastos, presentando una realidad financiera más atractiva a los 

inversionistas y entidades financieras, generaron impacto en las organizaciones del mundo, debido a que, por 

las conexiones empresariales y la globalización, un suceso puede impactar significativamente a más de 6000 

kilómetros de distancia (Salazar, 2013); por consiguiente, conforme a lo expuesto por Mitic et al., (2019) sur-

gió la Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI), que busca cumplir con los dos objetivos básicos de 

las instituciones financieras a nivel mundial, los cuales son: estabilizar internacionalmente las actividades fi-

nancieras y reducir la pobreza. Salazar (2013) argumenta que son varios organismos a nivel mundial que ayu-
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dan a cumplir los objetivos de la NAFI, entre ellos se encuentra el Consejo de normas internacionales de conta-

bilidad (IASB) por sus siglas en inglés, quien adoptó en el año 2001 las normas internacionales de contabilidad 

(NIC) pronunciadas por su antecesor el Comité de normas internacionales de contabilidad (IASC) por sus si-

glas en inglés y desde entonces emite normas internacionales de información financiera (NIIF) tanto para em-

presas clasificadas como Plenas, como para las compañías clasificadas como pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). 

Los estándares internacionales emitidos por IASB son relevantes y de gran valor, por su aporte en las com-

pañías que los aplican, generando un impacto significativo a nivel mundial, donde en su aplicación se deben 

tener en cuenta los hechos económicos susceptibles a propiciar el deterioro de activos, afectando positiva o ne-

gativamente la información financiera.  

Sobre esta base el presente capítulo tiene como objetivo principal analizar de una forma teórico-práctica el 

tratamiento contable del deterioro de activos conforme a las NIIF para PYMES, reflexionando cómo infiere su 

visión verdadera y justa en los estados financieros. De esta manera, las PYMES tendrán un referente teórico 

fiable sobre el tratamiento contable del deterioro de activos en empresas de este grupo. Por último, al ser este 

un tema poco estudiado por la comunidad científica contable la presente investigación tiende a tener un impac-

to novedoso en la misma. 

Fundamentación teórica 

La información financiera ha constituido una herramienta indispensable en el sostenimiento y desarrollo de 

las organizaciones en Colombia, lastimosamente, como expone Quispe et al., (2021) su mal uso, su no utiliza-

ción y su preparación errónea ha ocasionado la quiebra e inconvenientes económicos de diversas compañías en 

el país. Asimismo, el hecho de no contar con información financiera basada en la situación económica de la 

empresa genera vicisitudes que se verán reflejadas en el corto, mediano o largo plazo. 

Información financiera 

La información financiera es el producto de la inclusión, clasificación y emisión de los elementos de los es-

tados financieros, es decir, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, a un sistema; conforme a lo expues-

to por Quispe et al., (2021) la información financiera son los hechos económicos presentados por una organiza-

ción en los estados financieros. Por consiguiente, es una herramienta fundamental para la operabilidad de la 

gerencia en las organizaciones, por lo que es indispensable conocerla e interpretarla idóneamente si se quiere 

aprovecharla en el sostenimiento y crecimiento de las empresas. 
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Sobre esta base, D'Acunto et al., (2019); Gómez et al., (2017) mencionan que la información financiera es 

importante en las organizaciones por tres razones: la primera es porque propicia la toma de decisiones acerta-

das, la segunda es porque constituye una herramienta que permite medir y controlar en la compañía y la tercera 

es porque desempeña el papel de articular a diversos individuos interesados en el desempeño financiero de la 

compañía. De esta manera, la información financiera genera utilidad en las empresas, consolidándose, así co-

mo el eje fundamental de amplias dimensiones.  

Así pues, debido a la relevancia de la información financiera en las organizaciones, exponen Quispe et al. 

(2021) que urge prepararla de manera adecuada y las NIIF ofrecen requerimientos, los cuales son, reconoci-

miento, medición, presentación e información a revelar para cada uno de los elementos de los estados financie-

ros, donde los activos no son la excepción. 

Deterioro de activos según NIIF 

Los activos se conocen tradicionalmente como los bienes tangibles e intangibles que posee la organización, 

sin embargo, los estándares internacionales le dan una connotación especial, profundizando más en su concep-

to para su adecuado reconocimiento: “un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de su-

cesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” (IASB, 2015, p. 2.15).  

De esta manera, es relevante tener claridad que un bien debe generar beneficios económicos, es decir, ingre-

sos y/o flujos de efectivo, en el futuro para ser clasificado como activo y la empresa debe ejercer su control. 

Asimismo, según IASB (2014) los activos incluyen partidas que se deben presentar en el estado de situación 

financiera, tales como, intangibles, inversiones, propiedades de inversión, activos biológicos, efectivo y equi-

valentes al efectivo, propiedades, planta y equipo, inventarios, deudores comerciales, entre otros; todas estas 

son susceptibles de deteriorarse por factores internos y externos a la organización. 

Sí bien, como exponen Mitic et al. (2019); Fuertes (2018), el deterioro es una problemática que se presenta 

en los activos de las organizaciones desde hace mucho tiempo, su definición y proceso de inclusión en los esta-

dos financieros es novedoso actualmente por los estándares internacionales contenidos tanto en las NIIF Plenas 

como en las NIIF para PYMES, por consiguiente, previo a profundizar en el concepto del deterioro, es relevan-

te tener claridad sobre los términos expuestos en la tabla 1. 
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Tabla 1. 

Términos relacionados con el deterioro 

Fuente: elaboración propia (2023), con información de IASB (2015); García (2015). 

 

Sobre esta base, es menester conceptualizar el deterioro, el cual es según Chirino (2019); Fuertes (2018) la 

pérdida de valor de un activo por factores ajenos y externos a la organización, entre los que se encuentran: va-

lores de mercado, obsolescencia, deterioro físico, reestructuración en las funciones de los activos, aumento en 

las tasas de interés, condiciones climáticas, entre otros. Por su parte, Ortiz (2018); García (2015) proponen una 

definición de deterioro basada en conceptos más teóricos, los cuales van en concordancia con IASB (2015) 

mencionando que el deterioro surge en los activos cuando su importe en libros es superior a su importe recupe-

rable. 

El cálculo del deterioro al final del periodo contable es menester para la preparación y emisión de la infor-

mación financiera de una compañía, debido a que, con esta medición, se hallan los valores exactos de diversos 

activos, evitando así su sobrevaloración, es decir, su valor en contabilidad en comparación con su valor espera-

do por su utilización o realización (Chirino, 2019; García, 2015; Perea, 2014).  

