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Análisis de la gestión del tiempo en personal de supervisión 
considerando el sector productivo al que pertenece1 

 
Mtro. Arturo De la Mora Yocupicio2, Mtro. Alberto Galván Corral3,  

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez4, Mtra. Celia Yaneth Quiroz Campas5 y  
Lic. Ángel de Jesús López Sánchez6   

  
Resumen. Cladellas (2008) comparte en resultados de su investigación que es esencial que un trabajador gestione su 
tiempo laboral, y de esta manera pueda llevar de buena manera su vida laboral y familiar, o que pueda planificar de 
forma libre y regular su tiempo de descanso. Se aplicó instrumento a 316 supervisores que laboran en empresas de un 
municipio del sur de Sonora. Pertenecen a diferentes sectores (industria, comercio y servicios). El objetivo de este trabajo 
era determinar la relación que existe entre la destreza para administrar el tiempo de los supervisores de un municipio del 
sur de Sonora y el sector productivo al que pertenecen, esto se realizó por medio de la aplicación de instrumentos con el 
fin de proponer acciones de mejora en dicha habilidad. Para evaluar las habilidades para administrar el tiempo, este 
trabajo se apoyó en el instrumento de García (2010), el cual contiene 43 preguntas pertenecientes a 11 dimensiones (alfa de 
Cronbach = .829, aceptable). La antigüedad del supervisor trabajando en la empresa sí influye en la habilidad para 
administrar su tiempo pero de manera negativa, es decir “a mayor antigüedad, menor administración del tiempo” (r de 
Pearson de -0.187, al nivel de significación de 0.001.) 
 
Palabras claves- supervisores, gestión del tiempo, sector.  

INTRODUCCIÓN 
 
              El rol de un supervisor es de vital importancia en una empresa. Desempeña funciones directivas que 
impactan en los resultados y genera liderazgo propio de su puesto. Para ello se ocupa de un insumo indispensable: el 
tiempo. Este recurso es equitativo para todo el personal pues cualquier trabajador en la compañía tiene el mismo 
número de horas en su jornada de trabajo.  
 

García (2010) encontró que en mujeres directivas las acciones más complicadas para administrar el tiempo 
eran la priorización, ajuste al tiempo y el control. En lo referente al uso de medios auxiliares y la organización, 
mostraron un mejor comportamiento. Tener bastantes tareas pendientes y decidir cuál es la más prioritaria es algo 
complicado de decidir en algunos casos y ese aspecto a muchas personas se les complica. 

 
Cladellas (2008) comparte en sus resultados que es esencial que un trabajador gestione su tiempo de trabajo, 

y de esta manera pueda llevar de buena manera su vida laboral y familiar, o que pueda planificar de forma libre y 
regular su tiempo de descanso. Esto es muy  importante para la prevención de enfermedades asociadas con el estrés y 
la salud en general.  Hacer buen uso del tiempo en la jornada laboral es indispensable para dedicar espacio a labores 
familiares y esparcimiento, lo que repercutirá positivamente en la calidad de vida del trabajador.  
 
Planteamiento del problema 

Se ha realizado esta investigación para saber si el sector productivo (comercio, servicios, industria)  influye 
en la habilidad para administrar el tiempo en personal que realiza labores de supervisión. Para ello se ha planteado la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia del sector productivo al que pertenece un supervisor en su 
habilidad para administrar su tiempo?, es decir, el objetivo de este trabajo es determinar la relación que existe entre 
la destreza para administrar el tiempo de los supervisores de un municipio del sur de Sonora y el sector productivo al 

                                            
1 La publicación del resultado del estudio se financió con recursos PFCE 2017.   
2 Mtro. Arturo De la Mora Yocupicio, es Profesor de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora, México. 
arturo.mora@itson.edu.mx  (autor corresponsal)    
3 Mtro. Alberto Galván Corral, es Profesor de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Sonora, México. 
alberto.galvan@itson.edu.mx 
4 Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, es Profesor de Ingeniería en Software en el Instituto Tecnológico de Sonora, México. 
carlos.hinojosa@itson.edu.mx   
5 Mtra. Celia Yaneth Quiroz Campas, es Profesora de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora, México. 
celia.quiroz@itson.edu.mx 
6 Lic. Ángel de Jesús López Sánchez, es egresado del programa educativo de Licenciado en Administración en el Instituto 

Tecnológico de Sonora, México. a02lopez89@gmail.com 
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Resumen

La calidad como una ventaja competitiva en educación superior es un atributo 
diferenciador que genera competitividad, estimula el mejoramiento y la innovación 
en los procesos de aprendizaje. Esta investigación tiene como objetivo identificar 
los factores que influyen en el nivel de calidad percibido en tres sedes de educación 
superior. Para ello, se llevó a cabo una investigación mixta, en la que se aplicó una 
encuesta semiestructurada para la recolección de datos aplicada en 1.831 graduados, 
seleccionados aleatoriamente de una población de 9.343 egresados de la cohorte 
1994-2016.  El modelo de la encuesta contempla 43 indicadores incluidos en tres 
dimensiones; y el efecto que estas tienen en la calidad percibida en sus egresados. Para 
el procesamiento y análisis de los datos, el análisis factorial es ejecutado en el software 
SPSS y Minitab, y como principal resultado se identifican seis categorías, 1) Calidad 
percibida como excelente, 2) Calidad percibida como muy buena, 3) Calidad percibida 
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como buena, 4) Calidad percibida como adecuado, 5) Calidad percibida como baja, y 
6) Calidad percibida como muy baja. Esto permitió llegar a la conclusión de que los 
factores que intervienen en el nivel de calidad percibida, tanto por alumnos como por 
egresados de educación superior, son las denominadas competencias genéricas.

Palabras clave: análisis multivariado, calidad percibida, educación superior, 
satisfacción, servicio recibido.

MODEL OF GLOBAL COMPETITIVENESS OF 
UNIVERSITIES: CASE APPLIED TO EVALUATE THE 

PERCEIVED QUALITY OF GRADUATES FROM THREE 
UNIVERSITY CAMPUSES IN COLOMBIA

Abstract

Quality as a competitive advantage in higher education is a differentiating attribute 
that generates competitiveness and stimulates improvement and innovation in learning 
processes. This research aims to identify the factors that influence the level of quality 
perceived in three locations of higher education. For this, a mixed investigation was 
carried out, in which a semi-structured survey was applied for data collection applied to 
1.831graduates, randomly selected from a population of 9.343 graduates of the 1994-
2016 cohort. The survey model contemplates 43 indicators included in three dimensions; 
and the effect they have on perceived quality in their graduates. For data processing and 
analysis, factor analysis is executed in the SPSS and Minitab software, and the main 
results identifies six categories: 1) Quality perceived as excellent, 2) Quality perceived 
as very good, 3) Quality perceived as good, 4) Quality perceived as adequate, 5) Quality 
perceived as low, and 6) Quality perceived as very low. This allowed us to conclude 
that the factors that intervene in the level of perceived quality, both by students and by 
graduates of higher education, are the so-called generic competences.

Keywords: perceived quality, satisfaction, service received, higher education, 
multivariate analysis.

Este capítulo es resultado de la investigación “Evaluación del impacto de la 
formación de posgrado en los egresados de la Fundación Universitaria María Cano: 
periodo 2014 – 2019”, realizada en 2020 por el grupo de investigación SUMAR de la 

Fundación Universitaria María Cano el código institucional del proyecto es 024112009-

2019-311.
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Introducción

Dada la tendencia mundial de evaluar la calidad en la educación, resulta relevante 

estudiar el tema del impacto de los egresados en el mercado laboral y los distintos 

factores que influyen, para de esa manera explicar la comunión que existe entre el 
modelo académico que se presta y su pertinencia con las necesidades de la sociedad 

(Maya y Herrera, 2012).  En dicho sentido, existen algunos estudios como el generado 

para crear un índice que evalúe las universidades tanto públicas como privadas, para 

que a partir de sus resultados elaborar estudios comparativos que identifican a las 
mejores universidades del mundo, o de un país en particular, teniendo en común 

pilares como: la enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimiento y la 

perspectiva global, que contienen a una serie de indicadores más o menos comunes 

(Adina, 2015; Jean y Nicolas, 2018). Por otro lado, se han hecho investigaciones para 

evaluar las claves de la acreditación en Instituciones de Educación Superior (IES), de 

donde se ha encontrado que estos se centran en el plan de estudios, planta docente, 

infraestructura, apoyo a estudiantes, así como la planeación institucional; y que estos 

modelos de acreditación tienen como finalidad legitimar la competitividad de la 
educación superior en un país (Jiménez, 2019). 

Por otro lado, y partiendo del hecho de que las universidades tienen como 

responsabilidad social el formar individuos capaces de sacar a las sociedades de 

esa pobreza absoluta (Pérez et al., 2018) mencionan que esto se logra a través de 

la preparación de un profesional capacitado, con los conocimientos académicamente 

adecuados que permitan el desarrollo sostenible de las comunidades. Además, busca 

que la educación vaya más allá, garantizando profesionales que busquen la justicia 

social, que sean solidarios, que se comprometan con su entorno, que sean éticos, 

persistentes, seguros, con escaso temor al riesgo, creativos, innovadores y visión 

emprendedora, capaz de desarrollar empresas generadoras de empleos y bienestar 

social. 

Con base en lo anterior, esta investigación tiene como propósito identificar los 
factores que intervienen en el nivel de calidad percibida en alumnos y egresados 

de educación superior de la Fundación Universitaria María Cano, con sedes en las 
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Ciudades de Popayán, Cali y Medellín, en Colombia; empleando indicadores que 

miden el nivel de calidad percibida de estudiantes, para que, con los resultados se 

apoyen las estrategias de las IES para la toma de decisiones en apoyo a impulsar los 

actuales programas académicos, o bien, impulsar nuevas opciones que contribuyan en 

el mejoramiento de la competitividad de esta y otras IES.

Marco teórico

Tres de los modelos más reconocidos para evaluar las universidades del mundo 

son: Academic Ranking for World Universities (ARWU), el QS World University 

Rankings (QS) y el modelo de Times Higher Education (THE), siendo con estas 

metodologías que se han elaborado estudios comparativos para identificar las diez 

universidades más prestigiosas del mundo, sin embargo, aun cuando estos modelos 

han considerado los mismos pilares (enseñanza, investigación, transferencia de 

conocimiento y la perspectiva global), sus resultados difieren en el ranking para las 

diez primeras universidades del mundo. Lo anterior es debido al peso ponderado 

asignado en sus variables indicadoras. Así, por ejemplo, en 2014-2015, el índice 

ARWU posiciona a la Universidad de Harvard en primer lugar, mientras que el índice 

THE la coloca en segunda posición y, el índice QS la ubica en cuarto lugar. En el 

mismo estudio, el índice ARWU posiciona al Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) en tercer lugar, mientras que el índice THE lo coloca en quinta posición y, el 

índice QS lo ubica en primer lugar (Adina, 2015). 

Jean y Nicolas (2018), llevaron a cabo un estudio para evaluar el ranking de las 

universidades considerando las dimensiones de productividad en las investigaciones 

y la calidad en la educación; de instituciones públicas y privadas, localizadas en áreas 

urbanas y rurales. Otro estudio ha sido la propuesta de un índice llamado “campus 

score” el cual considera tres factores (la vida en el campus, la urbanización y el 

ambiente verde), que a su vez contiene diez indicadores. Con dichos índices se ha 

logrado demostrar el impacto que tienen los factores antes mencionados en los niveles 

de retención y de desempeño académico relacionados con el índice de titulación en 

103 universidades de Estados Unidos de América (Amir, 2017).
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En un estudio llevado a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), se investigó la relación existente entre la calificación obtenida en el examen 

de ingreso en la licenciatura versus el promedio de calificación obtenido durante la 

trayectoria escolar, el género, y tipo de bachiller de origen. Considerando que la 

población objeto de estudio fueron los alumnos candidatos que, en 2010 sumaron 

27.624 estudiantes, de las áreas de: Físico, Matemáticas e Ingenierías (FMI); 

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (CBQyS); Ciencias Sociales (CS); y 

Humanidades y de las Artes (HA). Se concluye mediante el análisis de regresión 

lineal múltiple que, a mayor puntuación obtenido en el examen de diagnóstico para el 

ingreso, se mejora tanto el desempeño escolar como la eficiencia terminal (Martínez 

et al., 2018). De acuerdo con Jiménez (2019), tanto los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), como el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES); ambas centran sus revisiones 

en cinco pilares que son: 1) plan de estudios, 2) planta docente, 3) infraestructura, 

4) apoyo a estudiantes y 5) planeación institucional. De lo anterior se concluye 

que ambos mecanismos son adecuados para legitimar la calidad competitiva de la 

educación superior en México.

Según Barcos (2008), la necesidad de contar con sistemas de información en 

el sector educativo resulta importante para la toma de decisiones. El sistema debe 

proporcionar datos relacionados al alumnado, los docentes, investigadores y desde 

luego, de los egresados para que, con base en ello, sea posible evaluar el efecto 

de las acciones educativas que forman al profesionista y el impacto en la sociedad. 

