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Presentación

Debido a la situación mundial por la pandemia del COVID-19, la 
I Jornada de Investigación en Psicología, que se llevó a cabo el 13 y 
14 de octubre de 2022, se realizó como una conferencia híbrida en 
cumplimiento de las restricciones y regulaciones que fueron impues-
tas en nuestro país

Tuve el honor de coordinar este importante evento y me gustaría 
aprovechar esta oportunidad para transmitir mi agradecimiento a la 
decana de la Facultad de Humanidades, Eliana Mory; y al director 
de la EAP Psicología en Huancayo, Jorge Salcedo, que no dudaron 
ni por un momento en brindarme todo el apoyo y soporte necesario 
para conducir el evento. Además, agradezco el soporte brindado por 
el Comité de Organización, liderado por Myriam Cajachagua, quien 
mostró gran entusiasmo y profesionalismo en el desarrollo de toda la 
organización del evento. 

Este evento se centró en resultados de investigación cuantitativa y bi-
bliográfica en Psicología en Perú y Latinoamérica, y proporcionó un 
intercambio internacional entre investigadores en campos afines, con 
el objetivo de promover el estímulo académico para intercambios 
futuros. La respuesta a la convocatoria de artículos nos ha brindado 
el insumo necesario para este primer volumen que contiene cinco 
artículos. Cada artículo seleccionado fue sometido a una revisión por 
pares a doble ciego. Me gustaría expresar nuestra gratitud y recono-
cimiento por todos los revisores que nos ayudaron a mantener la alta 
calidad de los manuscritos incluidos en este memorial. 
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Por último, damos nuestro agradecimiento especial a todos los po-
nentes por su presencia e invaluable contribución al desarrollo de 
este evento. Esperamos que encuentre este volumen interesante, 
pero, sobre todo, útil para sus propias investigaciones en el futuro. 

Margarita Calle Arancibia
Coordinadora de Investigación 

Facultad de Humanidades
Universidad Continental
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Prefacio

La Ley Universitaria N.° 30220 que norma la educación superior 
en nuestro país, en su artículo 3, define la universidad como “una 
comunicad académica orientada esencialmente a la investigación y la 
docencia (…)”.  No podría existir universidad sin investigación, que 
es el mecanismo natural para que una ciencia avance y la Psicología 
no puede ser ajena a ello. En este texto, entonces, revisaremos los 
trabajos que fueron presentados en la I Jornada de Investigación en 
Psicología realizada el 13 y 14 de octubre de 2022 en nuestra uni-
versidad, como muestra de nuestro compromiso en la generación de 
nuevo conocimiento.

En el primer trabajo, “Caracterización del Sistema de Educación Media 
Superior con riesgo de suicidio” de Guillermo Gómez y Jaime Ramírez, 
colegas de la Universidad de Guadalajara de México, se aborda un tema 
de especial actualidad en el contexto postpandemia: el suicidio.  En este 
trabajo, vamos a encontrar herramientas para intentar detectar y com-
prender las señales de alerta en personas con riesgo suicida. Asimismo, 
se exploran los factores de apoyo que podrían ser importantes para los 
estudiantes vulnerables que podrían presentar esta sintomatología.

“Evidencia Convergentes de la Escala BIL de Amor Romántico: 
avance” de Juan Francisco Muñoz de la Escuela Pedagógica de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es un interesan-
tísimo trabajo que intenta estudiar la validez psicométrica de la escala 
“Estar Enamorado” (por sus siglas en inglés BIL), creada por Fisher 
en el 2004. Esta medición nos puede ayudar a entender, luego, cuáles 
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son las dinámicas de las relaciones de pareja y proponer programas 
de intervención que ayuden a fomentar vínculos más saludables y 
satisfactorios.

En la I Jornada de Investigación en Psicología, también participa-
ron profesores de nuestra universidad. En el trabajo de investigación 
“La intervención comunitaria como herramienta en el desarrollo de 
pequeños negocios asociados del sector urbano-marginal del distri-
to de Cayma” de Juan José Soza de la Universidad Continental en 
colaboración con Yusfiye. G. Fuentes-Hadueh de la Universidad de 
Católica de San Pablo, comprenderemos los desafíos que tienen que 
enfrentar sectores marginales para insertarse en una lógica de mer-
cado. Este trabajo nos propone un programa de intervención desde 
el enfoque de la Psicología Social Comunitaria para impulsar, con 
éxito, el crecimiento económico de sectores menos favorecidos.

Uno de los grandes retos de la Psicología como profesión en nuestro 
país es contar con técnicas e instrumentos psicológicos, válidos, con-
fiables y estandarizados a nuestro contexto. Por ello, “Construcción 
y validación de la Escala de competencias profesionales del ingeniero 
industrial (ECP-II) basadas en el modelo Tuning” de Luis Centeno 
Ramírez y Gabriela Sánchez Heredia, ambos de la Universidad Con-
tinental, es un esfuerzo precisamente por contribuir a la construcción 
de instrumentos psicológicos adaptados a nuestra realidad.  

Finalmente, el trabajo “La educación superior en tiempos de pande-
mia” de Gissella Vílchez Choquehuayta, docente de la Universidad 
Continental, nos ayuda a reflexionar cómo una situación sin prece-
dentes como la pandemia provocada por el COVID-19 desnudó las 
carencias de nuestro sistema educativo que afectó significativamente 
el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Son muchas las razones prácticas para promover la investigación en 
nuestra universidad en general y en nuestra escuela en particular. 
Entre varias de esas razones, podemos mencionar que investigar nos 
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brinda credibilidad y posicionamiento, nos permite estar atentos a 
los avances de nuestra disciplina, e, incluso, nos permitirá establecer 
tendencias y referentes. Sin duda, este conjunto de artículos es un 
pequeño gran esfuerzo para empezar en ese camino.

Jorge A. Salcedo Chuquimantari 
Director de la EAP de Psicología

Universidad Continental





|     17     |

Prólogo 

La Primera Jornada de Investigación en Psicología realizada en octu-
bre de 2022 por la Escuela Académico Profesional de Psicología y la 
Coordinación de Investigación de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Continental ha permitido concretar un conjunto de 
esfuerzos para continuar impulsando la investigación entre diversos 
profesionales de la salud mental y disciplinas afines. Encuentros aca-
démicos como este son parte esencial de nuestro quehacer académico 
y continuaremos abocándonos a ellos.

En esta jornada, se pudo contar con la participación de profesionales 
de diversas partes del país y del continente. Fruto de las ponencias 
presentadas por ellos, se seleccionó el conjunto de artículos que se 
han incluido en este memorial. Tres de ellos han sido elaborados por 
docentes de la Universidad Continental y abordan temas diversos 
pero muy relevantes. Uno de ellos se enfoca en la construcción y 
validación de una escala de competencias profesionales para el inge-
niero industrial y se realizó a través de un estudio cuantitativo con 
una muestra de 528 estudiantes. Otro de los estudios se desarrolló 
en Arequipa y fue resultado de una intervención a través de capaci-
taciones a personal de pequeños negocios, lo que lo configura como 
un estudio mixto. El tercer trabajo de investigación realizado por 
docentes de la Universidad Continental desarrolla un tema sensible 
y muy importante en el contexto educativo actual: emociones de es-
tudiantes en el contexto de la pandemia por COVID-19, asociadas 
a variables como conectividad, soporte social y situación económica; 
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este ha sido un estudio cuantitativo realizado con una muestra de 
218 estudiantes universitarios. 

Los otros dos artículos han sido elaborados por ponentes extranjeros. 
El primero de ellos desarrolla una investigación realizada en Méxi-
co con estudiantes de cuatro escuelas de educación media y aborda 
aspectos como bullying, depresión, comportamiento suicida, entre 
otros. El segundo trabajo ha sido desarrollado en Colombia y trata 
acerca del índice BIL (being in love) o la escala del estar enamorado 
o amor romántico, y se trabajó con una muestra de 591 jóvenes de 
entre 18 y 35 años.

Como resulta evidente por las temáticas abordadas y la forma en que 
se han desarrollado las investigaciones, estos cinco artículos consti-
tuyen un valioso aporte a las investigaciones en Psicología. Agrade-
cemos a todos los autores y a todos los ponentes de esta primera jor-
nada por permitirnos compartir, con toda la comunidad académica, 
sus hallazgos. Y contamos con que, para las próximas jornadas de 
investigación, seguiremos avanzando en el impulso para la investiga-
ción y la generación de conocimiento.

Eliana Mory Arciniega
Decana de la Facultad de Humanidades

Universidad Continental
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Caracterización de estudiantes del 
Sistema de Educación Media Superior 
con riesgo de suicidio

Resumen

Objetivo: Caracterizar y correlacionar el ambien-
te familiar, la sintomatología depresiva, el acoso 
escolar, el perfil de calidad de vida en salud, la 
impulsividad, el alcoholismo y la drogadicción al 
riesgo suicida en adolescentes.

Metodología: Previa aprobación de las autorida-
des directivas y consentimiento informado firma-
do por el padre y/o tutor, se realizó una investi-
gación cuantitativa, descriptiva y correlacional 
de corte transversal a través de un muestreo no 
probabilístico de sujetos disponibles. Se incluye-
ron estudiantes adscritos al Sistema de Educación 
Media Superior (Escuela Preparatoria Regional de 
Tepatitlán, Escuela de Educación Media Superior 
Wixárika, Escuela Preparatoria Regional de Puerto 
Vallarta y Escuela Preparatoria 14) de la Universi-
dad de Guadalajara. Se exploró el comportamien-
to suicida, el bullying, el funcionamiento familiar, 
la sintomatología depresiva, la calidad de vida en 
salud, la impulsividad y el consumo de drogas y/o 
alcohol. Se aplicó una estadística descriptiva, la 
fiabilidad a través de alfa de Cronbach y el índice 
de correlación de Pearson.

Resultados: El nivel de riesgo elevado de suicidio 
presentó una prevalencia 19,2 %. La mayor pro-
porción de adolescentes con puntaje elevado de 
riesgo de suicidio refieren baja calidad de vida re-

Guillermo Gómez Delgado 
Universidad de Guadalajara
Tepatitlán, Jalisco, México

 0000-0001-6394-1199

Jaime Eduardo Ramírez 
Mireles
Universidad de Guadalajara
Tepatitlán, Jalisco, México

 0000-0001-6094-2057

Doi:http://dx.doi.org/10.18259/pppa.2023-001
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lacionada con salud (88 %), 74 % de los escolares evaluados 
manifestaron sintomatología clínica depresiva, 73 % presen-
tan una tendencia a actuar y razonar de manera impulsiva, 
51 % señalan problemas relacionados con el uso/abuso de 
drogas y/o alcohol, 50,7 % reportan coexistir en una familia 
con problemas graves de funcionalidad y 28,3 % observaron 
la presencia de bullying en sus instituciones. 

Conclusiones: Nuestros hallazgos ponen de manifiesto una 
prevalencia altamente significativa de problemáticas relacio-
nadas con la salud mental y correlacionadas con el riesgo 
suicida durante el confinamiento por COVID-19.

Palabras clave: Adolescentes, comportamiento suicida, con-
finamiento por COVID-19, riesgo suicida, caracterización.

Introducción
El comportamiento suicida se entiende como un proceso que se pre-
senta de forma gradual y que puede manifestarse en diversas formas 
entre las que se encuentran el deseo o la manifestación de morir, la 
imagen de muerte y el intento suicida (Corredor, Samaca y Ulloa, 
2019; Andrade, 2012) Este último es definido por Martín, González 
y Bustamante (2013) como una conducta patológica de preocupa-
ción o acción orientada a causar la propia muerte de manera volun-
taria, y considerado por Gómez, Núñez, Caballo, Agudelo y Grisales 
(2019) un problema prioritario de salud pública a nivel mundial que 
ha presentado un incremento significativo en los últimos cincuenta 
años, especialmente en los adolescentes.

En 2021, la Organización Mundial de Salud (OMS) señaló que, 
anualmente, cerca de 800 000 personas se quitan la vida con una 
ocurrencia de 1 muerte cada 40 segundos, lo que representa la se-
gunda causa principal de fallecimientos en personas de 15 a 29 años. 
A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2021) reportó 6710 lesiones autoinfligidas, una tasa de 5,4 
por cada 100 mil habitantes, de los cuales 3,6 fallecimientos fueron 
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niños, niñas y adolescentes. En Jalisco, el Instituto de Información 
Estadística y Geográfica (IIEG, 2020) reportó 630 defunciones por 
lesiones autoinfligidas intencionalmente y destacó, además, que 12,1 
% oscilaban entre 10 y 19 años . En 2018, la tasa de suicidios en Ja-
lisco fue de 7,6 defunciones por cada cien mil habitantes registrados 
en 22 municipios, principalmente Guadalajara (n 112), Zapopan (n 
96), Tonalá (n 62), Tlajomulco de Zúñiga (n 38), Puerto Vallarta (n 
19), Lagos de Moreno (n 18) y Tepatitlán (n 10). 

Al intentar comprender la ocurrencia del fenómeno suicida, se toma 
conciencia de su complejidad. El modelo ecológico de Bronfenbren-
ner propone que la interacción de factores individuales y familiares, 
las estructuras sociales y culturales, y las creencias pueden influir de 
modo significativo en la conducta suicida (Pérez, Rivera, Atienzo, 
de Castro, Leyva y Ayala, 2010; Reynoso, Caldera, Carreño, García 
y Velázquez, 2019). Asimismo, Sánchez, Villareal, Musitu y Martí-
nez (2011) proponen el Modelo Explicativo de la Ideación Suicida 
(MEPIS), el cual plantea una trayectoria de efectos directos e indi-
rectos que involucra variables contextuales y personales (autoestima, 
sintomatología depresiva, conducta alimentaria en riesgo, funciona-
miento familiar y problemas escolares). En tal contexto, Bahamón, 
Alarcón, Reyes, Trejos, Uribe y García (2018) señalan que, en los 
adolescentes, se consideran, como factores de riesgo a la conducta 
suicida, la exposición a situaciones familiares adversas; la presencia de 
psicopatologías; el abuso de sustancias; la baja autoestima; la impul-
sividad; la desesperanza; los problemas afectivos, amorosos, de cohe-
sión familiar y socioeconómicos; la falta de comunicación y confian-
za con los padres; la agresividad verbal; y la irritabilidad. 

Por otro lado, Marco, Mayoral, Valencia, Roldán, Espliego, Delgado 
y Hervás (2020) reconocen la importancia de las relaciones fami-
liares como factor de riesgo de suicidio en adolescentes con rasgos 
de personalidad límite, por lo que recientes investigaciones plantean 
que ambientes disarmónicos aumentan la fragilidad a conductas au-
todestructivas en sus integrantes (Burgos, Narváez, de las Mercedes, 
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Burrone, Fernández y Abeldaño,2017; Valadez, Amezcua Quintani-
lla y González, 2005).

Además, Fonseca, Paino, Lemos y Múñiz (2017) identificaron un 
aumento en los indicadores de sintomatología depresiva en edades 
tempranas que concuerda con lo reportado por Costello, Erkanli y 
Angold (2006), quienes, a través de un metaanálisis, reportaron una 
prevalencia de 2,8 % en menores de 13 años y 5,6 % en los rangos 
de 13 a 18 años. Jaureguizar, Bernaras, Soroa, Sarasa y Garaigordobil 
(2015) evaluaron la presencia de síntomas depresivos en 1285 esco-
lares adolescentes e identificaron que 3,8 % de la población manifes-
taba sintomatología depresiva grave. 

Recientemente, se ha correlacionado una estrecha afinidad entre el 
acoso escolar (AE) y el riesgo al comportamiento suicida (Cha, Franz, 
Guzmán, Glenn, Kleiman y Nock, 2018; Hong, Kral y Sterzing, 
2015; Castro, Núñez, Musitu y Callejas, 2019; Sandoval, Vilela, Me-
jía y Caballero, 2018 ). Fadanelli, Lemos, Soto y Hiebra (2013) reco-
pilaron información disponible para identificar y evaluar la relación 
AE-riesgo suicida en adolescentes y jóvenes a través de diez artículos 
de investigación. Su reporte evidenció dos investigaciones longitudi-
nales en las que se constató la causalidad AE-suicidio; en ocho repor-
tes de corte transversal, se reportó una asociación significativa entre 
las víctimas del maltrato escolar y el comportamiento suicida.

Chávez, Hidalgo y Muñoz (2018) identificaron el nivel de correla-
ción de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en ado-
lescentes mexicanos que se autolesionan. Si bien son escasos los estu-
dios que abordan la CVRS y la asocian a la conducta suicida, Reed, 
Bell y Edwards (2011) reportaron que estudiantes del sexo femeni-
no presentaban mayor probabilidad de pensamientos suicidas y baja 
CVRS, lo que concuerda con lo reportado por Hidalgo y Hidalgo 
(2015) que evidenciaron, a través de modelos de regresión, que algu-
nos comportamientos de riesgo de suicidio aumentan la posibilidad 
de una CVRS inferior.
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González, Juárez, Montejo, Oseguera, Wagner y Jiménez (2015), a 
través de un estudio retrospectivo transversal, evaluaron a 2386 estu-
diantes de 30 escuelas e identificaron la impulsividad como un ele-
mento de riesgo que potencia e incrementa la predicción de ideación 
suicida y que se ha documentado con antelación (Auerbach, Stewart 
y Johnson, 2017; Dumais et. al, 2005; Oquendo, 2010).

Aunado a lo anterior, se ha publicado el modo en que el consumo 
de drogas ilícitas y alcohol incrementan significativamente la pre-
valencia de ideas y planes suicidas (Almansour y Siziya, 2017; Arri-
bas et.al,  2017; Fuentes, González, Castaño, Hurtado, Ocampo y 
Páez, 2009). En 2019, Ortiz, Meza y Cañón realizaron una recolec-
ción sistemática de información a través de diferentes bases de datos 
(Pubmed, Scielo Colombia, Redalyc, Google Scholar y Lilacs) con el 
objetivo de identificar los factores de riesgo asociados a la conducta 
suicida en adolescentes, y evidenciaron que el alcoholismo y la dro-
gadicción eran elementos centrales implicados.

Sobre la base de lo expuesto con antelación, con la evidencia teórica 
abordada y partiendo del referente multifactorial relacionado con el 
suicidio en adolescentes, resulta preponderante explorar las subjeti-
vidades de los estudiantes adscritos al Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara. Con ello, es im-
portante documentar los indicadores de vulnerabilidad a la conducta 
suicida y establecer en qué medida se ejercen las posibles correlacio-
nes, para identificar marcadores y sus niveles de riesgo, y anticipar la 
atención preventiva con la elaboración, gestión y puesta en marcha 
de proyectos asociados a la salud mental en el SEMS que coadyuven 
a la disminución de las tasas de desenlaces fatales en el estado. A la 
fecha, se desconoce la magnitud de la problemática en la Escuela 
Preparatoria Regional de Tepatitlán, la Escuela de Educación Media 
Superior Wixárika, la Escuela Preparatoria 14 y la Escuela Preparato-
ria Regional de Puerto Vallarta, por lo que la presente investigación 
tuvo como objetivo caracterizar y correlacionar el ambiente familiar, 
la sintomatología depresiva, el acoso escolar, el perfil de calidad de 
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vida en salud, la impulsividad, el alcoholismo y la drogadicción al 
riesgo suicida en estudiantes adscritos al Sistema de Educación Me-
dia Superior de la Universidad de Guadalajara.

Metodología 
Previa aprobación de las autoridades directivas de los planteles y el 
consentimiento informado firmado por el padre o tutor de los parti-
cipantes, se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva y corre-
lacional de corte transversal a través de un muestreo no probabilístico 
de sujetos disponibles. Se incluyeron estudiantes adscritos al Sistema 
de Educación Media Superior (Escuela Preparatoria Regional de Te-
patitlán, Escuela de Educación Media Superior Wixárika, Escuela 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y Escuela Preparatoria 14) 
durante el calendario escolar 2021 de la Universidad de Guadalajara.

Se exploró el comportamiento suicida a través del Inventario de 
Orientaciones Suicidas (ISO 30). Para su interpretación, se sumó las 
puntuaciones, se clasificó a la muestra en tres categorías de riesgo de 
suicidio (bajo, moderado y alto), se seleccionó a los estudiantes con 
mayores puntajes y se caracterizó el riesgo de suicidio a través de las 
psicometrías:

– APAGAR familiar, un cuestionario autoadministrado, traducido y 
adaptado por Arias y Herrera (1994), evalúa el funcionamiento sis-
témico de la familia y es útil en la identificación de las funciones bá-
sicas de la familia: adaptación, participación, generatividad, afecto y 
resolución (Forero, Avendaño, Duarte y Campo-Arias, 2006). 

– Inventario de depresión infantil (CDI), utilizado para determinar 
la presencia o severidad de sintomatología depresiva (Kovacs en 
1992), evalúa cinco áreas básicas de medición: ánimo negativo, 
problemas interpersonales, ineficacia, anhedonia y autoestima ne-
gativa. Para su interpretación, se clasificó a los escolares con sínto-
mas clínicos de depresión cuando sus respuestas fueron iguales o 
mayores a 19 (Castañeda, Cardona y Cardona, 2017).
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– Cuestionario para la exploración del bullying (CEBU), un instru-
mento autoadministrado que evalúa la frecuencia de ocurrencia del 
bullying, se estructura en tres componentes de acuerdo con los acto-
res principales del bullying: víctima, agresor y observador. Se calcula 
el promedio del índice general de cada componente y se interpreta 
de acuerdo con los siguientes puntos de cohorte: 1-1.6: baja; de 1.7-
3.3: media; de 3.4-5.0: alta (Estrada y Jaik, 2011).