Así pues, el deterioro tiene efecto en la información financiera por su impacto en diversos activos, como se 

ha venido exponiendo, pero en el presente capítulo se enfatiza en cuentas comerciales por cobrar, inventarios y 

propiedades, planta y equipo, como se expone a continuación: 
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Término 

 
Definición 

Importe en libros 
Es el valor de un elemento de los estados financieros registra-
do en contabilidad. 

Importe recuperable 
Es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de 
disposición y el valor en uso de un activo. 

Valor razonable 
Es el importe que se recibiría por un activo en una transacción 
realizada en la fecha de reconocimiento de este. 

Valor en uso 

Es el valor presente de los flujos de efectivo futuros que gene-
raría un activo. Para el cálculo del valor en uso es menester, 
realizar una estimación de los flujos de efectivo entrantes y 
salientes generados por un activo específicos y aplicarle al re-
sultado de dichos flujos una tasa de descuento. 

Valor neto realizable 

Es el precio sobre el cual la compañía estima puede llegar a 
vender un inventario, a este valor, se le restan los costos esti-
mados para ejecutar dicha venta, es decir, los costos sin los 
cuales no habría venta, como, por ejemplo, los comisionistas 
en el caso de las empresas que venden por comisión. 
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Las cuentas comerciales por cobrar surgen cuando la compañía decide otorgar crédito a sus clientes al ven-

derle, creando así un activo financiero al adquirir el derecho de recibir a futuro efectivo y generando para el 

comprador un pasivo financiero por crear la obligación de pagar un dinero (Palacios, 2021).  

Al tratarse de un instrumento financiero básico, las PYMES que tengan en sus hechos económicos cuentas 

por comerciales por cobrar, tienen su sustento normativo en la Sección 11, midiéndose inicialmente al costo y 

con posterioridad al costo amortizado bajo el método del interés efectivo, aunque el mismo estándar menciona 

que una entidad puede aplicar los métodos de medición posterior de la NIC 39, es decir, el valor razonable con 

cambios en resultados y valor razonables con cambio en el patrimonio; dichos métodos de medición posterior, 

requieren del reconocimiento de deterioro en caso de presentarse. 

Como las cuentas comerciales por cobrar son susceptibles de deteriorarse según Palacios (2021); IASB 

(2015) porque el cliente quiebra económicamente o se opone a cancelar la obligación, generando probabilidad 

de impago o incumplimiento de la obligación. Por ende, Rodríguez y Martínez (2021) mencionan que es me-

nester que la organización al finalizar el periodo evalúe si se evidencia objetivamente deterior en sus cuentas 

comerciales por cobrar y en caso de que exista se reconozca. 

Por su parte, los inventarios son activos que cumplen con una de las siguientes tres condiciones: están dis-

puestos para su venta; están en proceso de producción; o son materias primas (Ortiz, 2018); (IASB, 2015). Los 

inventarios se miden inicialmente al costo y posteriormente su método de medición surge de una comparación 

entre el costo y el VNR dejando en libros el menor valor. Según lo expuesto por Torres (2021) cuando el me-

nor valor es el costo no se realiza ningún ajuste porque es el importe en libros al finalizar el periodo, sin em-

bargo, cuando es VNR es menor al costo, se debe reconocer una pérdida por deterioro. 

Las pérdidas por deterioro se generan según Torres (2021); Ortiz (2018)  por las siguientes razones: cuando 

se compra mercancía a punto de vencer, en el caso de las empresas comercializadoras, o cuando se compran 

materiales próximos a vencer para su producción y posterior venta, en el caso de las empresas industriales; por 

el inadecuado manejo o distribución de los inventarios; desinformación entre el área de almacén y el departa-

mento de ventas, dejando existencias que no se pueden vender previo a su vencimiento, es decir, con una rota-

ción baja; factores del mercado como una nueva referencia que obliga a vender los inventarios en un menor 

valor; el decrecimiento de la demanda, entre otros. Las anteriores situaciones requieren del reconocimiento de 

un ajuste de deterioro de los inventarios. 

Asimismo, las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que tienen el fin de usarse para el desarro-

llo económico de la organización y se esperan tener por más de un periodo (Ortiz, 2018); (IASB, 2015). Según 
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estos autores, este tipo de activos no corrientes, son susceptibles de deteriorarse al igual que las cuentas comer-

ciales por cobrar y los inventarios, por consiguiente, se debe analizar periódicamente sí hay indicios de deterio-

ro.  

Estos activos fijos, se miden inicialmente al costo y con posterioridad tienen dos métodos de medición a 

elegir: el primero es el costo, el cual corresponde al costo menos la depreciación menos el deterioro, el segun-

do es el método de revaluación que equivale al valor razonable menos los costos menos el deterioro (Chirino, 

2019); (Ortiz, 2018). Según los mismos autores, las propiedades, planta y equipo son un tipo de activo espe-

cial, el cual, como se espera tener durante más de un periodo, con el paso del tiempo tiende a perder valor por 

su uso, esta particularidad se conoce como depreciación, la cual no debe ser confundida con el deterioro. 

En este orden de ideas, teniendo como base los métodos de medición, sin importar si se elige el costo o la 

revaluación, el importe en libros de las propiedades, planta y equipo incluye la depreciación, entonces, para 

determinar sí un activo fijo presente deterioro, el valor depreciado periódicamente se debe tener presente 

(Olaya, 2017).  

Al finalizar el periodo contable a informar, la organización debe determinar si hay indicios de deterioro, di-

cho decremento de valor se puede presentar en las propiedades, planta y equipo conforme a lo expuesto por 

Ortiz (2018); Fuertes (2018); Olaya (2017) por los siguientes factores: por el decremento en los precios de 

mercado; por cambios legales, tecnológicos, económicos significativos con efectos negativos en la compañía; 

por variaciones en las tasas de descuento que afectan el cálculo del valor en uso, cuando al calcular el importe 

recuperable, este valor es superior al valor razonable; por obsolescencia o daños físicos; planes de operación 

que conllevan a la discontinuación o reestructuración del activo. 

