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EDITORIAL

Editorial: Las ventajas de la escolaridad

Hay cosas muy simples que hacemos en nuestro trabajo: leer, escribir, 
recibir instrucciones por escrito, descifrar un presupuesto y otras, lo que 
nos permite ejercitar un mejor trabajo. Pero si una persona es totalmente 
analfabeta no puede hacer esas sencillas tareas que los escolarizados 
damos por descontado. Así, un analfabeto, en general, será menos 
productivo para su centro laboral y se supone que los más educados son 
más productivos, ganando usualmente mejores salarios. 

Los analfabetos probablemente, si no se escolarizan, van a terminar 
su vida laboral con un salario casi lo mismo con el que empezaron; sin 
embargo, en los que estudiaron, su salario tiende a subir a lo largo de 
los anos. ¿Por qué? Porque aquel que pasó por la escuela adquirió formas 
de pensar y actuar que le permiten interpretar una situación de trabajo 
y enfrentar creativamente los desafíos que se le presenten. Madura su 
manera de juzgar, toma mejores decisiones y aprende formas más eficaces 
de trabajar. Además, alcanza una comprensión más amplia del mundo. Ello 
es, tiene un acervo intelectual que le permite transformar una experiencia 
de trabajo en productividad. Dicho en otras palabras: aprende a aprender.
Pero no hay que confiarnos en lo que sabemos en un momento dado, 
porque con el pasar del tiempo vamos olvidando lo que aprendimos o eso 
que sabemos se hace obsoleto. Por eso la importancia de estudiar y, 
habida cuenta que el conocimiento se renueva y se desarrolla todo el 
tempo, hay que escolarizarse siempre, en el sentido de estar dispuestos 
a aprender cotidianamente.

La experiencia laboral nos enseña mucho, y es una forma de escolaridad, 
pero solo para aquel que estudió y tiene una base sólida y criterios para 
seguir aprendiendo durante toda su vida. 

Homero Bazán Zurita
Director
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Estudio Comparativo de las intenciones emprendedoras en estudiantes 
universitarios: Caso práctico Ingeniería Civil Industrial, Universidad 

Arturo Prat 

Comparative study of entrepreneurial intentions in university students: Case study 
Civil Industrial Engineering, Arturo Prat University

Evadil Ayala-Riquelme1, Marinéla Llanos-Ortiz2, Nicolás Figueroa-Miranda3,
Sebastián Césped-Césped4

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo identificar a través de un análisis comparativo, 
las intenciones y valores empresariales presentes en los Estudiantes de primer y último 
año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial ingreso tradicional PSU, de la Universidad 
Arturo Prat, Iquique, Chile en el año 2016. Para ello, se utilizaron los instrumentos 
“Cuestionario de Intenciones Empresariales (CIE)” y el “Cuestionario de Intenciones 
y Valores Empresariales (VIE)”, validados por F. Liñán en el año 2004 y S. Rueda, J. 
Moriano y F. Liñán en el año 2015 respectivamente.

En el análisis de los resultados obtenidos, se evidencian diferencias significativas en 
las intenciones y valores empresariales por parte de los estudiantes; de igual manera, 
se identificó que las intenciones de emprender no decrecen al momento de ingresar a la 
universidad, resultado de la aplicación de pruebas estadísticas y las respuestas entregadas 
por los estudiantes. Además, se visualiza un contraste al momento de efectuar la 
comparación de los resultados obtenidos con un estudio previo.

Palabras clave: Emprendimiento; intención emprendedora; universidad; estudiantes
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Abstract

The present study aims to identify, through a comparative analysis, the intentions and 
business values   present in the first and last year students of the Industrial Civil Engineering 
degree PSU, from Arturo Prat University, Iquique, Chile. 2016. For this purpose, the 
instruments, Questionnaire of Business Intentions (CIE) and the Questionnaire of 
Intentions and Business Values   (VIE) were used. Validated by F. Liñán in 2004 and S. 
Rueda, J. Moriano and F. Liñán in 2015 respectively.

In the analysis of the results obtained, there are significant differences in the intentions and 
business values   of the students; likewise, it was identified that the intentions to undertake 
do not decrease at the moment of entering the university, result of the application of 
statistical tests and the answers given by the students. In addition, a noticeable contrast is 
visualized when comparing the results obtained with the previous study.

Keywords: Entrepreneurship; entrepreneurial intention; University; students
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Introducción

Para entender el concepto de 
emprendimiento, más allá de su origen 
lingüístico que proviene del francés, 
entrepreneur (pionero), nos enfocaremos 
en su definición práctica para su aplicación 
en este trabajo. Siguiendo esta línea, 
Lanzas hace referencia a la capacidad que 
posee un individuo para generar ideas, 
identificar oportunidades y definir los 
escenarios adecuados para convertirlas en 
realidad a través del proceso de creación de 
empresas sostenibles; también, lo relaciona 
con la capacidad de adaptarse a equipos 
de trabajo existentes, generar nuevos 
equipos de trabajo y saber liderar bajo 
diferentes escenarios teniendo en cuenta 
sus fortalezas y debilidades1. En tanto, para 
Drucker uno de los autores más importantes 
en el tema, define al entrepreneur como 
aquel empresario que es innovador, y 
aclara la común confusión de creer que 
cualquier negocio pequeño y nuevo es un 
emprendimiento, y quien lo lleva a cabo, es 
un emprendedor. Destaca que, aunque quien 
abra un pequeño negocio corra riesgos, 
eso no quiere decir que sea innovador y 
represente un emprendimiento2.

En el ámbito nacional, es una realidad que 
desde hace ya varios años las palabras 
emprendimiento e innovación dejaron 
de ser conceptos abstractos y lejanos, 
convirtiéndose en conductas y actitudes 
concretas, puestas en práctica por cientos 
de miles de personas en todo el planeta, 
donde Chile no es la excepción al caso, 
así lo indico el G.E.M Chile (Global 
Entepreneurship Monitor) en el año 2015 
3. En tanto Schalk señaló lo siguiente “El 
sistema de innovación y emprendimiento 
chileno se ha sofisticado en los últimos 
20 años de gran forma, cubriendo casi 
toda la cadena de valor para que se creen 
nuevas empresas, incluso se ha trabajado 
para crear negocios innovadores” 4, esto 
gracias a la inclusión de Chile en el año 
2002 al programa Global Entepreneurship 
Monitor Chile, cuya metodología se 
enfoca en el contexto social, cultural, 

y político y a su vez en las condiciones 
generales del contexto nacional; 
condiciones de la actividad emprendedora, 
oportunidades del emprendedor, 
capacidad emprendedora, actividades 
emprendedoras en etapas iníciales y en el 
crecimiento económico. Por lo tanto, el 
GEM mide dónde es que se desenvuelven 
quienes poseen capacidad emprendedora, 
determinando y estandarizando el nivel 
óptimo de cada aspecto que involucra al 
ecosistema emprendedor, para así llevar 
a la persona a un ecosistema favorable 
donde podrá obtener un mayor nivel de 
emprendimiento. Así mismo, para Arraut, 
columnista del periódico “El Universal” 
en el año2011, el ecosistema emprendedor 
es como “el estudio, análisis y explicación 
de las diferentes relaciones complejas entre 
instituciones y personas emprendedoras con 
sus entornos académicos, sociales, políticos 
y económicos” 5. Siguiendo la misma idea, 
Stevenson señala lo siguiente “El entorno 
es importante y es más factible que un 
individuo pueda comenzar a tener actitudes 
emprendedoras si actúa en un contexto en 
el que se facilita el reconocimiento de la 
oportunidad y su persecución” 6. Por lo 
tanto, se puede inferir que contar con un 
Ecosistema Emprendedor favorable, ayuda 
a incrementar las aptitudes emprendedoras.

Tal como lo señala el GEM Chile en su 
metodología, la edad y la sociedad en la cual 
se desenvuelve el emprendedor, juegan un 
papel fundamental, así lo afirman Tominc 
y Rebernik, los cuales señalan que el hecho 
de que la sociedad de la cual el individuo 
forma parte, considera que la empresa 
propia es una alternativa profesional 
deseable, o que respete y otorgue un estatus 
elevado a aquellos que tienen éxito con sus 
negocios, promueve su comportamiento 
emprendedor 7. Del mismo modo, Colombo 
y Grilli, señalan que la edad joven del 
individuo, así como su pertenencia a una 
familia emprendedora o su nivel formativo, 
constituyen variables determinantes en la 
decisión de crear una empresa8.
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Si bien el entorno y la edad son factores 
que influyen para el incremento de las 
intenciones emprendedoras, el Gobierno 
también juega un rol fundamental, para 
ello existe un plan de emprendimiento e 
innovación desarrollado y denominado 
“El plan de emprendimiento e innovación 
2014-2018”, el cual apunta a resolver de 
forma coherente las trabas y desincentivos. 
Dicho plan busca masificar los procesos de 
innovación en las empresas, fortalecer las 
capacidades de investigación, la conexión 
entre la creación y el uso del conocimiento, 
y promover una cultura de innovación 
y creatividad9, así mismo el Gobierno 
Regional de Tarapacá no ha quedado ajeno 
y se ha alineado a esta política de Gobierno, 
realizando múltiples iniciativas como lo 
son programas, charlas, cursos y concursos 
orientados a impulsar e intensificar el 
emprendimiento dentro de la región. 

Para algunos autores, la sociedad, la 
edad y el gobierno de turno juegan un rol 
fundamental para elevar las intenciones y 
valores emprendedores, sin embargo, hay 
otros que indican que un eje fundamental 
para el crecimiento de la actitud 
emprendedora es la educación, Según peña 
y guerrero, la importancia de la universidad 
en el emprendimiento responde a que 
esta representa el primer acercamiento 
de los estudiantes a la empresa. En la 
universidad, los alumnos determinan sus 
intereses, realizan los primeros contactos, 
se les motiva y encuentran la fuente de 
inspiración necesaria para impulsar su 
espíritu emprendedor 10.

El G.E.M. (Global Entepreneurship 
Monitor) en el año 2015 señaló lo siguiente, 
enseñar el emprendimiento no sólo trae 
beneficios económicos a nivel país, por 
disponer de jóvenes aptos para generar 
sus propias ocupaciones, sino que también 
ayuda al desarrollo individual de los 
estudiantes, fomentando su autoestima y 
confianza. Éstos aprenden habilidades, y 
comportamientos que les permitirán entrar 
en el mundo del trabajo y progresar en sus 
carreras profesionales 11. Lo anterior, nos 

lleva a la interrogante de si es posible o no 
elevar el nivel de esta actitud o capacidad. 
Silvia Sioli de Torres Carbonel sostuvo en 
un encuentro de Empresarios realizado en 
Buenos Aires (2002) que “Si la educación 
es el medio por el cual logró modificar 
actitudes y comportamientos, casi diría que 
hay una relación absoluta entre educación 
y emprendimiento, ya que, puede ser que 
haya muchos emprendedores que nazcan, 
pero seguro que todos necesitan hacerse y 
capacitarse como tales”12. 

Esto reafirma lo propuesto por Peter Drucker 
respecto a que las conductas y aptitudes se 
pueden modificar mediante la educación13; 
esto se complementa con lo señalado por 
Dehter que indica que las Universidades 
deberían incluir en la formación de los 
profesionales además de los conocimientos 
teóricos, aquellos que le permitan tener 
aptitudes emprendedoras14. En tanto para 
Liñán, la educación para el emprendimiento 
no sólo debe ser considerada como una 
técnica para aquellos que ya han decidido 
ser emprendedores, sino tiene que 
convertirse en un instrumento de política 
para que existan más individuos que opten 
por la decisión de emprender15. 

Así mismo, se debe señalar la importancia de 
la educación y su incremento o disminución 
de las actitudes emprendedoras, 
considerando lo dicho por Silva, quien 
entendiendo el tema de emprendimiento, 
señaló lo siguiente en el diario El Financiero 
(1998) “La enseñanza de emprendimiento, 
es un proceso incremental, que se basa 
en que los estudiantes son enfrentados 
a pequeños obstáculos, de dificultad 
levemente creciente por un período de 4 a 
5 años, las personas emprendedoras, que 
identifican oportunidades, son capaces de 
reunir y motivar los recursos necesarios 
para lograr los objetivos y son capaces de 
liderar un equipo que a su vez liderará la 
organización16”. 