Destaca cómo esta información sistematizada resulta clave para la toma de decisiones 

por los directivos institucionales con respecto a la mejora eficiencia y eficacia de 

los procesos y servicios que presta la institución educativa. Así, entre los factores 

estudiados se encuentran los datos demográficos sociales, culturales, económicos, 

sociales y ambientales del contexto de la educación; además del perfil de ingreso 

y graduación, de movilidad, del personal docente en términos de capacitación, 

investigación, extensión, transferencia de conocimiento, características de los 

planes y programas de estudio, población atendida, edificios y recursos materiales 
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utilizados, extensión y difusión, es decir, todo tipo de información inherente a la 

actividad educativa. De manera complementaria, Aedo (2005) ha señalado que el 

impacto de los distintos factores integrados en la formación del futuro profesionista, 

permitirían valorar como resultado el aumento en la matrícula y el posicionamiento 

de sus egresados en el mercado laboral, dado el éxito de las acciones realizadas 

durante la formación profesional; de forma que evaluar el impacto permite definir 

si hay o no una relación causa y efecto entre la acción y el resultado, apoyado en la 

utilización de métodos estadísticos para identificar la influencia de factores múltiples, 

de origen tanto internos como externos que logran incidir en los resultados, permiten 

cuantificar los beneficios (Sánchez, 2018; Ruiz, 2017).

Con base en el planteamiento anterior, y para contribuir en la participación de 

estudios locales asociados en la calidad percibida y grado de satisfacción de alumnos 

de las IES en Colombia, es que esta investigación se plantea identificar el grado de 

calidad percibida de los programas educativos en tres sedes de los departamentos 

de Antioquia, Valle del Cauca y Cauca; y su agrupación por niveles de satisfacción 

relacionados con la intención de recomendar dichos programas. Bajo tal referencia se 

espera que los resultados a obtener apoyen las estrategias de las IES para la toma de 

decisiones, impulsar los actuales programas académicos o bien crear nuevas opciones 

que contribuyan en el mejoramiento de la competitividad.  Para ello, se plantea la 

siguiente hipótesis de trabajo utilizando datos de la cohorte 1994 al 2016:

H
1
: El grado de calidad percibido en los programas educativos de las IES, 

está influenciado de manera significativa por las componentes denominadas: 1) 

competencias genéricas, 2) empleabilidad y 3) afirmaciones de los egresados; y que 

a partir de las variables indicadoras (ítems), de estos componentes es posible agrupar 

a los programas educativos en categorías de calidad percibida.

Expuesta la hipótesis de trabajo, el modelo explicativo propuesto en esta 

investigación queda ilustrado en la tabla 1. En el mismo se establecen las relaciones 

de las componentes (o dimensiones) sobre la calidad percibida, y la función operativa 



Ricardo Sánchez / Jorge Mendoza-León
Juan García / Humberto Serna

92

Tendencias en la Investigación Universitaria 
Una visión desde Latinoamérica

Volumen XIII

de las mismas que contrastan la hipótesis formulada que se muestra desplegada en las 

últimas dos columnas.

Tabla 1

Matriz de análisis para el modelo conceptual propuesto

Variable Dimensión Ítem en escala del 1-7 Mnemónico

Calidad percibida 
en programas 
educativos

Competencias 
genéricas
(A)

Flexibilidad para trabajar en contextos 
multiculturales

P(A)-1

Uso de herramientas informáticas 
básicas

P(A)-2

Capacidad investigativa P(A)-3

… …

Manejo del idioma inglés P(A)-24

Empleabilidad 
del egresado
(B)

Sector económico en el que se 
desempeña

P(B)-1

Relación de las actividades que realiza 
con respecto a las áreas de desempeño 
del programa educativo que estudió

P(B)-2

… …

Antigüedad en el actual cargo que 
ocupa

P(B)-9

Afirmaciones 
de egresados
(C)

Cómo califica la Interdisciplinariedad 
(interacción entre varias disciplinas que 
da como resultado un enriquecimiento 
recíproco)

P(C)-1

Satisfacción con la formación recibida 
en el programa educativo

P(C)-2

… …

Sentido de pertenencia con la 
universidad sede de sus estudios

P(C)-10

Fuente: elaboración propia (2020).

Metodología

El diseño de la investigación es no experimental debido a que no hay control de 

las variables, es longitudinal puesto que los datos fueron tomados de egresados de la 

cohorte 1994-2016, es correlacional-causal, ya que busca establecer las relaciones entre 
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tres categorías en términos correlacionales, y de causa-efecto al establecer la relación 

entre las categorías y la medida de la calidad de los egresados (Hernández y Mendoza, 

2018).

El instrumento utilizado es un cuestionario semiestructurado integrado por tres 

categorías: 1) competencias genéricas, 2) la empleabilidad de los egresados, 3) 

afirmaciones de los egresados. Para asegurar la homogeneidad de la población sujeta 
de estudio, se aseguró que cumplieran con los siguientes dos criterios: a) que fueran 

egresados titulados, b) que su titulación fuera en un periodo máximo de dos años después 

de egresar. Para fines de estimación se consideró que la precisión para la comparación 
de variables no difiera por más de un 2.1 por ciento (tamaño del error). Una vez fijada la 
precisión, se seleccionó un nivel de confianza del 95 por ciento (alfa = 0.05). 

Marco de participantes y tamaño de muestra: Con base en lo anterior, y aplicando 

la fórmula (1), la población total de egresados que cumplían los criterios mencionados 

correspondía a 9.343, del que se obtiene un tamaño de la muestra de 1.831graduados 

(ecuación 1) (Olea et al., 2018).

 (1)

Fuente: elaboración propia (2020).

Recolección de información: El primer paso fue solicitar a escolares el listado de 

los alumnos de la cohorte 1994-2016, en hoja de Excel, y de ese total, se seleccionó 

de manera aleatoria (de un total 9,343, del que se obtiene un tamaño de la muestra de 

1.831graduados). Luego con un grupo de 10 alumnos prestadores de servicio social, 

se les envió desde cada una de las sedes a encuestar a los egresados. Finalmente, las 

encuestas fueron supervisadas antes de ser recibidas para su procesamiento de los datos.

Procedimiento y Análisis de datos

Para estudiar tanto las interrelaciones entre las variables utilizadas como para la 

reducción de la dimensión en la información, que permite una fácil interpretación, 

se utilizó el análisis de factores y el análisis por componentes principales para 
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datos categóricos. Los pasos generales para éste análisis multivariado se describen 

a continuación: 1) Obtener la matriz de datos formada por los 43 indicadores que 

responden a la valoración de los 3 determinantes para las tres sedes; 2) Estandarizar 

las variables originales antes de ser procesadas, dado que estas vienen expresadas en 

distintas unidades de medición; 3) Obtener la matriz de correlación estandarizada, la 

cual sirve para: i) eliminar los efectos de unidades y, ii) para relacionar unas variables 

con otras; 4) Seleccionar el método de análisis: componentes principales (varianza 

total) o análisis por factor (varianza común); 5) Se calculan los vectores y valores 

propios; 6) Interpretación de la matriz de componentes, para esto se deben tener en 

cuenta los siguientes cuatro criterios: a) que las variables se agrupen de manera lógica 

en los factores seleccionados, b) la eliminación de variables después del análisis, c) la 

extracción de un mayor o menor número de factores, d) la rotación ortogonal de los 

factores que simplifique la identificación visual de grupos de variables; 7) Obtener las 
cargas y caracterizar, (García et al., 2017; Cleff, 2019).

El análisis anterior se hace mediante la ecuación 2 para el análisis por componentes 

principales y la ecuación 3 para análisis factorial.

  (2)

  (3)

En donde: 

X: representa el vector de variables observables: X
1
, X

2
, …, X

p
;

F: representa el vector de factores comunes: F
1
, F

2
, …, F

k
;

L: representa los coeficientes o pesos para un determinado factor en la variable X: l
pk

 : representa los factores únicos o específicos: e
1
, e

2
, …, e

k
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Por grupos o categorías mediante la normal estandarizada

Esta técnica solo es útil para clasificar en categorías los elementos que son más 
similares dentro de este, y diferentes entre una categoría y otra. El total de los grupos 

de una población, se pueden identificar en el rango de más-menos tres sigmas o 
desviaciones estándar. 

Para realizar el análisis y la clasificación de las categorías antes mencionadas, se 
utiliza la ecuación 4, la cual manifiesta que hay una correspondencia biunívoca entre z, 
y la x. El valor de z será positivo cuando x esté por arriba de la media, y negativo cuando 

x sea menor que la mencionada medida, y en particular z = 0 cuando x = µ.  (Pfanzagl, 

2017; Knoth  y Schmid, 2018).

    (4)

En donde:

z: representa a los valores estandarizados de la distribución normal, pues su media es 

igual a cero y su desviación estándar es igual a la unidad.

x: representa un valor cualquiera, de una variable aleatoria que tiene una distribución 

normal

µ: representa al promedio de los valores de la variable aleatoria x

s: representa a la desviación estándar de los valores de la variable aleatoria x

Análisis y discusión de resultados

El programa estadístico SPSS v.21 y el Minitab v.17 se han utilizado para analizar los 

1.831 alumnos egresados. Primeramente, para conocer la validez, fiabilidad y adecuación 
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de los datos, previo al análisis factorial y componentes principales para datos categóricos 

en escala de Likert del 1 al 7, lo primero es realizar tanto la prueba de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO), como la de Bartlett, las cuales muestran la credibilidad y adecuación 

del análisis estadístico multivariado. En la tabla 2, se muestran los resultados de las 

pruebas antes mencionadas, donde el test de esfericidad de Bartlett descarta la hipótesis 

de incorrelación entre los ítems del cuestionario, es decir, demuestra la existencia 

de correlaciones entre las variables estudiadas. Además, la prueba de KMO general, 

considerando los criterios establecidas por el propio método de prueba, clasifican a las 
componentes competencias genéricas (0.968), empleabilidad (0.811), y de afirmaciones 
(0.919), como sobresalientes; lo cual significa que existe correlación entre las variables 
estudiadas y, por tanto, que es adecuado el uso del análisis factorial (Garcia et al., 2017; 

Hair et.al., 2014). 

Tabla 2

Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), y de Bartlett

Componentes del modelo KMO
Prueba de Bartlett

Ji Cuadrada
Grados de 
Libertad

Valor P

Competencias genéricas 0.968 29,873.734 276 0

Empleabilidad de los egresados 0.881 7,980.636 36 0

Afirmaciones de los egresados 0.919 12,103.920 45 0

Fuente: elaboración propia (2020).

Después de comprobar la validez y adecuación de la prueba, se procedió al análisis 

de las 43 variables indicadoras, las cuales resultaron ser reducidas en solo 3 componentes 

que explican aproximadamente el 64% de toda la información analizada en los 1,831 

egresados; utilizando para ello el criterio del porcentaje de la varianza total acumulada 

de al menos el 60% (García et al., 2017; Hair et al., 2014).

Debe destacarse que en la sección de componentes rotados de la tabla 3, en donde 

la primera componente, denominada competencia genérica del egresado, en la cual 

se identifican 24 ítems, esta contribuye con poco más del 34% de la información; la 
segunda componente llamada la componente empleabilidad del titulado, en la cual se 

reúnen 9 indicadores, contribuye con el 16.7% de información; y la tercer componente 
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relacionada con las afirmaciones del graduado, aglutina a 10 variables indicadoras que 
proporcionan el 13% de la información; Así las tres componentes acumulan un 64% en 

total.

Al realizar el análisis para egresados de carreras similares que se ofertan en las tres 

sedes, se encontró que las varianzas explicadas para los tres componentes mencionados 

son muy similares entre ellas, y que además cambia muy poco cuando se analizan las 8 

carreras o profesiones en dichas sedes, tal como se ilustra en la tabla 4. 

Tabla 3

Varianza total explicada y determinación del número de factores comunes

Componente
Valores propios

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación

Eigenvalor
% de la 
varianza

% 
acumulado

Total
% de la 
varianza

% 
acumulado

1 17.334 40.311 40.311 14.772 34.238 34.238

2 6.05 14.07 54.381 7.183 16.704 50.942

3 4.111 9.562 63.943 5.59 13.001 63.943

4 0.845 1.66 65.909

… … … …

43 0.112 0.259 100

Fuente: elaboración propia (2020).

Tabla 4

Varianza global explicada entre sedes y las carreras ofertadas.

Sedes 
estudiadas

Número de egresados o 
titulados

Componentes
% de la varianza 

explicada

Medellín 279 3 66.437

Cali 163 3 66.66

Popayán 81 3 68.948

Total 1,831 3 63.943

Fuente: elaboración propia (2020).
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Bajo la consideración anterior, se ha desarrollado un índice o ranking para medir la 

calidad percibida de los 1.831 titulados de las 8 carreras, lo cual se ilustra en la figura 1. 
Además, dicha gráfica, contiene los siguientes grupos o conglomerados de carreras: a) 
grupo donde se identifican las carreras de Fisioterapia y Administración de Empresas, 
con valores estandarizados (Z) entre 1 y 2 sigmas; b) grupo en el cual se encuentra la 

carrera de Psicología, con valores para Z entre 0 y 1 sigmas; c) grupo que clasifica 
las carreras de Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, Fonoaudiología y Negocios 

Internacionales, identificados con valores de Z entre 0 a -1 sigmas; d) grupo que identifica 
a la carrera Terapia Ocupacional, localizada con valor de Z por debajo de -1 sigma. Estos 

índices y sigmas identifican las carreras que tienen que ser mejoradas antes de llegar a 
valores críticos de Z, lo cual implicaría por un lado el cierre del programa académico, 

por un lado, o bien el camino a la excelencia en calidad percibida por otro lado.