Por último, las pérdidas por deterioro que disminuyen el saldo contable en cuentas comerciales por cobrar, 

inventarios, propiedades, planta y equipo, al ser cuentas de gastos, se presentan en el estado de resultado inte-

gral, sin importar el desglose de gastos, es decir, si se basa en la naturaleza o en la función de los gastos dentro 

de la compañía. Asimismo, una empresa que registre pérdidas por deterioro dentro de sus hechos económicos 

debe evidenciar en sus notas a los estados financieros su valor, sus causas y sus reversiones, en caso de que las 

haya, de las pérdidas por deterioro del periodo. 

Metodología de la Investigación  

Tipo de investigación 

Este capítulo se tipificó metodológicamente con enfoque cualitativo, descriptivo y documental. Los autores 
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exponen en este tipo de investigación un análisis y descripción sobre diferentes factores estudiados actualmen-

te, con el objetivo de conocer al detalle características de cada elemento establecido naturalmente en la temáti-

ca de estudio. El presente capítulo entra en la categoría descriptivo porque se describen los fundamentos del 

tratamiento contable del deterioro de activos de las PYMES en cuentas comerciales por cobrar, inventarios y 

propiedades, planta y equipo, tomando como fundamento normativo a las NIIF para PYMES. Asimismo, en 

esta investigación, se expusieron todos los aspectos técnicos para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de este tipo de hecho económico. 

El presente capítulo de investigación se identifica como documental, debido a que la información para ana-

lizar los fundamentos del tratamiento contable del deterioro de cuentas comerciales por cobrar, inventarios y 

propiedades, planta y equipo en las PYMES se recolectaron conforme a teorías expuestas por diferentes auto-

res, tales como, Ortiz (2018); Fuertes (2018); IASB (2015); García (2015); Perea (2014). Asimismo, el presen-

te estudio fue de tipo documental porque se emplearon investigaciones anteriores, informes, documentos escri-

tos para la recepción y análisis de informaciones correspondientes (Rico y Galviz, 2022) a los aspectos gene-

rales del tratamiento contable de las pérdidas por deterioro, sus causantes y efecto en la información financiera. 

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Las técnicas de recolección de datos son conforme a Torres et al., (2019) el mecanismo para recopilar infor-

mación necesaria para encauzar la investigación, estas técnicas se implementan en la fase de recopilación de 

datos mediante fuentes primarias o secundarias buscando el cumplimiento de los objetivos y resolver el proble-

ma.  

Los mismos autores, mencionan que los métodos son técnicas de recopilación de información para analizar 

que deberán de ser aplicadas durante el estudio. Por último, se implementó el análisis de contenido, síntesis, 

observación de documentos, guías y elaboración de fichas técnicas como métodos, técnicas e instrumentos pa-

ra la recolección y análisis de datos (Rico et al., 2020). 

Resultados 

Después de ejecutarse la revisión sistemática de la bibliografía (RSL), en la tabla 2 se delimitan las especifi-

cidades significativas con contenidos teóricos y casos prácticos correlacionados y derivados de los resultados 

conseguidos en el tratamiento contable del deterioro de los activos conforme a las NIIF para PYMES: 
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Tabla 2. 

Análisis de los fundamentos contables del deterioro según las NIIF para PYMES  

Fuente: elaboración propia (2023). 

Sobre esta base, como elemento fundamental del proceso metodológico empleado por los investigadores, se 

reflexionó prudente y de gran utilidad, complementar los postulados teóricos y normativos con elementos  
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Unidades de 
análisis Postura de los investigadores 

Naturaleza                

contable 

El deterioro se presenta en los activos de la organización cuando por factores internos o 

externos su importe en libros pierde valor al ser mayor que el importe recuperable. 

El deterioro se presenta en cualquier tipo de activo y se diferencia de la depreciación y la 

amortización, las cuales surgen por el uso en las propiedades, planta y equipo e intangi-

bles. 

Al ser un valor que afecta activos reconocidos previamente, el deterioro no tiene medición 

inicial, pero periódicamente se debe calcular y reconocer su efecto en los activos y el re-

sultado. 

El deterioro no es un método de medición, pero está explícitamente en los métodos de re-

valuación y costo, mientras que se encuentra implícitamente en métodos como valor razo-

nable, VNR, método de participación y valor razonable con cambios en resultados. 

Medidas de 

control interno 

El Gobierno Corporativo debe diseñar políticas contables para determinar y reconocer, en 

caso de que se presente, el deterioro en los activos. 

Estas políticas contables deben instaurar las condiciones y procedimientos para: 

Determinar los activos que por sus condiciones internas y de mercado son más suscepti-

bles de presentar deterioro. 

Establecer cuáles son los hechos que propician el indicio de deterior. 

Elegir los métodos de medición de los activos. 

Informar por medio de las notas sobre el deterioro en los estados financieros. 

El control y resguardo físico de los activos para evitar su deterioro. 

El reconocimiento de las pérdidas por deterioro en sus activos. 

La reversión del deterioro cuando el importe recuperable de los activos aumenta en perio-

dos futuros. 

Responsabilidad 

La responsabilidad de la implementación de las NIIF en las organizaciones es de la admi-

nistración, quienes en la mayoría de los casos asignan dicho encargo al contador público 

por ser quien conoce del proceso de preparación y emisión de la información financiera. 

El profesional contable tiene la obligación de garantizar la definición y aplicación de las 

oportunas medidas de control interno implícitas en la implementación de los estándares 

internacionales contables y financieros y, por consiguiente, del idóneo reconocimiento y 

medición de las pérdidas por deterioro. 

En trabajo conjunto el Gobierno Corporativo y el profesional contable debe garantizar que 

la información financiera sea preparada y presentada conforme a las NIIF, donde, de en-

contrarse activos deteriorados deben ser presentados en los estados financieros, con sus 

respectivas notas explicativas en la información a revelar. 
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prácticos, considerándose así, la forma más real para que la presente investigación sea relevante y empleada 

por estudiantes del programa de contaduría pública y profesionales contables que ejercen sus actividades labo-

rales en el sector real. En este orden de ideas, a continuación, se exponen, tres casos prácticos, conforme a los 

conceptos técnicos, financieros y contables que relacionan las NIIF para PYMES: 

Primer caso práctico 

Nuestra Empresa SAS se dedica a la comercialización de contenedores, ofreciendo una línea de crédito a 

sus clientes; al 31 de diciembre de 2023 presenta un importe en libros en sus cuentas comerciales por cobrar de 

500.000 unidades de medida (UM) distribuido conforme a lo expuesto en la tabla 3. Lastimosamente, durante 

el mes de enero del 2024, Nuestra Empresa SAS confirma la quiebra económica de Juan e Hijos SA. 