Como existen quienes creen que la 
educación superior es un pilar fundamental 
para incrementar el emprendimiento, 
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también se hallan quienes piensan 
y afirman lo contrario, como lo son 
Fayolle y Gailly, quienes muestran en sus 
investigaciones que, en el corto plazo, no 
se mostró influencia sobre la intención 
emprendedora de los estudiantes, pero 
que luego de 6 meses, sí se percibió un 
incremento en dicha intención17. En la 
misma línea, Agudo sostuvo que, luego 
de dos asignaturas, la percepción de los 
estudiantes en relación a la capacidad de 
emprendimiento disminuye18. Igualmente, 
Poblete y Amorós señalan que no creen 
que la educación superior tenga un impacto 
en el emprendimiento19.

Pues bien hay quienes afirman que la 
edad, la situación socio-económica y el 
gobierno son factores para incrementar 
las intenciones y valores, hay otros que 
afirman que el pilar fundamental para 
dicho incremento es la educación y es aquí 
donde se centra esta investigación, puesto 
que el grupo muestral de este estudio son 
los estudiantes de primer y quinto año de 
la carrera de Ingeniería Civil Industrial, 
así mismo, el objetivo es realizar un 
análisis comparativo de las intenciones 
emprendedoras de los estudiantes, con 
el fin de identificar si es que el proceso 
formativo a lo largo de dicha carrera  tiene 
como resultado un aumento en la intención 
de emprender o no de éstos, finalmente 
una vez identificada la existencia o no de 
diferencias significativas, se comparará 
con los resultados obtenidos por el estudio 
anterior(Ayala, et all., 2016)20, para 
efectuar los correspondientes análisis y 
conclusiones que lleven a determinar si 
hubo o no un incremento en la intención de 
emprender entre los estudiantes de ambas 
investigaciones realizadas.

Material y método

Se realizó un estudio que se divide en 
dos etapas: En la primera, se identificó la 
población en estudio para posteriormente 
levantar información recolectando datos, 
y en la segunda etapa se analizaron los 
datos para generar el estudio comparativo 

e identificar las intenciones y valores 
empresariales presentes en los estudiantes 
de primer y quinto año de la carrera de 
Ingeniería Civil Industrial de la Universidad 
Arturo Prat. Para ello se utilizaron dos 
instrumentos de medición, los cuales 
son: el Cuestionario de Intenciones 
Empresariales (CIE) 21y el Cuestionario 
de Intenciones y Valores Empresariales 
(VIE) 22, elaborado por F. Liñán en el año 
2004 y por S. Rueda, J. Moriano y F. Liñán 
en el año 2015 respectivamente. Ambos 
instrumentos de medición serán detallados 
y descritos a continuación.

Instrumentos de medición

Cuestionario de Intenciones 
Empresariales (CIE):

El cuestionario de Intenciones 
Empresariales es un instrumento 
desarrollado en base a la existencia de 
literatura teórica y empírica sobre la 
aplicación de la teoría del comportamiento 
planificado hacia el emprendimiento 
(Liñán et al., 2004)21. El cuestionario CIE 
está compuesto por escalas de Likert (1-
7) y conformado por cuatro dimensiones: 
Actitud hacia el Emprendimiento, Norma 
Subjetiva, Conducta Percibida e Intención 
Emprendedora.

Dentro del cuestionario se encuentran 
diferentes dimensiones, las cuales 
hacen referencia a los aspectos o facetas 
específicas de cada concepto.

- Dimensión A, hace referencia a la 
consecuencia de la conducta del 
individuo ante la intención o no 
para emprender, la dimensión B 
mide la consecuencia de realizar 
dicha conducta empresarial y ambas 
dimensiones miden de manera 
colectiva la actitud hacia la Intención 
empresarial. 

- Dimensión C, evalúa la presión social y 
familiar que rodea al individuo ante su 
Intención de emprender; la dimensión 
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D, mide como se enfrenta dicha presión 
social y familiar, por lo tanto, las 
dimensiones C y D, hacen referencia 
a la presión directa o indirecta que 
el estudiante siente o no ante la 
posibilidad de formar o incrementar 
su Intención Emprendedora.

- Dimensión E, mide el nivel de 
conocimiento y relación con las 
entidades y programas que benefician 
y promueven el emprendimiento, la 
dimensión F mide el éxito empresarial 
que tendría una potencial empresa 
creada por los estudiantes, así como 
también los diferentes factores 
externos que permitirán dicho éxito.

- Dimensiones G y H, hacen referencia 
a las posibilidades futuras de ser 
emprendedor, la capacidad de 
desarrollo por parte del individuo y el 
ambiente que rodea al estudiante hacia 
su futura empresa.

Cuestionario de Valores e Intenciones 
Empresariales (VIE):

El Cuestionario de Valores e Intenciones 
Empresariales (VIE), compuesto por el 
Portrait Values Questionnaire de Schwartz 
y por la Teoría de la Acción Planificada, 
está conformado por escalas de Likert 
(0-6) y se compone de seis dimensiones: 
Valores, Actitudes, Auto eficacia 
Emprendedora, Norma Subjetiva, Intención 
Emprendedora y Tipo de Emprendedor. 
Una justificación relevante que apoya el 
uso de los instrumentos seleccionados es la 
consistencia con las variables reconocidas 
por los autores Amorós y Abarca en el 
reporte GEM 2014, que son necesarias para 
la formación educacional del emprendedor.

Dentro del cuestionario se encuentran 
diferentes dimensiones las cuales hacen 
referencia a los aspectos o facetas 
específicas de cada concepto.

- Dimensión V, mide los valores de 
forma indirecta.

- Dimensión A y B, hace referencia 
a la actitud de la persona hacia la 
conducta, las actitudes se desarrollan 
razonablemente a partir del repertorio 
de creencias salientes relativas al 
objeto de actitud. Las actitudes no 
sólo dependen de las creencias, 
sino también de la evaluación que la 
persona realiza de cada uno de dichas 
creencias conductuales.

- Dimensión C y D, mide la norma 
subjetiva la cual hace referencia a la 
“presión social percibida para realizar 
o no realizar dicho comportamiento”.

- Dimensión E, mide la escala de auto 
eficacia emprendedora por lo que es 
necesario contar con la puntuación 
para evaluar si es eficaz el estudiante 
para crear y gestionar su propia 
empresa.

- Dimensión F, mide la intención 
emprendedora.

Definidos los parámetros y características 
de las encuestas y sus dimensiones, se 
aplican los instrumentos de medición a la 
totalidad de alumnos que cursan primer y 
quinto año, cuya población total es de 102 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil 
Industrial de la Universidad Arturo Prat, 
Iquique - Chile, utilizando un margen de 
error del 5% y un porcentaje de confianza 
del 95% para los análisis.

Caracterización de la muestra:

De los 102 estudiantes:

- 53 son estudiantes de primer año 
(2016), con una moda de 18 años de 
edad, donde 55% son hombres y 45% 
corresponde a mujeres.

- 49 son estudiantes de quinto año 
(2016), con una moda de 23 años de 
edad, donde 51% son hombres y un 49 
% corresponde a mujeres.
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El ingreso familiar de los grupos en estudio 
para primer año es de:

- 13 % percibe ingresos inferiores a 220 
mil pesos chilenos (US 334).

- 57% percibe ingresos inferiores a 700 
mil pesos chilenos (US 1063).

- 17% percibe ingresos inferiores a 1 
millón y medio de pesos chilenos (US 
2277).

- 13% percibe ingresos superiores a 1 
millón y medio de pesos chilenos (US 
2277).

Mientras que para los estudiantes de quinto 
año es de:

- 2% percibe ingresos inferiores a 220 
mil pesos chilenos (US 334).

- 35% percibe ingresos inferiores a 700 
mil pesos chilenos (US 1063).

- 49% percibe ingresos inferiores a 1,5 
millones de pesos chilenos (US 2277).

- 14% percibe ingresos superiores a 1,5 
millones de pesos chilenos (US 2277).

Respecto de la educación de los padres, en 
el orden padre y madre respectivamente de 
los grupos de estudios para primer año es 
de:

- 2% y 4% cuentan con educación 
primaria.

- 32% y 39% cuentan con educación 
secundaria.

- 32% y 30% cuentan con educación 
técnico profesional.

- 32% y 19% cuentan con estudios 
universitarios.

- 2% y 8% cuentan con otro tipo de 
estudios.

Mientras que en el caso de los padres de los 
estudiantes de quinto año es de:

- 6% y 5% cuentan con educación 
primaria.

- 33% y 54% cuentan con educación 
secundaria.

- 29% y 17% cuentan con educación 
técnico profesional.

- 31% y 18% cuentan con estudios 
universitarios.

- 1% y 6% cuentan con otro tipo de 
estudios.

Análisis de la muestra:

Con la recopilación de los datos de 
cada dimensión de las encuestas, los 
instrumentos son sometidos a un análisis de 
confiabilidad en el paquete estadístico SPSS 
(statistic package for the social sciences), 
calculándose medidas de tendencia central, 
de dispersión y la consistencia interna. La 
que indica el grado en el que las preguntas 
incluidas en una sub-dimensión miden 
el mismo concepto. Estas se analizan 
mediante el coeficiente α de cron Bach, el 
cual mide la confiabilidad, considerando 
aceptable para el estudio un coeficiente alfa 
de 0,7 o mayor.

Se utilizó el mismo Alpha de Cron Bach 
aplicado en el estudio desarrollado por 
Ayala, et all., 201620, puesto que los 
instrumentos ocupados son los mismos 
del estudio anterior, solo cambiando la 
población en estudio. Una vez reconocida 
la confiabilidad de los instrumentos 
y tomando en cuenta los supuestos de 
poblaciones normales e independientes 
de igualdad de varianza, se procedió al 
análisis de los resultados a través de un 
escalamiento por medio de una prueba T 
global de medias para identificar si existen 
o no diferencias significativas.

Dentro de la tabla “T Student” se encuentra 
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la prueba de Levene, la cual entrega de 
forma estadística la afirmación o rechazo de 
la igualdad y homogeneidad de varianzas, 
entendiendo que si el Sig resultante de la 
prueba de Levene es inferior a (0,05), debe 
considerarse tomar el Sig bilateral de la fila 
inferior. Por el contrario, si éste es mayor 
o igual se considera el Sig bilateral de la 
fila superior ya que el Sig de la prueba de 
Levene indicará el nivel de significación, 
obteniendo numéricamente el resultado de 
la prueba T.

Con los resultados brindados por la prueba 
T, se considerará que, si el Sig bilateral 
es mayor a 0,05, éste no se encontraría 
dentro del porcentaje de error y por ende 
no existirían diferencias significativas. 
Mientras que, si es menor o igual, se 
confirmará el hallazgo de diferencias 
significativas en la muestra y en esa 
dimensión en particular (Tabla 4).

Tabla 1. Tabla demostrativa para la elección del Sig bilateral.

Interpretación: hace referencia a la elección de Sig bilateral en el programa, para la 
elaboración de la tabla “T student”. Datos obtenidos por el software SPSS statics.

Resultados

Analizando los resultados obtenidos por la 
tabla “T Student” (Tabla 1) y de acuerdo 
a las pruebas paramétricas obtenidas en 
el programa estadístico SPSS en bases, 
se visualiza la existencia de diferencias 

significativas en las muestras en estudio, 
precisamente en las dimensiones “E” 
y “F” del Cuestionario de Intenciones 
Empresariales y las dimensiones “D”, 
“V” y “F” del Cuestionario de Valores 
de Intenciones Empresariales. De igual 
forma, se puede analizar cada dimensión, 
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permitiendo medir los factores que influyen en la formación emprendedora de cada 
persona, para ello se estudió cada pregunta de dichas dimensiones señalando que sólo se 
tomaron las afirmaciones positivas (Tabla 2-3).