Figura 1
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Fuente: elaboración propia (2020).

En esta investigación se ha propuesto en su modelo causal la variable calidad percibida 

la cual es explicada por tres componentes (competencias genéricas, empleabilidad de 
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los titulados, y afirmaciones de los titulados), que a su vez contienen a 43 indicadores 
de interés. La aplicación empírica del modelo mencionado demuestra tanto el objetivo 

como la hipótesis planteada al identificar que los tres componentes que miden la calidad 
de la educación percibida por los alumnos son significativas. Así, la primera componente 
contribuye con un aporte en la información del 34.2%, la segunda componente con un 

aporte de 16.7% y la tercera componente con un aporte del 13%; del 64% total de la 

información explicada y mostrada en la tabla 3.

Así mismo, a partir de las variables indicadoras de los componentes antes 

mencionados cuyos resultados se ilustran en la figura 1, muestran que es posible 
identificar los rankings de calidad percibida de los programas educativos. Además, es 

posible conocer cómo estos programas se agrupan mediante el criterio expuesto en la 

sección 3.2, de más-menos tres sigmas o unidades estandarizadas (Z); útil para definir la 
calidad percibida en las siguientes seis categorías: 

a) Calidad percibida como Excelente: para aquellos programas educativos con 

valores de Z igual a dos o más unidades por encima del cero estandarizado. Aquí, no se 

identifica ningún programa académico de los analizados en el estudio.

b) Calidad percibida como Muy buena: para aquellos programas educativos con 

valores de Z entre una y dos unidades por encima del cero estandarizado. Aquí, se 

identifican los programas académicos de Fisioterapia que presenta un valor de 1.6568 y 
Administración de Empresas con valor de 1.1844

Las razones que más explican a los programas educativos identificados en este nivel 
de calidad, es decir, las mayores fortalezas, son las relacionadas con las competencias 

genéricas referentes al conducirse con código de ética, capacidad para trabajar en 

equipo, responsabilidad social, capacidad de asumir responsabilidades y su capacidad 

de comunicación con sentido crítico.

c) Calidad percibida como Buena: para aquellos programas educativos con valores 

de Z entre cero y una unidad por encima del cero estandarizado. Aquí se identifica el 
programa académico de Psicología con valor de 0.5006
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d) Calidad percibida como Adecuado: para aquellos programas educativos con 

valores en Z de hasta uno por debajo del cero estandarizado. Aquí se identifican los 
programas académicos de Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, Fonoaudiología, 

y Negocios Internacionales con valores de -0.3046, -0.4636, -0.7032 y -0.7776 

respectivamente.

e) Calidad percibida como Baja: para aquellos programas educativos con valores 

en Z entre uno y dos unidades por debajo del cero estandarizado. Aquí se identifica el 
programa académico de Terapia Ocupacional con valor de -1.0929

Aquí también se identifican como principal contribuyente a los indicadores 
de competencia genérica, sin embargo, se destacan como los más influyentes en 
la percepción de un bajo nivel de calidad en general, es decir, las oportunidades de 

mejoras están relacionadas con la inconformidad en el uso del idioma inglés; así como 

las competencias demandadas que están directa e indirectamente relacionadas con el 

campo laboral.

f) Calidad percibida como Muy baja: para aquellos programas educativos con 

valores en Z entre dos o más unidades por debajo del cero estandarizado. Aquí no se 

identifica ninguno de los programas analizados en este trabajo de investigación.

Conclusiones

A partir de los resultados presentados se puede afirmar que los factores que 
intervienen en el nivel de calidad percibida, tanto por alumnos como por egresados 

de educación superior, son las denominadas competencias genéricas, tales como la 

ética, el trabajo en equipo, el compromiso social y el sentido crítico; de manera que se 

asumen como fortalezas en distintos programas educativos como el caso de Fisioterapia 

y Administración de Empresas. Asimismo, se observa un contraste con otro programa 

educativo como lo es Terapia ocupacional, ya que, si bien se percibe fortaleza en la 

formación de competencias genéricas, el área de oportunidad lo representa la modalidad 

en que se imparte la lengua extranjera (inglés), aunado a una especie de percepción de 

inseguridad acerca de la formación disciplinar y su pertinencia con respecto al mercado 

laboral.



MODELO DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DE UNIVERSIDADES: CASO APLICADO PARA 
EVALUAR LA CALIDAD PERCIBIDA EN EGRESADOS DE TRES SEDES UNIVERSITARIAS 

EN COLOMBIA

101

Tendencias en la Investigación Universitaria 
Una visión desde Latinoamérica
Volumen XIII

Cabe señalar que en cuanto a la calidad percibida como excelente, no está presente 

en ninguno de los programas investigados; representando un desafío para las metas y 

objetivos estratégicos de la institución educativa sujeto de estudio. Es así, que la medición 

de la calidad percibida, con hechos y datos, confirma que la institución cumple su 
promesa de valor, lo cual genera confianza y credibilidad, variables fundamentales para 
soportar el posicionamiento como oferta educativa frente al mercado regional, nacional e 

internacional. Además, es de interés institucional permear en la cultura del profesional en 

formación un sello de calidad, el cual forma parte de la genética que estará distinguiendo 

en el mercado laboral al futuro egresado, para lo cual un modelo de evaluación para el 

mejoramiento continuo representa una ventaja competitiva, contribuyendo a la vez, con 

el posicionamiento y fortalecimiento de la marca, la normatividad educativa vigente y el 

acceso a la calidad certificada de los programas educativos.
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cApítulo 2
fActores que inciden en el estudiAnte  
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universitAriA en el contexto de covid-19: cAso de 
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Introducción

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se detectó un bro-
te de virus con características que hacían ver la peligrosidad del mismo 
para la salud humana (Guarner, 2020). Para el primer bimestre de 2020, 
ya estaba tan diseminado que los impactos se sentían en países a miles 
de kilómetros del lugar de origen. De acuerdo con el informe Actualiza-
ción epidemiológica nuevo coronavirus (covid-2019) presentado por la 
Organización Panamericana de la Salud (2020), América Latina no fue 
la excepción, siendo así que, a mediados de marzo, los gobiernos deci-
dieron proceder con el cierre de espacios públicos, lo que afectó dife-
rentes renglones de servicios, entre ellos, el sector de la educación. De 
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María Cano (Colombia). Correo electrónico: ricardo.sanchez@fumc.edu.co
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este modo, durante el inicio de los efectos del covid-19, ya se estimaba 
un impacto en cerca de 2.4 millones de estudiantes y 1.5 millones de 
profesores, tan solo en los países de América Latina y el Caribe. La propa-
gación del virus obligó a un estado de confinamiento, con el objetivo de 
reducir el riesgo de contagio mediante estrategias como el distancia-
miento social, y así evitar el contacto físico entre individuos que forman 
parte de una densa red social como las universidades. Este tipo de medi-
das obligó a mantener la continuidad académica desde casa; afectó de 
manera específica a más de 98% de la población de estudiantes y profe-
sores de educación superior de la región; lo anterior, según el Informe 
covid-19 y educación superior, emitido por Instituto Internacional de la 
Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2020 
(Unesco-Ielsalc, 2020; Weeden y Cornwell, 2020).

Valga recordar que en 2009 se vivió una situación similar a partir de 
la contingencia generada por la epidemia del virus H1N1, que, se esti-
ma, afectó a 67% de la población estudiantil, en cuanto a la sustitución 
de clases presenciales por clases en línea, para lo cual no se tenía estra-
tegia anticipada y sí mucha incertidumbre, pero ninguna comparada con 
lo que la covid-19 nos ha llevado a vivir académicamente (Murphy, 
2020; Kawano y Kakehashi, 2015).

Migrar de un escenario de clase presencial, –que puso en evidencia 
que la infraestructura física perdió importancia como el espacio princi-
pal en el aprendizaje– a otro donde imperan la comunicación sincrónica 
y asincrónica en el proceso de enseñanza-aprendizaje apoyada en plata-
formas tecnológicas digitales llevó a identificar que los modelos peda-
gógicos en las instituciones de educación superior de América Latina no 
respondían de manera eficiente y eficaz a las necesidades que debían re-
solverse. Asimismo, se evidenció la falta de habilidades digitales por 
parte de los profesores y estudiantes, y la infraestructura tecnológica se 
convirtió en un elemento de valor para mantener la continuidad acadé-
mica. En otras palabras, se identificó que el modelo de clase presencial 
había envejecido a una velocidad inmensa, dejando como lección que 
las longevidades de los modelos pedagógicos son cada vez más cortas 
(Rasmitadila et al., 2020; Murphy, 2020).

Desde luego, el cierre de escuelas ha impactado no solo a los estu-
diantes, maestros, personal administrativo y familias, sino que está ge-
nerando una serie de consecuencias económicas y sociales que tienen un 
gran alcance e impacto sobre la calidad de vida. Por lo tanto, los factores 
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de influencia para continuar la formación académica son múltiples: desde 
la baja conectividad, la falta de contenido digital alineado con los planes 
de estudio nacionales, hasta un profesorado no preparado para atender 
esta contingencia en el contexto covid-19. 

Entonces, independientemente del nivel de educación, el peligro pri-
mordial es que las desigualdades en el aprendizaje se amplíen, aumente 
la marginación y los estudiantes más desfavorecidos se vean imposibili-
tados de proseguir sus estudios. La educación superior no es una excep-
ción, aunque en este nivel la tecnología digital ha tenido el mayor 
impacto en las últimas décadas; aun así, resulta de gran interés analizar 
los factores que, en perspectiva, influyen en la toma de decisiones del 
estudiante para mantener la continuidad académica en línea mientras 
superamos este periodo de pandemia y obligado confinamiento en casa. 

De acuerdo con Mustafa (2020), la respuesta de las escuelas ante la 
covid-19 ha mostrado un conjunto de variables tanto económicas como 
sociales que son importantes en el perfil del estudiante y que podrían in-
fluir en su respuesta para seguir con sus estudios. Se pueden mencionar, 
entre otros factores, la deuda económica que implica para el alumno pa-
gar los servicios de educación, el conocimiento sobre el uso de herra-
mientas digitales, la seguridad de tener alimento –así como vivienda 
para él y sus familiares–, la seguridad de servicio médico, el acceso a in-
ternet, el uso de modelos educativos a distancia, las competencias del 
profesor para interactuar de manera virtual y remota, solo por mencio-
nar algunos factores (Unesco, 2020; Ngumbi, 2020; Sessoms, 2020; 
Turner y Kamenetz, 2020; Jamerson, 2020; Lindzon, 2020). 

Por otra parte, según Baloran (2020), Rodríguez (2020) y Alam, 
Khanam y Rowshan (2020), el impacto de la covid-19 es un fenómeno 
que afecta a las instituciones de educación superior (ies) de todo el mun-
do, generando un estado emocional significativo para la toma de deci-
siones, por ejemplo, ansiedad, estrés y depresión; por lo cual, es 
necesario analizar las actitudes, percepciones y estrategias para afrontar 
la continuidad académica durante el periodo de esta pandemia. Enton-
ces, con base en lo antes descrito, en un primer momento, el interés de 
este texto será identificar los factores que influyen en la toma de decisio-
nes del estudiante de la Fundación Universitaria María Cano (fumc) 
para continuar con su formación profesional en el periodo 2020-2.

De esta manera, surge como problema de investigación y, más espe-
cíficamente, como un recurso que permita conocer la percepción del 
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estudiante en un primer momento, para, posteriormente, definir estra-
tegias que soporten la decisión del mismo en conservar la matrícula 
para el segundo semestre del 2020, la siguiente pregunta de investiga-
ción: ¿cuáles son los factores que inciden en la toma de decisiones para 
la continuidad académica del estudiante de la fumc en el contexto de 
covid-19?

Aunado a la pregunta, se identifica el siguiente objetivo del estudio: 
caracterizar los factores que inciden en la continuidad académica para el 
período 2020-2 de los estudiantes de la fumc, mediante un diagnóstico 
que fundamente la toma de decisiones y definición de estrategias.

Las hipótesis a probar, bajo la consideración de que la continuidad 
académica está en función de los factores a caracterizar para tomar la 
decisión, es la siguiente:

H0: No existe asociación entre las variables
H1: Existe asociación entre las variables

Método

El enfoque de la investigación es cuantitativo; de este modo, acude a la 
utilización de índices, distribuciones porcentuales e indicadores que 
permiten la evaluación de los factores que inciden en la continuidad 
académica de los estudiantes de las ies en Colombia en el contexto de la 
pandemia covid-19: caso, Fundación Universitaria María Cano. Es, 
además, un proyecto de campo por el método de recolección de infor-
mación. Se aplicaron encuestas virtuales a una muestra representativa 
de la población de estudiantes de la fumc. Asimismo, el diseño es no ex-
perimental, transversal y descriptivo-relacional, debido a que no hay 
control de variables; se tomaron en el contexto natural, y los datos se 
recolectaron en un solo momento y en un tiempo único. Para el análisis re-
lacional, se aplicó el test de chi-cuadrado para determinar la asociación 
entre la variable dependiente y las independientes. El fin de este método 
es indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más 
variables, diseño que se ajusta correctamente a esta investigación.