Tabla 3. 

Importe en libros de las cuentas comerciales por cobrar a 31 de diciembre de 2023 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Desarrollo del primer caso práctico  

Nuestra Empresa SAS tiene un saldo en sus cuentas comerciales por cobrar reconocido al finalizar el perio-

do 2023 de 500.000 UM, es decir, sus clientes le deben este valor. Por lo cual, es significativo tener en cuenta 

que el presente caso involucra dos secciones, la primera es la Sección 11, la cual en sus párrafos 11.21 y 11.22 

recomienda analizar periódicamente sí hay indicios de deterioro en las cuentas comerciales por cobrar y men-

ciona situaciones que propician este tipo de pérdidas.  

En este orden de ideas, uno de los criterios para reconocer una pérdida por deterioro en las cuentas comer-

ciales por cobrar es la quiebra económica de un cliente, como es el caso de Juan e Hijos SA. Sí bien en cierto 

que Juan e Hijos SA no se declara en insolvencia durante el periodo 2023, si lo hace antes de la aprobación de 

Vol. XX, junio, 2023 

201 

Cliente Importe en libros 

Contenedores SA 200.000 UM 

Contenedores SAS 135.000 UM 

Contenedores Ltda. 88.000 UM 

Distribuidora de contenedores 42.000 UM 

Juan e Hijos SA 25.000 UM 

Clientes varios 10.000 UM 

Saldo total 500.000 UM 
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Cuenta mayor Cuenta Débito Crédito 

Gasto Deterioro de cuentas comerciales por cobrar 25.000  
Activo Cuentas comerciales por cobrar  25.000 

los estados financieros del mismo ejercicio, por ende, este suceso aplica como un hecho ocurrido después del 

periodo sobre el que se informa, de la Sección 32. En este caso, Nuestra Empresa SAS reconoce una pérdida 

por deterioro conforme a la tabla 4. 

Tabla 4. 

Reconocimiento del deterioro de la cuenta comercial por cobrar 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Segundo caso práctico 

     Nuestra Empresa SAS se dedica a la comercialización de contenedores. Nuestra Empresa SAS tiene entre 

sus inventarios la referencia CO1, la cual es un contenedor especial para la importación y exportación de ele-

mentos pesados y de alta humedad. A 31 de diciembre del 2023 tiene un importe en libros de dicha referencia 

por un valor de 1’000.000 UM, equivalente a 100 contenedores con un costo unitario de 10.000 UM. Hasta el 

momento Nuestra Empresa SAS comercializaba este tipo de contenedores a un precio de venta de 22.000 UM 

(no se incluyen impuestos no recuperables), sin embargo, durante los últimos meses del año, las áreas de ven-

tas y mercadeo se percataron de una disminución en sus ventas como consecuencia de un nuevo proveedor que 

vende el mismo tipo de contenedores a 8.500 UM cada uno. Por consiguiente, la administración opta por tema 

de costos, no comercializar más contenedores de la referencia CO1 y estima vender las unidades que tiene en 

el stock a un precio similar de su competencia, es decir, 8.500 UM. 

Desarrollo del segundo caso práctico  

     Lo primero que debe tener presente Nuestra Empresa SAS, son los criterios para conocer sí hay indicios de 

deterioro en sus inventarios conforme a los expuesto en las NIIF para PYMES en sus párrafos 13.19 y 27.2. En 

este caso, Nuestra Empresa SAS, no tiene inventarios deteriorados por obsolescencia o vencimiento, pero si se 

evidencia deterioro en las 100 unidades que tiene en su stock de referencia CO1, debido a que, por valores de 

mercado provenientes de otro proveedor, es complejo venderlas a un precio superior a su costo. Aplicando el 

método de medición posterior de los inventarios, el cual es el menor valor entre el costo y el VNR, se eviden-

cia conforme a la tabla 5 que el importe en libros es superior a su importe recuperable, por consiguiente, se 

debe reconocer un deterioro de inventarios, ajuste evidenciado en la tabla 6, aclarando que dicho reconoci-
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miento solo se debe realizar cuando el importe en libros de los inventarios es mayor que el importe recupera-

ble. 

Tabla 5. 

Medición a 31 de diciembre de 2023 de la referencia CO1 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

 Tabla 6.  

Reconocimiento del deterioro de inventarios 

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Tercer caso práctico 

 

Nuestra Empresa SAS se dedica a la comercialización de contenedores, evidenciando que al 31 de diciem-

bre del 2023 la máquina de ensamble tiene un importe en libros de 250.000 UM, equivalente a 500.000 UM de 

su costo, menos 250.000 UM de depreciación acumulada a la fecha. El personal de producción se da cuenta 

que la máquina no trabaja con la misma productividad de periodos anteriores, por consiguiente, realizan un 

estudio estimando que su capacidad de producir anualmente decrece.  

Según el área de producción, la maquina durante los cuatro primeros años produjo contenedores a un valor 

anual equivalente a 500.000 UM en flujos de caja, sin embargo, para el año quinto (periodo 2023) solo produjo 

el equivalente a 100.000 UM y se prevén ingresos bajos de producción por año durante los cinco periodos res-

tantes evidenciados en la tabla 7. Por ser una máquina con más de cinco años, no cuenta con un mercado acti-

vo, pero en mercados secundarios, máquinas con características similares se pueden vender un valor de 

200.000 UM. 

Concepto Valor 

Costo total 10.000 UM*100 = 1’000.000 UM 

VNR total 8.500 UM*100 = 850.000 UM 

Cuenta mayor Cuenta Débito Crédito 

Gasto Deterioro de inventarios 150.000  

Activo Inventarios  150.000 
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Tabla 7. 

Proyección de ingresos de la máquina 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Desarrollo del tercer caso práctico 

 

     Revisando la situación de la máquina, se evidencia que su capacidad productiva no es la misma de periodos 

anteriores y continuará en decremento, lo cual es un indicio de deterioro. Las pérdidas por deterioro en las pro-

piedades, planta y equipo se dan cuando el importe en libros es superior al importe recuperable.  

     En este caso, el importe recuperable de la máquina es de 201.053 UM porque se toma el mayor valor entre 

el valor razonable que 200.000 UM y su valor en uso que es 201.053 como se expone en la tabla 8. El valor en 

uso se calcula tomando como referencia los flujos de efectivo o ingresos proyectados a cinco años, aplicando 

una tasa de descuento, en este caso, se toma es del 10%.  