Tabla2. Resultados Prueba T Student

Interpretación: hace referencia a los resultados obtenidos por el software SPSS 
statistics, sobre muestras independientes, de los factores que componen el cuestionario 

VIE y CIE.
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Tabla 3. Cuestionario de Intenciones Empresariales (CIE) 

Interpretación: tabla de resultados de afirmaciones positivas de alumnos de Ingeniería 
Civil Industrial que entrega el cuestionario CIE. Datos porcentuales ordenados por 

preguntas realizadas a los estudiantes.
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Tabla 4. Cuestionario de Valores e Intenciones Empresariales (VIE) 

Interpretación: tabla de resultados de afirmaciones positivas de alumnos de Ingeniería 
Civil Industrial que entrega el cuestionario VIE. Datos porcentuales ordenados por 

preguntas realizadas a los estudiantes.
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C.I.E

En el Cuestionario de Intenciones 
Empresariales, se evidencia una diferencia 
significativa en las dimensiones “E” y 
“F”, donde en la dimensión “E” el Sig. 
bilateral es 0,006 y en la “F” es 0,004. 
En estas dimensiones el Sig. bilateral es 
inferior a 0.05 (Tabla 1), reflejo de esto 
son las afirmaciones ante las siguientes 
interrogantes. (Tabla 2)

- “E2” Organismos Públicos: 
Pregunta que hace referencia del 
nivel de conocimiento hacia los 
Organismos Públicos relacionados con 
Emprendimiento, donde el nivel de 
afirmación en primer año es un 43% 
mientras que en quinto año se eleva 
hasta un 53%. (Tabla 2)

- “F3” Pregunta que hace referencia 
del nivel de felicidad al realizar dicho 
trabajo, en primer año las afirmaciones 
alcanzan un 83% mientras que en 
quinto año llega a un 89%. (Tabla 2)

Cabe señalar también que, si bien en las 
otras dimensiones del Cuestionario de 
Intenciones Empresariales no se evidencia 
la existencia de diferencias significativas, 
sí se debe indicar que en algunas de 
las preguntas es evidente un peak a las 
respuestas dadas a las interrogantes. (Tabla 
2)

- “A13” ¿estoy decidido a crear mi 
propia empresa? donde los alumnos 
de primer año afirman en un 66% y en 
quinto año un 72%. (Tabla 2)

- “B” Pregunta que mide el nivel de 
motivación de ser empleado, donde 
arrojo que en primer año un 45 % 
aceptan la posibilidad de ser empleado 
mientras solo un 32% en quinto año. 
(Tabla 2)

- “D4” Interrogante que mide el 
nivel de la capacidad de liderazgo y 
comunicación que posee el encuestado, 

en donde el resultado es un 77% en 
primer año en comparación a quinto 
año donde se eleva hasta un 85%. 
(Tabla 2)

V.I.E

En tanto en el cuestionario de Intenciones 
y Valores Empresariales, la existencia de 
diferencias significativas se encuentra en 
las dimensiones “V”, “D” y “F”, ya que 
en la dimensión “V” el Sig bilateral es 
de 0.002, en la “D” es de 0.038 y de igual 
modo en la dimensión “F” donde el Sig 
bilateral es de 0.02. (Tabla 1). Todas estas 
dimensiones dieron valores inferiores a 
0.05 por lo que se afirma la existencia de 
diferencias significativas. 

“V13” Pregunta que hace referencia para 
el encuestado si “es importante ser una 
persona muy exitosa. Le gusta impresionar 
a la gente” cuyos resultados son en primer 
año 57% y en quinto un 38%. (Tabla 3)

“V24” Pregunta que se relación con 
“piensa que es importante ser ambicioso. 
Desea mostrar que es capaz” donde en 
primer año es de un 55% y en quinto año 
un 38%. (Tabla 3)

Ambos ítems de la dimensión “V”, hacen 
referencia al logro que es conseguir éxito 
personal como resultado de demostrar 
competencias de acuerdo a las normas 
sociales.

Mientras que, en la dimensión “D” y “F”

“D3” que hace referencia a la “motivación 
tanto entregada como recibida por parte 
de mis compañeros o colegas” donde 
los resultados son, en primer año 58% 
mientras que en quinto año llega hasta el 
70%. (Tabla 3)

“F1” el cual mide “el nivel de motivación 
por parte del encuestado de que llegue a 
crear una empresa algún día”, donde las 
afirmaciones en primer año son un 79% 
mientras que en quinto un 83%. (Tabla 3)
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En las otras dimensiones no se evidencia 
una diferencia significativa, no obstante, 
realizando un análisis pregunta por 
pregunta se puede visualizar la existencia 
de algunos peak en la respuesta de las 
preguntas:

En la pregunta “A4” se hace referencia 
a cómo influye “tener altos ingresos 
económicos” en su capacidad de emprender, 
donde las afirmaciones en primer año 
llegan a un 92% mientras que en quinto 
año a un 77%. (Tabla 3)

Mientras que, en la pregunta “E6” la 
cual señala “El nivel de motivación por 
parte del encuestado para crear y poner 
en funcionamiento una nueva empresa en 
primer año arroja un 91% mientras que en 
quinto año un 79%. (Tabla 3)

Respecto al segundo supuesto planteado 
acerca de que si la intención emprendedora 
decrece una vez que el estudiante ingresa a 
la educación superior, se rechaza, puesto que 
la valoración entregada por los estudiantes 
de este estudio ante la pregunta“B2” del 
Cuestionario de Intenciones Empresariales, 
sobre la intención de ser emprendedor 
o empresario, se obtuvo que en primer 
año un 81% de los alumnos optaron 
favorablemente a la posibilidad o intención 
de emprender, mientras que en quinto 
año un 89%, evidenciando una tendencia 
positiva (Tabla 2), esta afirmación de que 
la intención emprendedora no decrece 
una vez que el estudiante ingresa a la 
educación superior, puede ser respaldada 
en las respuestas entregadas por parte de 
los estudiantes en las (Figuras 5-6), donde 
se visualiza una tendencia creciente de la 
curva en ambos gráficos.

Gráfico 1. Comparativa de alumnos de primer y quinto año 2016 Cuestionario de valores 
e intenciones empresariales.
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Gráfica 2. Comparativa de alumnos de primer y quinto año 2016 Cuestionario de 
intenciones empresariales.

Al comparar los resultados obtenidos, con 
el estudio realizado por Ayala et al 2016, se 
visualiza una diferencia notoria, ya que, en 
el estudio anterior se afirma que la intención 
emprendedora decrece una vez que el 
estudiante ingresa a la educación superior. 
Reflejo de esto, son las respuestas obtenidas 
a la pregunta “B2”,que hace referencia a la 
intención de emprender o ser empresario, 
donde se  obtiene como resultado un 78% 

en los alumnos en primer año y un 65.5% en 
los alumnos de quinto año, ratificando que 
la intención de emprender decrece en este 
estudio (Ayala, et all., 2016)20.Este evidente 
contraste de resultado se puede visualizar 
en las (Figuras 1-4), donde se comparan los 
resultados de ambos estudios, obteniendo 
una diferencia  al momento de comparar 
las curvas.
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Gráfico 3. Comparativa de alumnos de primer año 2015-2016 Cuestionario Intenciones 
Empresariales.

Gráfico 4. Comparativa de alumnos de quinto año 2015-2016 Cuestionario Intenciones 
Empresariales.
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Gráfico 5. Comparativa de alumnos de primer año 2015-2016 Cuestionario de valores e 
Intenciones Empresariales.

Gráfico 6. Comparativa de alumnos de quinto año 2015-2016 Cuestionario de valores e 
Intenciones Empresariales.
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Discusión 

Dado los resultados obtenidos en el 
presente estudio, y al ser comparados con 
los del estudio anterior, se evidencia la 
existencia de diferencias significativas y un 
incremento en las actitudes de emprender 
por parte de los alumnos de primer y quinto 
año, que cursan la carrera Ingeniería Civil 
Industrial, esto podría estar influenciado 
por las actividades realizadas en la carrera 
en torno al emprendimiento, prueba de 
ello, son las afirmaciones realizadas 
por diversos autores como, Dehter14, 
Sioli de Torres12 y Silva16, los cuales se 
mencionaron anteriormente. Estos autores 
también concuerdan que para emprender 
se debe educar y es un proceso gradual, 
favoreciendo el emprendimiento.

Lo señalado anteriormente, hace posible 
evidenciar que el paso por la Universidad 
y cursar la carrera de Ingeniería Civil 
Industrial, permite incrementar y 

fortalecer las intenciones emprendedoras 
en sus estudiantes, validando las acciones 
que la carrera ha incorporado al proceso 
educativo. Faltaría determinar el impacto en 
si de las actividades y su efectividad, lo que 
abre desafíos para futuras investigaciones. 
La exitencia en la carrera del Proyecto con 
financiamiento gubernamental Tarapaca 
Labs, ha impactado en actividades 
recurrentes, y eso explicarñia el alza en la 
intención emprendedora; sin embargo, eso 
no es concluyente.

En resumen, se puede afirmar que, existen 
evidencias sobre un aumento de la intención 
emprendedora de los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Civil Industrial, y se 
requiere profundizar en las herramientas 
metodológicas de los contenidos aplicados 
y su efecto en la intención emprendedora. 
La sistematización de los instrumentos y 
su aplicación a cada generación permitirán 
configurar el efecto de las acciones que 
defina la carrera. 
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Identificación del estilo de liderazgo en una carrera de Ingeniería en el 
Norte de Chile

Identification of the leadership style in an Engineering career in the North of Chile

Hugo Rodríguez-Álvarez1   Alberto Martínez-Quezada2   Gabriel Díaz-Flores3

Alfredo Fuentes-Silva4; Bernardo León-Tolaba4

Resumen

El presente artículo, tiene como objetivo principal identificar el estilo de Liderazgo 
predominante en la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática, perteneciente 
a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, ubicada en la 
ciudad de Iquique, Chile. Para ello, se realizó una investigación de carácter descriptiva, 
transversal y no experimental, mediante la aplicación del “Cuestionario Multifactorial de 
Liderazgo” (MLQ-5x), el cual abarca la medición de tres estilos de Liderazgo (Liderazgo 
Transformacional, Liderazgo Transaccional y Laissez Faire), considerando la percepción 
tanto del líder de la organización, como de los colaboradores de este que adoptan el rol 
de seguidores. Con datos recopilados se obtuvo como resultado que el estilo de liderazgo 
predominante en el estudio es el Liderazgo Transformacional, seguido del Transaccional 
y en menor medida el Laissez-Faire. 

Palabras Claves: Liderazgo de Rango Total; Cuestionario Multifactorial de Liderazgo; 
Liderazgo Transformacional; Educación.

Abstract

This article aims to identify the predominant Leadership style in Informatics Engineering, 
of the Faculty of Engineering and Architecture of the Arturo Prat University, located in 
Iquique, Chile. Accordingly, a descriptive, cross-sectional, and non-experimental research 
has been conducted applying the “Multifactorial Leadership Questionnaire” (MLQ-5X), 
which includes the measurement of three Leadership styles (Transformational Leadership, 
Transactional Leadership and Laissez Faire), where the perception of the leader of the 
organization and all the collaborators who fulfill the role of followers was considered. 
With the collected data, it was possible to conclude that the dominant leadership style is 
Transformational, secondly in Transactional and to a lesser extent Laissez- Faire.

Keywords: Full Range Leadership; Multifactor Leadership Questionnaire; 
Transformational Leadership; Education.
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Introducción

En un entorno cada vez más dinámico 
la sociedad exige a las organizaciones 
tener nuevas capacidades para obtener 
el éxito competitivo1. A raíz de esto, las 
organizaciones se ven en la obligación de 
avanzar a un ritmo tal, que les permita no 
solo mantenerse dentro del mercado, sino 
competir dentro del mismo. Para dicho 
propósito, la relevancia que adquiere quien 
está a la cabeza de las mismas se relaciona 
directamente con el éxito que éstas puedan 
alcanzar, convirtiéndose en el engranaje 
que permite catalizar, administrar y unificar 
de tal modo los paradigmas y objetivos 
personales del capital humano presente en 
la organización con los objetivos, misión 
y visión de la misma, es decir, los líderes 
que adaptan su comportamiento a las 
expectativas  que de él se tienen, pueden 
responder a la complejidad y dinámica de 
las organizaciones actuales2.