La unidad de análisis corresponde al estudiante de la Fundación Uni-
versitaria María Cano de pregrado matriculado en el semestre 2020-1. 
El muestreo utilizado es censal, para lo cual se tomó como referencia la 
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información suministrada por la oficina de admisiones y registro de la 
fumc. La tabla 1 contiene información de la población y de la muestra 
de estudiantes que participaron en el estudio.

Tabla 1. Población y muestra

Programa académico n N Porcentaje de 
participantes (%)

Administración de empresas 338 359 94.15 

Administración de empresas virtual 247 299 82.61 

Contaduría pública 200 260 76.92 

Contaduría pública virtual 105 154 68.18 

Fisioterapia 742 905 82.21 

Fisioterapia Cali 322 330 97.58 

Fisioterapia Neiva 289 299 96.66 

Fisioterapia Popayán 391 399 97.99 

Fonoaudiología 301 310 97.10 

Ingeniería de software   71   71 100 

Negocios internacionales     1     1   100 

Psicología 282 320 88.13 

Tecnología en electromedicina     1     1 100 

Total 3289 3708 88.78 

Fuente: elaboración propia.

La tabla 2 presenta los parámetros de cálculo de la muestra.
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Tabla 2. Parámetros de cálculo de la muestra

Parámetro Valor

α 0.05

p 0.50

z 1.96

e <1 %

N 3 708

n 3 289

 Fuente: elaboración propia.

La operacionalización de variables utilizadas, se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Operacionalización de variables

Constructo Variables Tipo

Factores que inciden en la 
posible deserción de estu-
diantes de pregrado en un 
contexto de covid-19

Continuidad Variable dependiente

Dispositivos de estudio Variable independiente

Aprendizaje virtual Variable independiente

Acceso a internet Variable independiente

Efecto emocional Variable independiente

Situación económica Variable independiente

Situación laboral Variable independiente

Fuente: elaboración propia.

El contenido del instrumento fue validado de manera cualitativa a 
partir de un panel de expertos, allí se evalúo la pertinencia y suficiencia 
de cada una de las variables involucradas en la tabla 3. Los jueces vali-
dadores están conformados por las siguientes disciplinas:
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• Rector de la María Cano a nivel nacional, experto en análisis esta-
dístico.

• Vicerrector académico, experto en el tema de economía social.
• Investigador de psicología, con experiencia en proyectos de inves-

tigación mixta.
• Equipo de investigación del proyecto, expertos en proyectos de in-

vestigación mixta.

Los datos se recolectaron a partir de la virtualización del instrumen-
to mediante la herramienta SurveyMonkey y se procesaron a partir los 
programas SPSS- 24 y Power BI.

Resultados

A continuación, se describen cada uno de los resultados para las varia-
bles analizadas, presentando, en primer lugar, un análisis descriptivo de 
variables que permite caracterizar la población objeto de estudio; luego, 
se presentan tablas de contingencia, entre la variable dependiente y cada 
una de las independientes. En cada uno de los casos relacionados, se les 
aplicó la prueba de chi-cuadrado para determinar la asociación o no en-
tre ellas. Las hipótesis nula (H0) y alternativa (H1), que se contrastaron 
en las pruebas de asociación, son las siguientes:

H0: No existe asociación entre las variables
H1: Existe asociación entre las variables

En esta prueba, si p < α  (α  = .05), se rechaza H0 en favor de H1. 

Variables sociodemográficas

A continuación, se muestran los gráficos descriptivos que permiten vi-
sualizar el comportamiento de las variables sociodemográficas analiza-
das. Las figuras 1 a 3 presentan el comportamiento de algunas variables 
sociodemográficas de los estudiantes, encontrando que, para el caso de 
la fumc, los estudiantes, en su mayoría, son mujeres, esto por la natura-
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leza de sus programas académicos. Los estratos socioeconómicos1 pre-
dominantes son los del 1 al 3, que corresponden a bajos, y la edad 
promedio de los estudiantes, independientemente del sexo, es alrededor 
de 25 años.

Figura 1. Sexo de los estudiantes

Masculino 
27.49%

Femenino 
72.51%

 Fuente: elaboración propia

Figura 2. Estrato socioeconómico

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Porcentaje

6

5

4

3

2

1

0.31%

2.37%

10.30%

42.41%

34.11%

10.22%

 
 Fuente: elaboración propia

1 Esta estratificación corresponde al definido por el Departamento Administrativo Nacio-
nal Estadístico (dane) de Colombia.
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Figura 3. Diagrama de Tukey para la edad  
de los estudiantes según el sexo
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Diagrama de Tukey: edad del estudiante segun sexo

 Fuente: elaboración propia

En cuanto a la situación laboral de los estudiantes, las figuras 4 a la 7 
presentan gráficos que contienen esta información. Se encuentra que al-
rededor de 30% de los estudiantes trabajaban al momento de aplicar la 
encuesta, en su mayoría como empleados; los tres sectores predominan-
tes de desempeño son, en su orden: servicio, comercio y financiero.

Figura 4. ¿Desempeña alguna actividad laboral?

Sí 29.98%

No 70.02%

 Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Tipo de vinculación laboral

Independiente
13.6%

Empleado
86.4%

 Fuente: elaboración propia

Figura 6. Sector de desempeño
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 Fuente: elaboración propia
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Para efectos de determinar la experiencia de los estudiantes, en cuan-
to al tránsito de la modalidad de estudio presencial a virtual, debido a la 
pandemia del covid-19, se formuló la siguiente pregunta en el instru-
mento de recolección de información: a partir de las estrategias media-
das por Mariacanovirtual y las tic de apoyo, evalúe su experiencia, en 
cuanto a la facilidad para adquirir su aprendizaje, siendo 5 la mayor 
puntuación y 1 la menor. El promedio total de los resultados de esta va-
riable, se presenta en la figura 7.

Figura 7. Facilidad de adquisición  
de aprendizaje mediante experiencias virtuales

1.0 5.0

3.40

 Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la figura 7 muestran un nivel aceptable en cuanto a 
la facilidad de los estudiantes para la adquisición de aprendizaje me-
diante experiencias virtuales. Es importante anotar que Mariacanovir-
tual corresponde a una plataforma basada en Moodle con la cual la fumc 
cuenta para la oferta de los programas de pregrado de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública, los cuales son los únicos que ofrece 
esta institución en la modalidad netamente virtual y en los cuales, justo 
antes de iniciar la contingencia, se encontraban matriculada 10.7% de la 
totalidad de los estudiantes. Con el inicio de la pandemia covid-19, 
100% de los estudiantes pasaron a la modalidad virtual mediante la uti-
lización de esta plataforma. 

Respecto a la decisión de los estudiantes de continuar, o no, en el se-
mestre 2020-2, debido a la situación de pandemia, la figura 8 presenta 
su comportamiento. Es importante resaltar que esta variable correspon-
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de a la dependiente de la investigación y es la que se relacionará con las 
independientes para determinar su asociación mediante la prueba de 
chi-cuadrado.

Figura 8. Continuidad 2020-2

No
24.1%

Sí
75.9%

 Fuente: elaboración propia.

En los resultados de la figura 8, se encuentra que 24.1% de los estu-
diantes manifiesta que no continuará en el semestre 2020-2, cifra que 
está muy por encima de los valores promedio de deserción de esta insti-
tución (≈7%) en los últimos cinco años.

Análisis de asociación (tablas de contingencia)

Para este análisis, se relacionó la variable dependiente Continuidad en 
el periodo 2020-2 con las independientes. Es importante señalar que 
para establecer la continuidad, o no, del estudiante se formuló la si-
guiente pregunta: ante la emergencia sanitaria, ¿usted continuará con su 
proceso de formación en la Institución para el periodo 2020-2?

La técnica para determinar la asociación entre variables fue mediante 
la utilización de tablas de contingencia 2x2, debido a la naturaleza de las 
variables utilizadas, las cuales se midieron utilizando opciones de res-
puesta dicotómicas. En este sentido, los grados de libertad (k) se deter-
minan según la siguiente expresión:
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k = (m – 1) (n – 1)

Donde m representa el número de filas, y n, el número de columnas 
de la tabla de contingencia, que para cada uno de los casos que se des-
criben en el análisis de este capítulo tiene valores de:

m = n = 2

En este orden de ideas, el número de grados de libertad corresponde 
con:

k = (2 – 1)  (2 – 1) = 1

Es decir, un (1) grado de libertad.
La primera variable independiente que se analizará es Acceso a in-

ternet, la cual se formuló de la siguiente manera en el instrumento: ¿en 
el lugar donde reside actualmente cuenta con acceso a internet? La tabla 
4 presenta la relación entre las variables de continuidad en el periodo 
2020-2 y acceso a internet.

Tabla 4. Tabla de contingencia: continuidad  
en 2020-2 vs. acceso a internet

Frecuencias absolutas ¿Continuará en 2020-2?

No Sí Total

Acceso a internet
No   74   127   201

Sí 800 2 288 3 088

Total 874 2 415 3 289

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la prueba de chi-cuadrado se observan en la tabla 5.
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Tabla 5. Prueba de chi-cuadrado (χ2) para la continuidad 
 en 2020-2 vs. acceso a internet

Estadístico Valor

χ2 11.51047

p   .0009

 Fuente: elaboración propia.

Los valores de la tabla 5 indican que se debe de rechazar H0 en favor 
de H1 (p < .05), en otras palabras, existe asociación entre la decisión de 
continuar, o no, estudiando en el periodo 2020-2 y el hecho de contar, o 
no, con acceso a internet. La figura 9 presenta el tipo de acceso a inter-
net con el que cuentan los estudiantes que respondieron que sí lo tienen.

Figura 9. Tipo de acceso a internet  
con el que cuentan los estudiantes

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Banda ancha

Tipos de acceso a internet

9.27

83.22

7.81
0.33

Datos móbiles OficinaWFI
Red pública

 Fuente: elaboración propia.

Se destaca que, en su mayoría, los estudiantes cuentan con banda an-
cha, pero es importante resaltar que algunos de ellos dependen de una 
red pública para el acceso a este servicio.
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En lo que corresponde al dispositivo con el cual el estudiante realiza 
sus actividades, se le pidió que señalara lo siguiente: identifique los dis-
positivos a través de los cuales realiza las actividades virtuales. Esta 
pregunta se formuló con las siguientes tres opciones de selección múlti-
ple con diferentes respuestas: computador, tablet o celular.

En la tabla 6, se relacionan las variables continuidad en el periodo 
2020-2 y si el estudiante contaba con y utilizaba, o no, equipo de cóm-
puto para el desarrollo de actividades al momento de aplicar la encuesta.

Tabla 6. Tabla de contingencia: continuidad en 2020-2 vs. 
¿utiliza equipo de cómputo?

Frecuencias absolutas ¿Continuará en 2020-2? 

No Sí Total

¿Utiliza equipo de cómputo?
No 91 233 324

Sí 783 2182 2965

Total 874 2415 3289

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la prueba de chi-cuadrado se observan en la tabla 7.

Tabla 7. Prueba de chi-cuadrado (χ2) para la continuidad en 
2020-2 vs. ¿cuenta con equipo de cómputo?

Estadístico Valor

χ2 .42166

p .51610

 Fuente: elaboración propia.

Los valores de la tabla 7 indican que se acepta H0 (p > .05), en otras 
palabras, no existe asociación entre la decisión de continuar, o no, estu-
diando en el periodo 2020-2 y el hecho de contar, o no, con equipo de 
cómputo. La figura 10 presenta el tipo de uso del equipo de cómputo 
con el que cuentan los estudiantes que respondieron que sí lo tienen.
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Figura 10. Tipo de uso del equipo de cómputo con el que cuenta
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 Fuente: elaboración propia.

En la figura 10, se encuentra que en su mayor proporción (53.42%), 
los estudiantes cuentan con un equipo de cómputo que es de uso exclu-
sivo, es decir, no es compartido con otras personas.

Por el lado del efecto emocional de los estudiantes ante el estado de 
pandemia, se indagó sobre si: en la actualidad presenta ansiedad, depre-
sión, sensación de angustia, desesperanza, otros. A lo anterior, para 
efectos prácticos se denominó efecto emocional ante el covid-19, lo 
cual se relacionó con la continuidad, o no, en el periodo 2020-2, los re-
sultados de esta tabla de contingencia se presentan en la tabla 8.

Tabla 8. Tabla de contingencia: continuidad en 2020-2 vs.  
efecto emocional

Frecuencias absolutas ¿Continuará en 
2020-2? 

No Sí Total

Efecto emocional ante el covid-19
No 514 1 702 2 216

Sí 360   713 1 073

Total 874 2 415 3 289

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de la prueba de chi-cuadrado se observan en la tabla 9.

Tabla 9. Prueba de chi-cuadrado (χ2) para la continuidad en 
2020-2 vs. efecto emocional del estudiante ante el covid-19

Estadístico Valor

χ2 11.51047

p 0.0009

 Fuente: elaboración propia.

Los valores de la tabla 9 indican que se debe de rechazar H0 en favor 
de H1 (p < .05), en otras palabras, existe asociación entre la decisión de 
continuar o no estudiando en el periodo 2020-2 y el hecho de contar, o 
no, con algún efecto emocional ante la pandemia –ansiedad, depresión, 
sensación de angustia o desesperanza.

En la tabla 10, se relacionan las variables continuidad en el periodo 
2020-2 y la pérdida de empleo, o no, del estudiante, ante la contingencia 
nacional, para lo cual se formuló la siguiente pregunta: en la actualidad, 
ante la contingencia nacional, ¿perdió el empleo?