     Conforme a lo anterior, el importe en libros excede el valor del importe recuperable en 48.947 UM, por 

consiguiente, Nuestra Empresa SAS debe reconocer una pérdida por deterioro como se evidencia en la tabla 9. 

Tabla 8. 

Reconocimiento del deterioro de propiedades, planta y equipo  

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Año Ingresos producidos 

2024 80.000 UM 

2025 70.000 UM 

2026 50.000 UM 

2027 30.000 UM 

2028 20.000 UM 

Periodo 2024 2025 2026 2027 2028 

Ingresos (flujos de caja) 80.000 70.000 50.000 30.000 20.000 
Tasa de mercado (costo de deuda) 10% 10% 10% 10% 10% 
Valor presente neto (Valor en uso) 201.053     
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Tabla 9. 

Reconocimiento del deterioro de propiedades, planta y equipo  

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Discusión 

En primera instancia los autores están totalmente de acuerdo con Chirino (2019); García (2015); Perea 

(2014) quienes aseguran que el reconocimiento del deterioro periódicamente es necesario para la preparación 

de los estados financieros, debido a que con este registro se hallan los valores exactos de diversos activos, evi-

tando así su sobrevaloración. En cuanto a las cuentas por cobrar específicamente, los autores están de acuerdo 

con Palacios (2021); Rodríguez y Martínez (2021); IASB (2015) por cuanto la organización debe revisar si los 

deudores evidencian que su compañía cumple con el principio de negocio en marcha y así evitar la pérdida de 

valor de este activo. Por último, es de aclarar que, en la presente discusión, los autores no muestran desacuerdo 

con las afirmaciones de otros autores, debido a que a lo largo del presente capítulo solo se encontraron referen-

tes que con sustentos teóricos que no difieren de los resultados. 

Conclusiones 

Los autores del presente capítulo de investigación concluyen que con la vigencia de las NIIF, las organiza-

ciones obtienen un estándar internacional para la correcta preparación y emisión de su información financiera, 

donde el deterioro de valor que se puede presentar en cualquier tipo de activos toma relevancia, porque su 

cálculo y registro contable evita la sobrevaloración de los bienes tangibles e intangibles de la empresa y por 

consiguiente, se muestra la información contable contenida en los estados financieros de manera más real. 

Asimismo, las PYMES tienen un apoyo normativo en las NIIF para PYMES para la detección y reconoci-

miento contable de las pérdidas por deterioro, el cual se puede presentar en las cuentas comerciales por cobrar, 

inventarios y propiedades planta y equipo por quiebra económica de clientes, obsolescencia, precios de merca-

do, variación en las tasas de interés, vencimiento de productos, entre otros factores, que se deben tener en 

cuenta periódicamente. Por último, teniendo presente que cualquier tipo de activo es susceptible de deteriorar-

se por factores internos o externos a la organización, la compañía en cabeza del Gobierno Corporativo y en 

Cuenta mayor Cuenta Débito Crédito 

Gasto Deterioro de inventarios 48.947  
Activo Inventarios  48.947 
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compañía del contador público, debe diseñar y aplicar políticas contables, basándose en las NIIF para PYMES, 

que propicien la detección periódica del deterioro, para que, de evidenciarse, se pueda reconocer, medir, pre-

sentar con notas explicativas. 
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     El objetivo de la investigación es identificar las competencias metacognitivas que deben poseer los estu-

diantes universitarios, y con las cuales podrán mejorar su desempeño académico. La variable de estudio quedó, 

sustentada por Flavell (1992) Arias y Zegarra, Piña y Alfonso (2019), metodológicamente es un estudio no ex-

perimental, con un enfoque cualitativo y un análisis descriptivo, se utilizaron una serie de documentos desde 

los cuales se pudo llegar a los resultados, los cuales arrojaron que los estudiantes universitarios  tienen más 

desarrolladas las competencias de planificación, autorregulación y autocontrol, se llegó a la conclusión  que 

estas competencias deben ser reforzadas en los estudiantes universitarios y las que todavía no estan presente 

con mayor fuerza como las de autoevaluación y tecnologías deben ser desarrolladas, ya que todas en su con-
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juntos le proporcionaran las herramientas y estrategias que a su vez le permitirán mejorar su rendimiento aca-

démico y prepararlo mejor para su vida profesional.  

 

Palabras Claves: competencias de planificación, competencias autorregulación, competencias autoevaluación, 

competencias autocontrol, competencias tecnológicas.  

 

 

METACOGNITIVE COMPETENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS TO IMPROVE                                    

THEIR ACADEMIC PERFORMANCE  

 

 

 

     The objective of the research is to identify the metacognitive competencies that university students should 

possess, and with which they will be able to improve their academic performance. The study variable was left, 

supported by Flavell (1992) Arias and Zegarra, Piña and Alfonso (2019), methodologically it is a non-

experimental study, with a qualitative approach and a descriptive analysis, a series of documents were used 

from which it was possible to reach the results, which showed that university students have more developed 

planning competencies, It was concluded that these competencies should be reinforced in university students 

and those that are not yet present with greater strength such as self-evaluation and technologies should be de-

veloped, since all of them together will provide them with the tools and strategies that in turn will allow them 

to improve their academic performance and better prepare them for their professional life.  

 

Key words: planning competencies, self-regulation competencies, self-evaluation competencies, self-control 

competencies, technological competencies 

 

Proyecto de investigación: Este capítulo es producto del proyecto de investigación titulado “Competencias 

metacognitivas en los estudiantes de la licenciatura de matemática en la Universidad Popular Del Cesar”, fi-

nanciado por la Universidad Popular del Cesar. 

 

Introducción 

     En la actualidad cuando el mundo esta saliendo de la pandemia del COVID-19 y muchas cosas han cambia-

do, en especial el sistema educativo, que ahora demanda la utilización de un proceso de aprendizaje donde los 

estudiantes universitarios desarrollen actitudes y competencias que incorporen el conocimiento desde el cono-

cer, lo espiritual, la ética, pero además la estética (lo bello, lo armonioso) donde el sentido de la vida cobra 

mucha relevancia. Todo esto en escenarios flexibles, llenos de desafíos, en el cual la resolución de problemas 
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cobra mayor importancia.  