– KIDSCREEN-52 evalúa el perfil de calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS) (Hidalgo, Rajmil y Montaño, 2014). Consta de 52 ítems 
dirigidos hacia la percepción de 10 componentes de CVRS (Berra, 
Tebé, Esandi y Carignano, 2013). Para su interpretación, se computa-
ron las puntuaciones medias de las dimensiones del KIDSCREEN-52 
y se transformaron a valores T, correspondientes a una media de 50 y 
un desviación estándar de 10, donde valores más altos indican mayor 
CVRS de acuerdo con la versión europea de la psicometría (The KIDS-
CREEN Group Europe, 2006). Los que puntúan menos de 42 constitu-
yen la categoría de peor CVRS en la dimensión correspondiente.

– Escala de Impulsividad (EI) de Plutchik (Plutchik y Van Praag, 
1989 y Rubio, Montero, Jáureguir, Martínez, Álvarez y Marín, 
1999) evalúa la impulsividad relacionada con la agresividad y la 
conducta suicida. Se compone de 15 ítems con una escala de res-
puesta que se puntúa de 0 a 3 (nunca, a veces, a menudo, casi 
siempre). Se considera como punto de corte a partir de 20 puntos.

– Cuestionario de Tamizaje de Problemas en los Adolescentes 
(POSIT) diagnóstica, de manera oportuna, usuarios de drogas 
y/o alcohol. Consta de 81 reactivos agrupados en siete áreas de la 
vida cotidiana: uso/abuso de sustancias, salud mental, relaciones 
familiares, relaciones con amigos, nivel educativo, interés laboral y 
conducta agresiva/delictiva. Para su interpretación, valores iguales 
o mayores que 23 refieren la presencia de riesgo; por lo tanto, a 
mayor calificación, mayor será el riesgo de los jóvenes para iniciar 
o incrementar el uso de drogas y alcohol (POSIT, 2008).
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Análisis estadístico 
Con la información proporcionada, se elaboró una matriz de datos 
en el programa Microsoft Excel 2019. Posteriormente, se procesó 
en el programa SigmaPlot Statistics versión 14.0 y se aplicó una esta-
dística descriptiva (frecuencias, porcentajes, promedios y desviación 
estándar). Para evaluar las propiedades psicométricas de reproducibi-
lidad de las escalas, se analizó la fiabilidad a través del cálculo de alfa 
de Cronbach (valor mayor de 0.7 como satisfactorio) y se aplicó una 
correlación de Pearson para las diferentes variables.

Consideraciones éticas 
En relación con el artículo 17 del reglamento en materia de Investi-
gación en Salud de la Ley General, el presente proyecto fue clasifica-
do como investigación de riesgo mínimo. El artículo 23 de la misma 
ley describe que este tipo de intervención requiere la obtención de un 
consentimiento informado, sin formularse por escrito; sin embargo, 
en consenso, los investigadores decidieron obtener un consentimien-
to informado por escrito para evitar incurrir en problemas legales.

Resultados 
1.  Exploración del riesgo de suicidio en estudiantes adscritos al SEMS 

(Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán, Escuela de Educación Media 
Superior Wixárika, Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y 
Escuela Preparatoria 14) 

Durante los meses de agosto y septiembre de 2021, se administró la 
psicometría Inventario de Orientación Suicida (ISO 30) a 3583 es-
tudiantes adscritos al sistema de Educación Media Superior (Escuela 
Preparatoria Regional de Tepatitlán, Escuela de Educación Media 
Superior Wixárika, Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta 
y Escuela Preparatoria 14). 

El rango de edad osciló entre 15 y 20 años (media edad= 15,7; DE 
= 1,0). En relación con el género, se evaluaron 2317 (64,6 %) es-
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tudiantes del sexo femenino y 1267 (35,4 %) del sexo masculino. 
Agrupados por escuela de adscripción, participaron 127 (3,6 %) 
alumnos matriculados en la Escuela de Educación Media Superior 
Wixárika, 840 (23,4 %) en la Escuela Preparatoria 14, 900 (25.2 %) 
en la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y 1716 (47,8 
%) en la Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución general de estudiantes del Sistema de Educación 
Media Superior, estratificado por dependencia escolar

VARIABLES
TOTAL

Media±DE 
(min-max)

ESCEDU 
WIXÁRIKA
Media±DE 
(min-max)

ESC PREP 14
Media±DE 
(min-max)

ESC PREP 
REG PTO 

VALLARTA 
Media±DE 
(min-max)

ESC PREP 
REG TEPA-

TITLÁN
Media±DE 
(min-max)

n 3584 127 840 900 1716

Edad 15.7±1.0 
(14-22)

16.2±1.3 (14-
20)

15.9±1.0 
(14-22)

15.9±0.9 (14-
19)

15.7±1.0 
(15-20)

n Sexo femenino 2317 68 541 588 1120

n Sexo 
masculino 1266 59 299 312 596

ISO 30 30.3±15.4 
(0-85)

37.6±9.1 
(9-62)

30.7±16.2 
(2-83)

31.7±16.3 
(3-85)

28.8±14.7 
(0-84)

Dimensiones ISO 30

Baja autoestima 5.9±3.5 
(0-18) 8.4±2.7 (2-16) 5.8±3.6 (0-16) 6.1±3.6 (0-18) 5.5±3.4 

(0-18)

Inc. afrontar 
emociones 

8.5±3.1 
(0-18) 9.5±2.3 (3-16) 8.4±3.1 (0-18) 8.6±3.3 (0-17) 8.4±3.0 

(0-18)

Desesperanza 5.3±3.3 
(0-18) 6.4±2.7 (0-15) 5.5±3.4 (0-17) 5.4±3.5 (0-18) 5.0±3.2 

(0-17)

Soledad 6.6±4.4 
(0-18) 6.7±3.0 (0-14) 6.8±4.6 (0-18) 7.1±4.5 (0-18) 6.1±4.3 

(0-18)

Ideación suicida 3.9±3.7 
(0-18) 6.3±3.7 (0-17) 4.1±3.9 (0-18) 4.2±4.0 (0-18) 3.2±3.4 

(0-18)

Nota: ISO 30: Inventario de Orientación Suicida 30; ESC EDU WIXÁRIKA: Escuela de Educación Me-
dia Superior Wixárika; ESC PREP 14: Escuela Preparatoria 14; ESC PREP REG PTO VALLARTA: Escuela 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta; ESC PREP REG TEPATITLÁN: Escuela Preparatoria Regional de 
Tepatitlán, DE: Desviación Estándar. Inc. afrontar emociones: incapacidad para afrontar emociones.
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El nivel de riesgo elevado de suicidio presentó una prevalencia del 
19,2 % (54,8±8,1), equivalente a 688 casos del total de escolares 
evaluados; 26,8 % (36.4±4.2) presentaron riesgo moderado; y 54 
% (18,6±6,6) presentaron riesgo bajo. Al estratificar por dependen-
cia escolar, se identificó a la Escuela de Educación Media Superior 
Wixárika con el porcentaje mayor de riesgo de suicidio con 24,5 
% (48,4±5,8), seguido de la Escuela Preparatoria Regional de Puer-
to Vallarta con 23,3 % (55,8±7,9), la Preparatoria 14 con 21,8 % 
(55,2±8,7) y la Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán con 15,5 
% (54,4±7,8) (Figura 1).
 
Figura 1. Prevalencia (Media±DE) del nivel de riesgo de suicidio en ado-
lescentes adscritos al Sistema de Educación Media Superior de la Univer-
sidad de Guadalajara

En relación con el género, se evidenciaron diferencias significativas en 
la muestra total, tanto en las dimensiones de la psicometría como en 
las dependencias académicas a excepción de la Escuela de Educación 
Media Superior Wixárika (Tabla 2). De acuerdo con el análisis, las 
mujeres presentaron mayor  riesgo de suicidio a diferencia de sus pares 
masculinos (32.4±16.0 - 26.4±13.5, respectivamente). Al comparar 
por unidad de adscripción, se observó la misma tendencia y se consta-
tó que la Escuela de Educación Media Superior Wixárika y la Escuela 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta presentaron los promedios 
más elevados (38.9±9.9 - 35.1±16.9, respectivamente) (Tabla 3). 
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Se cuantificó el nivel de riesgo para cada una de las dimensiones 
de la psicometría ISO 30 y se utilizaron los rangos señalados por 
Rubio, Cardona, Medina, Garzón, Garzón y Rodríguez (2014). Las 
puntuaciones entre 0 y 5 correspondieron a riesgo bajo; valores entre 
6 y 7, a riesgo moderado; y puntajes iguales o mayores que 8, a ries-
go elevado. Sobre la base de lo anterior, se identificó la incapacidad 
para afrontar emociones (n 2307/64,4 %) como el factor principal 
de riesgo de suicidio, seguido de la soledad (n 1424 /39,7 %), baja 
autoestima (n 1120/31,4 %), desesperanza (n 890/24,8 %) e intento 
suicida (n 613/17,1 %). Al estratificar por dependencia, se evidenció 
que la incapacidad para afrontar emociones mantuvo la misma ten-
dencia observada en la muestra en general (Tabla 4).
Tabla 4. Evaluación del riesgo de suicidio estratificado por dimensiones 
del ISO 30 y unidad de adscripción en adolescentes adscritos al Sistema de 
Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara

Dimensiones de 
riesgo de suicidio 

Riesgo bajo
Media±DE (mín.-máx.)  

% 

Riesgo moderado 
Media±DE (mín.-máx.)    

%

Riesgo elevado 
Media±DE (mín.-máx.)    

%

Baja autoestima 2,9±1,5 (0-5) 49,6 % 6,5±0,5 (6-7) 19 % 10,3±2,0 (8-18) 31,4 %

Inc. afrontar 
emociones 3,7±1,3 (0-5) 16,3 % 6,5±0,4 (6-7) 19,3 % 10,3±2,1 (8-18) 64,4 %

Desesperanza 2,8±1,6 (0-5) 55,7 % 6,4±0,4 (6-7) 19,5 % 9,9±1,9 (8-18) 24,8 %

Soledad 2,6±1,6 (0-5) 45,5 % 6,5±0,5 (6-7) 14,8 % 11,2±2,6 (8-18) 39,7 %

Ideación suicida 2,1±1,5 (0-5) 74,8 % 6,4±0,4 (6-7) 8,1 % 10,8±2,6 (8-18) 17,1 %

ESC PREP WIXÁRIKA

Baja autoestima 4,2±1,0 (2-5) 15,7 % 6,5±0,5 (6-7) 21,3 % 10,1±1,7 (8-16) 63 %

Inc. afrontar 
emociones 4,0±1,1 (3-5) 3,2 % 6,5±0,5 (6-7) 10,2 % 10,1±1,8 (8-16) 86,6 %

Desesperanza 3,7±1,1 (0-5) 38 % 6,3±0,4 (6-7) 29,9 % 9,6±1,7 (8-18) 32,1 %

Soledad 3,2±1,6 (0-5) 32,3 % 6,4±0,5 (6-7) 25,2 % 9,5±1,5 (8-18) 42,5 %
Ideación suicida 2,9±1,4 (0-5) 44,1 % 6,4±0,5 (6-7) 16,5 % 10,2±2,0 (8-18) 39,4 %

ESC PREP 14

Baja autoestima 2,8±1,6 (0-5) 49,8 % 6,4±0,5 (6-7) 19,8 % 10,4±2,0 (8-16) 30,4 %
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Inc. afrontar 
emociones 3,7±1,2 (0-5) 17,6 % 6,5±0,4 (6-7) 20,8 % 10,4±2,1 (8-16) 61,6 %

Desesperanza 2,9±1,6 (0-5) 54,7 % 6,5±0,5 (6-7) 18 % 9,9±2,0 (8-18) 27,3 %

Soledad 2,5±1,6 (0-5) 44,8 % 6,4±0,5 (6-7) 13,7 % 11,5±2,7 (8-18) 41,5 %

Ideación suicida 2,1±1,5 (0-5) 73,5 % 6,4±0,4 (6-7) 8,5 % 11,1±2,7 (8-18) 18 %

ESC PREP REG PTO VALLARTA

Baja autoestima 3,0 ±1,4 (0-5) 47 % 6,5±0,5 (6-7) 19,1 % 10,3±2,1 (8-16) 33,9 %

Inc. afrontar 
emociones 3,8±1,3 (0-5) 17,2 % 6,5±0,4 (6-7) 19,3 % 10,6±2,2 (8-16) 63,5 %

Desesperanza 2,8±1,6 (0-5) 54,8 % 6,4±0,4 (6-7) 16,7 % 9,9±1,4 (8-18) 28,5 %

Soledad 2,6±1,6 (0-5) 41 % 6,4±0,5 (6-7) 13,5 % 11,4±2,6 (8-18) 45,5 %

Ideación suicida 2,0±1,5 (0-5) 72 % 6,5±0,5 (6-7) 7,6 % 11,1±2,6 (8-18) 20,4 %

ESC PREP REG TEPATITLÁN

Baja autoestima 2,9 ±1,5 (0-5) 53,5 % 6,5±0,4 (6-7) 18,5 % 10,0±2,2 (8-16) 28 %

Inc. afrontar 
emociones 3,7±1,3 (0-5) 16 % 6,5±0,4 (6-7) 19,5 % 10,1±2,0 (8-16) 64,6 %

Desesperanza 2,8±1,6 (0-5) 58 % 6,4±0,4 (6-7) 20,8 % 9,9±1,9 (8-18) 21,2 %

Soledad 2,5±1,6 (0-5) 49,3 % 6,5±0,4 (6-7) 15 % 11,0±2,5 (8-18) 35,7 %

Ideación suicida 2,0±1,4 (0-5) 79,2 % 6,3±0,4 (6-7) 7,5 % 10,6±2,5 (8-18) 13,3 %

Nota: ISO 30: Inventario de Orientación Suicida 30; ESC EDU WIXÁRIKA: Escuela 
de Educación Media Superior Wixárika; ESC PREP 14: Escuela Preparatoria 14; ESC 
PREP REG PTO VALLARTA: Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta; ESC 
PREP REG TEPATITLÁN: Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán, DE: Desvia-
ción Estándar. Inc. afrontar emociones: incapacidad para afrontar emociones.

2. Caracterización del riesgo de suicidio en estudiantes adscritos al SEMS 
(Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán, Escuela de Educación Media 
Superior Wixárika, Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y 
Escuela Preparatoria 14) 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, se aplicaron 
las psicometrías Inventario de Depresión Infantil (CDI), Tamizaje de 
Problemas en Adolescentes (POSIT), APGAR Familiar, Escala de Im-
pulsividad y el Cuestionario de Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud (CVRS) a 67 estudiantes del SEMS con riesgo elevado de suici-
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dio (60,5±9,3) (45min-85max). Estratificados por unidad de adscripción 
se evaluaron 31 (46,2 %) estudiantes de la Escuela Preparatoria Re-
gional de Tepatitlán, 14 (20,8 %) de la Preparatoria 14, 12 (18 %) de 
la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y 10 (15 %) de la 
Escuela de Educación Media Superior Wixárika (Tabla 5). 

Tabla 5. Evaluación de psicometrías en estudiantes del SEMS con riesgo 
elevado de suicidio, estratificados por unidad de adscripción

Psicometrías

TOTAL

Media±DE 
(min-max)

ESC EDU 
WIXÁRIKA

Media±DE 
(min-max)

ESC PREP 
14

Media±DE 
(min-max)

ESC PREP 
REG PTO 

VALLARTA 

Media±DE 
(min-max)

ESC PREP 
REG TE-

PATITLÁN

Media±DE 
(min-max)

n 67 10 14 12 31

ISO 30 60,5±9,3 
(45-85)

54,1±3,7 
(50-62)

53,2±7,3 
(45-70)

72±5,9 (66-
85)

61,8±7,8 
(45-76)

CDI 24,6±9,7 
(2-45)

12,5±7,4 
(2-24)

25,7±7,1 
(8-39)

28,4±7,5 
(17-42)

26,8±9,4 
(3-45)

POSIT 30,8±10,8 
(1-53)

26,2±16,1 
(1-53)

29,7±9,2 
(14-45)

32,9±7,5 
(22-45)

32±10,5 
(8-53)

Uso/Abuso sustancias 0,8±1,8 (0-8) 1,7±2,9 (0-8) 0,4±0,6 
(0-2) 0.1±0,4 (0-1)

1,0±1,9 
(0-8)

Salud mental 10,7±3,3 
(0-15) 7,6±4,5 (0-15) 11,1±2,3 

(7-15)
12,0±1,7 
(10-15)

11,1±3,2 
(1-15)

Relación familia 5,2±2,6 
(1-10) 5,0±2,6 (1-9) 4,6±2,4 

(1-9) 6,0±2,1 (3-9) 5,3±2,8 
(1-10)

Relación amigos 1,3±1,3 (0-5) 1,5±1,1 (0-3) 1,0±1,2 
(0-4) 0,9±1,2 (0-3) 1,5±1,4 

(0-5)

Nivel educativo 8,2±3,5 
(0-14) 6,0±4,2 (0-13) 8,5±3,2 

(4-13)
8,5±3,5 (1-

13)
8,6±3,4 
(1-14)

Interés laboral 2,0±1,7 (0-6) 1,2±1,8 (0-5) 2,0±2,0 
(0-6) 2,0±1,6 (0-5) 2,2±1,6 

(0-5)

Cond agre/delictiva 4,4±2,5 
(0-10) 3,8±3,1 (0-9) 4,0±2,8 

(0-10)
5,0±2,7 (1-

10)
4,5±2,0 

(1-9)

APGAR FAMILIAR 3,8±3,0 
(0-10) 4,0±3,1 (0-9) 6,2±2,6 

(0-10) 2,0±2,2 (0-6) 3,4±2,8 
(0-10)

BULLYING 

VÍCTIMA 
1,3±0,3 (1-

2.2)
1,3±0,3 (1-

2,2)
1,4±0,4 (1-

2,2)
1,3±0,2 (1-

1,6)
1,2±0,2 

(1-2)
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BULLYING 
AGRESOR 1,0±0,1 (1-2) 1,1±0,3 (1-2) 1,0±0,1 (1-

1,3)
1,0±0,1 (1-

1,4)
1,0±0,1 
(1-1,5)

BULLYING 
OBSERVADOR

1,4±0,5 (1-
2,7)

1,2±0,3 (1-
1,8)

1,6±0,6 (1-
2,6)

1,6±0,5 (1-
2,5)

1,4±0,4 
(1-2,7)

ESCALA 
IMPULSIVIDAD

22,4±5,9 
(6-33)

21,3±6,6 
(9-28)

21,7±5,7 
(13-32)

24,1±5,1 
(14-33)

22,5±6,1 
(6-33)

KIDSCREEN-52 35±7,3 
(22,7-59)

35,3±9,4 
(24,8-53,9)

36,8±5,7 
(31,1-53,9)

30,2±4,2 
(25,3-39,7)

35,9±7,7 
(22,7-59,1)

B Físico 37,5±12 
(15,6-64,5)

39,1±14,1 
(15,6-61,6)

36,5±10.4 
(18,5-61,6)

31,8±11,4 
(15,6-53)

39,4±12,1 
(15,6-64,5)

B Psicológico 32,7±11,7 
(10,7-59,4)

33,4±14,0 
(10,7-57,2)

34,5±11,4 
(13,9-57,2)

25,7±6,8 
(13,9-37,3)

34,2±11,9 
(10,7-59,4)

Edo Ánimo y 
Emocio

31,9±9,6 
(12,8-63,1)

33,1±10,8 
(14,8-45)

30,4±8,0 
(12,8-45)

25±8,9 (12,8-
45)

34,7±9,2 
(14,8-63,1)

Autopercepción 33,3±9,0 
(20,2-64,3)

34,1±11,4 
(22,6-57,3)

35,8±7,7 
(27,2-57,3)

26,5±3,5 
(20,2-31,8)

34,2±9,3 
(20,2-64,3)

Autonomía 35,5±9,9 
(18-61,2)

36,3±13,5 
(18-56,5)

34,4±8,5 
(23,9-56,5)

33±4,6 (26,3-
40,2)

36,7±10,8 
(18-61,2)

Relación familia 31,6±10,4 
(12,2-61,6)

28,9±8,8 
(12,2-43,1)

38,1±10,1 
(20,5-55,5)

26,6±6,5 
(16,4-34,9)

31,1±10,8 
(12,2-61,6)

Recur económicos 40,5±10,9 
(22-60,6)

39,6±10,5 
(25,2-60,6)

42,4±11,7 
(25,2-60,6)

36,3±11,1 
(22-60,6)

41,5±10,8 
(22-60,6)

Relación amigos 37,3±13,4 
(12,4-63,7)

36,8±18 
(18,8-63,7)

36,2±14,1 
(12,4-61)

30,8±8,9 
(16,6-44,4)

40,2±12,4 
(16,6-63,7)

Ambiente escolar 38.7±9,1 
(23,5-62,2)

40±7,6 (29,6-
50)

41,1±10,5 
(25,5-62,2)

34,2±9,3 
(23,5-50)

38,8±8,7 
(23,5-62,2)

Bullying 32,1±15,4 
(-7,6-56,3)

31,7±14,2 
(13,7-51)

38,8±12,6 
(19-56,3)

32,5±16,4 
(8,4-56,3)

29,1±16,3 
(-7,6-56,3)

Nota: ISO 30: Inventario de Orientación Suicida 30; CDI: inventario de depresión infantil; Cond 
agre/delictiva: conducta agresiva delictiva; Edo Ánimo y Emocio: estado de ánimo y emociones; 
Recur económicos: recursos económicos; ESC EDU WIXÁRIKA: Escuela de Educación Media 
Superior Wixárika; ESC PREP 14: Escuela Preparatoria 14; ESC PREP REG PTO VALLARTA: 
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta; ESC PREP REG TEPATITLÁN: Escuela Prepa-
ratoria Regional de Tepatitlán, DE: Desviación Estándar.