Tabla 10. Tabla de contingencia: continuidad  
en 2020-2 vs. pérdida de empleo

Frecuencias absolutas ¿Continuará en 2020-2? 

No Sí Total

Pérdida de empleo ante la 
contingencia

No 747 2275 3022

Sí 127 140 267

Total 874 2415 3289

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la prueba de chi-cuadrado se observan en la 
tabla 11.
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Tabla 11. Prueba de chi-cuadrado (χ2) para la continuidad en 
2020-2 vs. pérdida de empleo

Estadístico Valor

χ2 65.62847

p .0000

 Fuente: elaboración propia.

Los valores de la tabla 11 indican que se debe de rechazar H0 en favor 
de H1 (p < .05), en otras palabras, existe asociación entre la decisión de 
continuar, o no, estudiando en el periodo 2020-2 y el hecho de que el es-
tudiante haya perdido el empleo durante la contingencia del covid-19. 
En la tabla 12, se relacionan las variables continuidad en el periodo 
2020-2 y la facultad a la que pertenece el estudiante.

Tabla 12. Tabla de contingencia: continuidad en 2020-2 vs. 
facultad a la que pertenece

Frecuencias absolutas ¿Continuará en 
2020-2? 

No Sí Total

Facultad a la que pertenece
Ciencias 
empresariales 
- ingeniería

186 776 962

Ciencias de la 
salud

688 1639 2327

Total 874 2415 3289

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la prueba de chi-cuadrado, se observan en la ta-
bla 13.
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Tabla 13. Prueba de chi-cuadrado (χ2) para la continuidad en 
2020-2 vs. facultad a la que pertenece

Estadístico Valor

χ2 36.51437

p .0000

 Fuente: elaboración propia.

Los valores de la tabla 13 indican que se debe de rechazar H0 en fa-
vor de H1 (p < .05), en otras palabras, existe asociación entre la decisión 
de continuar, o no, estudiando en el periodo 2020-2 y el hecho de perte-
necer a la Facultad de Ciencias Empresariales, Ingeniería y Ciencias de 
la Salud, la cual es la de mayor tradición en la fumc, institución que co-
rresponde a la analizada en este capítulo. Para esta facultad en específi-
co, la tabla 14 relaciona el resultado de la pregunta que tiene que ver con 
la continuidad de los estudiantes en el periodo 2020-2. 

Tabla 14. Ante la emergencia sanitaria, ¿usted continuará con 
su proceso de formación en la institución para el periodo 2020-2?

Programa Sí (%) No (%)

Fisioterapia Medellín 65.38 34.62

Fisioterapia Cali 77.24 22.76

Fisioterapia Neiva 69.40 30.60

Fisioterapia Popayán 80.43 19.57

Fonoaudiología 77.74 22.26

Psicología 78.28 21.72

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la tabla 15 evidencian que los estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud manifiestan, en gran parte, que, ante la 
emergencia sanitaria, no tienen la intención de continuar en la fumc, 
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porcentajes que son considerablemente superiores a las cifras de deser-
ción normales en esta institución. En la tabla 16, se relacionan las varia-
bles continuidad en el periodo 2020-2 y el semestre en el que está 
matriculado el estudiante al momento de aplicar la encuesta.

Tabla 16. Tabla de contingencia: continuidad en 2020-2 vs. 
semestre en el que está matriculado

Frecuencias absolutas ¿Continuará en 
2020-2? 

No Sí Total

Semestre en el que está 
matriculado

1 al 4 311 1 308 1 619

5 en 
adelante

563 1 107 1 670

Total 874 2 415 3 289

Fuente: elaboración propia

Los resultados de la prueba de chi-cuadrado se observan en la ta-
bla 17.

Tabla 17. Prueba de chi-cuadrado (χ2) para la continuidad en 
2020-2 vs. semestre en el que está matriculado el estudiante

Estadístico Valor

χ2 88.61872

p 0.0000

 Fuente: elaboración propia.

Los valores de la tabla 17 indican que se debe de rechazar H0 en fa-
vor de H1 (p < .05), en otras palabras, existe asociación entre la decisión 
de continuar, o no, estudiando en el periodo 2020-2 y el semestre en el que 
está matriculado el estudiante. Resulta importante señalar que en el 
quinto semestre los estudiantes inician con las asignaturas prácticas y, 

impacto_pandemia.indd   48impacto_pandemia.indd   48 02/02/21   16:5302/02/21   16:53



49

en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, con procesos de prác-
tica profesional.

En la tabla 18, se relacionan las variables continuidad en el periodo 
2020-2 y la respuesta de los estudiantes sobre la pregunta de la expe-
riencia de adquisición de aprendizaje virtual, la cual se formuló como se 
observa a continuación: a partir de las estrategias mediadas por Maria-
canovirtual y tic, evalúe su experiencia, en cuanto a la facilidad para 
adquirir su aprendizaje.

Tabla 18. Tabla de contingencia: continuidad en 2020-2 vs.  
la experiencia de adquisición de aprendizaje virtual

Frecuencias absolutas  ¿Continuará en 
2020-2?

No Sí Total

Experiencia de adquisición de 
aprendizaje virtual

Muy bien 262 1289 1551

Oportunidad 
de mejora

612 1126 1738

Total 874 2415 3289

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la prueba de chi-cuadrado se observan en la tabla 19.

Tabla 19. Prueba de chi-cuadrado (χ2) para la continuidad en 
2020-2 vs. la experiencia de adquisición de aprendizaje virtual

Estadístico Valor

χ2 140.98549

p 0.0000

 Fuente: elaboración propia.

Los valores de la tabla 19 indican que se debe de rechazar H0 en fa-
vor de H1 (p < .05), en otras palabras, existe asociación entre la decisión 
de continuar estudiando, o no, en el periodo 2020-2 y el hecho de que el 
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estudiante perciba una buena experiencia de aprendizaje virtual, moda-
lidad que se presentó de manera forzosa debido a la pandemia.

Conclusiones

Ciertamente, la ocurrencia de una situación fortuita, como ha sido la 
pandemia de la covid-19, ha puesto a prueba a todas las organizaciones 
y empresas –por primera vez a nivel global–, especialmente al sector 
educativo.

De este modo, en un marco de incertidumbre, la no preparación para 
afrontar esta situación ha sido un desafío para la fumc, en cuanto a utili-
zar sus recursos y capacidades en el propósito de garantizar la continui-
dad académica de sus estudiantes, y para lo cual ha sido determinante 
identificar aquellos factores de críticos, que inciden en la decisión por 
parte del estudiante, para anticipar y minimizar el impacto, principal-
mente en la deserción, ya sea por factores económicos, tecnológicos y/o 
de salud. 

En este sentido, la velocidad de respuesta por parte de la institución 
se advierte en tiempo y forma, al contar con la información necesaria 
para analizar la situación a partir de una base de datos que sirvió de in-
sumo para examinar la situación desde el primer momento de la contin-
gencia y, así, fundamentar las acciones que habría de implementar en el 
propósito de mantener la actividad académica durante el semestre ene-
ro-junio y prepararse para atender el correspondiente a agosto-septiem-
bre de 2020.

Así, los resultados obtenidos, en cuanto a la relevancia de un conjunto 
de factores que influyen en la decisión de continuidad académica, han lle-
vado a asumir un cambio en la cultura organizacional, que hace de la pla-
neación estratégica un proceso que anticipa y permite a la organización 
diseñar estrategias que anticipen el riesgo institucional. El análisis estra-
tégico, por tanto, más que amenazas, debe incorporar en su cultura la ges-
tión de los riesgos internos y externos para anticiparse a su impacto.

El análisis de riesgo está limitado en muchos planes estratégicos de 
las instituciones en América Latina, y por ello la ausencia de una cultura 
que anticipe los riesgos que ocurren en un mundo donde el cambio ace-
lerado transforma la realidad. 
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Cabe destacar que la presencia de una pandemia vino a descubrir ni-
veles de desigualdad y pobreza entre la comunidad estudiantil, y ante lo 
cual, como parte de la esencia institucional, la fumc visibilizo su capaci-
dad de liderazgo, proactividad y fortaleza en las que apalancó las estra-
tegias que darán soporte a las acciones orientadas a garantizar la 
continuidad académica. Por lo tanto, el presente estudio, desarrollado 
durante el semestre 2020-1, es la base para la definición de estrategias y 
acciones que garanticen un mínimo impacto en la matrícula que habrá 
de registrarse para el periodo 2020-2, que se asume exitoso si se com-
prueba que la deserción fue reducida, como parte de la visión, compro-
miso y responsabilidad que la institución educativa asume ante la 
sociedad a la que sirve.
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El presente trabajo examina la educación a distancia debido a que está siendo objeto de 
estudio en los últimos años, por lo tanto, se considera pertinente estudiar la percepción en 
cuanto a la plataforma para cursos virtuales y el diseño de un instrumento que permita 
medirla. Se elaboró un instrumento que identificó cuatro dimensiones: Diseño del Curso, 
Actividades de la Plataforma, Evaluación y Seguimiento del Curso y Usabilidad. La 
confiabilidad fue a través de consistencia interna; que mostró una r de .957 medida por el 
coeficiente alfa de Cronbach. Se aplicó a 300 estudiantes que tuvieron cursos en dicha 
plataforma. El análisis factorial exploratorio generó cuatro factores para la estimación inicial 
del modelo: la prueba de KMO obtuvo un valor aceptable de: .904, en el análisis factorial 
confirmatorio los índices de bondad de ajuste son aceptables, (CFI = 0.868; AIC = 645.67) 
el valor obtenido en el RMSEA = 0.090). Se encontró que la dimensión mejor evaluada fue 
la Evaluación y Seguimiento del Curso con un porcentaje en el nivel alto del 65%, de ahí el 
diseño, usabilidad y plataforma. En cuanto al nivel más bajo fue el de Actividades de la 
Plataforma con un 46% en cuanto a los niveles de muy bajo y bajo. Los resultados obtenidos 
describen que la plataforma cumple con el objetivo de uso ya que considera que las 
actividades se evalúan y se da seguimiento. 

 

Palabras clave: educación a distancia, ambientes virtuales de aprendizaje, universidad, 
tecnologías educativas.  
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Correlación de la planificación del tiempo con la previsión, priorización 
y control de actividades administrativas en supervisores de empresas 

privadas1 
 

Mtro. Arturo De la Mora Yocupicio2, Dra. Celia Yaneth Quiroz Campas3, 
Mtra. Érika Ivette Acosta Mellado4, Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez 5 y Lic. Ángel de Jesús López Sánchez6 

 

Resumen- Todo supervisor requiere manejar su tiempo de manera adecuada para atender asuntos diversos de carácter 
propio, así como dar seguimiento a actividades delegadas en sus colaboradores. La Planificación es la capacidad para 
organizar actividades cotidianas en el tiempo considerando prioridades y fechas de cumplimiento (García, 2010). Esta 
habilidad tiene relación con la priorización, previsión y *control (*revisar cuáles tareas han sido cumplidas y cuáles no). 
Este trabajo analiza la correlación entre estas habilidades mediante análisis estadísticos para detectar áreas de mejora. Se 
encuestó a 172 varones y 135 mujeres, quienes se desempeñan en funciones directivas en empresas privadas en el estado de 
Sonora. Se utilizó un instrumento de García (2010) de 43 preguntas que evalúa 11 dimensiones en el uso del tiempo (alfa 
Cronbach = .829). Se encontró a través de la correlación de Pearson que la planificación presenta una correlación positiva 
con priorización (.384**), previsión (.333**)  y control (.400**) 
 
Palabras claves- planificación, tiempo, priorización, previsión 

 
INTRODUCCIÓN 

 
   En todas las compañías se necesita planear las actividades, ya sean diarias, semanales o mensuales. La 

planificación, como primer paso del proceso administrativo tiene ese lugar pues antecede al resto de las etapas. 
Además de una buena planeación, los directivos requieren conjugar esta habilidad con otras como la previsión, 
priorización y el control. Estas cuatro habilidades que se mencionan son requeridas en el personal que realiza 
actividades de tipo administrativo, en donde el seguimiento a asuntos pendientes es necesario para reportar avance en 
los proyectos que se desarrollan en la empresa. 

 
Cada vez es más necesario que los trabajadores se desempeñen de mejor manera en sus puestos y un 

supervisor no queda al margen de ello. Aun con el respaldo de la tecnología y demás accesorios, la habilidad para 
hacer buen uso de su tiempo sigue siendo elemental para lograr mejores resultados. Esa destreza no está relacionada 
necesariamente con usar tecnología de punta en asuntos de organización personal. 