La educación superior no es ajena a este 
fenómeno; más aún, el vicepresidente del 
Banco Mundial para América Latina y El 
Caribe señala que este tipo de educación 
“es clave para incentivar el crecimiento y 
reducir la pobreza y la desigualdad”2. Por 
ende, el éxito educativo y administrativo que 
se alcance dentro de estas organizaciones se 
basa en la forma en que el líder administre 
y gestione grupos de personas, y por su 
capacidad para transformar seguidores en 
líderes y estos en agentes de cambio3.

En Chile, el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) señala que las instituciones 
de educación superior son las principales 
responsables de responder al reto de formar 
a las personas para este nuevo mundo, a 
través de sus dos funciones principales:  
la formación de profesionales y técnicos 
de nivel superior, y la contribución al 
desarrollo científico y tecnológico de 
Chile4. Entre las prioridades destacadas 
para llevar a cabo dicha. labor, destacan: 
Mayor igualdad en el acceso a la educación 
superior, calidad debidamente acreditada 
y fortalecimiento de las universidades 

estatales. Lejano se ve lograr lo mencionado 
anteriormente si la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OCDE) en su informe entregado el año 
2017 revela que Chile presenta el segundo 
arancel más alto en cuanto a universidades 
públicas con US$ 7.654 anuales, además 
de señalar que presenta el cuarto menor 
porcentaje de alumnos en universidades 
públicas, con solo un 15% en comparación 
con el promedio OCDE de un 68 %. A 
raíz de lo anterior y al ser considerado el 
liderazgo como un factor relevante para 
los procesos que se llevan a cabo dentro 
de la organización de las instituciones de 
educación superior5, se hace necesario 
identificar el tipo de liderazgo que se está 
ejerciendo en este tipo de instituciones.

En los últimos años, el LRG-UNAP 
(Leadership Research Group de la 
Universidad Arturo Prat), compuesto por 
profesores e ingenieros en formación, 
ha desarrollado la tarea de estudiar 
los estilos de liderazgo ejercidos en 
diferentes organizaciones exitosas a 
nivel internacional, comenzando por 
Latinoamérica y expandiéndose a otras 
latitudes en los últimos dos años.

La siguiente investigación consiste en 
la identificación del estilo de liderazgo 
presente en la carrera de Ingeniería Civil en 
Computación e Informática, impartida en 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile, 
mediante la aplicación de la herramienta 
Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLQ) forma corta (5X)6, desarrollada por 
Bernard Bass y Bruce J. Avolio, utilizada 
para la medición del Liderazgo de Rango 
Total.
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Marco Teórico

Liderazgo

El fenómeno del liderazgo es uno de los 
más difundidos en la sociedad.  Se puede 
decir que casi no hay relación social en 
la cual no esté presente, de algún modo, 
la capacidad de liderar de un individuo o 
grupo sobre la conducta de otro individuo 
o grupo7. El estudio e impacto que este 
fenómeno ha generado, desde finales 
del siglo XX, un amplio espectro de 
definiciones e interpretaciones, no solo 
por su importancia sino por la complejidad 
asociada al tema, destacando como “uno 
de los fenómenos menos comprendidos de 
la tierra”8.

En referencia a lo anterior, Kotter9 en 1990 
indica que “no es más que la actividad o 
proceso de influenciar a la gente para que 
se empeñe voluntariamente en el logro de 
los objetivos del grupo, entendiendo por 
grupo un sector de la organización con 
intereses afines”.

D’alessio10 lo define como un “proceso que 
involucra una visión y pensamiento de largo 
plazo implícito, de donde la transformación 
y el cambio para ser mejores le son 
inherentes; sobre todo en la transformación 
de las organizaciones y sus culturas”.

Según Rãducan & Rãducan11 el liderazgo 
expresa la habilidad del individuo para 
condicionar a otros a contribuir de una 
manera determinada, siendo un proceso de 
orientación de algunas personas mediante 
la comunicación, convicciones y un 
complejo de elementos como la confianza 
de los seguidores a tomar el mismo rumbo, 
la misión de la organización, el proceso 
de toma de decisiones colectivas y la 
motivación del personal.

Gerth y Mills12, por su parte en 1984 
lo describen como “una relación entre 
el líder y el seguidor, en la cual el líder 
influye más de lo que es influido: a causa 
del líder, los seguidores actúan o sienten 

en forma diferente  de lo que ocurriría 
de otro modo”, destacando el rol del líder 
en esta experiencia, a quien Bass13 en 
1990 define como “un agente de cambio, 
es decir, aquellas personas cuyos actos 
afectan a otras personas más que los actos 
de los demás les afectan a ellos”, agregando 
además, que estos debiesen “ampliar y 
elevar los intereses de sus empleados, 
cuando generan conciencia, aceptación  de 
los objetivos y se identifican con la misión  
del grupo”14. En este mismo ámbito, autores 
como Morris y Seeman15 en 1950 señalan 
la importancia del líder destacando su 
posición dentro de la organización, donde 
en el caso empresarial sería el presidente, 
en un ejército el general, etc. Bennis16 en el 
año 1999 plantea la obligación que tienen 
los líderes con sus seguidores que las 
organizaciones sólo aprovechan el 5 a 10% 
de las habilidades de los empleados, siendo 
el desafío para los líderes el aprender 
a reconocer y emplear las capacidades 
subutilizadas de sus subordinados.

Las diversas definiciones acerca del tema 
y del rol crucial que pesa sobre el líder 
en cuestión traen consigo diferentes 
estilos de liderazgos. Donde destacan 
el Transformacional y Transaccional 
identificados por Burns8 en 1978, que 
sirvieron de base para el posterior modelo 
de Bass17 del año 1986, ícono en el tema y 
las herramientas de medición relacionadas, 
que los enmarcó dentro del modelo de 
Liderazgo de Rango Total, describiendo 
la relación e influencia entre ambos y los 
respectivos factores que se desprenden de 
los mismos.

 Liderazgo Rango Total

El Modelo de Liderazgo de Rango Total 
fue desarrollado por Bass y Avolio18 en 
1994, basándose en el planteamiento de 
que, si bien éstos aparecen como dos 
dimensiones separadas de liderazgo, 
el Liderazgo Transformacional es una 
expansión del Liderazgo Transaccional. En 
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este modelo Bass y Avolio describen una 
serie de dimensiones o factores, cada uno 
asociado a un estilo de liderazgo en base a 
la influencia de los mismos sobre el estilo 
correspondiente, incluyendo componentes 
del comportamiento laissez-faire, liderazgo 
transaccional y transformacional, que tiene 
como propósito conformar un todo que 
permita satisfacer las necesidades, tanto de 
los individuos como del grupo19.

Liderazgo Transformacional

Bass en su postura frente al tema y al 
rol del líder dentro de la misma define al 
Liderazgo Transformacional como “un 
proceso que se da en la relación líder-
seguidor, que se caracteriza por ser 
carismático, de tal forma que los seguidores 
se identifican y desean emular al líder. Es 
intelectualmente estimulante, expandiendo 
las habilidades de los seguidores; los 
inspira, a través de desafíos y persuasión, 
proveyéndoles significado y entendimiento. 
Finalmente, considera a los subordinados 
individualmente, proporcionándoles apoyo, 
guía y entrenamiento”18.

Dentro de la relación que establece el 
líder y sus seguidores hay un sentido de 
propósito y una sensación de familia. Los 
compromisos son a largo plazo. Líderes y 
seguidores comparten intereses comunes, 
un sentido de destino compartido y la 
interdependencia20. Esto quiere decir que 
se trata de un proceso que se da en la 
relación líder-seguidor caracterizado por el 
carisma, de tal forma que los seguidores se 
identifican y desean emular al líder21.

En cuanto al líder transformacional, 
Bass14 en 1990 afirma que éste, guía a sus 
seguidores y los inspira, estableciendo 
desafíos y una motivación basada en el 
desarrollo personal de quienes lo siguen.

El Liderazgo Transformacional está 
constituido por los siguientes factores:

•	 Influencia Idealizada (atribuida): 
Los líderes logran confianza y respeto 

por parte de sus seguidores al ser un 
modelo conductual que facilita la 
identificación por parte del equipo22.

•	 Influencia Idealizada (conductual): 
Cuando un líder manifiesta conductas 
que son percibidas como valiosas y 
positivas por sus seguidores23.

•	 Motivación Inspiracional: “Los 
líderes transformacionales, inspiran y 
motivan a los seguidores apelando a sus 
ideales y emociones”24. Crea una visión 
de futuro atractiva para los seguidores 
y los estimula a progresar y conseguir 
las metas planteadas, dándole sentido 
a las labores asignadas25.

•	 Estimulación Intelectual:  La frase 
representativa es: ¿Qué piensa hacer 
frente a...?19. Son las acciones del 
líder relacionadas con el estímulo 
intelectual para que los seguidores 
resuelvan las dificultades y obstáculos 
de forma creativa26.

•	 Consideración Individual: El líder se 
mantiene alerta sobre las necesidades 
de cada seguidor, esta dimensión 
no se centra en el líder, sino en el 
seguidor, en su crecimiento, que es 
obtenido gracias al apoyo del líder, 
mantienen una dinámica de enseñanza 
y retroalimentación, en búsqueda de 
alcanzar el mayor rendimiento25, 27–29.

Liderazgo Transaccional

Está basado en la idea de la recompensa 
por meta, logro y/o tarea cumplida. Bass 
lo define como aquel que se centra en la 
transacción o contrato con el seguidor, en 
donde las necesidades de éste pueden ser 
alcanzadas si su desempeño se adecua a su 
contrato con el líder18.

Este liderazgo se caracteriza   por 
comportamientos asociados con 
transacciones constructivas o bien 
correctivas en las que los premios 
administrados por el líder estarían 
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condicionados por el desempeño de los 
seguidores. El líder ofrece incentivos a 
cambio de lealtad y esfuerzo en el trabajo 
animando e implicando a sus seguidores 
en conseguir el desempeño requerido18. El 
líder en este caso se centra en la transacción 
o contrato con el seguidor, donde las 
necesidades de este último pueden ser 
alcanzadas si su desempeño se adecua a su 
contrato con el líder30.

Por su parte el liderazgo transaccional 
presenta los siguientes factores:

•	 Recompensa Contingente: 
Corresponde a la construcción de un 
camino de metas y recompensas por 
desempeño que son claras31. Dirigido 
a clarificar lo que se espera de los 
seguidores y que recibirán si logran 
los niveles esperados de desempeño32.

•	 Administración por Excepción 
Activa:  Este tipo de líder para lograr 
los objetivos de la organización solo 
se encarga de corregir los fallos o 
desviaciones que puedan ocasionar los 
seguidores27.

•	 Administración por Excepción 
Pasiva: A diferencia de la dimensión 
anterior, el líder solo se preocupa 
de intervenir cuando los problemas 
surgidos se han vuelto serios, por lo 
que suele dejar las cosas como están la 
mayor parte del tiempo27.

Laissez Faire

En este liderazgo los seguidores tienen 
independencia en sus obligaciones, ya que 
el líder no juzga ni valora las aportaciones 
de estos, entregándoles libertad total. El 
líder presta apoyo, solo si sus seguidores 
lo piden33, evitando totalmente cualquier 
implicación en los asuntos importantes que 
le conciernen27.

La relación del líder con el seguidor se 
basa en el hacer y dejar hacer, permitiendo 
que sean los subordinados los que tomen 

las decisiones14. Según Bass34 en 1985, la 
líder esquiva tomar decisiones, se mantiene 
ausente cuando se requiere de él y no se 
compromete, es decir representa un estilo 
pasivo o ausente de liderazgo.

MLQ Versión 5x Corta

El cuestionario multifuncional de liderazgo 
(MLQ) es un instrumentos estándar que 
se utiliza para la identificar el estilo de 
liderazgo que emplean los individuos, 
grupos y organizaciones, todo esto bajo 
los estándares del denominado modelo 
de liderazgo de rango total, desarrollado 
por Bass y Avolio6, 35. Ambos autores 
desarrollaron y validaron dos tipos de 
instrumentos los cuales han sido adaptados 
en diversos países, el primero es el orientado 
en el propio líder (“Forma Líder”) y la que 
está orientada  en los seguidores (“Forma 
del Clasificador”) para llegar a un análisis 
con mayor precisión35.

Esta versión del MLQ fue adaptada al 
español por Vega y Zabala36 en el año 
2004 y consta de 82 preguntas las cuales 
se evalúan bajo la escala de Likert, con una 
magnitud numérica de 0 a 4, siendo el 0 
nunca y 4 siempre.