De acuerdo con el análisis de las variables, se identificó que la mayor 
proporción de adolescentes con puntaje elevado de riesgo de suicidio 
refieren baja calidad de vida relacionada con salud (88 %), 74 % 
de los escolares evaluados manifestaron sintomatología clínica de-
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presiva, 73 % presentan una tendencia a actuar y razonar de manera 
impulsiva, 51 % señalan problemas relacionados con el uso/abuso 
de drogas y/o alcohol; 50,7 % reportan coexistir en una familia con 
problemas graves de funcionalidad y 28,3 % observaron la presencia 
de bullying en sus instituciones. 

En la Tabla 6, se presentan los resultados del coeficiente de correla-
ción y las diferentes psicometrías aplicadas. Se identificó que el incre-
mento del riesgo de suicidio se correlaciona de manera positiva con 
los indicadores de sintomatología depresiva (.46), y el uso/abuso de 
drogas y alcohol (.23). Se observó, además, una correlación signifi-
cativa con la actitud impulsiva (.34) y una asociación negativa con el 
perfil de calidad de vida en salud (-.43) (Tabla 6).

Discusión 
Considerando el objetivo de la presente de investigación, se caracteri-
zó a estudiantes del SEMS con riesgo elevado de suicidio a través de 
diferentes análisis psicométricos. En el presente estudio, se identificó 
una prevalencia de riesgo elevado de suicidio de 19,2 % en estudian-
tes adscritos al SEMS durante el calendario escolar 2021, hallazgos 
superiores a la prevalencia nacional y al estado de Jalisco (5,1 % y 4,4 
% respectivamente) reportados por la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2018-2019 (Rivera, Fonseca, Séris, Vázquez y Reynales, 
2020) y por Caldera, Reynoso, Martín del Campo, Gregorio Martín 
y Arredondo (2018) en estudiantes del Bachillerato Tecnológico en 
la región Altos Sur de Jalisco. Estas implicaciones podrían asociarse 
al distanciamiento social derivado de la pandemia por COVID-19.

Al respecto, Villalobos (2009) y Siabato y Salamanca (2015) plantean 
que, aproximadamente, una cuarta parte de la población escolar pre-
senta algún indicador de riesgo de suicidio, entre ellos, pensamientos 
orientados a la muerte, ideación suicida y fantasías de suicidio. Lo 
anterior se corroboró con los indicadores de prevalencia de riesgo 
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Tabla 6. Coeficiente de correlación de estudiantes del SEMS con riesgo 
elevado de suicidio y evaluaciones psicométricas

Variables
ISO 30

Coeficiente correlación P
CDI 0,46 ***0,00
POSIT 0,23 *0,05
Uso/Abuso sustancias -0,13 0,29
Salud mental 0,36 ***0,00
Relación con la familia 0,23 0,05
Relación amigos 0,08 0,50
Nivel educativo 0,15 0,22
Interés laboral 0,14 0,26
Cond agre/delictiva 0,17 0,17
APGAR FAMILIAR -0,33 ***0,00
BULLYING VÍCTIMA 0,02 0,85
BULLYING AGRESOR -0,01 0,92
BULLYING OBSERVADOR 0,15 0,22
ESCALA IMPULSIVIDAD 0,34 ***0,00
KIDSCREEN-52 -0,43 ***0,00
Bienestar físico -0,33 ***0,00
Bienestar psicológico  -0,35 ***0,00
Estado Ánimo y Emociones -0,36 ***0,00
Autopercepción  -0,47 ***0,00
Autonomía -0,18 0,13
Relaciones familiares -0,29 **0,01

Recursos económicos -0,18 0,13

Relación amigos -0,25 **0,04

Ambiente escolar -0,37 ***0,00

Bullying -0,16 0,18

(*.<.05, **.<.01, ***.<.001)

elevado de suicidio para cada una de las unidades de adscripción 
(Escuela de Educación Media Superior Wixárika (24,5 %), Escuela 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta (23,3 %), Preparatoria 14 
(21,8 %) y la Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán (15,5 %).
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La evidencia anterior se suma a lo referido en diferentes investigacio-
nes en las que se reporta un incremento constante de la problemática 
en cuestión, especialmente durante la adolescencia, que, si bien es 
cierto es una etapa descrita por conflictos de identidad e inestabili-
dad emocional (Nieto, 2013), la prevalencia del presente estudio no 
se atribuye únicamente a dicha condición. 

Basados en el Modelo Explicativo de la Ideación Suicida que plantea 
una serie de efectos directos e indirectos en los que se involucran 
diferentes variables contextuales y personales, se propuso como ob-
jetivo correlacionar el riesgo elevado de suicidio con los indicadores 
del funcionamiento sistémico de la familia (APAGAR FAMILIAR), 
la presencia o severidad de sintomatología depresiva (CDI), la ocu-
rrencia del bullying en las instituciones educativas, el perfil de calidad 
de vida relacionado con la salud (KIDSCREEN-52), la impulsividad 
y el uso/abuso de drogas y/o alcohol (POSIT). Los resultados de la 
presente investigación permiten identificar al CDI, POSIT y la escala 
de impulsividad como variables que se relacionan de manera positiva 
con el riesgo de suicidio, lo que implica que, al aumentar el riesgo de 
suicidio, aumentará la tendencia a la impulsividad, la gravedad de los 
síntomas depresivos y el uso/abuso de drogas y/o alcohol en los es-
tudiantes del Sistema de Educación Media Superior. Estos resultados 
concuerdan con lo reportado por Gómez, Núñez, Agudelo y Grisales 
(2019), quienes concluyen que los indicadores anteriores juegan un rol 
causal y predictor del riesgo de suicidio durante la adolescencia y que 
se confirma en el presente estudio a través del análisis de correlación en 
el que se evidenció una relación estadísticamente significativa.

Se identificó, además, una relación negativa significativa entre el ries-
go elevado de suicidio y perfil de calidad de vida en salud, lo que 
implica que, a mayor gravedad y persistencia del riesgo de suicidio, 
mayor es la probabilidad de que los escolares perciban una inade-
cuada calidad de vida en salud, específicamente las dimensiones au-
topercepción, estado de ánimo y emociones, ambiente escolar, y el 
bienestar psicológico. 
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Si bien la muestra de la presente investigación no es alta, la tendencia 
de otros estudios internacionales evidencia rasgos similares, aspecto que 
permite visibilizar la necesidad de continuar indagando al respecto. Es 
de resaltar que el proyecto de investigación se realizó bajo un entorno 
pandémico por COVID-19 y ante los protocolos de salud establecidos 
por la Universidad de Guadalajara para evitar la propagación del coro-
navirus (COVID-19). Así, los escolares de las instituciones evaluadas 
asistían a clases semipresenciales, hecho que complicó la obtención de 
la muestra, aunado a que a los estudiantes con mayor índice de riesgo 
de suicidio, simplemente, no les interesaba formar parte del proyecto.

Nuestros hallazgos ponen de manifiesto una prevalencia altamente sig-
nificativa de problemáticas relacionadas con la salud mental en escola-
res del sistema de Educación Media Superior. Lo anterior se correlacio-
nó al riesgo de suicidio, un proceso que podría iniciar con la ideación 
en sus diferentes expresiones (preocupación autodestructiva, planifi-
cación de un acto letal, deseo de muerte), discurrir por el intento sui-
cida y finalizar con el suicidio consumado. Estos resultados sustentan 
las bases teóricas para diseñar estrategias focalizadas a la prevención y 
atención en la Universidad de Guadalajara para coadyuvar en la mejora 
de las necesidades psicosociales de los adolescentes del SEMS.
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Evidencias convergentes de la Escala BIL 
de Amor Romántico: avance

Resumen

El presente es un informe de los avances en el es-
tudio de las evidencias de validez psicométrica de 
la escala Estar Enamorado (por sus siglas en in-
glés, BIL), creada por Fisher (2004). Es un cues-
tionario empleado originalmente para evaluar la 
concomitante actividad cerebral relacionada, que 
ha permitido comprobar importantes aspectos 
evolutivos del amor romántico. La muestra fue 
estratificada (n = 591), con participantes entre 
los 18 y 35 años, un intervalo relevante para pro-
blemas emocionales y conductuales relacionados 
con el amor. La gran mayoría informaron haber 
estado enamorados (99 %). Como principales 
resultados, se encontraron una correlación mo-
derada y significativa entre las puntuaciones en 
BIL y en la Escala Triangular del Amor (STLS) 
(r Pearson = ,465; p < ,0001), buenos índices de 
confiabilidad (v.g., Alfa Cronbach total = ,83) 
y la existencia de tres componentes principales 
acordes con el modelo teórico propuesto. Final-
mente, se concluye que el cuestionario evidencia 
parámetros de validez interna y externa; no obs-
tante, hace falta continuar el estudio para com-
prender más a fondo sus capacidades predictivas.

Palabras clave: Amor romántico, validez conver-
gente, medición, rasgos latentes, evolución. Evi-
dencias de validez convergente escala BIL. 
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Introducción

El estudio científico del amor romántico es relativamente reciente 
en comparación con otros temas de interés para la psicología. Re-
cién a partir de 1970, empezó el planteamiento de teorías desde la 
ciencia para abordar esa temática, las cuales las presentaban como un 
fenómeno compuesto por diferentes dimensiones (Hatfield, Venzan 
y Rapson, 2012; Cassepp Borges y Martinis-Teodoro, 2009). Des-
de entonces, se ha querido demostrar que dicho sentimiento puede 
medirse y explicarse como un constructo psicosocial válido por sí 
mismo (Rubin, 1970). Tales aproximaciones al amor romántico de-
sarrollaron, desde un principio, una visión esencialista, la cual rescata 
su experiencia universal y relativamente independiente de factores 
propios de la variabilidad cultural (Ferh y Russel, 1991). 

 Con el surgimiento de la investigación científica del amor románti-
co, empezaron a crearse diferentes escalas para medirlo. Algunas muy 
populares, como la Escala de Actitudes ante el Amor (LAS, por sus 
siglas en inglés) de Hendrick y Hendrick (1989; 1998) y la Escala 
Triangular del Amor (STLS, por sus siglas en inglés) de Sternberg 
(1988; 1997) tuvieron aplicaciones prácticas en la evaluación de la 
satisfacción de las relaciones y contaron con algunos estudios validez 
psicométrica que prometieron usos de aplicación social y en salud 
mental (Madey y Rodgers, 2009; Lemieux y Hale, 1999; Sternberg, 
1997; Yela, 1996; Whitley, 1993; Acker y Davis, 1992; Chojnacki y 
Walsh, 1990). 

Como plantearon Hatfield, Bensman y Rapson (2012), no ha sido fácil 
enlistar los pros y contras psicométricos de una gran variedad de escalas 
que se han creado para este fin. Los autores resaltaron aspectos como la 
poca publicación de los cuestionarios, sus resultados y sus análisis, más 
allá del campo de la terapia de pareja y su aplicación directa en psico-
logía clínica. No obstante, publicaciones como El manual de técnicas 
para mediciones en familia (Touliatos, Perlmutter, y Straus, 1990) y el 
Manual de medidas relacionadas con la sexualidad (Fisher, Davis, Yaber, 
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y Davis, 2009) permitieron, durante algunos años, recabar valiosa in-
formación al respecto. De hecho, de este último manual, Haltfield y 
colaboradores reconocieron la existencia de la escala Estar Enamorado 
(BIL, por sus siglas en inglés) de Fisher (2004), como la última escala 
conocida sobre amor romántico hasta ese momento. En sus estudios, 
Fisher y sus colaboradores emplearon la escala BIL para probar, con 
apoyo de equipo de imaginería cerebral, la existencia de tres sistemas 
evolutivos de amor, pero los explicaron como circuitos cerebrales de 
motivación emoción propios del amor romántico (Fisher, Xu, Aron y 
Brown, 2016; Fisher, Brown, Aron, Strong y Mashek, 2010; Acevedo, 
Aron, Fisher y Brown, 2005; 2006; 2012). La escala BIL fue, entonces, 
considerada como prometedora en medio de la ya nutrida, hasta ese 
momento, evidencia empírica sobre otras escalas de amor romántico 
(Madey y Rodgers, 2009; Lemieux y Hale, 1999; Sternberg, 1997; 
Yela, 1996; Whitley, 1993; Acker y Davis, 1992; Chojnacki y Walsh, 
1990). Sin embargo, el estudio de las propiedades psicométricas de 
BIL es relativamente reciente. 

En investigación aún no publicada, se planteó, a nivel teórico, una 
posible relación entre los componentes latentes encontrados en la 
aplicación de BIL a jóvenes y adultos en una muestra n = 339, con 
lo que serían los componentes o dimensiones validadas de STLS, 
conocidos como Intimidad, Pasión y Compromiso (Muñoz-Olano, 
Gómez-Martínez y Ortiz, sin publicar). En el presente estudio, se 
probaron convergencias entre la escala BIL y la conocida escala STLS, 
Escala de Amor de Sternberg por sus siglas en inglés (Sternberg, 1986; 
1988; 1997). Y es que la STLS es, tal vez, la escala más conocida 
con apoyo teórico y empírico en el campo (Calatayud Arenes, 2009; 
Villamizar-Carrillo, 2009). A través del análisis correlacional lineal 
entre puntuaciones totales en ambas escalas, e incluso, analizando 
las relaciones entre puntuaciones de sus respectivas dimensiones o 
componentes confirmados por análisis factorial, un método extendido 
en el análisis psicométrico en el campo (Agus, Puddu, Gonnelli y 
Raffagnino, 2018; Hernández, 2015; Overbeek, Ha, Scholte, Kemp 
y Engels, 2007). 
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Es de resaltar que confirmar las tres dimensiones de amor romántico 
en BIL (v.g., atracción romántica, deseo sexual y motivos de apego) 
fue un objetivo principal de este estudio. Por esto, se empleó un 
modelo psicométrico formal de evaluación de evidencias de validez 
interna y externa basado en Elosua (2003) y la Asociación Ameri-
cana de Investigación en Educación, por sus siglas en inglés  AERA 
(2018), con resultados similares no solo a los encontrados en la lite-
ratura para el caso de STLS, sino también con escalas como LAS y la 
Escala de Amor Apasionado (PLS, por sus siglas en inglés) (, Zsidó, 
Láng y Karádi, 2021; Sorokowski et al., 2020; Ventura-León, et al., 
2020; Siancas y Vela, 2020; Aghedu, Veneziani, Manari y Feybesse, 
2020; Cassep-Borges y Ferrer; 2019; Cramer, Marcus, Pomerleau 
y Gillar, 2015; Agus, Puddu, Gonnelli y Raffagnino, 2018; Rodrí-
guez-Santero, García-Carpintero y Porcel, 2017; Lascuarin-Wais, 
Lavandera-Liria y Manzanares-Medina, 2017; Franca, Natividade 
y López, 2016; Ventura y Caycho, 2016; Hernández, 2015; Yildi-
rim, Hablemitoglu y Barnett, 2014). Finalmente, los componentes 
latentes encontrados en BIL en este estudio fueron denominados de 
forma similar a los componentes de Sternberg: pasión o deseo sexual, 
intimidad o atracción romántica y compromiso o apego, dados los 
resultados encontrados. 

Por otro lado, las interacciones entre los tres componentes de BIL, 
analizadas a través de correlaciones y asociaciones, también fueron de 
interés en tanto son dicientes del curso temporal del fenómeno por la 
duración de las relaciones amorosas, similar a lo encontrado en estu-
dios previos de validación de escalas de amor (Sorokowski et al., 2020; 
Franca, Natividade y López, 2016; Overbeek et al, 2007). Además, 
se contaron con resultados ilustrativos sobre los posibles efectos de la 
historia personal de enamoramiento. No obstante, el presente estudio 
no encontró diferencias en intensidad y medida del amor romántico 
reportado y sentido por razones de género o sexo, como otros estudios 
(Aghedu, et al., 2020; Rodríguez-Castro et al., 2013; Hendrick, Hen-
drick y Dicke, 1998; Sternberg, 1997; Acker y Davis, 1992). 
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Otro criterio de convergencia elegido fue la satisfacción con la rela-
ción de pareja. Esta variable se consideró relevante, dado el también 
amplio apoyo empírico a las relaciones entre la experiencia de amor 
romántico y esta variable, lo que amplió la relevancia de la medición 
del amor romántico por su impacto emocional y humano en dife-
rentes aspectos de la vida (Agus et al., 2018; Overbeek et al., 2007; 
Hendrick, Hendrick y Dicke, 1998; Sternberg, 1997). 

Las implicaciones de este estudio son importantes. El estudio aporta 
a la validación de las medidas de BIL para aplicaciones relacionadas 
con la experiencia humana de amar de forma romántica. Es impor-
tante resaltar que la evidencia ha demostrado una estrecha relación 
entre vivencias de intenso amor romántico y problemas emocionales 
como la depresión, la ansiedad e, incluso, la ideación suicida (Vahra-
tian, Blumberg, Terlizzi y Shiller, 2021; Clay, 2020; Fisher, 2004), así 
como su similitud psicológica y neurofisiológica con las adicciones 
(Acevedo, Aron, Fisher y Brown, 2012; Fisher, Brown, Aron, Strong 
y Mashek, 2010; Fisher, Xu, Aron y Brown, 2016). Otros problemas 
como el suicidio y el feminicidio, en casos extremos, suelen iniciar 
también como historias de amor romántico (Torrado, 2020, junio). 
Por otro lado, en el aspecto teórico, este estudio aporta a la com-
prensión de las dimensiones básicas y evolutivas del amor román-
tico (Guerrero, 2012) y sus interacciones, especialmente en jóvenes 
adultos, quienes son propensos a protagonizar historias donde esta 
vivencia puede tomar un curso indeseable o problemático, teniendo 
además presentes aspectos relacionados con la selección intersexual 
(Jones y Ratterman, 2009; Darwin, 1871/1994) y la evolución de 
preferencias de emparejamiento (Buss, 1995; Ellis y Symons, 1990). 

Método
Diseño del estudio 
Se propuso un estudio psicométrico, de acuerdo con parámetros ge-
nerales planteados por Elosua (2003) y la Asociación Americana de 
Educación (AERA, 2018). También, se retomaron las consideracio-
nes de Cassep-Borges y Pasquali (2012) para instrumentos de me-
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dición del amor, con el objetivo de promover los encuentros entre 
los modelos teóricos de las escalas, los datos analizados y posibles 
convergencias (Pasquali, 2005). 

Participantes 

Consistió en una población objetivo de N = 48 609 de jóvenes adul-
tos entre los 18 y los 35 años (Municipio de Tunja, 2015). La mues-
tra fue seleccionada por mecanismos de bola de nieve y voluntariado 
estratificados (Coolican, 1997), y estuvo estimada inicialmente en n 
= 655 participantes (IC = 95 % y e = 0,01), pero finalmente quedó 
en n = 591, tamaño de muestra que ya ha encontrado resultados de 
validez. El 51,5 % de participantes fueron del sexo femenino y el 
48,5  % del masculino. Respecto a la edad de los participantes, se dio 
un M = 2,78 (SD = 1,44; R = 5), en intervalos de 18 a 20 años (n = 
116; 19,6 %), de 21 a 23 años (n = 176; 29,8 %), de 24 a 26 años 
(n = 145; 24,5 %), de 27 a 29 años (n = 68; 11,5), de 30 a 32 años 
(n = 43; 7,3 %), de 33 a 35 años (n = 42; 7,1 %), con un solo dato 
perdido. La estratificación no logró ser perfecta.

Tabla 1. Experiencia pasada de participantes con el amor romántico

n M Mo SD R
Fr  %

Sí No Sí No

¿Diría se ha enamorado? 
1 = sí 591 1,03 1 ,181 1 571 20 96,6 3,4

¿Está en una relación? 
1 = sí 591 1,38 1 ,486 1 366 225 61,9 38,1

Si se ha enamorado, 
¿cuántas veces? 591 2,23 2 ,591 3

0 veces 1 a 2 3 a 4 > de 4

3,4 % 75 % 16,6 % 5,1 %

Duración de relaciones 
en promedio (meses) 591 5,07 6 1,27 5

< 1 
mes Meses 1 año > 1 año

4,7 % 28 % 9,8 % 57,7 %

Duración de relación más 
corta (meses) 591 3,1 3 1,32 4

< 1 
mes 1 mes Meses 1 año

32 % 27,4 % 22,8 % 17,8 %
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Con respecto a la orientación sexual, la gran mayoría de los parti-
cipantes se identificaron como heterosexuales (90,4 %), y, en muy 
pequeños porcentajes, bisexuales (5,8 %) y homosexuales (3,2 %). 
Finalmente, cada participante fue confirmado, de acuerdo con la es-
tratificación de la muestra por sexo y edad.