 
Cladellas (2008) concluye que independientemente de la percepción que tengan los trabajadores sobre 

condiciones laborales, estado de salud, satisfacción en el trabajo y aspectos que les generen estrés dependen en gran 
parte del control que tienen sobre el uso de su propio tiempo de trabajo. El tiempo es un insumo de trabajo, sobre 
todo para quienes trabajan en oficinas. El estrés aparece inmediatamente cuando el trabajador siente que el tiempo 
está resultando insuficiente, quizá debido a incapacidad en su aprovechamiento.   
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8. formaCión de CompetenCias laborales 
para la innovaCión en trabajadores en una 

empresa industrial

Jorge Guadalupe Mendoza León*
Francisco Nabor Velazco Bórquez*

María de los Ángeles Velazco Bonilla*

Resumen

La competencia laboral es un elemento operativo que relaciona la 
capacidad del individuo y colectiva para generar valor en los proce-
sos de trabajo. Esta investigación prioriza el interés de contribuir a 
la formación de competencias laborales para la innovación, a partir 
de la creatividad de los trabajadores. El objetivo es caracterizar el 
nivel de competencias innovadoras que poseen los trabajadores de 
una planta industrial, con base en el desarrollo del potencial creativo, 
para la generación de soluciones con valor agregado. El diseño de 
la investigación es de campo, no experimental, descriptiva, mixta y 
transversal. La investigación permitió conocer las diferentes com-
petencias laborales con las que cuentan los trabajadores, así como 
ofrecer una serie de recomendaciones a la empresa con el propósito 
de aprovechar el conocimiento acumulado de los trabajadores en la 
generación de valor a través de nuevas soluciones al cliente.

Palabras clave: innovación, competencias, laboral.

*Instituto Tecnológico de Sonora
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Introducción

La presente investigación aborda la formación de competencias labo-
rales para la innovación en trabajadores de una empresa procesadora 
de yeso industrial. Además, toma como base el desarrollo del poten-
cial creativo para, de esa manera, propiciar la generación de ideas que 
contribuyan a la generación de valor. En un mercado globalizado, 
las organizaciones se ven en la imperiosa necesidad de conservar su 
capacidad competitiva, por lo que centran sus habilidades adminis-
trativas, financieras y tecnológicas, pero sobre todo las competencias 
laborales de sus trabajadores para contribuir con nuevas soluciones 
generadoras de valor hacia los usuarios del producto.

Antecedentes

Irigoin y Vargas (2002), definen las competencias laborales como 
un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes combinados, 
coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha de saber 
hacer y saber estar para el contexto del ejercicio profesional. Esto 
es, aquellos conocimientos, habilidades y actitudes verificables que 
se aplican en el desempeño de una función productiva, teniendo en 
cuenta el conjunto de elementos que necesita el trabajador para el 
desempeño en el medio laboral, dado que esto afecta el rendimien-
to y aumenta la productividad y rentabilidad de la empresa (Aguinis 
y Kraiger, 2009). Por otra parte, las competencias laborales tienen 
múltiples beneficios tanto para el trabajador como para la empresa y 
permiten tener una mayor participación en las operaciones de la or-
ganización, lo que da como resultado un mayor nivel de compromiso 
y participación hacia la misma (Helleriegel, 2009). 

Una de las principales competencias requeridas en el mercado 
laboral es la creatividad, la cual puede ser potenciada por ciertas 
prácticas, recursos necesarios y tareas para generar innovación 
(Boada-Grau, De-Diego, De-Llanos-Serra y Vigil-Colet, 2011) 
de acuerdo con las habilidades y debilidades de los empleados. 
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El concepto de innovación tiene un amplio rango de connotaciones 
positivas, ya sea, de manera muy general, como “todo cambio que 
genera valor”, o al señalarlo cuando se hace referencia a todo cambio, 
basado en conocimiento de cualquier tipo, siempre que genere valor y 
que tenga consecuencias económicas directas (Mulet, 2005). 

La innovación en la empresa consiste en hacer aparecer las ideas 
que surgen en la organización, profundizar en cada una de ellas y 
poner en práctica aquella que sean viables Lo anterior significa las 
ideas que no solo surgen del interior de la propia organización, sino 
también que pueden generarse de acuerdo con el entorno que la rodea. 
Así, solo con la cultura adecuada se puede conseguir que las innova-
ciones se caractericen en una empresa innovadora. 

De acuerdo con lo propuesto en el Manual de Oslo, la innovación 
es una guía para la realización de mediciones y estudios de activida-
des científicas y tecnológicas que define conceptos y junta las activi-
dades que son consideradas innovadoras. La versión más reciente de 
este documento en su cuarta versión, fue publicado en el 2018 por la 
ocDe (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
y distingue cuatro tipos de innovación: a) en el producto o servicio, 
b) en los procesos, c) en mercadotecnia y d) organizacional. Lo an-
terior coincide con lo afirmado por Araiza, Velarde y Chávez (2014), 
quienes señalan que las empresas asumen la innovación como una 
estrategia que permite desarrollar capacidades relevantes, haciendo 
cada vez más competitiva la organización. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México (stPs), 
difunde el Catálogo de Competencias Clave para la Innovación en 
el Trabajo. Dicho instrumento identifica tres elementos a evaluar: 
1) los conocimientos, 2) habilidades, 3) actitudes y valores que el 
trabajador mexicano debe poseer y que los empresarios y emplea-
dores deben fomentar para promover entornos favorables, a fin de 
desarrollar la capacidad creativa e innovadora, que contribuya a lo-
grar un desempeño superior en el plano individual, grupal y organi-
zacional (stPs, 2013). 
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De acuerdo con Hernández (2011) la creatividad es una combina-
ción de originalidad, enfocada hacia las ideas que permiten a la perso-
na agregar ideas comunes de pensamiento y así producir pensamientos 
diferentes y productivos. Esto para que el resultado sea satisfactorio 
para ella misma y para otros, permitiendo involucrar a un grupo de 
personas para ser vista con la capacidad de generar respuestas viables, 
diferentes y novedosas. Además, se establece que se es posible apren-
der a desarrollarla, como sucede con otras disciplinas (De Bono, 2004), 
y con ello potenciar las habilidades innovadoras (Dyer, Gregersen y 
Christensen, 2009).

Sabbagh y Ast (2011) afirman que la diferencia entre creatividad 
e innovación suele utilizarse para referirse a los nuevos productos, 
nuevas ideas, enfoques y acciones. Asimismo, a diferencia de la in-
novación, la creatividad se entiende como el proceso que genera y 
aplica tales ideas en un contexto específico. En este sentido, el po-
tencial creativo es reconocido como la capacidad elevada y comple-
ja de los seres humanos, donde los pensamientos permiten integrar 
procesos menos complicados, siendo conocidos por el logro de una 
idea o pensamiento que tengan. El potencial creativo acompañado 
de la creatividad abre la libertad y la oportunidad de crear ideas, así 
como conocer los criterios de novedad. Además, aporta un conoci-
miento del sujeto con sus potencialidades y posibilidades que ofrece 
al entorno en el que está. Es aquí donde se reconoce la importancia 
y la necesidad de conocer el potencial creativo para las condiciones 
que requiera una competencia innovadora, lo cual sugiere propósitos 
y aporte de uno mismo.

El desarrollo de este trabajo permite analizar el potencial creativo 
de la organización, con el fin de determinar las habilidades que posee 
un grupo de trabajadores. Esta investigación prioriza el interés de con-
tribuir a la formación de competencias laborales para la innovación, a 
partir del desarrollo de la creatividad de los trabajadores, lo cual abre 
una ventana de oportunidad para orientar la experiencia y el cono-
cimiento como base en el mejoramiento de soluciones novedosas al 
público consumidor. Así, se identifica el problema siguiente: ¿Cuáles 
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son las competencias laborales innovadoras en los trabajadores de una 
planta de yeso industrial?

Objetivo

Caracterizar el nivel de competencias innovadoras que poseen tra-
bajadores de una planta procesadora de yeso industrial, con base en 
el desarrollo del potencial creativo, para la generación de soluciones 
con valor agregado. 

Método

La metodología propuesta en este estudio permitió realizar un análisis 
de las capacidades innovadoras de los trabajadores de una empresa 
industrial, antes y después de la impartición de un taller de capaci-
tación. Esto con la finalidad de conocer áreas de oportunidad para la 
mejora del desempeño de los trabajadores de dicha organización.

Tipo de investigación

El diseño de la investigación es de campo, no experimental, descrip-
tiva, mixta y transversal.

Participantes

Personal administrativo y de producción de una empresa en el muni-
cipio de Navojoa, Sonora. Fueron un total de 23 sujetos; la muestra se 
seleccionó en atención a la disponibilidad de tiempo de los emplea-
dos. De los trabajadores, 82.6% son hombres; sus edades fluctúan de 
los 18 a los 45 años, y 60% es mayor a 35 años. Además, cuenta con 
contrato laboral de planta 82.6%, y 56.5% cuenta con estudios de 
licenciatura y 8.7% con posgrado.
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Instrumento

Se aplicó un instrumento constituido por 25 ítems, con opciones 
de respuesta en escala tipo Likert, que va desde completamente de 
acuerdo hasta completamente en desacuerdo, y tiene como base el 
Cuestionario habilitado por la stPs (2013).

Procedimiento

Para la realización de esta investigación se siguieron una serie de 
pasos que a continuación se señalan: a) se preparó la versión final 
del instrumento, lo cual fue validado por expertos; b) se selecciona-
ron los empleados para la aplicación del instrumento; c) se aplicaron 
instrumentos para determinar necesidades de capacitación en el área 
de innovación; d) se ofreció un taller de capacitación; e) se aplicó de 
nuevo el instrumento para evaluar aprendizajes adquiridos; f) se so-
metieron los resultados al método de confiabilidad, específicamente, 
la medida de coherencia o de consistencia interna mediante el índice 
alfa de Cronbach, usando para ello el programa spss; g) se elaboraron 
tablas para la interpretación de resultados de cada reactivo del instru-
mento; h) se utilizó el modelo de análisis de varianza, para establecer 
posibles áreas de oportunidad mediante el análisis de los factores 
que inciden, e i) por último, se realizó el análisis de los resultados 
y su discusión, para cerrar con las conclusiones del estudio. En este 
punto, se describieron los resultados mostrados por las gráficas, ex-
plicando a detalle las competencias. 

Resultados 

En la primera parte de la investigación, se aplicó un instrumento 
(pretest) para determinar las áreas de oportunidad en el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes innovadoras en los traba-
jadores y ser consideradas en las temáticas para el establecimiento 
de estrategias de capacitación. Una vez definidos los temas, se de-
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sarrolló un taller de capacitación sobre conceptos y competencias 
innovadoras, que permitieran orientar al personal involucrado en la 
consecución de mejores resultados en la productividad. Finalizado el 
taller, se aplicó el mismo instrumento inicial (postest) para determi-
nar el aprendizaje adquirido.

Con relación a la dimensión de conocimiento, los resultados in-
dican un incremento en la media de los ítems analizados, excepto 
una ligera disminución en el rubro sobre si el trabajador percibe 
que cuenta con talentos y habilidades para hacer bien su trabajo 
(tabla 1).

Tabla 1. Media de respuestas de la dimensión del conocimiento 

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a la dimensión de habilidades, los resultados de las 
medias de todos los ítems analizados se incrementaron, especialmen-
te en el rubro relacionado a la oportunidad de participar activamente 
en los equipos de trabajo (tabla 2)

Tabla 2. Media de respuestas de la dimensión de habilidades 

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en el aspecto relacionado con la dimensión de acti-
tudes y valores, todos los resultados muestran variaciones positivas 
excepto el rubro relacionado con la propuesta sobre cursos de acción 
y nuevas formas de hacer las cosas que permaneció muy similar 
(tabla3)
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Tabla 3. Media de respuestas de la dimensión de actitudes y valores

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 4 se muestra los datos, a manera de comparación, para 
visualizar los resultados finales del taller, y en los que se aprecia el 
incremento en la percepción de mejora en cada una de las dimensio-
nes una vez finalizado el taller.

Tabla 4. Comparativo de las medias de respuestas del pretest 
y postest, de las dimensiones en estudio

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

En un contexto en el que el mundo de las capacidades innovadoras se 
ha convertido en parte de la vida cotidiana, la mayoría de los indivi-
duos tienen relación con las capacidades de innovar mediante el uso 
de talleres, capacitaciones y toda la información que nos proporcio-
nan las nuevas tecnologías.

Uno de los resultados de importancia obtenidos fue el referente 
a los trabajadores de la empresa, cuyos perfiles para el desarrollo de 
sus actividades son acordes con las exigencias. Pero también se en-
contraron los indicadores de las habilidades del pensamiento creativo 
de mayor prevalencia en los niveles estudiados. Se logró medir el 
potencial creativo en los trabajadores de la empresa en estudio. Con 
este resultado la empresa queda con las herramientas para realizar 
un plan de acción en el cual proponga capacitaciones con el fin de 
desarrollar una cultura organizacional que incremente la innovación, 
además de que se desarrollen y potencialicen la creatividad. 

Bohórquez y Tovar (2008) mencionan que es importante imple-
mentar cursos de capacitación en las empresas debido a que gracias 
a estos se crean precedentes los cuales pueden ser considerados en 
un futuro para los que toman las decisiones en las organizaciones. 
Asimismo recomiendan que para que un curso de capacitación logre 
el objetivo de mejorar en las habilidades directivas de las personas se 
necesita la participación y el compromiso de todos los que conforman 
el equipo de trabajo, quienes son los que reciben realmente el benefi-
cio. En apoyo al desarrollo de la creatividad y potenciación de la in-
novación, los expertos como Arraut y Mendoza (2018) refieren el uso 
de herramientas lúdicas en el concepto de juego serio y gamificación, 
como medios para formar las habilidades necesarias para ello.