Esta herramienta permite identificar los 
distintos liderazgos según una subescala, 
las cuales son:

•	 Liderazgo transformacional: 
Influencia idealizada atribuida, 
Influencia idealizada conductual, 
Motivación inspiracional, 
Estimulación intelectual y 
Consideración individualizada.

•	 Liderazgo transaccional:  
Recompensa contingente, 
Dirección por excepción activa y 
Dirección por excepción pasiva.

•	 Laissez-faire que mide la ausencia 
o abandono del liderazgo.
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Liderazgo en la Educación

En la actualidad es posible identificar los 
diversos cambios que han experimentado 
las instituciones de educación superior a 
nivel mundial durante los últimos años, 
los cuales en términos generales están 
asociados principalmente a la masificación 
y la globalización37.  La esfera de la 
educación superior ha experimentado una 
serie de cambios en las últimas décadas, 
los cuales han ocurrido a escala global 
afectando a las instituciones de educación 
terciaria y estableciendo nuevos desafíos 
que deben enfrentar exitosamente con el 
fin de mantenerse en este sistema, que por 
lo demás se torna día a día más complejo 
y competitivo, caracterizándose por ser 
un lugar donde interactúan diversos 
actores y confluyen de esta forma distintos 
intereses5. Este tipo de educación es el 
determinante estructural de la creación y 
difusión del conocimiento, de la formación 
y consolidación del capital humano 
avanzado y de la generación de movilidad 
social38. Respecto a lo anterior Drugus y 
Landoy en el 2014 afirman que las técnicas 
de liderazgo que utilizan los académicos 
juegan un rol fundamental en la calidad y 
desempeño de la educación superior39.

Dentro del ámbito nacional, Rodri-
guez-Ponce40 en el año 2012 señala que 
en Chile existe la tendencia a despreciar 
la relevancia y el rol esencial que las ins-
tituciones terciarias tienen en la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación y no se 
dimensiona   el verdadero valor del rol de la 
vinculación con el medio de las institucio-
nes de educación superior. Bajo este mis-
mo marco, indica que el éxito del sistema 
educacional chileno no puede medirse por 
los resultados económicos que genere, sino 
por la labor interna de los actores presentes 
en el y su aporte como tal a la sociedad en 
la cual desarrollan su labor.

 Estudios realizados en el norte del país5,41,42, 
señalan que el liderazgo predominante en 
las instituciones universitarias  corresponde 
al tipo transformacional, indicando por 

ejemplo que este tipo de liderazgo  provee 
de elementos necesarios en el proceso 
formativo de profesionales de Ingeniería, 
proporcionando un sentido de propósito, 
con integridad y sentido valórico, además 
de estímulo al crecimiento por medio del 
planteamiento de metas y desafíos, en 
conjunto con una dinámica de continua 
retroalimentación41, recalcando la 
importancia  de la presencia misma del 
liderazgo dentro de estas instituciones, ya 
que actúa como catalizador para asegurar 
los procesos de calidad y por consiguiente a 
los años de acreditación de sus respectivas 
carreras5, reafirmando  así lo que 
Chaudhuri afirma en el año 2015 acerca del 
liderazgo transformacional, destacándolo 
como necesario en la educación superior 
para lograr el desarrollo organizacional y 
la prosperidad43.

Entonces, si las universidades han de tener 
éxito, el liderazgo será esencial con el fin 
de crear una visión, comunicar la política 
y desarrollar la estrategia pertinente y 
necesaria44.

Objetivo

Identificar el estilo de liderazgo 
predominante en la carrera de Ingeniería 
Civil en Computación e Informática de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en 
la Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.

Metodología 

Tipo de estudio

El presente estudio se basa en un análisis 
descriptivo, y permite visualizar la 
percepción del líder y sus seguidores 
dentro de una organización en base a 
su desempeño como líder y al estilo de 
liderazgo predominante.

El líder de esta organización, que para 
el instrumento mencionado (MLQ) es 
considerado   como “Calificador”, mantiene 
una relación directa con quienes brindan su 
percepción como “Seguidores”.
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Variables

De esta investigación las variables se 
constituyen por nueve factores de liderazgo, 
relacionados al objetivo de identificar el 
estilo de liderazgo predominante en la 
organización, y tres dimensiones para el 
análisis de los efectos del liderazgo. De 
este modo se deben obtener resultados para 
doce variables bajo estudio.

Las variables compuestas como factores de 
liderazgo son:

1. Influencia idealizada atribuida

2. Influencia idealizada conductual

3. Motivación inspiracional

4. Estimulación Intelectual

5. Consideración Individualizada

6. Recompensa contingente

7. Dirección por excepción activa

8. Dirección por excepción pasiva

9. Laissez-Faire

Las variables compuestas como efectos de 
liderazgo son:

1. Esfuerzo Extra

2. Efectividad

3. Satisfacción

Instrumento de medición

Para poder obtener la percepción tanto del 
líder como de los seguidores se gestionó 
la entrega del instrumento de medición 
Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLQ) versión corta (5X), formato para 
líderes y seguidores. Una vez aplicado y 
recopilado el instrumento se procederá 
a tabular los datos con el objetivo de 

poder calcular su valor medio porcentual 
y desviación estándar de los resultados 
globales por medio de estadística 
descriptiva. Posteriormente, para verificar 
el grado de correspondencia entre dos 
conjuntos y su homogeneidad, se medirá 
la confiabilidad de la prueba total mediante 
el alfa de Cronbach.  Una vez ya obtenido 
los resultados se podrán comparar con la 
respuesta entregada por los individuos 
encuestados el líder y se podrán sacar 
mayores conclusiones.

Técnica de análisis de resultados

Los datos recogidos en el cuestionario 
permiten analizar las nueve dimensiones 
que componen el Liderazgo de Rango 
Total, además de las variables de resultado 
organizacional.

Se han extraído y analizando cada uno de 
ellos de forma independiente, obteniendo 
su puntaje. A través de estas estimaciones, 
ha sido posible realizar las comparaciones 
para reconocer e interpretar el factor más 
valorado de cada uno de los estilos de 
liderazgo señalados, recordando que la 
escala usada fue la de Likert la cual oscila 
entre los valores 0 y 4.

Los análisis estadísticos se realizan 
en el entorno de programación R para 
computación estadística y gráfica. Provee 
una amplia variedad de técnicas gráficas y 
estadísticas, modelamientos lineales y no 
lineales, pruebas estadísticas, análisis de 
series de tiempo, clasificación y clustering, 
entre otros métodos estadísticos.

Se utiliza PSYCH45, un paquete de 
herramientas de propósito general que 
trabaja en el entorno de R, para análisis 
de personalidad, teorías psicométricas y 
experimentos psicológicos. Sus funciones 
principales son el análisis multivariable y 
construcción de escalas utilizando análisis 
factoriales, componentes principales, 
clústeres y fiabilidad y algunos elementos 
de estadística descriptiva.
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Resultados

Para determinar la consistencia interna de 
los datos analizados, se aplica el estadístico 
Alfa de Cronbach, el que asume que los 
ítems miden un mismo constructo y están 
altamente correlacionado, obteniendo un 
coeficiente alfa de 0,96 al considerar todos 
los ítems evaluados en el MLQ. También, al 

analizar las variables, se extraen 13 de ellas 
para el cálculo de la consistencia interna 
de los datos, debido a que mantienen una 
respuesta única, y en consecuencia no 
presentan varianza. Además, de los ítems 
evaluados en el MLQ 10 de ellos presentan 
una correlación negativa respecto a la 
escala total, por lo que fueron invertidos.

Tabla 1. Resultados generales de la aplicación del instrumento MLQ en función de los 
estilos de liderazgo y sus dimensiones.

Liderazgo
de Rango Total

Puntaje 
Óptimo

Puntaje
Obtenido

Porcentaje
( %)

Liderazgo
Transformacional

Influencia
Idealizada Atribuida 28 25,2 90,1

Influencia
Idealizada Conductual 32 27,9 87,1

Motivacion
Inspiracional 32 27,7 86,6
Estimulación
Intelectual 32 28,0 87,4

Consideración
Individualizada 32 27,3 85,4

Total 156 136,1 87,3

Liderazgo 
Transaccional

Recompensa
Contingente 24 22,1 92,2
Dirección por

Excepción Activa 24 19,5 81,1
Dirección por

Excepción Pasiva 24 9,3 38,6
Total 72 50,8 70,6

Laissez-Faire Laissez-Faire 32 8,7 27,2
Efectos del Liderazgo Satisfacción 20 18,0 90,0

Efectividad 24 21,4 89,3
Esfuerzo Extra 24 20,9 86,9

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la Tabla 1, exponen la evaluación realizada al Director de Carrera 
de Ingeniería Civil en Computación e Informática, el que cuenta con un 87,3 % de 
liderazgo transformacional, 70,6 % de liderazgo transaccional y 27,2 % del estilo laissez-
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faire. En los que se conjuga la evaluación 
realizada por los seguidores, académicos y 
colaboradores de esta dirección de carrera, 
con la autoevaluación realizada por el 
mismo director de carrera, obteniendo de 
esta manera una evaluación integral/360 
que elimina los sesgos que pudieran tener 
los individuos de la población.

Además, en la Tabla 2 se presentan la 
percepción tanto del líder como de los 
seguidores y la valoración general que 
involucra a todos los anteriormente 
mencionados, respecto los estilos de 
liderazgo y a cada una de las dimensiones 
pertenecientes a dichos estilos, con el 
puntaje medio obtenido y la valoración 
porcentual.

Liderazgo Transformacional

Los datos pertenecientes a las cinco 
dimensiones que componen el liderazgo 
transformacional son altamente fiables, 

según lo indica el estadístico Alfa de 
Cronbach con un valor de 0,94. Donde el 
líder consigue un 88% según los seguidores 
y un 82,7% en base a su propia percepción.

Influencia Idealizada Atribuida es la 
dimensión con mayor valoración respecto 
al liderazgo transformacional, existiendo 
una consistencia en los datos (α) de 0,78. 
No obstante, si se excluyen las preguntas 
21 (Actúa de modo que se gana mi respeto), 
47 (Tengo confianza en sus juicios y 
sus decisiones) y 80 (Lo/la escucho con 
atención), la consistencia de los datos 
aumenta a 0,87. Los porcentajes obtenidos 
según seguidores y el propio líder en este 
ítem son 91% y 85,7% respectivamente.

La siguiente dimensión con mayor puntaje 
corresponde a Estimulación intelectual, 
donde el individuo observado obtiene 
84,4% y 87,9%, según la ponderación líder 
y seguidores respectivamente.
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Tabla 2. Resultados según seguidores y líder de la aplicación del instrumento MLQ en 
función de los estilos de liderazgo y sus dimensiones.

Seguidores Lider
Liderazgo de
Rango Total

Puntaje 
Óptimo

Puntaje
Obtenido

Porcentaje
( %)

Puntaje
Obtenido

Porcentaje
( %)

Liderazgo
Transformacional

Influencia
Idealizada
Atribuida

28 25,47 91,0 24,0 85,7

Influencia
Idealizada

Conductual
32 28,0 87,5 27,0 84,4

Motivación
Inspiracional 32 28,2 88,0 25,0 78,1
Estimulación

Intelectual 32 28,1 87,9 27,0 84,4
Consideración
Individualizada 32 27,6 86,1 26,0 81,3

Total 156 137,3 88,0 129,0 82,7

Liderazgo
Transaccional

Recompensa
Contingente 24 22,1 92,2 22,0 91,7

Dirección por
Excepción

Activa
24 19,9 83,1 17,0 70,8

Dirección por
Excepción

Pasiva
24 10,0 41,5 6,0 25,0

Total 72 52,0 72,3 45,0 62,5
Laissez-Faire Laissez-Faire 32 8,8 27,6 8,0 25,0

Efectos del
Liderazgo

Satisfacción 20 18,0 90,0 18,0 90,0
Efectividad 24 21,5 89,6 21,0 87,5

Esfuerzo
Extra 24 20,8 86,8 21,0 87,5

Fuente: Elaboración propia.
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Esta dimensión solo alcanza un 0,67 de 
consistencia interna, valor que aumenta 
al excluir las preguntas 6 (Expresa sus 
valores y creencias más importantes), 14 
(Considera importante tener un objetivo 
claro en lo que se hace) y 71 (Le interesa 
conocer las necesidades que tiene el grupo 
de trabajo), logrando llegar a los 0,85.