Instrumentos 

El cuestionario BIL (Being In Love, Estar Enamorado) de Fisher 
(2004) consiste en una escala autoadministrada, con 54 ítems que 
preguntan sobre las experiencias de lujuria o pasión, intimidad o co-
nexión emocional y apego o compromiso en el amor (Fisher, 2004). 
Se basa en la Escala de Amor creada originalmente por Hatfield y 
Sprecher (1986), la cual estuvo constituida por 30 reactivos que pre-
guntaban por la pasión amorosa por alguien. El propósito del cues-
tionario de Fisher consistió, inicialmente, en evidenciar la experien-
cia de amor romántico y su correlación con el funcionamiento de tres 
sistemas cerebrales relacionados: la atracción, la lujuria y el apego. 
Los ítems brindan opciones de respuesta tipo Likert con 7 puntos, 
desde ‘nada de acuerdo’ hasta ‘muy de acuerdo’. Los reactivos con-
sisten en afirmaciones que giran en torno a la pasión sentida por el 
otro, los sentimientos y pensamientos asociados a la otra persona y su 
posible carácter intrusivo, lo espontáneo de la experiencia de enamo-
ramiento, la importancia de esa persona, la intimidad compartida, y 
el bienestar experimentado, debido a que hace posible también me-
dir el malestar o sufrimiento experimentado. Además, el cuestionario 
pide al participante realizarlo pensando en una persona en especial 
de la cual está o ha estado enamorado. 

En estudio de evidencias de validez de BIL (Muñoz-Olano, Gómez- 
Martínez y Ortiz, Sin publicar), se describieron los ítems que carga-
ron en cada una de las tres dimensiones consideradas. Este estudio 
creó la versión abreviada retomada de 20 ítems. 

En la dimensión intimidad, cargaron ocho ítems; en la dimensión pasión, 
lo hicieron otros ocho ítems; y, en la dimensión compromiso, cuatro ítems. 
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La STLS es un cuestionario de 45 ítems con opciones de respuesta 
estilo Likert de 9 puntos, desde ‘extremadamente de acuerdo’ has-
ta ‘para nada de acuerdo’. Este cuestionario en español cuenta con 
una versión extensa de 99 ítems con estilo Likert de 5 puntos. No 
obstante, cuenta con una versión abreviada de 16 ítems, igualmente 
con opciones de respuesta tipo Likert de 5 puntos. Dada la eviden-
cia que soporta la validez de STLS y la necesidad de emplear menos 
ítems con aplicaciones en línea, esta versión abreviada en español de 
Ventura et al. (2020) fue la empleada en el presente estudio. Cabe 
resaltar que, al igual que la versión extendida, la escala abreviada de-
fine el constructo amor romántico en tres dimensiones: Intimidad, 
Compromiso y Pasión. La intimidad se refiere a los sentimientos de 
calidez y cercanía, así como a la tendencia dada en compartir con 
el otro (Santrock, 1999). El compromiso se refiere a la decisión de 
amar a una persona y al mantenimiento de la relación a largo plazo. 
La pasión hace referencia a la activación motivacional y conductual 
conducente a la experiencia del romance, la atracción y el sexo (Le-
mieux y Hale, 1999).

Procedimiento 
Consistió en una convocatoria, tanto virtual como presencial, para 
jóvenes y adultos jóvenes que deseaban conocer, más a fondo, su ex-
periencia psicológica y emocional de estar enamorados, y, aun siendo 
voluntarios, se registraron de acuerdo con un muestreo estratificado 
representativo por edad y sexo. Cada participante fue considerado en 
una aplicación contrabalanceada del orden en que realizaron ambos 
cuestionarios (v.g., BIL-20 ítems y STLS- abreviada). 

Consideraciones éticas 
Esta investigación tuvo un riesgo mínimo de acuerdo con la Reso-
lución 8430 (Min Salud, 1993) que establece las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud. 
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Resultados
Las puntuaciones totales de BIL se distribuyeron con tendencia a la 
normalidad. Un análisis probó el ajuste simétrico, a pesar de verse 
una tendencia al sesgo negativo por una considerable presencia de 
puntuaciones entre medias y altas (KS = .049; p = .120; Sk = -.403).

Tabla 2. Descriptivos de puntuaciones directas de BIL por factor
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591 0 21,59 22 21,26 21,92 16,67 4,08 4 28 24 5 ,168 -,783

Nota: Elaboración propia.

 
Análisis factorial confirmatorio de dimensiones de escala BIL 

Se llevó a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con esti-
madores considerados por la presencia de algunos sesgos en la dis-
tribución, estimadores como los mínimos cuadrados no ponderados 
(ULS por sus siglas en inglés) y la diagonal de los mínimos cuadra-
dos ponderados (DWLS por su sigla en inglés) (Li, 2016; Morata-        
Ramírez et al., 2015). Al llevar a cabo el análisis con JASP v-16, el es-
timador DWLS demostró mejores ajustes, aunque moderados (x2 = 
698,182, gl = 167; CFI = .927, TLI = .917, NFI = .902, IFI = .927, y 
finalmente RMSEA = .073 [.068 - .079]). El estimador DWLS pue-
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de presentar mayor disminución de errores estándares de desviación 
y mayores cargas factoriales (Li, 2016). Es de resaltar que estimadores 
como ULS y DWLS suelen entregar valores bajos de RMSA, aunque 
más convencionales en los otros estimadores (Xia y Yang, 2019). 

Correlaciones interescala 

Fueron encontradas correlaciones entre dimensiones o factores medidos 
por BIL: una correlación positiva entre moderada y fuerte de los factores 
pasión e intimidad (r Pearson = .593 con p < .001), y una correlación 
negativa entre pasión y compromiso (r Pearson = - .227; p < .001).

Análisis de confiabilidad 

Los resultados obtenidos apoyan la fiabilidad en las medidas entre 
aceptable y excelente (Cicchetti, 1994). La escala total de BIL con-
tó con indicadores altos (Alfa Cronbach = .841; w de McDonald 
= .846, IC [.828 - .864]). Los ítems particulares y las medidas de 
factores o dimensiones también contaron con estimaciones simila-
res (ver tabla 4). No obstante, la dimensión compromiso tuvo una 
estimación solo moderada. Unos análisis complementarios por dos 
mitades también plantean una confiabilidad entre moderada y fuerte 
en las medidas obtenidas. 

Correlaciones convergentes 

El estudio logró probar una correlación moderada y significativa entre 
las puntuaciones totales en BIL y en STLS (r Pearson = .465; p < .0001).
También, fueron encontradas correlaciones convergentes entre las 
puntuaciones en ítems pertenecientes a las respectivas dimensiones 
de BIL y STLS: primero, una correlación moderada entre las pun-
tuaciones en pasión tanto de BIL como de SLTS (r Pearson = .426; 
p < .0001); segundo, una correlación entre moderada y débil de las 
puntuaciones en compromiso de BIL y STLS (r Pearson = .217; p < 
.0001); y, finalmente, una correlación débil entre las dimensiones de 
intimidad de BIL y STLS (r Pearson = .131; p < .0001). 



55

Juan F. Muñoz Olano

Por último, se encontró una correlación moderada entre las puntua-
ciones en pasión de BIL y las puntuaciones en intimidad de STLS 
(rho Spearman = .418; p < .0001). Y una correlación entre moderada 
y débil entre las dimensiones de intimidad de BIL y Pasión de STLS 
(rho Spearman = .392; p < .0001). 

Discusión
La estructura factorial evidenció la existencia de tres componentes: 
intimidad, pasión y compromiso. El modelo de tres dimensiones pre-
sentó, a su vez, índices aceptables de bondad de ajuste, que coinci-
den con estudios previos de STLS (Cassepp-Borges y Martins, 2009; 
Cassepp-Borges y Pasquali, 2014; Ventura-León et al., 2020) y BIL 
(Muñoz-Olano, Gómez-Martínez y Ortiz, Sin publicar). 

Las correlaciones halladas entre las tres dimensiones son menores en 
comparación con las reportadas en estudios con STLS (Carreño y 
Serrano, 1995; Cassep-Borges y Pasquali, 2012; Hernández, 1999; 
Ventura-León et al., 2020). De acuerdo con Cassep Borges y Pasquali 
(2012), un punto débil de STLS es la alta correlación entre factores. 
Para Fernández y Martínez (1993), ello supone el principal problema 
del instrumento, debido a que, si la evaluación de los triángulos de 
pareja se fundamenta en el análisis independiente de cada subescala, 
resultará difícil diferenciar los componentes. Las altas correlaciones 
entre las dimensiones, sumadas al fuerte solapamiento o existencia de 
altas saturaciones de los ítems en más de un componente, así como 
el elevado porcentaje de varianza explicada en uno de los factores en 
relación con sus homólogos, suponen un indicio de unidimensiona-
lidad de STLS con tres subfactores relacionados (Carreño y Serrano, 
1995) o la existencia de un factor más grande llamado “Amor” más 
allá de los tres componentes principales (Cassep-Borges y Pasquali 
(2012), lo cual no se presenta hasta el momento con BIL. 

La correlación positiva encontrada entre los factores intimidad y pa-
sión podría explicarse por el rango de edad de la muestra. Lemieux y 
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Hale (1999) refieren que las relaciones amorosas más jóvenes se dis-
tinguen por mostrar una intensidad similar entre esas dos dimensio-
nes. Esta interacción también podría evidenciar que las mediciones 
con BIL discriminan más fácilmente el efecto de las fases iniciales de 
amor romántico (Muñoz et al., Sin publicar). 

En relación con la consistencia interna, los valores alfa de Cronbach 
fueron menores tanto para los tres componentes como para la prueba 
en general, en comparación con el estudio anterior de BIL de mu-
ñoz-Olano et al. e investigaciones previas de STLS (Cassep Borges y 
Pasquali, 2012; Lemieux y Hale, 1999; Overbeek et al., 2007; Stern-
berg, 1997; Yela, 1996). Si bien los coeficientes fueron relativamente 
inferiores, la mayoría de estos se ubicaron por encima de .80, un 
valor considerado como bueno dentro de los criterios sugeridos por 
George y Mallery (2019), y considerado como excelente de acuerdo 
con lo descrito por Cicchetti (1994). Adicionalmente, en términos 
de confiabilidad, los valores de las correlaciones inter-ítem no fueron 
significativamente disímiles en comparación con estudios anteriores 
que reportaron buenos índices de consistencia interna en STLS (Ster-
nberg, 1997; Yela, 1996). Respecto al componente compromiso, se 
hipotetiza que el valor alfa débil obtenido no se debe a una falta de 
confiabilidad en sí misma, sino al número reducido de ítems que lo 
conforman, similar a lo sucedido con el factor pasión en STLS den-
tro de la investigación de Ventura-León y Caycho-Rodríguez (2016). 

Finalmente, se concluye, por el momento, que la versión utilizada 
de la escala Estar Enamorado cuenta con adecuadas propiedades psi-
cométricas de fiabilidad y validez interna y externa para medir el 
constructo amor romántico en población de adultos jóvenes. Adi-
cionalmente, se enmarca como instrumento con potenciales aplica-
ciones en el campo de las relaciones de pareja y que, a su vez, puede 
servir como una base para la atención de problemas emocionales y 
sociales que tienen un vínculo cercano con la experiencia humana de 
amar de forma romántica. El estudio debe continuar explicando las 
relaciones con variables ilustrativas, correlaciones externas relevantes 
y más evidencias de validez interna. 
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La intervención comunitaria como 
herramienta en el desarrollo de 
pequeños negocios asociados del sector 
urbano-marginal del distrito de Cayma

Resumen

El objetivo de la presente investigación es plas-
mar un programa de intervención comunitaria 
sobre la base de la teoría de Kotler y Amstrong, 
que demuestra que, al proporcionar capacitación 
en marketing a los empleados de una empresa, se 
puede agregar valor a la compañía al mejorar las 
relaciones con los clientes y aumentar los ingre-
sos. Además, busca proporcionar herramientas a 
personas que no tienen acceso a ellas, lo que es 
crucial para una dirección y gestión efectiva de las 
empresas a largo plazo. La presente investigación 
es de tipo explicativo secuencial, ya que se reco-
pilan y analizan datos cuantitativos y cualitativos. 
El programa de intervención constó de 5 etapas 
y las capacitaciones se llevaron a cabo en cuatro 
fechas. Según los hallazgos, se observó un aumen-
to significativo en los ingresos mensuales después 
de la intervención comunitaria en el sector urba-
no-marginal del distrito de Cayma, lo que sugiere 
que esta estrategia es efectiva para incrementar las 
ventas de los negocios.

Palabras clave: Intervención comunitaria, mar-
keting, ventas, satisfacción, efectividad, empren-
dimiento.
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Introducción
La intervención comunitaria es un enfoque en el trabajo social que 
se centra en la mejora de la calidad de vida de una comunidad es-
pecífica, al abordar los problemas y desafíos sociales que enfrentan 
sus miembros. Esta práctica se enfoca en la identificación de los 
problemas de la comunidad, la participación de los miembros de la 
comunidad en la resolución de problemas, y la implementación de 
soluciones sostenibles y efectivas (Murillo et al., 2019).

Las intervenciones comunitarias pueden ser de diversas formas, desde la 
organización de programas de desarrollo económico, la implementación 
de políticas públicas, el diseño de campañas de concientización y educa-
ción, hasta la creación de proyectos que involucren a los miembros de la 
comunidad en su solución. En todos los casos, el objetivo principal de la 
intervención comunitaria es mejorar la calidad de vida de la comunidad 
y empoderar a sus miembros (Suárez-Álvarez et al., 2018).

Según Kotler (1980), el marketing es un proceso administrativo y 
social que permite a individuos o grupos obtener lo que desean o ne-
cesitan mediante el intercambio de bienes y/o servicios. Para lograr-
lo, es necesario promocionar el producto, distribuirlo, comprender 
la competencia, sugerir un precio y entender a nuestros clientes. Por 
esta razón, el proyecto actual se centra en la implementación de un 
programa de intervención comunitaria para proporcionar capacita-
ción adecuada en marketing a los emprendedores de sectores vulne-
rables e ignorados en la ciudad de Arequipa. La Asociación Civil de 
Alto Cayma es una organización establecida en 2008 con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las mujeres del sector de Mujeres con 
esperanza ubicado en Alto Cayma.

La entidad cuenta con un área de influencia conocida como «Pro-
grama de emprendimiento», en la que los participantes de la inves-
tigación colaboraron de manera integrada, proporcionando asesora-
miento y capacitación para que los empresarios pudieran aplicarlos 
en sus negocios con los conocimientos necesarios con el fin de evitar 
la pérdida de inversión o el cierre de estos.
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Intervención comunitaria
La intervención comunitaria se refiere a un conjunto de estrategias 
y prácticas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de 
las comunidades y sus miembros. Se basa en la idea de que las per-
sonas pueden trabajar juntas para identificar y abordar problemas 
comunes, y que las soluciones deben ser adaptadas a las necesidades y 
recursos de la comunidad en cuestión (Suárez Álvarez et al., 2018).La 
principal característica de la intervención comunitaria es la participa-
ción significativa de los miembros de la comunidad, elemento esen-
cial de la intervención comunitaria. Se considera que la participación 
fomenta el sentido de responsabilidad y la propiedad en la solución 
de los problemas comunitarios (McMullen et al., 2020). 

Asimismo, el empoderamiento comunitario se refiere al proceso me-
diante el cual las personas y las comunidades adquieren el control sobre 
su vida y sus circunstancias. La intervención comunitaria busca pro-
mover el empoderamiento comunitario mediante la mejora del acceso 
a recursos y la promoción de la toma de decisiones informada. El en-
foque sistémico reconoce que las comunidades son sistemas complejos 
en los que los diferentes elementos están interrelacionados y se influ-
yen mutuamente. La intervención comunitaria se enfoca en identificar 
y abordar los sistemas de influencia que pueden estar contribuyendo 
a los problemas comunitarios (Ramos-Vidal y Maya- Jariego, 2014).

Finalmente, el desarrollo comunitario se enfoca en el fortalecimiento de 
los recursos y capacidades de la comunidad para abordar los problemas 
y desafíos que enfrenta. La intervención comunitaria busca promover el 
desarrollo comunitario mediante el apoyo a la formación de redes y la 
identificación de recursos y oportunidades (Askoy et al., 2019).

Marketing
Núñez-Cudriz et al. (2020) mencionan que proporcionar formación 
en marketing a los empleados de una empresa puede agregar un valor 
significativo a la compañía, establecer relaciones más sólidas con los 
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clientes existentes y potenciales, y, por lo tanto, aumentar los ingre-
sos a largo plazo. Por lo tanto, se utilizará la teoría de estos autores 
como base para determinar el efecto de la capacitación en la eficacia 
empresarial.

Asimismo, Rengel et al. (2022) mencionan que el fundamento del 
marketing reside en la capacidad de identificar las necesidades de las 
personas con el objetivo de satisfacerlas de manera más eficiente y 
rentable.

Por otro lado, Ballesteros (2021) define al marketing como un con-
junto de acciones empresariales que buscan crear productos que satis-
fagan las necesidades del mercado objetivo a través de la promoción, 
fijación de precios y distribución de dichos productos. estas acciones 
se realizan con el propósito de cumplir los objetivos establecidos por 
la organización.

Además, según Fuentes Hadueh (2021) menciona que el objetivo 
real del marketing es comprender y conocer tan bien al cliente que 
nuestro producto o servicio se convierta en la solución más adecuada 
para sus problemas, lo que lograría que se venda por sí solo.

Finalmente, de manera individual, Striedinger-Meléndez (2018) de-
fine al marketing como un procedimiento gerencial, social y adminis-
trativo que permite a los individuos o grupos obtener lo que desean 
o necesitan mediante un intercambio de bienes y servicios de valor.

Plan de marketing
Por un lado, según Panamá-Chica et al. (2019), el plan de marketing 
se trata de un resumen en el que el experto en marketing presenta 
sus conocimientos adquiridos sobre el mercado y describe cómo la 
empresa planea alcanzar sus metas de marketing. Esto permite dirigir, 
coordinar y supervisar las acciones de marketing.

Por otro lado, Morán et al. (2020) señalan que el plan de marketing 
es un informe elaborado a partir de un análisis exhaustivo de la situa-
ción actual del mercado, en el que se identifican las oportunidades y 
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amenazas, se establecen objetivos, se diseñan estrategias, se determi-
nan ingresos, y se definen programas de acción.

Por otro lado, según Villanueva (2020), el plan de marketing es un 
documento que detalla la estrategia de marketing por implementar, 
considerando el mercado objetivo, los recursos disponibles, los costos, 
el cronograma de implementación, y un sistema de seguimiento y con-
trol. Es una planificación detallada que establece objetivos y estrategias 
por implementar durante un período de tiempo determinado.

Método
En la presente investigación, se usó el Diseño Explicativo Secuen-
cial (DES) debido a que, en nuestro estudio, se combina el enfoque 
cuantitativo y el cualitativo, con el objetivo de obtener una compren-
sión profunda y completa de un fenómeno que causa la intervención 
comunitaria. En nuestra investigación, se recopilan y analizan da-
tos cuantitativos y cualitativos en dos fases separadas y consecutivas 
(Leavy, 2022).

Muestra
La muestra total de participantes de la intervención comunitaria fue 
determinada por doce negocios/emprendimientos. 

Instrumentos
Se emplearon fichas de entrevista y escalas de medición en el estudio. 
Las fichas de entrevista fueron utilizadas como un marco para llevar a 
cabo entrevistas en persona con los participantes. Estas entrevistas ayu-
daron a diagnosticar el nivel de conocimiento que tenían los partici-
pantes sobre los temas por tratar, así como también su forma de dirigir 
sus negocios y sus ingresos previos a las capacitaciones. Al final del pro-
grama, las entrevistas nos permitieron obtener una visión general de la 
retención y aplicación de los temas presentados en las capacitaciones, 
así como también evaluar si hubo un aumento real en las ventas de los 
participantes mediante el análisis de sus nuevos ingresos.
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Asimismo, se emplearon dos tipos de escalas de medición: la escala de 
Likert y la interpretación cualitativa. Las escalas de Likert se aplica-
ron al final de cada sesión de capacitación para medir la satisfacción 
de los participantes con el objetivo de determinar si el lenguaje, la 
metodología y los materiales utilizados eran comprensibles y eficien-
tes para ellos, lo que permitió hacer ajustes necesarios para mejorar la 
eficacia de las capacitaciones.

Procedimiento
El proyecto de intervención comunitaria se llevó a cabo en cinco fases. 
En la primera fase, se definió el temario y se convocó a los facilitadores 
para impartir las capacitaciones. En la segunda fase, se realizó una con-
vocatoria general a las familias asociadas con ASAC para coordinar ho-
rarios y fechas, y se determinó la metodología y tipo de comunicación 
que se utilizaría durante las capacitaciones. La tercera fase consistió en 
los encuentros presenciales para las capacitaciones, que fueron monito-
reados progresivamente con herramientas de recolección de datos. Esta 
fase también permitió determinar el nivel de ventas y el tipo de gestión 
a través de entrevistas. La cuarta fase se llevó a cabo al finalizar las ca-
pacitaciones, cuando se visitaron los negocios de los participantes para 
hacer un diagnóstico final de las ventas y la capacidad de aplicación de 
lo aprendido. La quinta y última fase del proyecto se centró en recopi-
lar todos los datos obtenidos durante las capacitaciones, incluyendo la 
comprensión y aplicación de los temas, las ventas reales antes y después 
de las capacitaciones, y la evaluación de las capacitaciones para deter-
minar su efectividad y su impacto en las ventas.