     En este sentido Espina (2022) considera que los estudiantes poseen diferentes formas de aprender y es obli-

gación de las instituciones educativas identificar las destrezas y habilidades de sus alumnos, con el fin de al-

canzar su desarrollo cognitivo. Por su parte, Piña y Alfonso (2019), manifiestan que los estudiantes latinoame-

ricanos indistintamente de la carrera que cursen carecen de habilidades metacognitivas. Correa et al., (2003) 

son muy enfáticos al manifestar que los estudiantes no tienen el hábito de reflexionar sobre sus conocimientos.   

     Luego de salir de la crisis del COVID-19 los estudiantes de todos los niveles, pero especialmente los uni-

versitarios manifestaron en conversaciones informales sufrir de cansancio, agotamiento mental, esto provocó 

en ellos un gran desgano debido a no contar con los recursos digitales ni estrategias que guíen su desarrollo 

metacognitivo. Para muchos autores existe una relación entre la metacognición, el aprendizaje y el conoci-

miento por lo que estudiar los procesos que se relacionan con la solución de los problemas en las áreas del co-

nocimiento, se hace muy importante. (Espina, 2022). 

     La metacognición en la educación busca conocer los procesos cognitivos del estudiante con los cuales razo-

na, resuelve problemas regulando su aprendizaje. Por lo tanto, el proceso de metacognición es una opción para 

la mejora del aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles de la educación, donde aprenden a razonar pa-

ra aplicar el pensamiento en la forma de actuar y conocer el entorno para tener conciencia de los mecanismos 

de aprendizaje. Los adelantos en la neurociencia coadyuvan el desarrollo de las capacidades mentales, impul-

sando la metacognición de los estudiantes universitarios. Al ser el aprendizaje generado por la actividad cere-

bral y el sistema nervioso central esta influenciado por las sensaciones, la integración y las respuestas en equi-

librios como unidades básicas y funcionales de todo ser vivo. (García y Fernández, 2020). 

     Es por ello que los estudiantes universitarios deben tomar conciencia de cuales son sus habilidades y sus 

capacidades para poder desarrollar competencias que le ayuden o apoyen en el mejoramiento de su desempeño 

académico, así como de su pensamiento crítico. A nivel mundial los cambios han afectado no solo a la socie-

dad si no también a las instituciones de educación superior en cuyas instituciones se prioriza el conocimiento 

dejando de lado el desarrollo de competencias metacognitivas, lo que impide consolidar su inteligencia relacio-

nal y mejoras en los espacios de aprendizaje. 

     Se evidencia que en las instituciones de educación superior los estudiantes a pesar de que existen linea-

mientos para el impulso del crecimiento integral del estudiante, las misma no están siendo bien planificada, 

evaluadas o controladas, ante la carencia de recursos que permitan resolver situaciones donde la solución re-

quiera de creatividad y el pensamiento critico de los estudiantes. Adicionalmente se necesita que los estudian-
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tes se hagan responsables de su aprendizaje ante lo cual este capitulo tiene como objetivo identificar las com-

petencias metacognitivas que deben poseer los estudiantes universitarios, y con las cuales podrán mejorar su 

desempeño académico.  

Fundamentación teórica  

Competencias  

     Según Escalante et al., (2023) el concepto es utilizado “para mostrar lo que los procesos de escolarización 

proponen desarrollar en una  persona  que  se  forma  para  desempeñar  una  profesión”(p.4), mientras que la 

UNESCO (2005) plantea que es un conjunto de comportamientos socio afectivos, además de ser una habilidad 

cognoscitiva, sensorial, motora y psicológica en las que se apoyan los individuos para realizar con eficiencia 

sus tareas y mejorar su desempeño. Es por ello que los estudiantes que se encuentran cursando alguna carrera 

en las instituciones de educación superior tienen que estar consciente de sus competencias con las cuales podrá 

construir estrategias que le permitan dominar sus competencias, para obtener resultados mas satisfactorios y de 

un alto nivel. 

Metacognitivas 

     Para autores como Alvarado et al.(2013) la metacognición es vista como una estrategia que aborda tres di-

mensiones i) la reflexiva, donde el estudiante evalúa sus conocimientos, habilidades, así como las desventajas 

al llevar acabo una actividad, para ello toma en cuenta su propia estructura cognitiva; ii) de administración, 

donde el estudiante ya puede realizar la selección de una estrategia con la cual podrá dar solución a la activi-

dad abordada; iii) de evaluación aquí el estudiante consigue poder valorar la actividad y hacer comparaciones 

con el grado de metacognición. Estas dimensiones son las que les permiten a los estudiantes actuar y realizar 

sus actividades. Por su parte Correa et al., (citado por Agurto, 2022) considera que metacognición es el control 

consciente que se tiene sobre el desempeño cognitivo, afirma además que las actividades metacognitivas son 

un mecanismo de autorregulación y control que ayuda a los estudiantes cuando esta activa a resolver proble-

mas.  

     Flavell (1992) por su parte menciona que es un conjunto de conocimientos de las personas, y su relación a 

como aprenden, pero además a la relación con las tareas, es decir la relación del conocimiento con las activida-

des cognitivas que puedan emplearse para la resolución de una actividad o problema determinada, y las estrate-

gias haciendo hincapié en la efectividad de los diferentes procesos y procedimientos que se utilizaron en la re-

solución de la actividad.  
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     Por su parte, en este capitulo busca identificar las competencias metacognitivas que pueden desarrollar los 

estudiantes universitarios, por lo tanto, las mismas son definidas como la capacidad que tienen los estudiantes 

y que les permiten conocer y regular sus procesos de aprendizajes, la cual a su vez desarrolla su competencia 

de aprender a aprender donde se involucran aspectos cognitivos y emocionales. (Martin, 2011), Alvarado et 

al., (2022) consideran que “es la capacidad de los individuos de planear, regular, controlar y evaluar sus pro-

pios procesos cognitivos, a través de los cuales logra la solución de problemas, mediante un aprendizaje signi-

ficativo, (p.5).  