Se destaca que los porcentajes individuales 
de las dimensiones pertenecientes al 
liderazgo transformacional se encuentran 
en un rango de 86,1 % a 91, % con una 
media de 88,1 % según la perspectiva del 
seguidor y desde un 78,1 % a 85,7 % con 
una media de 82,4. La desviación estándar 
respectiva en ambos casos es de 1,76 y 3,07.

Liderazgo Transaccional 

El estilo de liderazgo transaccional logra 
una valoración de un 62,5% en la forma 
líder y un 72,3% en la forma seguidores. 
Al evaluar la consistencia de los datos que 
caracterizan este estilo de liderazgo, se 
obtiene un alfa de Cronbach de 0,84 que 
demuestra la alta fiabilidad de los datos.

El ítem Recompensa contingente es el 
mayor valorado respecto al estilo de 
Liderazgo transaccional y al Cuestionario 
Multifactorial de Liderazgo completo, 
donde llega a 92,2% en la evaluación 
seguidor y un 91,7% en la forma líder. Sin 
embargo, presenta el coeficiente alfa de 
Cronbach más bajo, solo llegando a 0,57.

La variable Dirección por excepción 
Activa mantiene una consistencia interna 
que alcanza los 0,8. Además, alcanza una 
valoración de 83,1% en la evaluación del 
seguidor y 70,8 bajo la percepción propia 
del líder.

Respecto a la dimensión Dirección por 
excepción pasiva, recibe la evaluación más 
baja dentro del cuestionario. Sin embargo, 
presenta una alta consistencia interna en 
los datos, obteniendo un Alfa de Cronbach 
de 0,84; siendo incluso mejorado al no 

considerar la pregunta 12 (Se decide a 
actuar sólo cuando las cosas funcionan 
mal, obteniendo así un alfa de 0,97.

Los porcentajes pertenecientes a las 
dimensiones Recompensa contingente, 
Dirección por excepción activa y Dirección 
por excepción pasiva, van desde un 41,5% 
a 92,2% según los seguidores, con una 
media de 72,3 y desde un 25% a un 91,7% 
con una media de 62,5% bajo los resultados 
obtenidos en la forma líder.

Laissez-faire

El estilo laissez-faire o “no liderazgo” 
obtiene una valoración de 25% y 27,6%, 
desde el punto de vista del líder y seguidor 
respectivamente. Además, presenta una 
alta consistencia en los datos, alcanzando 
un coeficiente de 0,88. Incluso, si se extrae 
la pregunta 28 (Le cuesta tomar decisiones), 
puede mejorar a un alfa de 0,91.

Variables de resultado

Las variables de resultado evalúan tres 
aspectos como: Efectividad, Esfuerzo Extra 
y Satisfacción, y estas variables presentan 
una fiabilidad de 0,93 que demuestra una 
alta consistencia interna en los datos, y 
perciben una valoración de 88,8% por parte 
de los seguidores y de 88,3% según el líder.

En cuanto a la Efectividad del líder, los 
seguidores la evalúan con un 89,6% y según 
el propio ente en cuestión esta alcanzaría 
un 87,5%. Además, la consistencia del ítem 
es medida, dando como resultado un alfa 
de Cronbach de 0,79.

La dimensión de Satisfacción es apreciada 
por los individuos de la muestra, tanto líder 
como seguidores, con un 90,0%, siendo 
esta la única variable en la que coinciden 
ambas partes del estudio, además, sus datos 
tienen una fiabilidad de 0,71. No obstante, 
si se opta por excluir la pregunta 41 (Puede 
trabajar conmigo en forma satisfactoria) 
del análisis, la fiabilidad sería de 0,75.
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La evaluación de la dimensión Esfuerzo 
Extra da como resultado un 86,8 % según 
los seguidores y un 87,5%. El coeficiente 
alfa de Cronbach es de 0,87; pudiendo solo 
mejorar en 2 puntos porcentuales, hasta 
0,89 si se extrae la pregunta 79 (Logra 
contar conmigo cada vez que hay trabajo 
extra) del análisis.

Los porcentajes pertenecientes a las 
variables complementarias o de resultado 
se mantienen entre 86,8% y 90,0% en la 
forma seguidores; dando una media de 
88,8% y una desviación estándar de 1,7. Por 
su parte, la forma líder se mantiene entre un 
rango de 87,5% y 90,05%, con una media 
de 88,3 y una desviación estándar 1,4.

Conclusiones

•	 Esta investigación genera un aporte 
al desarrollo de conocimiento y 
soporte a la gestión desarrolladas 
por las carreras universitarias 
en Chile, al reconocer el estilo 
de liderazgo de los directores de 
carrera, y además detectar patrones 
de comportamiento de aquellos 
que gestionan/dirigen carreras 
“exitosas”, desde la mirada de los 
constructos postulados por Bass y 
Avolio.

•	 Se puede destacar, que los 
postulados presentes en la 
literatura científica respecto al 
estilo de liderazgo presente en 
contextos educativos concuerdan 
y dan soporte a la investigación 
desarrollada. Donde el director de 
carrera presenta un liderazgo que 
tiende al estilo Transformacional.

•	 No obstante, se debe comprender 
que el estilo de liderazgo 
Transformacional y liderazgo 
Transaccional forman parte del 
espectro del Liderazgo de Rango 
Total, y en consecuencia son 
complementarios entre sí. Es 
por ello, que la distancia entre 

ambos estilos es de solo 10 puntos 
porcentuales aproximadamente.

•	 También, se debe reconocer que el 
estilo de liderazgo transaccional 
es requerido en contextos 
determinados, ya que existen 
aspectos culturales que influencian 
la conducta de los seguidores, 
haciendo imperativa la aplicación 
de este estilo en particular. Además, 
permite establecer objetivos y metas 
claras para los seguidores, y al líder 
poder tener un nivel de control en 
los avances alcanzados.

•	 La conjugación de los estilos de 
liderazgo dentro del espectro 
del liderazgo de rango total es 
necesaria en el contexto educativo. 
En las distintas etapas de proceso 
de aprendizaje, el académico debe 
ser capaz de Influenciar, inspirar y 
motivar al estudiante para facilitar 
el proceso de transferencia de 
conocimiento. Asimismo, al evaluar 
el desarrollo de cada estudiante, 
este es recompensado a través 
de las notas, y el académico debe 
dar las libertades para que esto 
puedan aprender haciendo, donde 
ellos aplicaran el conocimiento 
más allá de los límites establecidos 
por el académico, es aquí donde se 
reconocen grandes similitudes en 
el quehacer del académico y las 
dimensiones del liderazgo de rango 
total.

•	 Se sugiere continuar con las 
investigaciones en el área, para 
determinar si el estilo de liderazgo 
presente en la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura y en la Universidad 
Arturo Prat son coincidentes 
con los del director de carrera de 
Ingeniería Civil en Computación e 
Informática.
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Identificación del estilo de liderazgo influyente en la comitiva nacional 
de la organización no gubernamental AIESEC especializada en 

intercambio internacional de carácter social y laboral en Sao Paulo, 
Brasil

Identification of the influential leadership style in the delegation of the non-
governmental organization AIESEC specialized in international exchange of a social 

and labor nature in Sao Paulo, Brazil

Hugo Rodríguez-Álvarez11, Alberto Martínez-Quezada2, Victoria Castillo-Guerrero3, 
Bernardita Henríquez-Olmedo4

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo identificar el estilo de liderazgo influyente en 
la comitiva nacional de la organización no gubernamental AIESEC, especializada 
en intercambios internacionales de carácter social y laboral en Sao Paulo, Brasil, con 
presencia a nivel mundial. Para esto se realizó un estudio con variables cualitativas al 
personal de la organización, mediante el cual, se determinó que de los estilos de liderazgo 
evaluados (transformacional, transaccional y Laissez Faire), el liderazgo transformacional 
es el que predomina en un alto porcentaje, dicho resultado, se basa en el estudio y análisis 
del instrumento cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ).

Palabras Claves: liderazgo; liderazgo rango total; organización no gubernamental; 
organización sin fines de lucro; medición de liderazgo.

Abstract

The objective of this article is to identify the influential leadership style in the national 
delegation of non-governmental organization AIESEC, specialized in international 
social and labor exchanges in Sao Paulo, Brazil, with a worldwide presence. A study was 
conducted using qualitative variables applied to the staff of the organization to determine 
which leadership style (transformational, transactional and Laissez Faire) is dominant, 
resulting in transformational leadership with a high percentage. This result is based on the 
study and analysis of the multifactor leadership questionnaire instrument (MLQ).

Key words: leadership; full range leadership; non-governmental organization; non-profit 
organization; mediation of leadership.
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Introducción

Para algunos autores las organizaciones 
son una especie de sistemas sociales 
orientados a conseguir un fin o unos 
fines, los cuales se consolidan a partir de 
grupos de individuos cuyos intereses o 
motivaciones se convierten en factores 
de convergencia desde donde definen y 
desarrollan estrategias de cooperación o de 
colaboración (Escobar, 2010) .

Una especie de estas organizaciones son las 
ONG, que se derivan como organizaciones 
sociales que se asumen como eslabones 
entre los individuos, los sujetos, los 
ciudadanos y las instituciones (Escobar, 
2010).

En estas organizaciones los fines o las 
metas se deben entender como acciones que 
trascienden hacia afuera, como acciones 
que tienen algún tipo de incidencia sobre 
entornos, esta incidencia sobre el entorno 
es el resultado del esfuerzo conjunto 
y combinado de todos los miembros 
(Escobar, 2010). Sin embargo, no es posible 
desconocer que los valores individuales que 
tienen los miembros de la organización en 
ciertas circunstancias pueden influir sobre 
el desarrollo del objetivo o el propósito de 
la organización, es decir, la existencia de un 
clima de valores incide en la consolidación 
de la organización y en el despliegue de sus 
actividades (Mayntz, 1980).

Lograr que estas organizaciones sin fines 
de lucro sean exitosas, sin duda, gran 
parte del éxito se debe a las personas que 
cumplen el rol de liderar, y que facilitaron el 
camino a que la organización alcance estos 
fines indicados, desde esta perspectiva, el 
termino liderazgo será entendido como 
proceso de influencia; ya no como un rol 
especifico, sino como habilidad social 
transversal. Liderar implica procesos de 
consideración, estimulación, motivación e 
influencia, entre otros (Silva, et al., 2013).

En particular, AIESEC (Assocition 
Internationale des Éstudiants en Sciences 
Économiques et Commerciales, lo que en 
español significa, Asociación Internacional 
de Estudiantes en Ciencias Económicas y 
Comerciales) es una ONG brasileña más 
grande del mundo de jóvenes que genera 
impacto positivo en la sociedad a través 
de desarrollo personal y experiencias 
internacionales. Es una organización 
global independiente no política sin fines 
de lucro y totalmente gestionada por 
jóvenes estudiantes y recién graduados 
de instituciones de educación superior. 
El trabajo se desarrolla a través de una 
plataforma internacional que les permite a 
sus miembros crear su propia experiencia 
con las oportunidades disponibles. Situada 
en más de 128 países y territorios a través 
del mundo. (AIESEC, 2014).

En Leadership Research Group de la 
Universidad Arturo Prat, Iquique – 
Chile, se plantea el desafío de investigar 
organizaciones nacionales e internacionales 
con el objetivo de establecer una visión 
integral acerca del comportamiento del 
liderazgo en éstas. Resulta, por tanto, a 
partir de ésta, muy atractivo investigar en 
AIESEC Brasil, el estilo de liderazgo que 
es ejercido en esta comisión internacional, 
caracterizada por tener la comitiva más 
influyente a nivel latinoamericano.