Las sesiones de capacitación constaron de cuatro etapas. Cada una 
de ella tuvo cuatro horas pedagógicas y un facilitador especialista. La 
primera sesión trató sobre emprendimiento y administración gene-
ral. En la segunda sesión, se trabajaron los principios de marketing. 
La tercera sesión se enfocó al marketing digital e innovación. La últi-
ma sesión consistió en un taller integrativo donde se desarrollaron a 
profundidad las habilidades de ventas. 
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Resultados
En la Tabla 1, según los datos observados, se puede apreciar que el 
66,67 % de los participantes tiene ingresos diarios que oscilan entre 
5 y 20 soles, el 25 % obtiene ingresos diarios entre 21 y 30 soles, 
mientras que un 8,33 % reporta ingresos diarios de 40 soles. De este 
modo, se concluye que la mayoría de los participantes no obtienen 
ingresos suficientes para garantizar una calidad de vida óptima, ya 
que se reconoce que los ingresos no alcanzan para cubrir las necesi-
dades básicas de la familia.

Tabla 1. Ingresos diarios antes de capacitaciones

Respuesta Frecuencia  %

Entre 5 y 20 soles 8 66,67
Entre 21 y 30 soles 3 25,00
De 40 soles a más 1 8,33
Total 12 100

En la Tabla 2, se puede notar que el 41,67 % de los participantes tiene 
ingresos mensuales entre 500 y 690 soles, el 33,33 % tiene ingresos entre 
300 y 490 soles mensuales, el 16,67 % tiene ingresos entre 700 y 890 
soles, y solo el 8,33 % tiene ingresos superiores a 900 soles mensuales. Al 
considerar que la mayoría de los participantes gana menos que el salario 
mínimo por persona, podemos inferir que, a pesar de los esfuerzos que 
realizan en sus negocios, estos no son lo suficientemente rentables. Sin 
embargo, las familias no abandonan sus negocios debido a la necesidad y 
la falta de oportunidades laborales para personas sin educación.

Tabla 2. Ingresos mensuales antes de capacitaciones

Respuesta Frecuencia  %

Entre 300 y 490 soles 4 33.33
Entre 500 y 690 soles 5 41.67
Entre 700 y 890 soles  2 16.67
De 900 soles a más 1 8.33
Total 12 100
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En la Tabla 3, al analizar los datos, se puede notar que el 41,67 % 
de la muestra reportó tener costos mensuales entre 100 y 300 soles, 
mientras que el 16,67 % indicó tener costos mensuales entre 10 y 30 
soles. Asimismo, el 16,67 % de los participantes afirmó tener costos 
mensuales entre 400 y 500 soles, y el 25 % declaró desconocer la 
cantidad exacta de sus costos mensuales. Estos resultados sugieren 
que los participantes gestionan sus costos e ingresos de manera intui-
tiva y basada en la necesidad, lo cual puede llevar a que sus negocios 
incurran en pérdidas o gasten más de lo debido.

Tabla 3. Costos antes de capacitaciones

Respuesta Frecuencia  %

Entre 10 y 30 soles 2 16,67
Entre 100 y 300 soles 5 41,67

Entre 400 y 500 soles 2 16,67
Desconoce 3 25
Total 12 100

En la Tabla 4, podemos observar que el 58,33 % presenta ingresos 
diarios entre 5 y 20 soles, el 33,33 % menciona tener ingresos diarios 
entre 21 y 30 soles, y solo el 8,33 % menciona tener ingresos de 40 
soles a más. En resumen, se puede concluir que, como resultado de 
las capacitaciones, al menos una persona pudo aumentar sus ingresos 
diarios, gracias a la implementación de las diferentes técnicas y con-
ceptos aprendidos.

Tabla 4. Ingresos diarios después de capacitaciones

Respuesta Frecuencia  %

Entre 5 y 20 soles 7 58,33
Entre 21 y 30 soles 4 33,33
De 40 soles a más 1 8,33
Total 12 100
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En la Tabla 5, se observa que, después de las capacitaciones, el 41,67 % 
de los participantes tenía ingresos mensuales entre 500 y 690 soles, 
el 33,33 % tenía ingresos mensuales entre 300 y 490 soles, el 8,33 % 
tenía ingresos de entre 700 y 890 soles, y el 16,67 % mencionó tener 
ingresos mensuales de 900 soles o más. Esto sugiere que, a medida 
que los participantes aplicaron las técnicas y conceptos aprendidos 
en las capacitaciones, algunos de ellos lograron aumentar sus ingresos 
mensuales a 900 soles o más, lo que indica una tendencia positiva en 
la mejora de los negocios.

Tabla 5. Ingresos mensuales después de capacitaciones

Respuesta Frecuencia %

Entre 300 y 490 soles 4 33,33
Entre 500 y 690 soles 5 41,67
Entre 700 y 890 soles 1 8,33

De 900 soles a más 2 16,67

Total 12 100

Lo que se puede observar en la tabla 6 es que el 50 % de los partici-
pantes tiene costos mensuales que oscilan entre los 100 y 200 soles, 
mientras que el 25 % menciona tener costos mensuales que oscilan 
entre los 300 y 400 soles, y el otro 25 %, costos mensuales entre los 
10 y 30 soles. Esto indica que, después de las capacitaciones, todos 
los participantes lograron identificar los costos en los que incurren 
mensualmente, lo cual les permitió visualizar de manera clara sus 
gastos y así poder optimizarlos.

Tabla 6. Costos después de capacitaciones

Respuesta Frecuencia  %

Entre 10 y 30 soles 3 25,00
Entre 100 y 200 soles 6 50,00
Entre 300 y 400 soles 3 25,00
Total 12 100
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La Tabla 7 muestra que hubo un aumento en las ventas después de 
las capacitaciones, con un promedio porcentual de incremento del 
12 % en los ingresos. Los negocios mejoraron notablemente en su 
gestión e identificación de ineficiencias, lo que les permitió aumentar 
sus ingresos. Sin embargo, los negocios de abarrotes, fertilizantes y 
comida para animales tuvieron una pequeña disminución en sus in-
gresos debido a factores externos, como la ubicación, la infraestruc-
tura y las ofertas, los cuales no están bajo su control.

Tabla 7. Ingresos antes y después de capacitaciones

Negocio
Ingresos antes de 

capacitaciones

Ingresos 
después de 

capacitaciones

Incre-
mento de 

ventas
 % Solución 

Ropa S/.330 S/.480 +150 45 
% Público objetivo

Diversos 
objetos S/.320 S/.450 +130 41 

%
Análisis del 

mercado

Quesos y 
lácteos S/.600 S/.750 +150 25 

% Promociones

Reciclaje S/.330 S/.410 +80 24 
%

Puntos de 
recolección 

Verduras S/.420 S/.510 +90 21 
%

Ofertas y gestión 
de inv.

Peluquería S/.550 S/.620 +70 13 
% Atar productos

Menú S/.830 S/.900 +70 8 % Reducción de 
costos

Omnilife S/.1200 S/.1300 +100 8 % Ventas - costos 
caros

Quiosco S/.500 S/.520 +20 4 % Ventas

Abarrotes S/.610 S/.600 -10 -2 % Ubicación 

Fertilizantes S/.710 S/.690 -20 -3 % Infraestructura

Comida 
animal S/.520 S/.490 -30 -6 % Ofertas

Promedio S/.576.7 S/.643.3 +66.7 12 
%  

Total S/.6920 S/.7720      
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Discusión
Durante la intervención comunitaria realizada en los negocios aso-
ciados, se identificaron varias limitaciones e ineficiencias en la ges-
tión de los negocios. La pérdida de productos por vencimiento se 
destacó como una ineficiencia crítica, y se propuso una solución para 
abordarla: prestar más atención a la rotación del inventario y medir 
el nivel de compra estacional. Los participantes también señalaron 
que tenían dificultades para encontrar clientes para sus productos, y 
se propuso una solución para ello: definir un mercado objetivo claro 
y evitar errores en la identificación de los clientes. Además, se brin-
daron recomendaciones generales para mejorar la estrategia de venta, 
como ofrecer paquetes de productos, promociones y descuentos, fi-
delizar al cliente, y utilizar técnicas de cierre de ventas.

Antes de las capacitaciones, los participantes obtenían en promedio 
un ingreso mensual de 576 soles. También, se evaluaron los costos y 
gastos en los que incurren mensualmente, y se concluyó que no ha-
bía una buena gestión de los ingresos. Después de las capacitaciones, 
se determinó que los negocios habían incrementado sus ingresos a 
un promedio de 643 soles mensuales. Además, se evaluó el nivel de 
conocimiento en marketing y ventas después de las capacitaciones, 
y se encontró que el 83.33 % de los participantes tenía un amplio 
conocimiento sobre los temas.

Durante el mes de noviembre, los negocios asociados lograron un au-
mento del 12 % en sus ingresos, lo cual es muy relevante para el progra-
ma y demuestra su efectividad. Sin embargo, es importante mencionar 
que algunos negocios experimentaron una disminución en sus ingresos 
del 2 %, 3 % y 6 %, debido a que algunas de las ineficiencias encontra-
das en sus operaciones no estaban bajo el control de los participantes.

El aumento porcentual en las ventas conseguido proporcionó evi-
dencia de la efectividad del estudio, ya que se lograron resultados fa-
vorables en un corto período de tiempo y con pocos recursos, lo que 
lleva a la conclusión de que el programa de capacitación en marketing 
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es altamente eficaz para aumentar las ventas de los negocios asociados 
con la organización sin fines de lucro “Sirviendo a Alto Cayma” en 
el sector Mujeres con esperanza” en la ciudad de Arequipa, lo que 
verifica, de esta manera, la hipótesis planteada. 

Además, se pudo observar que las capacitaciones que produjeron 
mayor impacto fueron aquellas enfocadas en el marketing tradicio-
nal y las ventas, debido a que la información proporcionada fue de 
gran valor para los participantes, pues les permitió adquirir nuevos 
conceptos y aplicarlos en sus propios negocios. Como resultado, el 
programa demostró la teoría de Kotler y Armstrong, quienes sostie-
nen que las capacitaciones en marketing pueden generar un cambio 
positivo en los negocios, proporcionando valor, fidelizando y rete-
niendo clientes a través de una adecuada definición de los mismos, y 
direccionando los esfuerzos competitivos de manera efectiva para así 
incrementar los ingresos de los negocios.

A partir de la investigación realizada, se pudo establecer que la inter-
vención comunitaria que se enfoca en la capacitación en marketing 
dentro de una organización tiene un impacto positivo en el valor de 
la misma. Se logra el aumento en el volumen de ventas, y la retención 
y fidelización de clientes, así como una reducción y optimización de 
costos, lo que confirma la teoría presentada por Kotler y Armstrong.

En conclusión, el programa tuvo un impacto social altamente posi-
tivo en los negocios y en las personas capacitadas. Los participantes 
demostraron gran entusiasmo e interés en cada una de las capacita-
ciones, expresando sus dudas y preguntas sobre los temas tratados. 
Además, se observó una mejora en su calidad de vida, no solo en el 
aspecto económico, sino también en lo personal y social, ya que el 
programa los ayudó a superar muchos de sus temores y los motivó a 
seguir adelante. El aumento en los ingresos de sus negocios tuvo un 
impacto significativo en ellos, lo que contribuyó a un mayor desarro-
llo social en los sectores urbanos marginales y en las familias de todos 
los involucrados en el programa.
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Construcción y validación de la Escala 
de competencias profesionales del 
ingeniero industrial (ECP-II) basadas en 
el Modelo Tuning

Resumen
El Modelo Tuning, considerado para la medición de 
las competencias profesionales del ingeniero indus-
trial, permite aplicar una metodología de enseñanza 
superior basada en el diseño, el desarrollo, la aplica-
ción y la correspondiente evaluación del proceso de 
formación de los profesionales tomando en cuenta 
los ciclos de Bolonia. Estos han sido aplicados ini-
cialmente como Proyecto Tuning Europa y, luego, 
con una propuesta del Modelo Tuning para América 
Latina. Se complementa con la teoría de las actitudes 
para la formulación de los ítems en la medición de las 
competencias tanto generales como específicas.

El objetivo de la investigación corresponde a la cons-
trucción y validación de la Escala de competencias 
profesionales del ingeniero industrial (ECP-II) basa-
das en el Modelo Tuning. Este proceso fue aplicado 
a una muestra piloto normalizada de 528 estudiantes 
universitarios, bajo un muestreo polietápico, consi-
derando el análisis de consistencia interna, validez 
tanto del contenido como del constructo, pruebas de 
distribución normal y correlación de componentes 
parciales y globales, análisis de la Respuesta Total al 
Ítem (ITR), Análisis Factorial Exploratorio (AFE), 
Test Information Function (TIF), extracción de 
componentes principales, rotación Varimax, y la de-
terminación de los baremos parciales como globales. 
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Introducción
El desarrollo de las competencias profesionales de los ingenieros 
industriales tiene una serie de perspectivas en los diversos centros 
de formación universitaria, tanto nacionales como internacionales, 
caracterizados por el desarrollo de competencias globales orientadas 
a la innovación de procesos productivos y de servicios que buscan 
responder a la competencia que existe entre las organizaciones (Abet, 
2016). Las competencias también están orientadas hacia la atención 
de los entornos sociales bajo una serie de principios filosóficos que 
pretenden formar al futuro ingeniero industrial para que esté prepa-
rado para comprender las variables socioeconómicas, identificar las 
necesidades ocupacionales desde la perspectiva de la formación pro-
fesional e identificar el entorno organizacional como parte del im-
pacto en la sociedad. Además, es importante la atención a la tecnolo-
gía que es parte del modelo de manejo de herramientas tecnológicas, 
tales como el planeamiento de una empresa; la planificación de una 
serie de recursos relacionados con la manufactura; la administración 
de recursos; y aspectos de telecomunicación.

Estos aspectos tratan de atender las tendencias internacionales de 
manejo tecnológico de los ingenieros industriales, la implementación 
de mecanismos de comunicación entre el entorno y la profundiza-
ción tanto del mercado internacional como local. En este sentido, 
se atiende los sistemas de producción robusta, el respeto al medio 
ambiente, la digitalización de procesos para establecer índices altos 
de manejo de materiales bajos en contaminación, el uso de los ERP1  
para establecer la estandarización de los sistemas de producción que 
está acorde con el manejo de softwares de producción y manejo de 
base de datos para la toma de decisiones oportunas (SECUM, 2020).

En el caso de la formación de los estudiantes de ingeniería industrial, 
el desarrollo de las competencias tiene una serie de enfoques que van 
desde el desarrollo de habilidades profesionales planteadas por las 

1 Enterprise Resource Planning
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instituciones de educación superior, hasta el campo de aplicación de 
los conocimientos de los futuros profesionales, así como también las 
actitudes y valores que se desarrollan en el campo laboral. Además, 
la diversidad de propuestas de desarrollo de competencias y plan-
teamientos establecidos requiere de una orientación como parte de 
un planteamiento global, como el caso del Proyecto Tuning América 
Latina: Innovación Social y Educativa, como sugerencia de una serie 
de competencias genéricas a través de la propuesta de consensos in-
ternacionales a nivel de una serie de países de América Latina.

Las competencias que tienen como propuesta de evaluación están en-
marcadas en las sistémicas, asociadas a una serie de capacidades y habi-
lidades que comprenden una serie de sistemas, como la fundamenta-
ción del conocimiento necesario de los profesionales de la ingeniería; la 
parte de la sensibilidad y la adquisición de una serie de habilidades que 
se han desarrollado paulatinamente como las interpersonales dentro 
del ámbito del trabajo colaborativo o cooperativo a nivel institucional; 
y las competencias denominadas instrumentales que están orientadas 
al manejo específico de las acciones, procesos, evaluaciones y otros as-
pectos que involucran la profesionalización del ingeniero.

Las otras competencias que involucran las evaluaciones están destinadas 
al manejo de una serie de competencias cognitivas y de dominio metodo-
lógico que están acompañadas de los conocimientos tecnológicos como 
parte de la formación profesional y personal. Asimismo, se viene evaluan-
do las competencias de índole interpersonal, las cuales están destinadas 
a establecer los avances o limitaciones que se van dando en cuanto a las 
interacciones entre miembros de una organización o grupo de trabajo, el 
manejo tanto de ciertas habilidades sociales como interpersonales que son 
parte del quehacer cotidiano en un ambiente laboral y académico.

Metodología
El planteamiento del estudio corresponde al tipo metodológico por-
que trata de establecer una propia tecnología frente al constructo 
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por estudiar; tal es la construcción de los instrumentos de medición 
con el soporte de la psicometría (Reyes, 2019). La construcción de 
un instrumento de medición tiene una metodología descriptiva, al 
establecer la situación en la que se encuentra el constructo o motivo 
actitudinal; se refiere a establecer el modo en el cual se manifiesta en 
un grupo de personas o población establecida. Al establecer el tipo 
descriptivo, en un primer momento, corresponde luego un estudio 
de carácter exploratorio, al observarse que la medición de las compe-
tencias profesionales tanto de los estudiantes de ingeniería industrial 
como de los profesionales de la carrera no han tenido un abordaje an-
terior registrado como parte de la investigación considerando el Mo-
delo Tuning Latinoamérica dentro de un contexto tanto local como 
nacional (Rivero, 2021). En un tercer momento, la investigación se 
torna del tipo comparativo al establecer los valores diferenciados que 
se cuentan frente a los datos de filiación de cada uno de los partici-
pantes en el estudio, tales como la edad, género, ciclo de estudios, 
condición actual, aspecto laboral, entre otros datos que requieren ser 
comparados entre los participantes del estudio y establecer los niveles 
como baremos poblacionales.

En cuanto al diseño de la investigación, es del tipo no experimental, 
transversal y ex post facto dada la característica de no existencia de 
manipulación alguna de las variables en estudio. El estudio se reali-
zará en un único momento de recojo de datos con tiempos consi-
derados únicos, y la evaluación se realizará cuando los participantes 
ya han registrado la influencia de las competencias en estudio tanto 
como estudiantes de la universidad como profesionales que han sido 
expuestos a tales variables de estudio.

En relación con la población, se consideró a los estudiantes de la 
Universidad Continental para el periodo lectivo 2021-1, con un gru-
po de 44 156 estudiantes que comprenden todos los programas de 
estudios (Rojas, 2017). Asimismo, la muestra de estudio se refiere al 
grupo de sujetos que representa a la población estudiada bajo ciertas 
características propias que permiten establecer de manera muestral el 



81

Luis Centeno Ramírez    |  Gabriela Jazzmin Sánchez Heredia 

comportamiento del objeto de estudio (Saccuzzo y Kaplan, 2009). 
Como es el caso de las competencias profesionales de los estudiantes, 
egresados y profesionales de ingeniería industrial y tomando como 
elemento la construcción de una escala que permita medir dicho 
constructo, se seleccionaron a 560 bajo el criterio polietápico. Se 
tuvo una muestra final de 523 estudiantes.

La técnica de tratamiento de datos para la construcción y validación 
del instrumento de medición de las actitudes relacionadas con las 
capacidades de los futuros ingenieros industriales, tomando como 
base el Modelo Tuning Latinoamérica y considerando las teoría de 
las actitudes, ha tomado en consideración los siguientes pasos esta-
dísticos para el tratamiento de datos: Análisis Factorial Exploratorio 
(AFE), rotación de factores, extracción de factores, adecuación de da-
tos extraídos, medidas de adecuación, análisis de las comunalidades, 
análisis de la Respuesta Total al Ítem (ITR), entre otros.

Sobre el tratamiento de los datos, se ha seguido la secuencia de deter-
minación del propósito, definición del constructo o variable, contex-
tualización y adaptación, generación de los reactivos, determinación 
de medidas, establecimiento de los formatos de medición, análisis 
de la prueba piloto, análisis de los ítems y optimización de la escala.

Resultados
El instrumento en construcción requiere del análisis descriptivo de 
los valores de análisis de fiabilidad, KMO, Prueba de esfericidad de 
Bartlett, análisis de la varianza explicada y la supresión como recom-
posición de los ítems considerando la rotación de valores Varimax 
con las respectivas comunalidades de los ítems. Este análisis parte 
de la recomposición de ítems producto de la rotación Varimax de 
cada ítem. Se han eliminado 29 reactivos tomando en consideración 
cargas de valores antiimagen menores a 0,5 y la reorganización de 
los subcomponentes referidos a los aportes de las variaciones entre 
competencias. La prueba de fiabilidad o consistencia realizada bajo 
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el Alfa de Cronbach para la muestra final que contiene 46 reactivos 
presenta un valor de 0,975, considerado dentro del rango de excelen-
te. La propia consistencia se ha mantenido frente a la eliminación de 
reactivos y análisis preliminar del AFE para las competencias diseña-
das. En relación con el análisis del alfa de Cronbach, si se elimina el 
elemento para los 46 casos, tomando como referencia la varianza del 
elemento en caso de ser suprimido como la correlación total de ele-
mentos corregida, se cuenta con valores superiores de 0,975 y valores 
inferiores en 0,974 sin la existencia de puntuaciones negativas para 
la correlación total de elementos corregida.