Según los resultados obtenidos a través de los instrumentos apli-
cados, es posible desarrollar habilidades creativas, mediante ejerci-
cios lúdicos, lo que es útil para que la empresa se cuide de caer en la 
zona de comodidad y decida apostarle más al proceso de aprendizaje 
colectivo. Además de que deberá identificar nuevas oportunidades, 
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asumir riesgos y cultivar la sensibilidad, la apertura, la observación 
e imaginación en sus trabajadores, para de esa manera potenciar la 
innovación. Lo anterior coincide con lo reportado por Peña y Villón 
(2018), ya que ellos consideran que el trabajador que está fortalecido 
en el área laboral y personal tiene mayor seguridad para participar, 
proponer y dar un mayor rendimiento en la empresa.

Conclusiones y recomendaciones

La creatividad aporta crecimiento en el interior del ser humano. La 
experiencia sugiere que cuatro horas son suficientes para generar 
ideas, lo cual hace que no se pierda el interés en aprender cómo pro-
piciar la creatividad, desarrollar la habilidad de innovar a través de 
propuestas con valor agregado, fomentar una actitud abierta al cam-
bio y a moverse de la zona de confort, basándose en reglas de respeto, 
compromiso y colaboración en red para, de esa manera, formarse las 
competencias innovadoras que el mercado laboral actualmente exige. 

Siempre se debe tener claro el objetivo que se plantea con la im-
partición del taller, así como destacar la generación de ideas (ima-
ginar) y la validación de estas para el propósito de generar un valor 
para la organización. 

Además, es necesario ver que las ideas son de todos, expresarlas, 
anotarlas y exponerlas, mientras que el expositor va mediando el pro-
ceso, mientras que se van redactando las ideas que se van generando. 
A veces las ideas tardan en llegar, por eso hay que tener paciencia 
y no estar apurando a la persona. Asimismo, es prioritario generar 
motivación y un buen ambiente dentro del taller. Se recomienda cla-
rificar siempre que no hay ideas buenas ni malas, sino simplemente 
ideas, de manera que en un primer momento es más importante la 
cantidad que la calidad (etapa de ideación); hasta llegar a la etapa de 
validación de estas. 

Por tanto, se requiere implementar políticas y acciones que fa-
ciliten más riesgo y libertad para proponer, así como mejores nive-
les de comunicación y escucha entre líderes y equipos de trabajo 
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(comunicación interna); recuperar las estrategias de motivación, 
reconocimiento, celebración y recreación para sus trabajadores, y 
arriesgarse definitivamente al proceso de fabricación y oferta de 
sus propios productos. Esta serie de acciones indudablemente po-
tenciará los indicadores de elaboración, fluidez y sensibilidad, que 
fueron determinados como los de mayor presencia en los niveles 
estudiados. 

Una estrategia recomendada para la empresa es definir formas de 
innovación deseables; generar mecanismos de participación abierta 
de ideas, las cuales deben ser evaluadas por un comité de innovacio-
nes que retroalimente a quienes participan sobre la validez de sus 
ideas; que asigne recursos y genere mecanismos de reconocimiento, 
con el fin de enviar un mensaje claro a los trabajadores sobre la deci-
sión de proyectar el potencial creativo de los mismos, y fortalecer la 
competencia innovadora de la organización. 

Todo esto es parte de la gestión de la innovación, pues de esta 
forma, los colaboradores pueden experimentar, proponer, aprender y 
generar la confianza para desarrollar la capacidad de crear e innovar. 
Además, si lo que se busca es desarrollar competencias, la práctica es 
el medio por excelencia para lograrlo, acompañado de un adecuado 
sistema de formación. 

Asimismo, a la población en general interesada en este proyecto 
que tenga una empresa, o esté por crear una, se le recomienda imple-
mentar cursos de capacitación a sus empleados por lo menos cada seis 
meses. Lo anterior para generar capacitaciones constantes las cuales 
estén a la vanguardia de las necesidades hoy tan cambiantes en el 
mundo de la modernidad. Por último, es importante detectar las debi-
lidades específicas de cada habilidad de los trabajadores en la organi-
zación para así hacer más eficiente el mejoramiento.
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Análisis de correlaciones entre habilidades para administrar el tiempo en 
empleados administrativos1 

 
Mtro. Arturo De la Mora Yocupicio2, Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez 3, 

Dra. Celia Yaneth Quiroz Campas4, Dra. Cecilia Aurora Murillo Félix 5 y 
Dra. Érika Ivette Acosta Mellado 6 

  
Resumen- Se aplicó un instrumento que mide la habilidad para administrar el tiempo a 268 empleados de 
empresas privadas en un municipio del sur de Sonora. El instrumento de García (2010) mide 11 dimensiones: 
Planificación, Ajuste de tiempo, Priorización, Previsión, Utilización de medios auxiliares, Control, 
Aprovechamiento del tiempo, Delegación, Organización, Gestión personal del tiempo y Tiempo personal.  Se 
realizó un análisis de Coeficiente de Correlación de Pearson entre las 11 habilidades. El objetivo de este 
trabajo era encontrar los niveles más altos de correlación entre las habilidades mencionadas para detectar 
necesidades de capacitación. En el análisis global, la priorización y planificación (.510**, Sig. (bilateral)= .000) 
alcanzan nivel de correlación positiva media. En el caso de las mujeres ninguna habilidad alcanzó correlación 
positiva media mientras en los hombres, sólo la priorización con planificación (.542**, Sig. (bilateral)= .000) y, 
el control con ajuste de tiempo (.501**, Sig. (bilateral)= .000) presentan correlación positiva media.  
 
Palabras claves- correlación, administración, tiempo, empleados 

INTRODUCCIÓN 
 

   Cladellas (2008) comparte que es esencial que un trabajador gestione su tiempo de trabajo, y de esta 
manera pueda llevar de mejor manera su vida laboral y familiar. También podrá planificar mejor  y regular su tiempo 
de descanso, el cual es muy importante para prevenir enfermedades relacionadas con el estrés y su salud. 

 
García (2010) realizó estudio con mujeres directivas sobre el uso de su tiempo: 86% reconocen que en 

ocasiones dedican poco de su tiempo a analizar sobre las acciones y decisiones que han ejecutado, pero no de manera 
habitual. Otro 62% dicen que no mantienen una vida social activa con su familia, y tienen que descuidar este 
importante vínculo y 87% reconoce que no les alcanza el tiempo para realizar lo que planifican, teniendo que llevar 
labores de trabajo a su casa.  80% perciben que no aprovechan bien su tiempo. También encontró que las acciones 
más problemáticas resultaron ser la priorización, ajuste al tiempo y el control.  

 
Planteamiento del problema 

Con un ambiente más dominado por la tecnología el uso del tiempo se ha convertido en una herramienta 
fundamental en personas que trabajan en ambientes administrativos. La mensajería instantánea, las redes sociales y 
las múltiples aplicaciones que se hacen funcionar a través de diversos medios han logrado que la vida sea más 
“rápida”. Sin embargo, la habilidad para hacer uso del tiempo puede ejecutarse sin necesidad de apoyos tecnológicos 

pues representa en gran parte un hábito. Por este motivo se plantea la pregunta de investigación: ¿cuáles son las 
habilidades para uso del tiempo con mayor nivel de correlación entre ellas? El objetivo de este trabajo era encontrar 
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Celia Yaneth Quiroz Campas4, y Lic. Ángel de Jesús López Sánchez 5 
 
Resumen- En las últimas décadas, la mujer ha participado activamente en labores empresariales 

ocupando puestos clave. Ha desarrollado habilidades para optimizar su tiempo. Esta investigación es de tipo 
descriptiva. Se aplicó un instrumento para medir la habilidad de administrar el tiempo a 135 mujeres que 
cuentan con personal a su mando en empresas privadas en un municipio del sur de Sonora. Dicho instrumento 
fue tomado de García (2010), el cual evalúa 11 dimensiones en el uso del tiempo (alfa de Cronbach de .829) y 
contiene 43 ítems. García (2010) encontró en su estudio con mujeres directivas cubanas que el uso de medios 
auxiliares y organización eran las dos habilidades que mejor dominaban estas ejecutivas. Se encontró que las 
135 mujeres sonorenses presentaron un alto nivel de dominio en cinco de las once dimensiones que les fueron 
evaluadas. Sólo se coincidió con el estudio de García en la habilidad de organización. 
 
Palabras claves- administración, tiempo, habilidades, productividad 

 
INTRODUCCIÓN 

 
   Las mujeres desempeñan un papel muy activo dentro de las empresas. Además, su rol social de madre le 

exige una mejor distribución de su tiempo a lo largo del día. El desempeño de las directivas depende, en gran parte, 
de la forma en que manejan su tiempo pues de ello dependen los resultados que le pide la compañía a la que 
pertenece. Usar el tiempo de manera adecuada y consciente es una habilidad que se requiere en tiempos actuales, aun 
con el apoyo de la tecnología que permite maximizar muchas funciones, sobre todo la comunicación. 

 
García (2010) detectó en mujeres directivas que las habilidades que más dificultad les costaba eran: la 

priorización, ajuste al tiempo y el control. En cambio el uso de medios auxiliares y la organización, son las que 
manifiestan un mejor nivel. Además encontró que el 87% de las mujeres directivas de ese estudio que no les alcanza 
el tiempo para poder hacer todo lo que planean, llevando trabajo a su casa. 80% de ellas percibe que no aprovechan 
de la mejor manera su tiempo.  
 
Planteamiento del problema 

El planteamiento de trabajo es  ¿Cuáles son las habilidades para administrar el tiempo más destacadas en 
mujeres directivas de empresas privadas en un municipio del sur de Sonora? Este trabajo busca determinar cuáles son 
las habilidades para administrar el tiempo que mejor manejan mujeres directivas de empresas privadas de un 
municipio del sur de Sonora, aplicando instrumentos para proponer acciones de mejora en las áreas de oportunidad 
detectadas. 

 
MARCO TEÓRICO 

La buena administración del tiempo es una habilidad que todos los trabajadores ocupan tanto en el plano 
profesional como personal. Quien tiene control de su tiempo puede lograr muchas cosas. De hecho es esencial 
manejar bien el tiempo para ser exitoso en el trabajo, Forsyth (2003) 
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Identificación de Elementos Clave en el Estudio de Casos 
Clínicos para su Gamificación 

Ignacio N. Márquez, Jorge G. Mendoza, Luis-Felipe Rodríguez
 Departamento de Computación y Diseño, Instituto Tecnológico de Sonora, 

     Ciudad Obregón, México
   ignacio_nmarquez@hotmail.com, jorge.mendoza@itson.edu.mx, luis.

rodriguez@itson.edu.mx

Resumen. La gamificación es un proceso modificador de rutinas que sirve para 
mejorar la condición humana creando experiencias agradables en contextos que 
son ajenos a lo lúdico, beneficiando así aspectos como la motivación y el apren-
dizaje.  En la actualidad existe un interés por el desarrollo y la aplicación de 
guías prácticas, tanto para la prevención, como para la atención de diversas si-
tuaciones en el contexto clínico de la salud. El objetivo de este estudio es gene-
rar un modelo mediante teoría fundamentada, en el que se identifique cómo los 
médicos estudian y definen casos clínicos, para posteriormente añadir elementos 
de gamificación. Los resultados obtenidos revelaron elementos clave de casos 
clínicos y su relación para crear una experiencia gamificada. El modelo propues-
to resulta en un punto de partida para transformar el estudio de casos clínicos de 
la literatura médica a un contexto lúdico e interactivo mediante el desarrollo de 
herramientas tecnológicas. 

Palabras Clave: Gamificación, Casos Clínicos, Simulación, Teoría Fundamen-
tada.

1  Introducción 

Un juego es una actividad recreativa en la que se compiten bajo un conjunto de reglas 
y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Los juegos están por todas partes, 
sencillamente con la finalidad de crear experiencias [1]. Históricamente se ha defendido 
el uso del juego para mejorar la condición humana de forma que la unión de distintas  
tecnologías como la web, modelos empresariales digitales y juegos en línea basados en 
localización dio lugar a la manifestación reciente de esta idea [2].
    La gamificación es el proceso de cambiar un conjunto de operaciones tradicionales 
a una atractiva experiencia de juego para el usuario [1]. Además se convierte en una 
tendencia que se centra en la aplicación de la mecánica del juego a contextos ajenos, 
con el fin de involucrar al público e inyectar diversión en las actividades mundanas, 
capaz de generar beneficios motivacionales y cognitivos [3].
    La aplicación de la gamificación sobresale como una herramienta que modifica 
rutinas tanto a nivel individual, como organizacional. La gamificación habilita también 
el desarrollo de juegos inmersivos en ambientes virtuales en los cuales se motiva a los 
usuarios a realizar acciones deseadas, mediante aplicaciones en el ámbito académico 
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como herramienta para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de 
ambientes colaborativos [4].
    En el marco de la enseñanza de la medicina existen diversos esquemas administrativos 
y de atención a la salud tales como los hospitales de tercer nivel, donde sólo los pacientes 
críticos tienen estancias prolongadas. Esto limita a los estudiantes el acceso a un espectro 
completo de experiencia educativa o que la enseñanza para adquirir habilidades clínicas 
puede depender de los pacientes hospitalizados, excluyendo situaciones importantes 
como tener la oportunidad de observar y analizar pacientes con diversas condiciones, 
enfermedades, signos y síntomas clínicos [5].
    En este sentido, la simulación de experiencias clínicas es un conjunto de métodos 
que facilita a los estudiantes de medicina la adquisición de habilidades y destrezas, y las 
tecnologías de información han contribuido al desarrollo de escenarios y modelos de 
simulación y aprendizaje virtual con materiales multimedia o haciendo uso de internet. 
Aunque la simulación no reemplaza los escenarios reales, permite que el estudiante 
aprenda en medios controlados, contribuyendo a mejorar sus habilidades y disminuir 
la ansiedad ante la realización de un examen o procedimiento y puede acelerar el 
aprendizaje, así como enriquecer las verdaderas interacciones con los pacientes [5].
    Por otra parte, la innovación ha sido aplicada en diferentes contextos y el cuidado de 
la salud no es la excepción. El concepto de Salud Digital es un ejemplo de innovación 
en dicho contexto, provee una plataforma con tecnología digital que facilita a los 
usuarios la participación en el cuidado de la salud, identificado enfoques para mejorar 
los modelos de salud existente mediante la incorporación de ecosistemas de vanguardia 
para proveer el servicio [6]. 
    La gamificación puede ser vista como un medio de motivación para generar ideas 
innovadoras que posteriormente puedan ser desarrolladas e implementadas [7].
    Aunque se está generalizando su aplicación en formato digital, mediante el desarrollo 
de aplicaciones para dispositivos móviles, hasta la fecha existen muy pocos trabajos 
que vinculen estos métodos de aprendizaje con estudiantes de ciencias de la salud [8]. 