Tipos de competencia metacognitivas 

  Las competencias metacognitivas se dividen en los siguientes tipos: 

a) Competencia de Planeación:  

Esta competencia, permite al estudiante universitario ser capaz de planear las estrategias cognitivas que 

utilizara, apoyándose en un análisis concienzudo de la actividad a desarrollar, con el fin de controlar y 

redefinir su atención, adicionalmente determina cuáles serán los métodos de búsqueda de información 

que utilizará, para ello evaluara sus logros en función de los resultados obtenidos en cuanto a lo apren-

dido. Autores como De Miguel (2006);  Méndez (2013), consideran que esta competencia depende de la 

visión que tenga el estudiante a la hora de construir estrategias desde el inicio del aprendizaje hasta el 

final. 

b) Competencia de autorregulación:  

Por su parte, esta competencia pone al estudiante ante su capacidad de analizar una actividad o tarea y 

descubrir si puede optimizar los procesos y productos académicos, Según Ormrond (2008). El aprendi-

zaje autorregulado requiere que el estudiante establezca objetivos, planifique, se automotive, se concen-

tre y fije su atención, elegir las estrategias de aprendizaje que mas le convienen, autocontrolarse, auto-

evaluarse, autoreflexionar si todo lo que hizo sirvió para llegar a u meta. 

c) Competencia de autocontrol:  

Esta competencia se centra en la motivación y el autorefuerzo, es decir que el estudiante debe compren-

der las actividades a realizar, ante lo cual es importante que se realicen preguntas que le ayuden a tener 

una idea más clara de la actividad y poder generar los procedimientos adecuados y eficientes a seguir. 

De Miguel, (2006) considera que con esta competencia el estudiante debe tener la habilidad comprender 

la actividad a realizar, formular preguntas, verificar estrategias  eficaces y valor los logros alcanzados. 
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d) Competencias de autoevaluación del aprendizaje:  

En cuanto a esta competencia permite al estudiante medir y valorar la puesta en práctica de sí mismo, 

esto puede estimular en ellos su capacidad de innovación, adaptación de manera más rápida y eficaz 

antes los cambios que se le presentaran en el futuro como profesionales,  De Miguel (2006) alude que la 

autoevaluación se realiza después de la terminación de la tarea, donde el estudiante contribuye a aumen-

tar el conocimiento sobre sí mismo, sus tareas, estrategias a utilizar, con base a los resultados obtenidos 

comprueban si ha alcanzado los objetivos determinados y valora su eficacia en cuanto a los recursos 

utilizados, con la finalidad de mejorarlos en las siguientes taras a realizar. 

e) Competencias tecnológicas:   

Esta competencia involucra la accesibilidad que tiene los estudiantes universitarios para llegar al cono-

cimiento a través de las nuevas tecnologías de la información. Ante lo que Arras et al., (2011) considera 

que la búsqueda correcta de la información determina el nivel de conocimiento, en este sentido se re-

quiere el desarrollo de nuevas competencias tecnológicas en los alumnos universitarios, capaces de en-

frentar los cambios de la sociedad y, sobre todo, capaces de ser competentes en áreas laborales 

(Alvarado et al., 2022).  

     En la actualidad es importante que los estudiantes universitarios se formen de manera tal que puedan desa-

rrollar competencias duraderas que no solo le sirvan para estudiar y obtener un título universitario sino además  

para ser capaces de enfrentar los nuevos retos y desafíos que el mundo profesional les depara. A causa de lo 

anterior, surge la educación basada en competencias al primer tercio del siglo XX en Estados Unidos, donde se 

tuvo la finalidad de adecuar la educación y capacitación vocacional a las necesidades de la industria, es así que 

desde entonces dicha educación se ha convertido en un concepto retomado por los sectores industriales, guber-

namentales y educativos, generando consenso en torno a elevar los niveles de competencias en un determinado 

país (Alvarado et al., 2022).  

Metodología 

     La presente investigación estuvo enmarcada en el enfoque cualitativo que, según Loma et al., (2020) le da 

relevancia a la imaginación, la experiencia y lo humano para que tenga un significado atado a la realidad, 

mientras que se ubicó en una tipología de investigación documental, puesto que se consultaron fuentes no vi-

vas para extraer la información y llegar a los resultados (Hurtado, 2000).  El estudio tuvo un alcance descripti-

vo, ya que solo se observó y se reflexionó sistemáticamente sobre las competencias metacognitivas y su rela-
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ción con el rendimiento académico. En cuanto al diseño se puede decir que es de naturaleza no experimental 

porque no se pretendían modificar o alterar las variables para dar explicación a las variables de estudio. Así, 

pues, se utilizaron artículos arbitrados recopilados en diversas publicaciones científicas y que se encuentran 

disponibles en bases de datos indexadas de alto impacto tales como Scopus Elsevier, Dialnet, Google Scholar 

y, en especial, aquellas investigaciones que más se ajustaban a los objetivos propuestos en este estudio. 

Resultados de la Investigación 

     Las competencias metacognitivas son los conocimientos que los estudiantes universitarios poseen en refe-

rencia a sus propios procesos cognitivos, donde se implican sus capacidades y habilidades dirigidas a la solu-

ción de problemas y que conllevan un aprendizaje significativo. Investigaciones como la de Cantillo et al., 

(2014) dejaron ver la importancia de estudiar esta variable, descubrieron que “el estar cursando un semestre 

superior no es condición suficiente para que la actividad metacognitiva de un sujeto sea mayor; así como el 

estar en primer semestre de ninguna manera implica que sus niveles de actividad metacognitiva sean bajos”(p. 

471) lo que demuestra que cualquier estudiante universitario puede desarrollar sus competencias metacogniti-

vas y en algunos casos fueron desarrolladas en el nivel educativo previo a la universidad.  

      Bortone y Sandoval (2014) consideran que los estudiantes de la educación superior necesitan manejar su 

conocimiento y aprendizaje de una manera estratégica, sus hallazgos revelan que los estudiantes universitarios 

tienen una adecuada habilidad metacognitiva para manejar, regular y controlar los conocimientos que posee. 

Por lo tanto, pudieron identificar que estos estudiantes poseen competencias metacognitivas como la de pla-

neación, autorregulación, autocontrol y auto evaluación del aprendizaje.  