En el mismo sentido, el análisis de fiabilidad por mitades presenta 
resultados de 0,952 para los 23 elementos pares y 0,959 para los 
23 elementos impares. Además, la correlación realizada para los for-
mularios establece una puntuación de 0,857 con el Coeficiente de 
Spearman-Brown para longitudes iguales a 0,923 y el Coeficiente de 
Guttman de dos mitades cuenta con un valor de 0,922, considerado 
como excelente. Por otro lado, la validez de contenido con la prueba 
de Aiken para los cinco jueces en cuanto a la eliminación de reactivos 
que el AFE permite suprimir para mejorar la carga de los elementos 
genera promedios de validez de contenido de coherencia en 0,948, 
la puntuación para relevancia de los ítems en 0,939 y, en cuanto a la 
redacción, se establece en 0,904. Estos valores representan en prome-
dio 0,930 para la validez de contenido final con V de Aiken de 0,600 
como valor inferior y 1,00 para el valor superior, considerando los 46 
elementos o ítems que componen el instrumento en su versión final.

Por otro lado, se realizó la validez de constructo, como parte del pro-
cedimiento de la construcción y validación de la Escala de compe-
tencias profesionales del ingeniero industrial (ECP-II) basadas en el 
Modelo Tuning. Este procedimiento contempló tanto el análisis de 
correlación individual como el análisis de correlación conjunta en-
tre reactivos, análisis del KMO que permitió predecir los valores de 
carga que se otorgan a cada una de las dimensiones del instrumento 
denominado ECP-II. Es por ello que, considerando que el análisis de 
factorización de matriz apropiada se emplea desde 0,700, el resultado 
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de KMO = 0,805 es considerado como bueno. En cuanto a la Prueba 
de esfericidad de Bartlett, esta presenta un Valor P (Sig. Bil) = 0,000 
lo que permite rechazar la Ho de existencia de matriz de identidad y 
retener Hi de matriz de no identidad. Este valor representa la mini-
mización de la suma de los cuadrados para los factores sobre el rango 
de las variables propuestas; en otro sentido, proporciona información 
sobre los puntos insesgados y unívocos en la correlación.

Por otro lado, la matriz de correlaciones permite la comprobación de 
cada uno de los grados que permiten establecer las correlaciones en-
tre cada uno de los ítems para fijar una adecuada medida y proceder 
al realizar el AFE con determinación del KMO. La matriz de correla-
ciones permite determinar la asociación entre cada uno de los ítems 
con su propio valor y con los demás valores; las puntuaciones de co-
rrelación son entre 0 y 1. Además, se establecen las determinantes de 
0,000, lo que señala la inter correlación alta para ser luego contrasta-
da con la Prueba de esfericidad de Bartlett, acompañada del análisis 
de matrices anti imagen con los valores señalados en la matriz anti 
imagen correspondientes a cada uno de los valores de carga negativa 
y como elemento de correlación parcial para las covarianzas parciales 
del constructo medido. El análisis de correlación entre ítems, consi-
derando los valores de carga individual, permite tomar una decisión 
de eliminar el ítem para mejorar el valor del KMO. La eliminación 
de ítems ha permitido incrementar la puntuación a 0,853 tomando 
en consideración suprimir cargas menores a 0,554. 

Los valores de las comunalidades iniciales se encuentran próximas a 
1,000 para los 46 ítems que componen la versión final de la escala. El 
análisis de extracción, que viene a ser la proporción o porcentaje de la 
varianza explicada dentro de cada uno de los componentes comunes 
o llamados factores de la variable, representa esencialmente el peso 
factorial cuando es elevado al cuadrado cada uno de los ítems. Estos 
valores se encuentran dentro del rango moderado de 0,4 a 0,7 con 
condición de comunalidad óptima. Por otro lado, la varianza total 
explicada VTE en la versión final de la ECP-II explica, en conjunto, 
el 63,402 % de la medición del constructo en su totalidad. Este valor 
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permite establecer, del mismo modo, la bondad de ajuste total para 
los tres componentes o factores del modelo factorial con análisis de 
correspondencia de Chi cuadrado.

En cuanto a la matriz de componentes rotados como parte de la ex-
tracción de los factores, se ha aplicado el método de Componentes 
principales, el cual permite fijar una serie de combinaciones de forma 
lineal para determinar las primeras varianzas que explican mejor o con-
tienen la mayor cantidad de carga sobre la varianza máxima y de forma 
sucesiva sobre cada proporción que permita identificar el modelo fac-
torial efectivo frente a la extracción de factores y la rotación. El análisis 
de distribución normal a través de la prueba de Kolmogórov-Smirnov 
para una muestra señala el Valor P (Sig. Bil) = 0,000 < α = 0,05, lo que 
permite rechazar la Ho de distribución normal para cada uno de los 
cinco subcomponentes: Comunicación oral y escrita, Resolución de 
problemas, Análisis y síntesis, Gestión de la información, y Organiza-
ción y planificación, pertenecientes al componente interpersonal; en 
todos los casos, representan una distribución no normal de los datos. 

En cuanto al análisis de correlaciones entre subcomponentes y escala 
global ECP-II, se halló que la Comunicación oral y escrita (A) tiene 
una correlación de 0,753 positiva a un nivel de significancia del 0,01 
bilateral, considerada en un nivel alto de correlación. En cuanto a 
la Resolución de problemas (C), el valor de rs = 0,905 se sitúa en el 
nivel muy alto positivo de correlación. En relación con el Análisis y 
síntesis (G), el coeficiente de correlación es de 0,818 a un nivel de 
0,01, lo que significa una correlación alta positiva. La Gestión de 
la información (G) tiene una puntuación de 0,771 bilateral al 0,01 
para una correlación alta positiva. La Organización y planificación 
(A) cuenta con una puntuación de 0,882 como correlación alta y 
positiva con su puntuación global. Para el subcomponente Aplicar 
conocimientos en la práctica (G), el valor de rs = 0,925 es una corre-
lación muy alta positiva. El valor del Trabajo en equipo (C) cuenta 
con el valor de correlación de 0,887, que lo ubica en el nivel de alta 
positiva. El subcomponente Conocimientos básicos de la profesión 
(G) cuenta con una puntuación de 0,710 y se ubica en el nivel de 
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correlación alta positiva. Por último, en cuanto a la Toma de deci-
siones (A), se cuenta con el valor del coeficiente de correlación en 
0,807 como correlación alta positiva a un nivel de significancia del 
0,01 bilateral. Además, existentes correlaciones entre los nueve sub-
componentes de la escala entre las puntuaciones totales de cada uno 
con la puntuación global ECP-II. La Prueba de correlación de Spe-
arman señala que los subcomponentes Comunicación oral y escrita 
(A), Resolución de problemas (C), Análisis y síntesis (G), Gestión de 
la información (G), Organización y planificación (A), Aplicar cono-
cimientos en la práctica (G), Trabajo en equipo (C), Conocimientos 
básicos de la profesión (G), y Toma de decisiones (A) cuentan con el 
Valor P (Sig. Bil) = 0,000 < α = 0,01, lo que permite rechazar la Ho 
de no existencia de correlación bivariada y retiene la Hi: ρs ≠ 0 sobre 
la existencia de correlación entre variables en estudio.

En cuanto a la determinación de los baremos, considerando la matriz 
de los percentiles y estadísticos básicos de la ECP-II, corresponden a 
sus subcomponentes Comunicación oral y escrita (COE), Resolución 
de problemas (RDP), Análisis y síntesis (AYS), Gestión de la infor-
mación (GDI, Organización y planificación (OYP), Aplicar conoci-
mientos en la práctica (ACP), Trabajo en equipo (TEE), Conocimien-
tos básicos de la profesión (CBP), y Toma de decisiones (TDD). Los 
componentes y ECP-II global fueron establecidos a través de cuartiles. 
Los resultados de la tipificación para la Competencia Interpersonal 
(CINT) cuenta con un valor de 100,24 y la desviación estándar de 
18,687 para valores mínimos de 48 puntos y puntuación máxima de 
130 puntos con cuartiles Q1 = 93, Q2 = 103 y Q3 = 113. La Com-
petencia Sistémica (CSIS) cuenta con una media de 51,98 puntos y la 
desviación estándar está con 12,201 puntos y cuartiles Q1 = 47, Q2 
= 55 y Q3 = 60 con puntuación mínima de 22 y máxima de 70. En 
cuanto a la Competencia Instrumental (CINS), el valor mínimo es de 
1 y máximo 30 con media de 19,92 para una desviación estándar de 
6,633 y los cuartiles Q1 = 16, Q2 = 22 y Q3 = 24. La puntuación glo-
bal de la ECP-II se sitúa con una media de 172,14 para una desviación 
estándar de 33,607, y los cuartiles vienen a ser Q1 = 151, Q2 = 180 y 
Q3 = 191 para valores mínimos de 90 y máximo de 230.
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Ficha técnica

Nombre:  Escala de competencias profesionales del ingeniero industrial 
Nombre abreviado: ECP-II
Autores: Luis Centeno Ramírez – Gabriela Jazzmin Sánchez Heredia
Procedencia: Universidad Continental
Administración: Individual - Colectiva
Puntuación: Directa (suma de ítems seleccionados)
Aplicación: Ingeniería, Psicología, Educación y Administración
Material: Cuadernillo, cuestionario
Duración: 30 minutos aproximadamente
Edad: 16 años en adelante
Componentes: Competencia Interpersonal – CINT
   Competencia Sistémica – CSIS
   Competencia Instrumental – CINS

Subcomponentes: Comunicación oral y escrita – COE
   Resolución de problemas – RDP
   Análisis y síntesis – AYS
   Gestión de la información – GDI
 Organización y planificación – OYP
 Aplicar conocimientos en la práctica – ACP

  Trabajo en equipo – TEE
 Conocimientos básicos de la profesión – CBP
 Toma de decisiones – TDD

Significación: Evalúa las competencias profesionales y las actitudes
Tipificación: Baremos nacionales

Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0,975
 Coeficiente de dos mitades de Guttman = 0,922

Validación: Validez de contenido (V-Aiken = 0,930)
 Validez de constructo (KMO = 0,850) e ITR (TCC - TIF) 

Tipo de respuesta: Escala Likert 
 0 – Nunca es mi caso.
 1 – Casi nunca es mi caso.
 2 – Muy pocas veces es mi caso.
 3 – A veces es mi caso.
 4 – Casi siempre es mi caso.
 5 – Siempre es mi caso.
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La ECP-II se organiza considerando las competencias del ingeniero in-
dustrial. Dichos elementos son contemplados sobre la base de los fun-
damentos que plantea el Modelo Tuning Latinoamérica para la forma-
ción superior de las diversas carreras profesionales en América Latina, 
incluyendo la formación del futuro ingeniero, lo que muestra que los 
ingenieros industriales y su formación se encuentran inmersos de ma-
nera generalizada en las demás especialidades de la ingeniería. El instru-
mento mide las competencias interpersonal, sistémica e instrumental, 
las cuales son definidas como las capacidades que tiene todo ser humano 
y que le permiten, en la interacción en su quehacer diario, académico 
y social, resolver las diversas problemáticas que pueda enfrentar, y rea-
lizarlo de modo eficaz y manteniendo la autonomía. Estas capacidades 
se complementan con el desarrollo complejo del saber, del saber ser y 
del saber cómo hacer las cosas en este espacio de desarrollo sobre la base 
de las competencias que se forman a través de los años de estudio, de 
la interacción social y el manejo emocional. Además, se diferencian de 
la conceptualización de habilidades, capacidades que permiten llevar a 
cabo una serie de acciones. Así, las competencias son definidas como las 
capacidades con las que cuenta un sujeto para poder realizar una deter-
minada actividad o acción sobre la base de la experiencia. La capacidad 
viene a ser el llamado potencial para poder aprender a realizar o desem-
peñarse frente a una determinada acción (Villasante, 2015).

La versión final del proceso de construcción y validación de la Esca-
la de competencias profesionales del ingeniero industrial (ECP-II) 
basadas en el Modelo Tuning considera la totalidad de los 46 ítems 
distribuidos de manera aleatoria para los nueve subcomponentes y 
las tres competencias. Del mismo modo, considera las formas de res-
puesta que se deben considerar bajo la puntuación en escala tipo 
Likert para cada uno de los casos considerados de manera directa. 

0 - Nunca es mi caso.
1 - Casi nunca es mi caso.
2 - Muy pocas veces es mi caso.
3 - A veces es mi caso.
4 - Casi siempre es mi caso.
5 - Siempre es mi caso.
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N.° Ítems Alternativas

1 Me agrada participar en la organización de los equipos de trabajo. 0 1 2 3 4 5

2 Prefiero utilizar los conocimientos como gerente general de la empresa. 0 1 2 3 4 5

3 Brindo confianza frente a las necesidades de los compañeros de trabajo o estudio. 0 1 2 3 4 5

4 Reconozco fácilmente lo que pretenden comunicar o requerir de mi persona. 0 1 2 3 4 5

5 Comunico asertivamente las ideas y propuestas de todo el sistema de producción. 0 1 2 3 4 5

6 Planteo alternativas de trabajo desde los resultados de información recolectada. 0 1 2 3 4 5

7 Evalúo las potencialidades de nuevos retos y formas de trabajo cooperativo. 0 1 2 3 4 5

8 Asumo la responsabilidad de utilizar mi formación como analista de procesos. 0 1 2 3 4 5

9 Comprendo los problemas y procedimientos a través del análisis de decisiones. 0 1 2 3 4 5

10 Identifico fácilmente la tercera generación del mantenimiento 3.0. 0 1 2 3 4 5

11 Escucho activamente las propuestas e ideas de los diversos equipos y personas. 0 1 2 3 4 5

12 Utilizo la tecnología para analizar la información en los procesos de 
producción. 0 1 2 3 4 5

13 Muestro perseverancia en la organización del trabajo colaborativo y 
participativo. 0 1 2 3 4 5

14 Me encuentro capaz de describir un problema y las consecuencias que genera. 0 1 2 3 4 5

15 Trabajo en equipo en la implementación integral del sistema de producción. 0 1 2 3 4 5

16 Identifico fácilmente el problema que se presenta en el proceso de 
planificación. 0 1 2 3 4 5

17 Planteo modelos para la toma de decisiones frente a las incertidumbres del 
trabajo. 0 1 2 3 4 5

18 Complemento información de la inteligencia artificial con acciones 
presenciales. 0 1 2 3 4 5

19 Me satisface organizar las acciones con su debida planificación y anticipación. 0 1 2 3 4 5

20 Utilizo recursos estadísticos o informáticos para resolver problemas en la 
industria. 0 1 2 3 4 5

21 Utilizo la negociación con el equipo para lograr acuerdos entre proveedores 
y clientela. 0 1 2 3 4 5

22 Planifico y desarrollo nuevos procesos o productos novedosos. 0 1 2 3 4 5

23 Conozco las nuevas tendencias de la ingeniería industrial 3.0 a nivel global. 0 1 2 3 4 5

24 Utilizo la comunicación no verbal para dar a conocer las ideas y opiniones. 0 1 2 3 4 5

25 Me interesa mucho organizar a los miembros del equipo y planear todas las 
acciones. 0 1 2 3 4 5

26 Sintetizo rápidamente una serie de datos o información para emitir una 
decisión. 0 1 2 3 4 5

27 Me encuentro en la capacidad de priorizar mantenimientos preventivos. 0 1 2 3 4 5

28 Manejo adecuadamente las técnicas de análisis o de síntesis de información. 0 1 2 3 4 5

29 Empleo la información de la inteligencia artificial para gestionar una empresa. 0 1 2 3 4 5
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30 Comunico las propuestas e ideas para mejorar la administración de cadenas 
de valor. 0 1 2 3 4 5

31 Puedo resolver problemas relacionados con la productividad y la prestación 
de servicios. 0 1 2 3 4 5

32 Comprendo la necesidad de generar ideas innovadoras acordes con la 
tecnología. 0 1 2 3 4 5

33 Respeto las diferencias que tiene cada uno de los miembros de la organización. 0 1 2 3 4 5

34 Genero espacios de diálogo ante las nuevas situaciones laborales o de 
estudio. 0 1 2 3 4 5

35 Muestro interés en desmenuzar detalladamente cada situación en el entorno 
laboral. 0 1 2 3 4 5

36 Reconozco los lineamientos de los diversos sistemas industriales. 0 1 2 3 4 5

37 Utilizo herramientas como CRM, SCM y ERP para tomar decisiones 
oportunas. 0 1 2 3 4 5

38 Utilizo mi creatividad para organizar y gestionar nuevos proyectos 
industriales. 0 1 2 3 4 5

39 Integro equipos para analizar las necesidades para la administración de 
operaciones. 0 1 2 3 4 5

40 Interpreto fácilmente la información de las simulaciones en la producción. 0 1 2 3 4 5

41 Planteo procesos para resolver acciones prioritarias frente a los problemas. 0 1 2 3 4 5

42 Propongo inmediatamente al equipo acciones de mantenimiento correctivo. 0 1 2 3 4 5

43 Interiorizo la necesidad de aplicar mis conocimientos como jefe de logística. 0 1 2 3 4 5

44 Valoro el trabajo planificado para la producción o al brindar servicios. 0 1 2 3 4 5

45 Utilizo las últimas estrategias tecnológicas de instrumentación y manejo de 
procesos. 0 1 2 3 4 5

46 Identifico las decisiones estructuradas y no estructuradas en el trabajo. 0 1 2 3 4 5

Discusión 
El desarrollo de las capacidades profesionales del ingeniero industrial 
en su formación profesional puede ser muy variada. El campo laboral 
está orientado a diversas áreas de la gestión administrativa, la gestión 
de operaciones que va asociada a la calidad en la producción, el de-
sarrollo de mecanismos orientados al rubro de servicios, la seguridad 
en la industria, la logística asociada a la distribución y la gestión del 
talento humano. Estos aspectos pueden vincularse con el campo la-
boral, el manejo de recursos humanos, el consumo y producción de 
energía, el transporte de productos provenientes de la producción, y 
la logística empleada. Este contraste está vinculado al aspecto teórico 
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formulado por el Modelo Tuning sobre la mejora de la calidad de 
los futuros profesionales a través de la implementación del programa 
para que esté acorde con la integración de los perfiles profesionales en 
un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje que permita imple-
mentar una serie de estrategias y condiciones para que los estudiantes 
participen en el proceso de construcción de su aprendizaje basado en 
los estándares internacionales. Además, no es ajena la determinación 
de los aspectos psicológicos que involucran las competencias profe-
sionales y el desarrollo de los futuros profesionales. Dichas compe-
tencias permiten medir indirectamente el constructo de las actitudes 
de los estudiantes e incluso de los profesionales.

Los aspectos señalados no están separados de las propuestas de las 
competencias generales 4.0 que deben ser desarrolladas por los in-
genieros industriales. Estas competencias fueron propuestas en in-
vestigaciones del Foro Económico Mundial (2018), ratificado casi 
en su gran parte por los estudios de Liboni et al. (2019), Prifti et 
al. (2017), Grzybowska y Lupicka (2018), Dalenogare et al. (2018), 
Gronau et al. (2017), Mourtzis (2018), Jerman et al. (2018) y Terrés 
et al. (2017). Estas propuestas se basan específicamente en el logro de 
las habilidades de investigación en los ingenieros industriales como 
pieza clave en la formulación de nuevas propuestas o en dar solucio-
nes de manera creativa a una serie de problemáticas a las que se pue-
dan enfrentar a través del logro del pensamiento crítico creativo, las 
habilidades de innovación y creatividad desde el inicio de un proceso 
hasta culminar el mismo de forma exitosa, el manejo de mentalidad 
abierta a los trabajos interdisciplinarios, la capacidad de liderazgo, las 
habilidades asociadas a la toma de decisiones con una autoadminis-
tración y organización, y sin dejar de lado la inteligencia emocional y 
los aspectos éticos del profesional con respeto a los demás.

La investigación realizada por Gonzáles y Larraín (citados por Bravo, 
2006) señala a las universidades como responsables de formular obje-
tivos claros y precisos para la formación de los ingenieros consideran-
do el enfoque sobre la base de las competencias generales y específi-
cas. Estos objetivos, a mediano y largo plazo, deben permitir conocer 
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las potencialidades tanto de los estudiantes como de los profesionales 
para establecer los perfiles de egreso, las planificaciones curriculares, 
los lineamientos de investigación y el enfoque en resultados por obte-
nerse tomando en cuenta la información vertida, las capacidades que 
se van desarrollando, la valoración de los profesionales en el mercado 
tanto ocupacional como laboral, y, especialmente, establecer criterios 
de evaluación y medición de los avances y logros de los estudiantes en 
su formación en cuanto al desarrollo de competencias formuladas en 
el proceso de Bolonia (citado por Escámez y Ortega, 1988). Además, 
se podrá determinar el mecanismo de evaluación diferenciada del 
registro de calificaciones del proceso de formación concordante con 
la necesidad de medir las competencias instrumentales, personales 
y funcionales que plantean en la ECP-II. Por último, será posible 
medir la habilidades y potencialidades del ingeniero industrial, to-
mando como punto de partida el Modelo Tuning o llamado Proyecto 
Tuning Latinoamérica que establece una serie de competencias gene-
rales y específicas en la formación universitaria. 