Marco Teórico

Liderazgo

El liderazgo puede definirse como un 
proceso mediante el cual un individuo o un 
grupo de personas influyen sobre otros, con 
el propósito de conseguir cierto objetivo en 
común (García, 2011). Entender al liderazgo 
como proceso y no como un rol o figura 
particular, implica pensar a la finalidad 
del mismo como cambo optimizador que 
conlleva mejoras, que irían desde simples 
transacciones hasta transformaciones 
profundas de las personas implicadas en 
este proceso (Silva, 2012).
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1. Liderazgo de rango total

El modelo de liderazgo de rango total plantea 
que un mismo líder puede mostrar conductas 
propias de un líder transformacional o de 
uno transaccional. Esto va a depender de 
la capacidad que tenga de poder interpretar 
correctamente las características de la 
situación, del contexto organizacional, de 
los subordinados y de las tareas que tienen 
que realizarse. Además, de los liderazgos 
anteriormente mencionados, dentro del 
liderazgo de rango total, se contempla una 
última dimensión denominada liderazgo 
Laissez-Faire o no liderazgo (Bass & 
Riggio, 2006). 

En la actualidad uno de los modelos 
más desarrollados y estudiados es el 
enfoque de rango total. Bass (1985) es 
uno de sus exponentes principales, toma 
las ideas de liderazgo transformador de 
Burns (1978). Bass distinguió dos tipos 
de liderazgo opuestos en un continuo: 
el liderazgo transaccional y el liderazgo 
transformacional. Los primos actúan a 
través de modelos de intercambio y los 

segundos actúan trascendiendo intereses 
individuales y están orientados a afianzar 
un compromiso mutuo con sus seguidores, 
elevando su motivación u moralidad, 
trabajando con metas superiores y 
despertando credibilidad y entusiasmo. Sin 
dejar de lado la tercera y última dimensión 
del enfoque de rango total, denominada 
liderazgo Laissez-Faire, el cual se 
caracteriza por ser permisivo y liberal, 
que les permite a sus seguidores libertad y 
existen pocas o ausencias de normas (Silva, 
et al., 2016).

Bass y Avolio (2000) desarrollaron un 
modelo con nueve indicadores, cinco de los 
cuales refieren a los que los autores definen 
como liderazgo transformacional, tres a 
liderazgo transaccional y uno de liderazgo 
Laissez-Faire o pasivo (Gravina, 2016). 
El modelo multifactorial de liderazgo 
apunta a las actitudes en un rango de 
comportamiento vinculados al liderazgo 
(Bass & Avolio, 2000). La figura 1 muestra 
la relación entre los tres factores del 
liderazgo de rango total y sus dimensiones.
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Figura 1. Factores de liderazgo y sus dimensiones.
Fuente: (Gravina, 2016).

1.2.  Liderazgo transformacional

Se ha establecido que el liderazgo 
transformacional correlaciona 
positivamente tanto como 
características individuales del 
líder, entre ellas ética, inteligencia 
emocional, como con mayor 
rendimiento y satisfacción del 
equipo, en diferentes tipos de 
organizaciones, situaciones y 
culturas (Gil, et al., 2011).

El liderazgo transformacional 
apunta a potenciar los deseos de 
logro y superación de los seguidores, 
aumentando su confianza, 
comprometiendo a los trabajadores 
para el logro de los objetivos y, por 
ende, permitiendo el bienestar del 
grupo y el desarrollo de las distintas 
organizaciones. Lo que se buscar 
es lograr cumplir objetivos tanto 
personales como institucionales 
(Silva, et al., 2016).
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1.3.  Liderazgo transaccional

Por otra parte, el liderazgo 
transaccional es aquel en el cual los 
seguidores se motivan en base al 
beneficio esperado por el logro de 
las metas o tareas encomendadas. 
Ciertamente, el liderazgo 
transaccional implica un proceso 
de negociación entre el líder y los 
seguidores (Bass, 1990).

1.4. Liderazgo Laissez-Faire

En oposición al liderazgo 
transaccional, el liderazgo Laissez-
Faire representa la no transacción. 
Esta es la ausencia de liderazgo y 
por definición es la más inactiva 
y la menos efectiva. No se toman 
las decisiones necesarias, las 
acciones se posponen, se ignoran 
las responsabilidades del líder y no 
se ejerce la autoridad (Martínez, et 
al., 2016).

El lado positivo de este tipo de 
liderazgo puede generar en sus 
integrantes un clima de libertad, 
creatividad y de productividad, 
siempre y cuando exista en las 
personas compromiso, un alto 
nivel de madurez, responsabilidad, 
de acción y con una orientación 
a trabajar independientemente 
(Indoamerica, 2013).

1.5. Cuestionario multifactorial 
de liderazgo

A lo largo de sus más de dos décadas 
de existencia el cuestionario 
multifactorial de liderazgo (MLQ) 
ha pasado por diversas versiones. 
En 1997, Bass y Avolio modificaron 
el cuestionario inicial, creando la 
que, hasta el momento constituye 
su última versión. Ésta consta de 
45 ítem y es denominada MLQ-5x 
versión corta (Molero, et al., 2010).

El MLQ es un instrumento de 
medición, que mediante una 
escala tipo Likert logra medir las 
distintas variables pertenecientes 
al modelo de liderazgo de rango 
total, permitiendo valorar el 
liderazgo según las respuestas de 
forma independiente de líderes 
y seguidores (Cuadra & Veloso, 
2007). La figura 2 muestra las 
dimensiones según su factor de 
liderazgo.
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Factores de liderazgo transformacional
Dimensiones Descripciones
Consideración individual Los líderes altos en este factor prestan atención a las 

necesidades individuales de logro y crecimiento de los 
miembros del equipo, actuando como mentores o coachers.

Estimulación intelectual Estos líderes estimulan a sus colaboradores a ser 
innovadores, creativos y buscar por si mismos la solución a 
los problemas que pueden plantearse.

Motivación inspiracional Se refiere a los líderes que son capaces de motivar a los 
miembros de su equipo, proporcionando significado a su 
trabajo. Asimismo, el líder formula una visión de futuro 
atractivo para los empleados y la organización.

Influencia idealizada (atributo) Los líderes altos en este factor son admirados, respetados 
y obtienen la confianza de la gente. Los seguidores se 
identifican con ellos y tratan de imitarlos.

Influencia idealizada 
(comportamiento)

Tienen el mismo significado que el factor anterior, pero 
los ítems que lo miden están centrados en conductas 
específicas.

Factores de liderazgo transaccional
Dimensiones Descripciones
Reconocimiento contingente Mediante el uso de las conductas descritas en este factor 

el líder clasifica las expectativas de sus seguidores y 
proporciona reconocimiento cuando se consiguen los 
objetivos.

Manejo por excepción activa Este tipo de líderes se centra en corregir los fallos y 
desviaciones en los empleados a la hora de conseguir los 
objetivos propuestos por la organización.

Manejo por excepción pasiva Estos líderes suelen dejar las cosas como están y, en todo 
caso, solo intervienen cuando los problemas se vuelven 
serios.

Factor de liderazgo Laissez-Faire
Dimensiones Descripciones
No liderazgo Señala a aquellos líderes que evitan tomar decisiones y 

verse implicados en los asuntos importantes.

Figura 2. Estructura factorial del MLQ-5x.
Fuente: (Molero, et al., 2010).
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2. Liderazgo Social

En el ámbito académico, el estudio 
sobre el liderazgo atrae cada vez 
más atención. Algunos autores han 
trabajado sobre las definiciones, las 
características, los estilos de liderazgo, 
etc. Y lo han hecho tanto respecto 
del concepto genérico como de las 
particularidades del liderazgo político, 
empresarial, sindical, intelectual, 
militar, etc. Sin embargo, se ha 
estudiado con menos detenimiento el 
caso concreto de lo que se denominara 
“liderazgo social”. El liderazgo social 
está estrechamente relacionado con los 
valores, la misión de la organización y 
con la lógica inclusiva y aglutinadora 
de diversos actores para ser fuente a 
las distintas causas de temas sociales 
(Carreras, et al., 2009).

El liderazgo anteriormente mencionado, 
es un fenómeno que ocurre en los 
grupos sociales, siendo esencial en 
la administración de cualquier tipo 
de organización (pública, privada o 
ONG), pues cumple la función básica 
de orientación hacia un objetivo 
común. El estilo de liderazgo adopta 
el líder dentro de la ONG depende de 
cómo maneje sus habilidades técnicas, 
humanas y conceptuales; el líder puede 
actuar de manera óptima (Jiménez, 
1985).

2.1. Organizaciones No 
Gubernamentales

Las organizaciones no 
gubernamentales o por sus siglas 
ONG, sin importar su diversidad 
o clasificación se pueden definir 
como organizaciones sociales 
dinámicas, críticas y creativas, 
que con sus acciones aportan 
soluciones reales a necesidades 
de todo orden en la sociedad. 
Desarrollan alianzas regionales, 
nacionales e internacionales para 
cumplir su misión y van generando 

un tejido humano y social integral e 
integrador, que trasciende fronteras 
e incide en todos los ámbitos de la 
sociedad (Escobar, 2010).

2.1. Organizaciones sin fines de 
lucro

Estas acciones pueden incluir 
derechos humanos, medios 
ambientales, salud o desarrollo. En 
algunos países, el término ONG 
se aplica a una organización que 
en otro país se denomina ONL 
(organización sin ánimo de lucro), 
y viceversa (Vakil, 1997). Una 
organización sin ánimos de lucro 
(OSAL), también se conoce como 
organización sin fines de lucro 
(OSFL), organización no lucrativa 
(ONL) o entidad sin ánimo de lucro 
(ESAL), es una entidad cuyo fin no 
es la persecución de un beneficio 
económico, sino que principalmente 
persigue una finalidad social, 
altruista, humanitaria, artística 
y/o comunitaria. Este tipo de 
instituciones por lo general se 
financian gracias a ayudas y 
donaciones derivadas de personas 
físicas, empresas, e instituciones y 
organizaciones de todo tipo, y en 
algunos casos (aunque no en todos) 
también se reciben ayudas estatales 
puntuales o regulares (en forma 
de subsidios, usufructo de fincas, 
exoneraciones fiscales o aduaneras, 
etc.) (Anon., s.f.).

Las ONG’s brasileñas se han 
caracterizado como entidades de 
asesoramiento, apoyo, promoción, 
educación, defensa de derechos 
humanos y ambientales, como el 
objetivo de transformar aspectos 
negativos de la realidad social, 
manifestados por medio de 
movimientos sociales y/o de las 
comunidades (Viola, et al., 1995).
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3. Liderazgo en organizaciones sin 
fines de lucro

(Silva, et al., 2016) indica que el liderazgo 
ejercido por los voluntarios presenta 
características tanto transformacionales 
como transaccionales encontrándose 
niveles altos en las dimensiones 
Motivación Inspiracional, Influencia 
Idealizada (Comportamiento) y Manejo 
por Excepción Activa, y niveles bajos 
en Estimulación Intelectual, Influencia 
Idealizada (Atributo) y Reconocimiento 
Contingente.

Métodos

Para llevar a cabo esta 
investigación, se realizó una visita 
a la organización no gubernamental 
AIESEC, específicamente a la 
comitiva nacional de la ciudad de 
Sao Paulo Brasil, con el objetivo de 
dialogar con la vicepresidenta de 
“incoming volunteer” de AIESEC 
en Brasil. En dicha entrevista se 
acordó que el instrumento fuera 
contestado por 4 seguidores 
directos del líder anteriormente 
mencionado, al cual también se le 
aplicó dicho instrumento dirigido a 
su cargo.

Junto al levantamiento de 
información realizado, se aplicó 
el instrumento de medición 
cuestionario multifactorial de 
liderazgo (Multifactor Leadership 
Questionnaire, MLQ) forma corta 
5x, versión para líderes y seguidores, 
para su posterior estudio. El análisis 
e interpretación de resultados, se 
basó en un análisis de las nueve 
dimensiones que constituyen el 
liderazgo de rango total, sobre lo 
cual se construyeron indicadores 
objetivos a través de la escala Likert 
presente en el instrumento MLQ-
5x, desde la percepción propia del 
líder y percepción de los seguidores 
sobre el líder.

En cuanto a la escala aplicada, se 
definió la siguiente ponderación 
y asignación; 0: nunca, 1: rara 
vez, 2: a veces, 3: a menudo, 4: 
frecuentemente, sino siempre.

Finalmente, el cálculo del puntaje 
total obtenido por cada componente 
corresponde a la puntuación 
máxima a obtener, permitiendo 
poder realizar la comparación 
planteada y reconocimiento del 
estilo de liderazgo predominante.