     En la investigación de Zapata et al., (2021) hallaron que los estudiantes universitarios desarrollaron las 

competencias metacognitivas aplicando una serie de estrategias por ejemplo en la competencia autorreconoci-

miento autoevaluándose, usando organizadores gráficos, audios y videos, haciendo resúmenes, buscando infor-

mación, usando el teléfono celular, automotivándose,  y una no tan común usando fichas bibliográficas. Para la 

competencia de planificación utilizaron estrategias como el uso de los organizadores gráficos, la búsqueda de 

información y la organización del estudio, hicieron uso de la escalera del éxito donde se fijan y se tienen pre-

sente las metas a corto y largo plazo, la técnica pomodoro, es decir estudiaban y luego de cierto tiempo descan-

saban para luego retomar el estudio. La competencia autogestión del conocimiento, la lograron desarrollando 

espacios de estudios, haciéndose preguntas y construyendo ejemplos, participaron en foros, estudiaron en gru-

po. Esto demostró que los estudiantes universitarios son poseedores de las competencias metacognitivas de 

planeación, autocontrol y autoevaluación del aprendizaje.  
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     Por su parte, la investigación de Pacheco (2012) pudo identificar que los estudiantes universitarios de la 

faculta de ingeniería civil, poseen las competencias de autorregulación, autoconocimiento y autocontrol  y que 

aplican estrategias para mejorarlas pero adicionalmente establecieron que existe una relación positiva entre las 

estrategias metacognitivas y su rendimiento académico, lo que permite inferir que las diferentes competencias 

metacognitivas son de vital importancia en los procesos cognitivos y mejoran el rendimiento académico de los 

estudiantes, en otras palabras los estudiantes universitarios organizan, mejoran y hacen más eficientes sus ma-

nera de manejar y procesar la información que requieren para aprender.  

     En este sentido, Martínez y Valencia (2021) identificaron que los estudiantes universitarios de su estudio 

presentaron competencias metacognitivas de planificación y autocontrol, demostraron adicionalmente que 

existe una correlación positiva entre las competencias metacognitivas, en forma de estrategias, y el rendimien-

to académico de los estudiantes, en especial en lo concerniente a la planificación. 

     Otras de las competencias metacognitivas que se han identificado en estudiantes universitarios son las com-

petencias tecnológicas, en el estudio de Mazzarella (2008) se estableció que los estudiantes universitarios estu-

diados mostraban competencias autorregulación y autoevaluación, además se demostró que existe una mejora 

sustancial en los estudiantes que emplearon las estrategias para promover la conciencia, el control y la refle-

xión acerca de los procesos de aprendizaje. Para este investigador la integración de las nuevas tecnologías en 

los procesos de enseñanza-aprendizajes facilitan e impulsan al estudiante a organizar de una manera nueva y 

más adecuada su conocimiento, permitiendo la reflexión en cuanto a sus actividades y tareas de manera que 

puedan desarrollar procesos y habilidades cognitivas. Esto evidencia que el uso de la tecnología promueve los 

procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias metacognitivas, mejorando sustancialmente el rendi-

miento académico del estudiante.  

     En la investigación de Alvarado et al., (2013) se encontró que los estudiantes universitarios no tenían de 

desarrolladas las competencias autorregulación, autoevaluación y la planeación, mientras que si tenían desarro-

llada la competencia del autocontrol. Después de identificar las competencias metacognitivas que tienen o no 

desarrolladas los universitarios para cursar materias virtuales, consideraron que era es importante establecer  

que el progreso de las mismas depende de las acciones del estudiante, es decir de su planeación, su autorregu-

lación, su autocontrol y autoevaluación de las actividades de aprendizaje.  

     Herrera et al., (2022), pudieron identificar que los alumnos universitarios de la facultad de matemática en la 

Universidad Popular del Cesar tenían bien desarrolladas las competencias de planeación y autorregulación, 

esto debido a que saben el beneficio que pueden tener de aplicar estrategias que les permitan planificar lograr 
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sus objetivos, de manera que ellos puedan identificar, organizar, seleccionar y procesar la información que ne-

cesitan para llevar a cabo sus tareas. Además, manifiestan que los alumnos hacen un trabajo coordinado donde 

establecen sus objetivos, tomando en cuenta los recursos que poseen, atendiendo a sus limitaciones, pero tra-

tando de mantenerse motivados, asumiendo el error como una manera de reflexionar y aprender para mejorar.   

     Mientras que en menor grado las competencias de, autocontrol, autoevaluación y sorprendentemente las de 

tecnologías, esto debido a que pocas veces logran accionar y poner en marcha actividades con las que puedan 

desenvolverse en escenarios donde puedan desarrollar mas sus competencias metacognitivas, sin tener altos 

niveles de estrés y en algunos casos ansiedad, ante lo cual les es difícil el desarrollo de competencias con las 

cuales poder medir y valorizar de sus actividades, adicionalmente se les hace arduo el encontrar y procesar la 

información que se encuentra en la internet. Como se pudo observar al analizar cada uno de los documentos 

abordados las competencias metacognitivas están desarrolladas en todos los estudiantes, sin embargo, existe 

algunas más desarrolladas que otras, cada una de estas competencias permitirán a los estudiantes universitarios 

poder mejorar su rendimiento académico, ya que los despiertan a una serie de actitudes que le llevaran a defi-

nir sus propias estrategias de aprendizaje que respondan a su manera de aprender.     

Conclusiones 

     Las competencias metacognitivas son en la actualidad de apoyo para los estudiantes universitarios, ya que 

cada una proporciona una serie de herramientas o estrategias que buscan que los alumnos mejoren su rendi-

miento académico y los conocimientos se fijen y no solo sirvan para presentar una evaluación, sino que tam-

bién en su futuro profesional. Como se puede ver en los resultados las competencias metacognitivas que tienen 

los estudiantes universitarios, son la competencia de planificación, autocontrol, autorregulación, autoevalua-

ción y las tecnológicas, las mismas pueden ser desarrolladas no solo en las instituciones de educación superior 

sino también pueden traerlas desde los niveles secundarios y hasta primarios.  

     En conclusión, los estudiantes universitarios muestran una tendencia a desarrollar la competencia de la pla-

nificación, seguida de la autorregulación y de autoevaluación, pero esto no quiere decir que las de autocontrol 

y las tecnológicas no puedan ser desarrolladas por los alumnos con el fin de mejorar su rendimiento académico 

y porque no el profesional, entonces lo que deben hacer es buscar las herramientas o estrategias que le ayuden 

a mejorarlas.  

     Por ello es recomendable que los estudiantes universitarios puedan construir hábitos de estudios que vayan 

más allá de la simple memorización de información, desarrollando espacios de estudios donde se propicien que 

el estudiante pregunte, emita opiniones y reflexiones sobre los temas de estudios, pero también las institucio-
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nes de educación superior, en especial las universidades deben involucrarse más en el desarrollo de estas com-

petencias abriendo espacios y ayudando a los docentes a adquirir estas competencias.  
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