Reyes (citado por Rivero, 2016), sobre el desarrollo de las competen-
cias profesionales de los ingenieros industriales, propone una serie de 
estrategias que consideran la formación de competencias profesio-
nales y el logro de las habilidades individuales y colectivas tanto en 
la interacción académica como laboral. Además, propone establecer 
modelos integrales de desarrollo de competencias que integren diver-
sos actores como también mecanismos de supervisión y evaluación 
en el proceso de la formación profesional a través de una serie de 
mecanismos presenciales y semipresenciales. Esto se contrasta con la 
necesidad de establecer elementos de medición de las competencias 
generales y específicas, enfatizando en la formación integral del pro-
fesional y considerando la individualidad, las necesidades personales, 
el trabajo en equipo y la responsabilidad ante sus pares como con la 
sociedad. Al considerar el Modelo Tuning como parte de la reforma 
educativa e integrar el logro de las competencias profesionales en 
los estudiantes de ingeniería industrial, el Proceso Bolonia (citados 
por Parson, Seat, y Poppen, 2016) propone la implementación de 
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una metodología que permita comprender y contextualizar los di-
versos planes de estudio, las estructuras formuladas sobre las líneas 
de acercamiento que estén orientadas a las competencias genéricas 
y a las competencias específicas del área de formación profesional, 
la función de créditos universitarios ECTS, la identificación de los 
enfoques adecuados de aprendizaje tanto para los futuros profesio-
nales como para los estudiantes de un nivel posgrado, la promoción 
de la calidad educativa, y los más importante, la evaluación de los 
avances y logros propuestos, utilizando las herramientas adecuadas y 
tomando como referencia las propuestas en el Proyecto Tuning LA. 
Es, en este sentido, importante el proceso de la validación tanto de 
contenido como de constructo de la ECP-II para establecer los valo-
res o niveles de avances de la implementación de todas las recomen-
daciones que están orientadas al logro de las capacidades generales y 
específicas de los profesionales de ingeniería.

Niño (citado por Cruz, 2000), en su análisis de las competencias de 
los ingenieros industriales, señala que la formación contempla una 
serie de competencias básicas relacionadas con la comunicación, el 
desarrollo de los diversos aspectos lógicos y el dominio de la parte 
disciplinar de la formación académica sobre los contenidos mate-
máticos, lógicos, físicos, entre otros, los cuales permiten fortalecer 
la participación de los profesionales en la democracia y solidaridad 
como parte de la interacción y desarrollo de los aspectos socioemocio-
nales. En el mismo sentido, es importante el desarrollo de una serie 
de competencias del ámbito laboral complementadas con las capaci-
dades, habilidades, destrezas y aspectos actitudinales. La formación 
profesional incorpora el diseño y la planificación de acciones para 
la participación individual y colectiva para optimizar la interacción 
dentro del campo laboral y social, a través de una serie de acciones, 
diseños, planificación oportuna, evaluación, retroalimentación, re-
ingeniería y desarrollo de competencia no observables, como el caso 
de las actitudes, para poder contribuir con el desarrollo de la sociedad. 
La construcción de la escala ECP-II propone medir el desarrollo de di-
chas habilidades, capacidades y destrezas en un ámbito cognoscitivo y 
emocional. Estos resultados muestrales contrastan con la propuesta de 
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creación y validación de un instrumento que aporte a la evaluación de 
las competencias personales, funcionales, instrumentales y sistémicas 
de los profesionales o los estudiantes de ingeniería industrial como el 
caso del Proyecto Tuning Latinoamérica.

El estudio realizado por Rojas (2017), asociado a la misión que cum-
ple la universidad en la formación del futuro profesional de ingenie-
ría industrial, tiene como propósito establecer una serie de elementos 
para el campo teórico, la formación profesional, y el logro de capaci-
dades y competencias a través de evaluaciones y mediciones de acuer-
do con las necesidades de logro frente a la sociedad del conocimiento. 
Se formula una serie de elementos sobre la adecuada funcionalidad 
de los profesionales, la mejora de los saberes, el logro de la integridad 
en la formación del ingeniero industrial, la potencialización de los 
mecanismos cognitivos y emocionales, el manejo de competencias 
profesionales, la gestión curricular, la medición del proceso de for-
mación, y la utilización de mecanismos ligados a la parte cognosci-
tiva. Esto difiere de la propuesta de construir un instrumento que 
permita medir el logro o desarrollo de las capacidades y competencias 
dentro del ámbito funcional, emocional y actitudinal como parte de 
un complejo entorno de formación basado en modelos internacio-
nales como el caso del Proyecto Tuning Latinoamérica. En cuanto al 
perfil del egresado, el Modelo Tuning considera las actitudes como 
parte elemental en una sociedad, pues son importantes el desarrollo 
de las habilidades blandas, el manejo de las capacidades orientadas al 
análisis y la síntesis, la formulación de un aprendizaje autónomo y, 
sobre todo, el manejo de metodologías de uso apropiado del conoci-
miento que consolida las habilidades dentro de la carrera profesional.

Medellín (2011) enfoca su análisis en las competencias del ingeniero 
industrial que se encuentra en el campo laboral, enfatizando en la 
necesidad de contar con elementos que permitan medir la calidad de 
la labor, e identificar las competencias logradas en los profesionales y 
las alternativas por ser implementadas para el desarrollo de estas. Los 
resultados señalan poco desarrollo de competencias básicas asociadas 
a la función técnica, limitaciones en el desarrollo de los aspectos per-
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sonales, y necesidades de contar con avances de logro de habilidades, 
competencias y actitudes de los profesionales. La ECP-II se enfoca 
en la medición de las competencias básicas, y la caracterización de las 
ponderaciones del desarrollo de los componentes y subcomponentes 
en dichas funciones tanto principales como específicas del ejercicio 
profesional. Esto se contrasta con la necesidad de construir y validar 
un instrumento que permita recolectar la información sobre el de-
sarrollo de las competencias profesionales de la ingeniería industrial 
basadas en el Modelo Tuning para América Latina que hace refe-
rencia a las competencias generales y específicas de las diversas áreas 
asociadas a las competencias de la formación profesional.

En cuanto a las competencias profesionales de los ingenieros indus-
triales, La Rosa (2013) señala una serie de competencias que se es-
tructuran dentro de la carrera profesional que está orientada hacia las 
competencias generales que se deben lograr y enfatizar las específicas 
o las llamadas directivas. Estas competencias, desde su punto de vis-
ta, permiten a los profesionales y a los futuros profesionales manejar 
una serie de estrategias dentro del ámbito de la tecnología, la ciencia 
y la comunicación efectiva; asociar al campo educativo; establecer 
parámetros para la formación profesional; y evaluar y calificar el pro-
ceso de formación profesional. La formulación de los objetivos que 
corresponden a la creación de un instrumento que permita medir y 
facilitar la evaluación de las competencias profesionales del Ingeniero 
industrial permite identificar los logros de las capacidades que se van 
desarrollando, medir el desarrollo de las competencias generales o las 
directrices que se establecen dentro de las mallas curriculares e identi-
ficar los niveles que se han logrado en cada una de ellas. En contraste 
con lo señalado, la estructura intelectual del profesional se mide a 
través de las competencias instrumentales formuladas en la ECP-
II vinculadas tanto a las competencias generales como específicas, 
con la propuesta de establecer estructuras y programas educativos en 
cuanto a las diversidad y autonomía, formulación de logros, planes 
de estudio y capacidades estandarizadas de acuerdo con los resultados 
por niveles establecidos y la tipificación dada.
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Bayona y López (2016), sobre el dominio de las diversas competen-
cias profesionales asociadas a la investigación con especificación en 
el clúster ingeniería, plantean analizar cada una de las competencias 
del ingeniero industrial como parte de redes de formación y estable-
cen una relación con la tecnología que va adoptando dentro de la 
profesionalización en las universidades. Estas competencias que se 
van desarrollando van asociadas a una serie de investigaciones que 
involucran los aspectos cognoscitivos adquiridos a lo largo de la ca-
rrera profesional, los cuales aplican la matemática, la lógica, los co-
nocimientos tecnológicos, los procesos, las nuevas tendencias en la 
ingeniería que avanzan con el transcurrir de los años y, sobre todo, 
la incorporación de las capacidades personales que cuentan los in-
genieros industriales para poder mejorar la gestión de una empresa 
u organización a través de la aplicación de una serie de habilidades, 
destrezas y las competencias con las que cuentan para ser de venta-
ja para una organización. Esto se contrasta con el Proyecto Tuning 
que hace referencia a la incorporación de una serie de elementos que 
permitan obtener mejores resultados a través del manejo de las capa-
cidades en bienestar de la  organización y la superación personal, la 
cual requiere ser medida y evaluada en la toma de decisiones a nivel 
institucional como parte de las acciones de la formación profesional.

La investigación realizada por Esquivel y Zárate (2019) sobre las com-
petencias profesionales de un grupo de ingenieros que están en la 
rama civil y con mucha relación con la empleabilidad de ingenieros 
industriales, plantea la evaluación de las competencias profesionales 
y la incidencia que tienen en el mercado laboral, especialmente como 
parte de la empleabilidad. Señalan que más del 72 % de los estudiantes 
manifiestan que no accedieron a una serie de capacitaciones orienta-
das al desarrollo de sus competencias profesionales para poder aplicar-
las directamente en campo laboral. Esto ha sesgado los aprendizajes a 
situaciones cognitivas o desarrollo de contenidos y manejo de infor-
mación a diferencia del logro de competencias, lo que ha significado 
limitaciones en la potencialización tanto de habilidades como destrezas 
al incidir de gran manera en el campo ocupacional. En este sentido, es 
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importante contar con un instrumento de medición de las capacidades 
generales y específicas desde la formación universitaria de los ingenie-
ros industriales e incluso de otras carreras para identificar las necesida-
des instrumentales, personales y actitudinales.  

Conclusiones
El instrumento en su versión piloto tiene una validez de contenido 
de 0,925, comprobada a través de la Prueba de Aiken en cuanto a la 
relevancia, coherencia y redacción para una prueba piloto con cinco 
jueces. En cuanto a la versión final, la validez de contenido con la 
Prueba de Aiken es de 0,904. En ambos casos, es considerada adecuada 
para los criterios establecidos bajo criterios de calificación dicotómicos.

El análisis de validez predictiva o concurrente para la versión final de 
la ECP-II, luego de la depuración de ítems menores a rs = 0,500, tie-
ne puntuaciones de correlaciones de Spearman con valores inferiores 
y superiores para 0,548 < rs < 0,853 a un nivel de significancia del 
0,05 bilateral, considerados como correlaciones moderadas positivas 
hacia alta positiva para estudios psicométricos.

El análisis de KMO y Prueba de Bartlett permiten establecer el Análi-
sis Factorial Exploratorio, al rechazar la Ho. La matriz de correlación 
es una matriz de identidad (Bt = 0), para KMO = 0,805 considerado 
en el rango de bueno con un Sig. Bil = 0,000 para Bartlett.

La Escala de competencias profesionales del ingeniero industrial 
(ECP-II) sobre la base del Modelo Tuning Latinoamérica tiene una 
varianza total explicada de 63,402 % para los tres componentes em-
pleados en el estudio, lo que determina el porcentaje del factor que 
influye en las competencias del ingeniero industrial.

La matriz de componentes rotados con el Método Varimax establece 
los tres componentes del instrumento, utilizando el análisis de com-
ponentes rotados con el método de rotación Varimax con normali-
zación de Kaiser en ocho interacciones con 26 ítems para la compe-
tencia interpersonal, 14 elementos para la competencia sistémica y 6 
elementos para la competencia instrumental.
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La matriz de transformación de componentes permite identificar las 
competencias recompuestas con dos subcomponentes para el com-
ponente instrumental. En el caso del componente interpersonal, se 
concluye la presencia de cinco subcomponentes y el componente sis-
témico con dos subcomponentes.

El análisis de correlación entre subcomponentes y componentes es-
tablece la presencia de correlación entre dichos elementos que com-
ponen en conjunto la Escala de competencias profesionales del in-
geniero industrial (ECP-II), con valores de rs = 0,753 y superiores, 
considerados como correlación alta positiva entre elementos que 
aportan en conjunto la medición tanto del constructo como de los 
subcomponentes entre la escala global.

La Teoría de Respuesta a los Ítem (TRI) permite estimar que existe 
una alta relación entre la puntuación total o puntuación directa del 
instrumento y el nivel de habilidad de los evaluados considerados 
con el total de reactivos a través del TCC. Esta medición de los rasgos 
latentes señala que no existen niveles altos de dificultad, el nivel de 
discriminación es el adecuado y el índice del azar no es alto. Se con-
cluye, entonces, que los evaluados cuentan con un grado adecuado 
de dominio frente a las competencias medidas.

Los resultados del Test Information Function (TIF) señala que no 
hay una diferenciación entre los evaluados, y se excluyen las confu-
siones y valores perdidos frente a respuestas sesgadas o mal interpre-
tadas que puedan existir en conjunto dentro de la Escala de compe-
tencias profesionales del ingeniero industrial (ECP-II).
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Resumen

En el Perú, el 16 de marzo de 2020, inició la cua-
rentena y, con ella, el cierre temporal de las univer-
sidades. Ante ello, las instituciones de educación 
superior cambiaron sus cursos presenciales a la 
modalidad remota. Esta estrategia aseguró la conti-
nuidad de los estudios, pero también evidenció las 
carencias digitales, lo que ocasionó malestar emo-
cional en muchos universitarios. En este sentido, 
el presente trabajo tiene como objetivo describir 
las emociones de los estudiantes en el contexto de 
la pandemia provocada por la COVID-19. Ade-
más, se busca describir variables relacionadas con 
estas emociones (conectividad, soporte social y si-
tuación económica). El abordaje es cuantitativo, 
no experimental, exploratorio y descriptivo. Los 
participantes fueron 218 estudiantes universita-
rios de una institución pública; la muestra fue por 
conveniencia, considerando la accesibilidad. Los 
datos sobre las variables conectividad y emociones 
se recogieron durante el segundo semestre de estu-
dios del año 2020 a través de un cuestionario en 
línea. Los principales resultados indican que el ac-
ceso al internet está relacionado con las garantías 
económicas, que, a la vez, es una de las principales 
preocupaciones de los estudiantes. Asimismo, se 
evidenció que la tensión es una emoción constante 
que aparece en los estudiantes por la adaptación 
a la nueva modalidad educativa, mientras que la 
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frustración aparece con más frecuencia entre quienes no tie-
nen acceso a dispositivos electrónicos ni conectividad. Por 
tanto, para garantizar una educación de calidad y disminuir 
las brechas educativas, se precisa facilitar el acceso a recursos 
tecnológicos e internet a los estudiantes. Esto, a la vez, con-
tribuye a generar mayor bienestar emocional. 

Palabras clave: Educación superior; educación remota; 
COVID-19; conectividad; emociones

Introducción
El año 2020, la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 obli-
gó a los gobiernos a establecer diversas medidas de protección para 
evitar la propagación de la enfermedad como, por ejemplo, periodos 
de cuarentena (UNESCO, 2020). Además, se decretó el cierre tem-
poral de los centros de estudios, incluidas las instituciones de educa-
ción superior. Así, muchas universidades se vieron obligadas a cierres 
temporales que luego se extendieron hasta por dos años. El objetivo 
de esta decisión era salvaguardar la salud pública evitando la aglome-
ración de personas (UNESCO, 2020). En el Perú, la cuarentena se 
inició el 16 de marzo de 2020 (D. L. 1496, 2020). 

De las clases presenciales a las virtuales
En el contexto de la pandemia, para garantizar la continuidad de los 
estudios y seguir generando conocimientos incluso fuera del espa-
cio físico (Portillo et al, 2020), muchas universidades optaron por 
ofrecer los cursos ordinarios a través de plataformas virtuales y así se 
transitó de la modalidad presencial a la virtual (Portillo et al., 2020 
y UNESCO, 2020). En el Perú, el 10 de mayo, a través del Decreto 
Legislativo 1496 (2020), se modificó la Ley Universitaria y se reco-
noció a la educación a distancia como una de las tres modalidades la 
educación universitaria.

La educación a distancia se propuso como una estrategia temporal, 
cuando aún las universidades no estaban preparadas para responder a 
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la contingencia, pues no contaban con las herramientas tecnológicas 
suficientes, equipos, ni recursos humanos capacitados para responder 
a esta nueva modalidad educativa (Portillo et al., 2020). Sin em-
bargo, durante los años 2020 y 2021, dada la coyuntura sanitaria, 
la educación virtual se estableció como una propuesta permanente. 
Según Bustamante (2020), este tipo de educación se denominaría 
Educación Remota de Emergencia, porque la instrucción se impartió 
en circunstancias apremiantes. 

La educación a distancia se implementó a través de la educación vir-
tual. Esta es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste 
en el diseño, ejecución y evaluación de un curso o plan formativo a 
través de redes de equipos tecnológicos de multimedia conectados a 
internet y cuyo objetivo es incrementar el conocimiento (Area y Ade-
ll, 2009; García, 2005). Además, la educación virtual se caracteriza 
por ser no presencial y se realiza a distancia con soporte tecnológi-
co, lo que facilita el intercambio y colaboración entre los aprendi-
ces (Barberá, 2008; Rosenberg, 2001). En este sentido, la educación 
virtual facilita el acceso a la formación a grupos e individuos que no 
lo pueden hacer de manera presencial, superando situaciones pro-
vocadas por el tiempo y el espacio. También, permite incrementar 
la autonomía y responsabilidad de los participantes en sus propios 
procesos de aprendizaje (Area y Adell, 2009).

Algunas modalidades de la educación virtual son el m-learning y el 
b–learning. El primero está relacionado con el proceso de enseñanza–
aprendizaje a través de dispositivos móviles. Esta modalidad permite 
que los aprendices organicen eficazmente su tiempo y puedan 
ampliar el acceso al material del curso sin la necesidad de acceso a 
una computadora estacionaria (Khrais y Alghamdi, 2021). Por otro 
lado, la educación b-learning se ha definido como la combinación 
equilibrada de dos modalidades de aprendizajes: la presencial y la 
que se desarrolla en línea, ello con la intención de tomar las mejores 
características de ambas para mejor el aprendizaje (Rubiela, 2020).
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Los sistemas de educación virtual tienen una dimensión pedagógica y 
otra tecnológica. La primera se evidencia en que la información trans-
mitida debe hacerse de acuerdo con modelos y patrones pedagógicos. 
Con respecto a la dimensión tecnológica, todo el proceso de enseñan-
za–aprendizaje se sostiene en aplicaciones software, denominadas pla-
taformas de formación o aula virtual (García, 2005). Estas se definen 
como un entorno virtual de enseñanza–aprendizaje inserto en un sis-
tema de comunicación mediado por un equipo tecnológico (computa-
dora, tableta, celular), cuyo propósito es que el aprendiz obtenga una 
experiencia de aprendizaje a través de recursos formativos y la interac-
ción con un profesor o facilitador (Area y Adell, 2009). 

El aula virtual tiene cuatro dimensiones pedagógicas. En primer lugar, 
tiene una dimensión informativa, que supone el acceso a recurso y 
materiales de estudio, así como el acceso a herramientas como blogs, fo-
ros, correos electrónicos, etc. En segundo lugar, posee una dimensión 
práctica, que es la inclusión de actividades y experiencias de aprendi-
zaje individuales o colectivas. En tercer lugar, tiene una dimensión co-
municativa, relacionada con la interacción entre aprendices y docente. 
Por último, presenta una dimensión tutorial y evaluativa que considera 
un seguimiento y valoración de los aprendizajes de los estudiantes por 
parte del profesor (Area y Adell, 2009; Turoff, 1995).

Asimismo, la educación virtual ha puesto de manifiesto las diversas 
brechas educativas que ya estaban presentes en el contexto nacional. 
Así, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universi-
taria (SUNEDU) (2020), en un informe emitido antes de la pande-
mia, indicaba que los jóvenes entre 25-29 años que pertenecían al 
quintil de gasto más bajo tenían un 28,7 % más de probabilidad de 
interrumpir sus estudios, en comparación con estudiantes del quintil 
más alto. Así, la continuidad educativa estaría, de cierta forma, con-
dicionada por la situación socioeconómica (SUNEDU, 2020). 

En este sentido, la educación a distancia evidenció las brechas digita-
les. Este término, acuñado en Estados Unidos, en los años noventa, 
hace referencia a las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la 
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información y comunicación entre los que pueden aprovecharlas y 
los que quedan excluidos (Lloyd, 2020). Esta brecha tiene como tras-
fondo las diferencias entre las capacidades digitales de las personas y 
los factores políticos y económicos que inciden en la distribución de 
los recursos tecnológicos (Lloyd, 2020).

Durante la pandemia, se evidenció que existían universidades que 
contaban con capacidades tecnológicas, recursos didácticos y docentes 
experimentados para hacer frente a la educación remota, mientras 
que también existían universidades que no disponían de todas 
estas posibilidades (UNESCO, 2020 y Lloyd, 2020). Asimismo, se 
manifestaron diferencias entre los estudiantes de diversos sectores 
socio-económicos, puesto que, mientras que algunos contaban con 
los recursos para hacer frente a los cambios, otros carecían de recursos, 
principalmente tecnológicos o de acceso a internet por dificultades 
geográfica y/o económicas (Portillo et al, 2020 y UNESCO, 2020). 