Una dificultad que se puede presentar en el estudio de casos clínicos mediante 
fuentes de información como son libros o artículos, es que habitualmente se llega a 
un punto de saturación. Una vez que los médicos llegan a ese estado de saturación al 
momento de estudiar, una alternativa sería hacer uso de una herramienta lúdica, sin 
perder el enfoque de estudio. Se trata de utilizar una herramienta gamificada orientada 
a cumplir esta labor lo que les otorgaría a los médicos una variedad interesante de 
métodos de estudio.
    En la actualidad existe un interés por el desarrollo y la aplicación de guías para la 
práctica clínica, tanto para la prevención, como para la atención de diversas situaciones 
referidas al cuidado de la salud. Sin embargo, se debe tener en cuenta mayor atención a 
su implementación y efectividad en diversos escenarios prácticos [9].
    Es así que, mediante el proceso de gamificación se pretende crear una herramienta 
tecnológica innovadora como una alternativa de estudio para la simulación de casos 
clínicos. 
    El objetivo de este estudio es generar y validar un modelo en el que se comprenda 
el contexto y se identifiquen los elementos clave de cómo los médicos estudian y 
definen los casos clínicos, para finalmente añadir elementos de gamificación. Es por lo 
mencionado anteriormente que se planeta la siguiente pregunta: 
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 • ¿Cuáles son los elementos clave a tomar en cuenta para el diseño de un modelo de 
aprendizaje basado en gamificación para el estudio de casos clínicos?

2  Método   

Para poder responder a la pregunta de investigación se empleó como método la literatura 
referente a la Teoría Fundamentada. Esta técnica consiste en una teoría derivada de 
datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de 
investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá 
de ellos guardan estrecha relación entre sí, la característica primordial de este método 
es la fundamentación de conceptos en los datos [10].

2.1 Participantes:  

Para este estudio se seleccionó como informantes a médicos que cumplieran con los 
siguientes criterios: 1) estar cursando el pre-internado, internado o servicio social, 2) 
voluntad para participar en el estudio, 3) tener intenciones de presentar el Examen 
Nacional de Residencias Medicas o ya haberlo presentado, ya que dicho examen pone 
a los estudiantes de medicina en un estado de constante implementación y demanda 
de diversas técnicas de estudio para dar resolución en el menor tiempo posible a 450 
preguntas basadas exclusivamente en casos clínicos, de tal manera que dichos estudiantes 
constituyen una fuente fidedigna y actualizada para el análisis de la problemática 
planteada.   
    Se reclutó a 3 estudiantes de medicina de la Universidad de Guadalajara, 1 médico 
pasante de servicio social del Hospital Puerta de Hierro, 1 medico pasante de servicio 
social del Hospital Civil Juan I. Menchaca, y 2 Médicos internistas del Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde, siendo un total de 7 participantes que cumplieron con los criterios 
y en mutuo acuerdo se presentaron a participar al estudio. 

2.2 Recolección de Datos 

Los estudiantes participaron en entrevistas en las cuales se les plantearon preguntas 
abiertas para investigar sus experiencias y consideraciones principales con los casos 
clínicos, así como aprender cómo llevan a cabo el estudio de estos, qué herramientas 
tienen a su disposición y como se podrían mejorar a través de la gamificación. Las 
entrevistas fueron aplicadas individualmente en horas no laborales las cuales tuvieron 
una duración entre 45 y 70 minutos y fueron grabadas con la autorización de los 
participantes.

2.3 Análisis 

Una vez realizadas las entrevistas se llevaron a cabo las transcripciones obtenidas de 
los audios. Las transcripciones pasaron por un proceso de codificación (abierta y axial). 
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    En la codificación abierta se identifican múltiples categorías algunas que pertenecen 
al fenómeno y otras a las condiciones, acciones, interacciones o consecuencias. Por su 
parte en la codificación axial se relacionan las categorías en dimensiones, de manera 
que es posible analizar el espectro completo de la categoría en el contexto que se está 
analizando [10]. 

3  Resultado

3.1 Codificación

Como resultado de la codificación de las transcripciones se obtuvieron una serie de 
categorías con sus propiedades y dimensiones (tabla 1) de las cuales se creó un modelo 
inicial donde se concentra la información que debe contener un caso clínico al momento 
de ser estudiado.

Tabla 1.  Categorías principales para el estudio de casos clínicos

Categoría Propiedades Dimensiones 

Datos del Paciente estado de Salud historial

edad niño, adulto, anciano

sexo hombre, mujer

Diagnosticar herramientas entrevista, exploración, estudios

Especialidades

Información

troncos 

fuente   

medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología 
y obstetricia
libros, bases de datos, guía, biblioteca virtual, 
revistas, artículos

3.2 Componentes de Casos Clínicos

Las categorías contienen aspectos de concordancia entre los participantes, respecto a la 
concepción de qué es lo principal que compone a un caso clínico y cuál es el uso que 
los médicos le dan; así como la representación de todo lo que conforma el caso clínico 
(datos del paciente, especialidades, información, diagnóstico) y que los médicos deben 
estudiar en caso de tener un paciente que encaje con la sintomatología que el caso 
presenta. 
    Una vez que se identificaron los elementos de los casos clínicos, se realizó una sesión 
de validación a la cual se citó a 5 médicos, y se discutió cada elemento identificado 
para determinar cuál era la manera más adecuada de representar la información en 
el modelo. La sesión de validación llevo a la definición del modelo presentado en la 
Figura 1 y se llegó a las siguientes conclusiones: 
 • Especificar que la información sobre la cual están fundamentados los casos clínicos, 

debe ser “Información Bibliográfica”. 
 • Mostrar cuales son las especialidades troncales en el modelo, ya que existen muchas 
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especialidades y subespecialidades por lo que es importante mostrar cuales son las 
principales. 

 • Indicar que los “Datos del Paciente” contiene signos y síntomas, pues es la 
información que los médicos siempre buscan identificar para llegar al diagnóstico. 

 • Agregar al modelo el elemento “Tratamiento” para dar seguimiento al Diagnóstico. 

Fig. 1. Elementos de los Casos Clínicos para el estudio validación

3.2.1 Datos del Paciente 

Los datos del paciente es aquella información proveniente del paciente y que es de 
interés para el medico que está tratando con su caso. Un caso clínico siempre contiene 
los datos del paciente que permitirá al médico obtener un diagnóstico. Estos datos son 
principalmente la edad, el sexo, historial médico, signos y síntomas. El participante 3 
explico lo siguiente:
    “…un caso clínico empieza siempre con los antecedentes de un paciente, si es hombre o 
mujer, cuantos años tiene, cuál es su raza o su etnia, si tiene algún antecedente familiar 
de alguna enfermedad relevante para el caso, donde vive, su estado socioeconómico y 
posteriormente ya hablamos de las manifestaciones de por qué se presenta el paciente” 
Participante 3. 

3.2.2 Especialidades

En las Ciencias Médicas, las especialidades son un conjunto de conocimientos médicos 
relativos a un área específica del cuerpo humano. La clasificación en la que los casos 
clínicos se dividen se basa en las especialidades troncales o ramas principales de la 
medicina: Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Cirugía, lo cual 
menciona el participante 3: 
    “…las grandes ramas de la medicina son la medicina interna, y la cirugía, la 
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pediatría, y ginecología y obstetricia, esas son las ramas troncales de la medicina” 
Participante 3.

3.2.3 Diagnóstico y Tratamiento

El diagnóstico es el resultado al cual los médicos esperan llegar. En otras palabras, la 
culminación del Caso Clínico y a partir de ahí comenzar el tratamiento de acuerdo con 
la enfermedad o situación a la que se concluye que se encuentra el paciente. 
    Para poder llegar a esta conclusión los médicos se apoyan de diferentes herramientas 
con lo que van armando el diagnóstico. El participante 1 explica estos pasos a grandes 
rasgos: 
    “…donde la herramienta es la entrevista, lo que tú puedes ver, lo que tú puedes 
captar a través de tus sentidos. Una vez que haces la entrevista procedes a hacer la 
exploración detallada del paciente. Para integrar las ideas de posibles diagnósticos” 
Participante 1. 

3.2.4 Información Bibliográfica  

En este caso llamamos información a todo aquello que los estudiantes de medicina 
pueden acudir para estudiar casos clínicos y en los que están sustentados, como libros, 
artículos científicos y bases de datos de universidades. El participante 3 hace mención 
de las fuentes que suele utilizar.
    “…a mí me gusta el libro de Harrison de medicina interna. Me gusta esa base de 
datos. Me gusta mucho hacer uso de la herramienta de “New England Journal of 
Medicine” Participante 3.

3.4 Gamificación en los Casos Clínicos

Una vez identificados los elementos de los Casos Clínicos (Figura 1), se trabaja en 
incorporarlos en un modelo que permita crear una experiencia de aprendizaje a través 
de la Gamificación [1]. Para este fin se creará una herramienta tecnológica apoyada por 
el motor Unity, a continuación, se detalla la estructura del sistema (ver Figura 2):
    Mecánicas: Primeramente, se muestra un menú desde el cual el usuario accedería 
tanto a su perfil como a actividades. Es aquí donde se presentan las reglas del juego, 
pues se muestran las especialidades principales de la medicina las cuales tendrán 
diferentes actividades con sus propias reglas diseñadas según sea el caso clínico. 
     En el perfil de usuario se muestra como mecánica del juego un sistema de actividades 
diarias o misiones que sirve para incentivar a los estudiantes a que practiquen casos 
clínicos de alguna especialidad en particular. Como resultado de esto, se le otorga como 
recompensa puntos para la herramienta como sugerencia del participante 1: “…una 
opción, es ganar puntos o desbloquear el acceso a bases de datos o a revistas o puntos 
que puedas canjear en material médico ya sea en información o material médico o 
suscripciones de algún tipo” Participante 1.  
    Dinámicas: Como dinámica del juego se muestra un ejemplo, que consiste en una 
actividad para resolver un caso clínico de medicina interna, el cual contiene los datos 
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del paciente y que concluye en este caso con una pregunta en la que se busca determinar 
la enfermedad. Las dinámicas están en las acciones que el usuario adopte para resolver 
el caso clínico. Para este ejemplo basta con seleccionar la respuesta que el usuario crea 
que es la acertada basado en la información que se le proporciona, pero en cómo llego 
a esa respuesta es en donde se encuentra la dinámica.
    Es importante resaltar que en futuras actividades habrá otro tipo de mecánicas en las 
que el usuario podrá adoptar diferentes dinámicas para resolver el caso clínico. 
    Emociones: En caso de acertar correctamente con el diagnóstico de caso presentado 
se le otorga al usuario un premio que sirve como refuerzo positivo al igual que las 
recompensas por completar una misión diaria, como lo declara el participante 3: “…que 
contestemente te esté motivando que lo estás haciendo bien que tu resultado fue bueno, 
ese constante bien hecho... y desde luego eso ver que tu paciente está teniendo buenos 
resultados” Participante 3. 

Fig. 2. Gamificación de Casos Clínicos
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4  Conclusiones y trabajos futuros

Es claro que la Gamificación no puede sustituir como método de estudio principal 
hacia los Casos Clínicos, pues los estudiantes de medicina tienen diversas fuentes de 
información a su alcance. Sin embargo, una herramienta gamificada es una solución 
para casos específicos, como un médico que requiera presentar un examen y reafirmar 
conocimiento, o cuando se llegue a un punto de cansancio o ansiedad y a la vez no se 
pueda dejar de estudiar. 
    El resultado de esta investigación es un modelo propuesto que contiene los elementos 
de un Caso Clínico para ser abordados en el proceso de aprendizaje, teniendo como 
base el uso de herramientas lúdicas que faciliten y optimicen el factor conocimiento y 
tiempo, orientado a estudiantes de medicina. 

Esta investigación puede continuar con el desarrollo de la herramienta tecnológica 
apoyado por el modelo presentado, el cual sirve como punto de partida para llevar a cabo 
la gamificación en el estudio de casos clínicos, y posteriormente con la implementación 
en instituciones dedicadas al estudio de la salud.
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