Acceso a dispositivos tecnológicos y conectividad a internet
La educación virtual está mediada por equipos tecnológicos, como, 
por ejemplo, los teléfonos inteligentes, las computadoras, las laptops, 
las tabletas y el uso de aplicaciones de videoconferencia, como  Goo-
gle Meet, Teams, Zoom y otras tantas herramientas de comunica-
ción (Portillo et al, 2020). Por tanto, un estudiante, para acceder a la 
educación remota, necesita, como mínimo, un equipo tecnológico y 
acceso a internet (Area y Adell, 2009; García, 2005).

En un trabajo desarrollado en México con 114 estudiantes, se en-
contró que los estudiantes, para continuar con sus clases a distancia, 
usaron diversos dispositivos, principalmente la computadora o lap-
top (67.2 %) y el teléfono (31.9 %). Además, el 84.5 % de estudian-
tes mencionó que era propietario del equipo (Portillo et al., 2020). 
En el Perú, en algunas universidades privadas, el acceso a equipos 
tecnológicos de uso personal llegaba hasta el 77 % y de uso com-
partido hasta el 23 %, mientras que solo el 1 % no tenía acceso a 
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equipos (Cassaretto et al., 2021). Sin embargo, al revisar los datos 
sobre la adquisición de equipos por estrato socioeconómico de los 
hogares peruanos, se encontró que, en los estratos D y E, que son los 
de menor recurso económico, la compra de computadoras o laptops 
disminuyó, mientras que, en los hogares de los estratos A, B y C, se 
incrementó la adquisición (INEI, 2020).

Por otro lado, las clases virtuales precisan que los estudiantes ten-
gan acceso a internet. En el 2019, solo el 66.7 % de los hogares en 
América Latina y el Caribe contaba con conexión a internet. Estas 
brechas se agudizaban entre las zonas urbanas y rurales, pues el 67 
% de hogares urbanos contaba con acceso a internet, mientras que, 
en la zona rural, solo el 23 % de hogares (CEPAL, 2020; UNESCO, 
2020). En el Perú, durante el tercer trimestre del año 2020, el 70 % 
de la población contaba con internet (INEI, 2020). De este grupo, 
el 87,9 % de la población hacía uso del servicio de internet a través 
del teléfono celular (INEI, 2020). En un análisis por edades, en el 
grupo de jóvenes de 19 a 24 años, el 92,3 % hacía uso de internet 
(INEI, 2020). Pero el 97,2 % de ese grupo accede a internet a través 
del teléfono móvil (INEI, 2020). Este amplio acceso puede consti-
tuirse como una oportunidad para la educación a distancia a través 
de móviles (UNESCO, 2020). 

Asimismo, en estudios cualitativos, los jóvenes universitarios peruanos 
de bajos recursos refirieron que, durante la educación virtual, las prin-
cipales dificultades fueron el acceso a internet, y a computadoras y lap-
tops (Rojas, 2021). La situación provocada por la pandemia y educación 
remota afectó particularmente a los estudiantes más vulnerables tanto 
en recursos sociales como económicos, que incluso los condujo a la de-
serción educativa (UNESCO, 2020, Rojas 2021). Así, en el semestre 
2020-I, la tasa de deserción universitaria pasó de 12 % al 18,3 % y, 
en el semestre 2020-II, fue de un 16,2 %. El departamento de Junín 
se ubicó en el quinto lugar de zonas con mayor deserción universita-
ria (14,8 %) (Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU), 2020). Las causas de la deserción estaban asociadas a temas 
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económicos, sobre carga familiar, salud física y mental, y algunas for-
mas de violencia (DGESU, 2020; Roja, 2021)

En resumen, la oferta virtual fue una alternativa para garantizar la 
continuidad de los estudios de muchos jóvenes durante la pandemia 
y cuarentena. Sin embargo, enfrentó dificultades y cuestionamientos 
éticos en relación con la equidad entre quienes pueden aprender y 
los que no, pues el acceso a la educación de calidad estaría condicio-
nado a características del estudiante, como, por ejemplo, su nivel de 
ingresos, su ubicación geográfica y el tipo de institución educativa a 
la que pertenece (Lloyd, 2020). Además, la educación virtual generó 
diversas emociones entre los estudiantes. 

Emociones 
Las primeras respuestas emocionales de las personas ante la COVID -19 
fueron miedo, incertidumbre y enojo, que luego podrían conducir a 
estados depresivos o ansiosos (Shimegura et al., 2020). En el Perú, 
en el inicio de la pandemia, alrededor del mes de mayo del 2020, se 
realizó un estudio transversal en el que participaron 57 446 adultos. 
El estudio concluyó que un tercio de la muestra mostraba signos 
depresivos y que este número era mayor al de años anteriores (Anti-
porta et al., 2021). Además, se identificaron como factores de riesgo 
el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la soltería, el desempleo 
y la comorbilidad crónica anteriores (Antiporta et al., 2021).

También, en un trabajo con universitarios limeños, se encontró que, 
ante la pandemia, ellos experimentaron, principalmente, ira y miedo, 
y, al parecer, en menor medida, ansiedad (Rodríguez et al., 2020). 
Estos coinciden con estudios realizados en China que revelan que la 
salud mental de los jóvenes de nivel universitario se vio afectada de 
manera significativa al enfrentarse a la pandemia de la COVID-19 
(Shimegura et al., 2020).

En el 2020, se realizó una investigación en universidades privadas de 
Lima. El trabajo incluyó a 7712 estudiantes. Se encontró que, con 
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respecto a la sintomatología de malestar emocional, lo estudiantes 
presentaban sintomatología severa y extremadamente severa de es-
trés (32 %), ansiedad (39 %) y depresión (39 %). Además, se halló 
que, entre los participantes, el 19,1 % pensó en el suicidio, el 6,3 
% planeó quitarse la vida y el 7,9 % lo intentó durante el semestre 
(Cassaretto et al., 2021). Además, DGESU (2020) reportó que el 
86,8 % de universitarios indicó sentir desánimo, desinterés o cansan-
cio extremo como principales problemas de salud mental. Estas difi-
cultades estuvieron asociadas a la desolación, desmotivación, miedo, 
estrés y depresión (DGESU, 2020).

Estas emociones se presentaron por eventos como la pandemia, el 
establecimiento de la cuarentena y el cierre de los centros de edu-
cación superior. Este último obligó a la población universitaria a 
adaptarse a un nuevo modo de educación. Los principales estresores 
relacionados con la COVID-19 fueron el estudiar en modalidad a 
distancia, la sobrecarga académica, las preocupaciones con el retraso 
en las actividades, la conectividad a internet, los temas financieros, el 
mantenimiento de un horario regular, el aislamiento social, las preo-
cupaciones por el riesgo de contagio, la muerte de seres queridos y la 
presión de sus familias (Cao et al. 20202, DGESU, 2020 Piña, 2020 
y UNESCO 2020). 

Sin embargo, también se identificaron factores protectores ante 
eventos estresores, como vivir en un área urbana, tener seguridad 
económica y estabilidad familiar, como, por ejemplo, vivir con los 
padres (Cao et al., 2020). Se reportó, en algunos estudios, que la 
resiliencia y el soporte social explicaban el 11,4 % de la varianza en 
salud mental (Cassaretto et al., 2021). Asimismo, se encontró que, 
durante el periodo de cuarentena, las personas podían tener dos tipos 
de reacciones. Por un lado, pueden potenciar sus recursos personales 
o, por otro lado, presentar estrés, agobio y desórdenes psicológicos. 
Estos síntomas se presentan con más frecuencia entre aquellos que 
son afectos en sus ingresos (Jaramillo y Marquina, 2020). 
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En este sentido, emerge la pregunta: ¿cuáles fueron las emociones 
suscitadas en un grupo de estudiantes de una universidad pública del 
Perú al incorporarse a la modalidad virtual en el año 2020?

Metodología 
El presente estudio es de tipo no experimental, descriptivo y explo-
ratorio. La muestra fue no probabilística y por conveniencia (Otzen 
y Manterola, 2017). Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 
que el estudiante sea mayor de edad, curse pregrado y esté inscrito el 
semestre 2020-II. 

Se contó con la participación de 218 estudiantes de una universidad 
pública de Perú; del total, 54 % eran mujeres y 46 %, varones. Su 
pertenencia según carrera fue la siguiente: 119 Administración y Ne-
gocios, 74 Hotelería y Turismo, y 25 Ingeniería Agroindustrial. La 
edad promedio de los participantes fue de 21 años. Además, de todo 
el grupo, el 72 % dependía económicamente de sus padres u otra 
persona y el 28 % se autosostenía.

Para la recolección de información, se diseñó un cuestionario deno-
minado “Cuestionario de las características de la educación remota” 
para conocer la experiencia de los estudiantes durante la educación 
virtual en el contexto de la pandemia de COVID-19. Las preguntas 
se agruparon bajo tres tópicos. El primero, Dispositivos y conecti-
vidad, recogió información sobre el acceso a equipos tecnológicos 
e internet. El segundo, Emociones, indagó sobre las emociones que 
experimentaban ante la COVID-19, el confinamiento y las clases 
virtuales. El tercero, Variables asociadas, recolectó información sobre 
los objetivos académicos, preocupaciones, red de apoyo, fuente de 
ingresos, recursos de protectores de afrontamiento y necesidades de 
información. 

Dicho instrumento se trasladó a un formulario en línea para facilitar 
su aplicación. Para el recojo de datos, se solicitó la aprobación de 
la institución y los participantes, quienes completaron un consenti-
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miento informado donde se explicaba que la información recabada 
solo serviría para fines académicos, con lo cual se aseguraba la confi-
dencialidad de datos y se enfatizaba la participación voluntaria. 

El proceso de recolección de datos se realizó los últimos días del mes 
de octubre del 2020. El tiempo para completar la encuesta era en 
promedio siete minutos. Al ser un estudio descriptivo, los resultados 
se presentan a través de estadística descriptiva que considera frecuen-
cias y porcentajes.

Resultados 
A continuación, se indican los resultados, teniendo en cuenta las par-
tes de la encuesta. 

Sobre el acceso a equipos tecnológicos como laptops o computadoras 
se tiene que la mayoría (51 %) tiene un uso compartido del equipo; 
un grupo indica que es de uso personal (29 %) y otros indican que 
no tiene un equipo de trabajo (19 %). 

Con respecto al acceso a internet, se encontró que el 81 % accede al 
servicio, mientras que el 19 % no lo hacía.  Además, existen algunas 
diferencias con respecto al acceso a internet según la fuente económi-
ca, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Porcentaje de estudiantes que acceden a internet según su fuente 
de ingresos 
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Casi todos los estudiantes participantes, salvo dos, indican tener un 
objetivo académico y que está vinculado a mejorar su rendimiento 
académico o aprendizaje como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Porcentaje de estudiantes según sus objetivos académicos del 
semestre 2020-II 

Con respecto a sus principales preocupaciones, según la fuente de 
ingreso, se halló que la principal preocupación de los estudiantes que 
dependían económicamente de sus padres eran los temas académi-
cos (43 %), mientras que, entre los que se autosostenían, la mayor 
preocupación giraba en torno a temas económicos (35 %), como se 
muestra en la Figura 3.

Figura 3. Porcentaje de las preocupaciones de los estudiantes según fuente 
de ingresos 
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Ante eventos estresantes como la COVID-19, el confinamiento en 
casa y las clases virtuales, los estudiantes experimentaron diversas 
emociones que, principalmente, generaron malestar, como se indica 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes según eventos estresante y emociones

Emociones
Eventos estresantes en pandemia

La COVID-19
El confinamiento en 

casa
Las clases virtuales

Tensión 15 % 14 % 28 %
Frustración 15 % 15 % 24 %
Aburrimiento 13 % 24 % 15 %
Tranquilidad 11 % 17 % 12 %
Tristeza 18 % 7 % 4 %
Miedo 17 % 3 % 2 %
Otros 12 % 21 % 24 %
Total 100 % 100 % 100 %

Con respecto a las personas que les brindan soporte emocional, casi 
la mitad de los participantes (49 %) indicó que eran sus padres y un 
grupo (29 %) mencionó a amigos y profesores.  Sin embargo, un 
22 % señaló no tener a quien recurrir ante dificultades. Por tanto, 
es comprensible que las necesidades de información que generaba la 
COVID-19 giraban en torno al manejo de estrés (42 %) y manejo 
de emociones (25 %).

Discusión 
A continuación, se presentan una discusión y una reflexión sobre los 
datos obtenidos. En el Perú, la cuarentena se declaró el 16 de mar-
zo de 2020. Las universidades, para asegurar la continuidad de los 
estudios, optaron por la educación virtual (D. L. 1496, 2020). Esta 
iniciativa demandó que los estudiantes tengan acceso, por lo menos, 
a dispositivos tecnológicos y a internet (Area y Adell, 2009; Gar-
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cía, 2005). Así, en este estudio, donde participaron 218 estudiantes 
de una universidad de pública del Perú, se encontró que una de las 
principales dificultades que enfrentaron los estudiantes fue la falta de 
acceso a equipos tecnológicos. 

Así, el 19 % de estudiantes no tenía equipos como computadoras 
o laptops para las clases virtuales. El 51 % refirió que su equipo era 
de uso compartido y solo el 29 % señaló que el equipo era para uso 
personal. Por un lado, estos resultados eran mejores comparados con 
los porcentajes nacionales del tercer trimestre de año 2020, ya que 
solo el 33,2 % de los hogares a nivel nacional contaban con una com-
putadora (INEI, 2021). Por otro lado, el acceso de los estudiantes de 
esta investigación a equipos tecnológicos era inferiores al de los estu-
diantes de universidades privadas de la capital. En ellas, se encontró 
que el 77 % de los estudiantes tenía acceso a un equipo de manera 
personal, el 23 % compartía y solo el 1 % no tenía acceso a una 
computadora o laptop (Cassaretto et al., 2021) Esto aporta cierta 
evidencia a la existencia de brechas en cuanto al acceso a la educación 
virtual por nivel socioeconómico y lugar de residencia (UNESCO, 
2020 y Lloyd, 2020).

Con respecto al acceso a internet, se encontró que el 81 % de estu-
diantes de la muestra contaba con este servicio, mientras que el 19 
% no lo tenía. Cabe indicar que estas cifras estaban por encima de 
la realidad nacional del tercer trimestre del 2020. En dicho periodo, 
el 44,2 % de hogares tenía acceso a internet (INEI, 2020). Sin em-
bargo, las cifras estaban en sintonía con la realidad de los jóvenes en 
cuanto a acceso a internet, ya que el 92,3 % de jóvenes entre 19 y 24 
años tenía acceso a internet (INEI, 2020) y lo hacía principalmente 
a través de los teléfonos móviles (97,2 %) (INEI, 2020). Este acceso 
casi mayoritario a internet es una ventaja para la educación virtual 
(UNESCO, 2020). Sin embargo, las clases virtuales no estaban dise-
ñadas en un sistema m-learning, que permitiría a los estudiantes pres-
cindir de una computadora o laptop para más bien usar los teléfonos 
móviles (Khrais y Alghamdi, 2021).
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Además, considerando el tema económico, se encontró que los es-
tudiantes que dependen de sus padres u otros tienen más acceso a 
internet (85 %), mientras que el 30 % de los que se autosostienen no 
cuentan con el servicio. Esto podría indicar que el acceso a internet 
está condicionado a situaciones económicas de los sujetos (Lloyd, 
2020), lo que podría mostrar que las condiciones socioeconómicas 
influyen el acceso a la educación, así como a su calidad (UNESCO, 
2020, Lloyd, 2020, SUNEDU,2020).

Con respecto al tema motivacional, estudios que han recogido esta 
variable en universitarios peruanos indicaron que, en sus muestras, el 
46 % de estudiantes presentaba bajo niveles de motivación y solo el 
14 % experimentó niveles elevados. Por tanto, se infiere que la mo-
tivación fue afectada por las clases virtuales y la pandemia, pues per-
judicó la interacción entre estudiantes y profesores (Cassaretto et al., 
2021). Estos resultados coinciden con los de la DGES (2020), que 
indicaron que los universitarios expresaron desmotivación y cansan-
cio. Sin embargo, en el presente estudio, encontramos que la mayoría 
de los estudiantes indicaron tener un objetivo académico. Este obje-
tivo se puede considerar como un elemento motivador, pues ofrece 
una razón para estudiar (Ryan y Deci, 2020). Además, siguiendo las 
diferencias entre la motivación autónoma (regulación interiorizada) 
y la controlada (regulación externa) (Ryan y Deci, 2020), se puede 
indicar que los estudiantes mencionaron como ejemplos de la pri-
mera aprender y profundizar en los contenidos del curso, y como 
ejemplos de la motivación controlada, mejorar sus calificaciones y 
terminar satisfactoriamente el semestre. Estos motivos son importan-
tes porque brindan direccionalidad a la conducta de estudiar (Ryan 
y Deci, 2020).

Asimismo, los temas académicos eran la mayor preocupación de los 
estudiantes. Esto apareció con más frecuencia entre los estudiantes 
que dependen de sus padres. Sin embargo, más de la tercera par-
te de los estudiantes que se autosostienen tenía como preocupación 
principal el tema económico. Esto concuerda con hallazgos de otros 
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estudios donde se indicó que los principales estresores para la pobla-
ción universitaria en tiempo de pandemia eran temas académicos y 
financieros (Cao et al., 2020, Cobo et al, 2020, Piña, 2002 y UNES-
CO, 2020). 

En relación con las emociones producidas por la COVID-19, se tiene 
que los estudiantes experimentaron diversos sentimientos que gene-
raron malestar emocional, aunque apareció, con una mayor frecuen-
cia, el miedo y tristeza. Esto coincidió con otros estudios con po-
blación con características similares (Cassaretto et al. 2021; DGES, 
2020; Shimegura et al., 2020). Así, por ejemplo, en trabajos con 
universitarios de instituciones particulares, se encontró elementos de 
sintomatología depresiva y ansiedad (Cassaretto et al. 2021). 

Con respecto al confinamiento, casi la cuarta parte de los partici-
pantes experimentó aburrimiento y un porcentaje menor (17 %) 
tranquilidad. El aburrimiento era experimentado con más frecuencia 
por los estudiantes que dependían económicamente de sus padres u 
otros. Por tanto, la aparición de esta emoción puede estar vinculada 
a que los estudiantes ya no podían desarrollar sus actividades habi-
tuales y además han perdido contacto físico con amigos (Cao et. al., 
2020, Cobo et. al, 2020, Piña, 2002 y UNESCO 2020). Esta situa-
ción, a la vez, pudo generar estrés. En algunos estudios, se reportó 
que el 32 % de la muestra de universitarios presentó sintomatología 
de estrés (Cassaretto et al. 2021).

Con respecto al aburrimiento y frustración que produce el confina-
miento, se encontró que los estudiantes, para afrontar estas emocio-
nes, buscaron, principalmente, conectarse con amigos y familiares. 
Este dato es importante porque dichos actores son factores protec-
tores para hacer frente al confinamiento (Cassaretto et. al. 2021; 
Jaramillo y Marquina, 2020). Además, se halló que los estudiantes 
consideraron a los padres como sus principales fuentes de soporte 
emocional, los cuales les bridaron seguridad y estabilidad, lo que 
coincide con hallazgos de otras investigaciones (Jaramillo y Marqui-
na, 2020). Esto permite indicar que un elemento del microsistema 



114

La educación superior en tiempos de pandemia

como la familia (Bronfenbrenner, 1992) sigue siendo fundamental 
para el desarrollo de los individuos. 

Las clases virtuales generaban principalmente tensión (28 %) y frus-
tración (24 %) en los estudiantes. Los que accedían a internet indica-
ban, con más frecuencia, sentir tensión. Así, al parecer, esta emoción 
surgía como parte del proceso de adaptación y de responder a las de-
mandas de la nueva modalidad educativa (Cao et. al., 2020, Cobo et. 
al, 2020, Piña, 2020 y UNESCO 2020). Los que no tenían acceso 
a internet y a equipos reportaron, con más frecuencia, experimentar 
frustración. Esto podría deberse a que no podrían completar sus ob-
jetivos académicos que eran aprender, terminar el semestre académi-
co u obtener buenas calificaciones. 

Finalmente, es interesante señalar que los estudiantes fueron cons-
cientes de sus emociones y cómo eran afectados por estas, ya que 
demandaban información sobre el manejo emociones y del estrés, lo 
que pudo convertirse en un elemento protector, pues los alentaría a 
buscar ayuda. 

Conclusiones y recomendaciones
La modalidad remota, en su versión de educación virtual, tiene como 
requisitos necesarios el acceso a internet y a dispositivos tecnológicos. 
En el Perú, la conectividad y acceso a internet creció en el último 
trimestre del 2020. Sin embargo, hubo universitarios que, en pre-
cariedad, enfrentaron la educación virtual. Por tanto, se recomienda 
asegurar políticas educativas que garanticen la educación con equi-
dad y calidad  con el fin de mejorar los aprendizajes y el bienestar 
emocional de los estudiantes. 

Limitaciones del estudio 
Si bien este estudio permitió identificar características de los estu-
diantes universitarios en tiempos de pandemia, se sugiere incluir 
también pruebas estandarizadas para identificar, de manera más pre-
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cisa, el estado de la salud mental de los estudiantes. Además, hubiese 
sido relevante preguntar desde donde toman sus clases virtuales (zo-
nas urbanas o rurales).

Asimismo, se sugiere realizar estudios cualitativos que permitan 
identificar las percepciones, creencias y experiencias vividas por los 
estudiantes. 
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