El análisis de la respuesta se obtuvo 
desde la creación de una matriz, 
que dentro de sus filas contempla 
los factores de liderazgo junto con 
las dimensiones predominantes 
En cuanto a las columnas se fijó el 
número de preguntas, las respuestas 
de cada participante y el puntaje 
óptimo, que permitió resolver que 
estilo de liderazgo predominaba en 
dicha organización.

Resultados

En la figura 3 se observa una 
matriz que resume lo siguiente; 
puntaje óptimo, puntaje total 
obtenido, según apreciación líder 
y seguidores. De los resultados 
obtenidos, se detalla a continuación: 
el líder se auto percibe mayormente 
transformacional, luego 
transaccional y finalmente Laissez-
Faire, y los seguidores reconocen 
al líder como transformacional, 
luego transaccional y finalmente 
Laissez-Faire, coincidiendo ambas 
percepciones en la predominancia 
de cada uno de los factores de 
liderazgo.

Transformacional 

En cuanto al factor 
transformacional, el líder se 
define un 80% transformacional. 
Considerando las cinco 
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dimensiones que lo contribuyen, 
se determina que la dimensión con 
mayor puntaje obtenido igualando 
al puntaje óptimo se relaciona con 
la motivación inspiracional, lo 
que simboliza la motivación que 
ejerce el líder en sus seguidores 
para cumplir metas en común, 
generando pasión y entusiasmo 
dentro de la organización.

En cuanto a los seguidores, estos 
perciben a su líder con un porcentaje 
del 80%, esta cifra concuerda 
con la auto percepción del líder. 
Dentro de las cinco dimensiones 
que corresponden a este factor de 
liderazgo, los puntajes obtenidos no 
varían considerablemente uno con 
otro, siendo la dimensión influencia 
idealizada por comportamiento la 
que obtiene el menor puntaje.

Transaccional

En relación con el liderazgo 
transaccional, el líder se percibe 
un 44% con dicho estilo, mientras 
que los seguidores lo evalúan con 
un 50%. La dimensión recompensa 
contingente es la que obtiene 
mayor puntaje tanto el líder 
como sus seguidores, lo que lo 
atribuye a que el líder proporciona 
reconocimientos cuando se 
cumplen los objetivos planteados. 
En cuanto a la dimensión manejo 
por excepción pasiva se reconoce 
un resultado totalmente opuesto, 
lo que representa que el líder 
interviene en todo momento en la 
organización y no solo cuando se 
manifiestan dificultades.

Laissez-Faire 

Finalmente, el factor de liderazgo 
Laissez-Faire es el que presenta 
menor porcentaje respecto a los 
otros dos factores del liderazgo, 
evaluados anteriormente. En tanto 

a esta dimensión, no liderazgo, el 
líder se auto percibe con un bajo 
porcentaje obteniendo un 6%. Por 
otro lado, sus seguidores evalúan 
al líder en esta dimensión con un 
19%.  

Efectos del liderazgo

En general, los seguidores tienen 
una mirada más optimista y 
entusiasta que el líder. Los 
porcentajes obtenidos en estos tres 
efectos del liderazgo tienden a un 
alza en los colaboradores de dicha 
organización. 

Respecto a la efectividad, se 
observa una diferencia de un 25% 
en cuanto al puntaje abarcado. Por 
lo que, los seguidores perciben que 
las acciones que ejecuta el líder 
provocan lograr los objetivos y 
metas programadas de una manera 
armónica y en forma conjunta.

En cuanto a la satisfacción, se 
observa una menor diferencia en 
los porcentajes abarcados del líder 
(75%) y sus seguidores (88%), 
predominando de igual forma 
la percepción de los seguidores. 
Estas cifras demuestran que los 
seguidores se sienten conforme con 
las decisiones que toma el líder.

Finalmente, el esfuerzo extra 
presenta una diferencia de 25% 
en sus puntajes obtenidos. Los 
seguidores se sienten estimulados 
a participar activamente en cuanto 
al líder necesite de su colaboración. 

El liderazgo transformacional es el 
que con mayor representatividad 
se observa en la organización 
AIESEC, marcando un procedente 
y simbolizando el origen de 
esta investigación. Lo antes 
mencionado, fue el impulso para 
desarrollar este estudio, por lo 
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que es, un aporte al conocimiento 
sobre liderazgo en general y al 
liderazgo en las organizaciones 

no gubernamentales, siendo 
una contribución para futuras 
investigaciones.

Figura 3. Puntaje obtenidos por lideres y seguidores.

Fuente: eleaboración propia.

REV. PERSPECTIVA 19 (2), 2018: 201-214  ISSN 1996-5257 Identificación del estilo de liderazgo



211

Figura 4. Puntaje total obtenido.

Fuente: elaboración propia.
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Discusión 

A pesar de que el liderazgo es objeto 
de estudio de varias disciplinas, aún se 
mantienen varias interrogantes vigentes 
con respecto a su conceptualización, 
en particular, en cuanto al liderazgo no 
gubernamental, específicamente en sus 
roles jerárquicos.

Se considera que la temática presentada 
resulta innovadora dado que no se han 
encontrados estudios previos que evalúen 
el liderazgo en su rol jerárquico dentro de 
organizaciones no gubernamentales en 
Latinoamérica, ya que las investigaciones 
examinadas se centran en el liderazgo de 
los propios voluntariados. 

Cabe mencionar que, los resultados de la 
presente investigación, sobre los estilos de 
liderazgo predominante en organizaciones 
no gubernamentales y sin fines de lucro, 
concuerda con la investigación teórica que 

señala que las organizaciones de este tipo 
presentan un liderazgo con mayor influenza 
en el factor transformacional.

Si bien el resultado de esta investigación 
concluye que el líder se define 
mayoritariamente transformacional lo 
cual concuerda con lo evaluado por sus 
seguidores, es un tema importante a tratar 
en futuras investigaciones por la escasa 
información, sobre todo para verificar si se 
repite este patrón en otras organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones sin 
fines de lucro.

Hoy en día las organizaciones requieren 
de líderes con habilidades sociales que 
orienten al cambio y pueden generar 
compromiso. Se espera contribuir con 
estos resultados a la conformación de 
trabajos transformacionales que potencien 
habilidades de consideración, estimulación, 
motivación e influencia tanto dentro como 
fuera de las organizaciones.
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Los MOOC: tecnología y pedagogía emergente para la democratización 
del conocimiento

The MOOC: emerging technology and pedagogy for the democratization of knowledge

Silvia García-González1, Franz Del Pozo2 , Wladimir Paredes3, Héctor Del Pozo4

Resumen 

Los MOOC surgen desde una filosofía social de aprendizaje en abierto y vinculan con 
una tendencia que ha tenido y tiene diferentes denominaciones bajo el concepto de “Open 
Information”. Desde su estructura y bases pedagógicas, la tendencia “Open” confirma dos 
procesos fundamentales; uno que permite que los contenidos sean abiertos y accesibles 
(proceso tecnológico) y otro que proporciona acceso gratuito sin pago, moderado por un 
proceso legal. La tendencia de nuevas plataformas orientadas a este nuevo paradigma en 
educación ha vuelto cada vez más común el uso de la denominación “Open Education”, 
extendida a comunidades y redes educativas que promueve, desde su definición, amplio 
intercambio y participación de contenido académico con características de formato 
didáctico libre y reutilizable. Los MOOC, como propuesta formativa, recuperan el principio 
de que el conocimiento debe ser compartido y llegar a todos los rincones del planeta. De 
allí que, el objetivo de la investigación fue analizar la efectividad de los MOOC para 
la democratización del conocimiento, en relación con la fusión tecnología y pedagogía 
como aspectos valorativos de los avances tecnológicos y su inclusión en la educación. 
El estudio bibliográfico se realizó a partir de una investigación documental, utilizando 
métodos de lectura, recopilación análisis y síntesis de la información recabada en diversos 
materiales digitales e impresos y a través de plataformas de búsqueda especializadas. 
Como resultados del hallazgo se encontraron posturas y argumentos a favor y en contra de 
los MOOC como herramienta tecnológica. Sin embargo, para los fines del estudio destaca 
como beneficio la promoción de comunidades de aprendizaje que llevaron a concluir que 
los MOOC son altamente eficientes para la superación de la exclusión digital. 

Palabras Clave: MOOC, Tecnología, Pedagogía Emergente, Democratización, 
Conocimiento. 
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Abstract

MOOCs arise from a social philosophy of open learning and link to a trend that has had and 
has different denominations under the concept of “Open Information”. From its structure 
and pedagogical bases, the “Open” trend confirms two fundamental processes; one that 
allows content to be open and accessible (technological process) and another that provides 
free access without payment, moderated by a legal process. The trend of new platforms 
oriented to this new paradigm in education has become increasingly common the use 
of the name “Open Education”, extended to communities and educational networks that 
promotes, from its definition, extensive exchange and participation of academic content 
with features of free and reusable didactic format. MOOCs, as a formative proposal, 
recover the principle that knowledge must be shared and reach all corners of the planet. 
Hence, the objective of the research was to analyze the effectiveness of MOOCs for the 
democratization of knowledge, in relation to the fusion of technology and pedagogy 
as evaluative aspects of technological advances and their inclusion in education. The 
bibliographical study was carried out from a documentary research, using reading 
methods, collection analysis and synthesis of the information collected in various digital 
and printed materials and through specialized search platforms. As results of the finding, 
positions and arguments were found in favor and against the MOOC as a technological 
tool. However, for the purposes of the study, the promotion of learning communities that 
led to the conclusion that MOOCs are highly efficient for overcoming digital exclusion 
stands out as a benefit.

Keywords: MOOC, Technology, Emerging Pedagogy, Democratization, Knowledge.
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Introducción 

El progreso tecnológico y el desarrollo de 
sistemas informáticos de las últimas déca-
das, unido a su impacto en la vida cotidia-
na y transferencia al ámbito educativo, ha 
favorecido el surgimiento de distintas for-
mas de enseñanza y aprendizaje, como es 
el caso de los MOOC, acrónimo en inglés 
de Massive Online Open Courses o cursos 
online masivos y abiertos. Se trata de un 
innovador recurso basado principalmen-
te en mecanismos de interacción a través 
de la red, que permiten que numerosos 
usuarios accedan, a través de plataformas 
tecnológicas a diversidad de itinerarios de 
formación en variada temática, apoyados 
por herramientas colaborativas, recursos 
multimedia y complementados por el uso 
de redes sociales. 

Palamidessi (2006) sostiene, que desde 
sus orígenes el concepto de los MOOC se 
dio bajo la concepción de acceso abierto, 
denominado Open Course Ware (OCW). 
Esto sucedió en 2001, por parte del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) desde un paradigma basado en 
la democratización de la educación y el 
sustento dado por el uso de las redes. Al 
respecto, afirma que “ha surgido una 
nueva forma de organización basada en 
redes, generando transformaciones en los 
modos en que se organizan, se piensan y 
se articulan los procesos educativos”; en 
este nuevo escenario educativo se ubican 
los MOOC, como entornos de aprendizajes 
virtuales que promueven el aprendizaje 
colaborativo, asistido por un computador, 
que constituye una de las estrategias 
pedagógicas que obtiene grandes logros, ya 
que permite que los estudiantes construyan 
sus aprendizajes en conjunto con otros. 

Esta metodología supone un reto muy 
importante para la educación que implica 
una cosmovisión para enseñar y aprender, 
nuevos modelos de enseñanza, estrategias 
para la inclusión, infraestructura 
tecnológica, investigación y evaluación de 
los procesos.  

Desde este enfoque, la innovación 
educativa asume un elemento que ha sido 
parte del deber ser educativo, como es la 
democratización del conocimiento el cual 
es un objetivo de todos los pueblos que 
aspiran a una verdadera justicia social. 
La educación es esa fuerza que puede 
contribuir a la igualdad de oportunidades 
para que todos los individuos que han 
sido excluidos por alguna razón puedan 
desarrollar las competencias necesarias 
para insertarse en la sociedad, en el mundo 
productivo y en el mejoramiento de las 
condiciones de vida. En este ángulo, se 
visualiza una problemática actual expresada 
en la exclusión digital, referida como un 
fenómeno de gran magnitud que no se 
limita a quienes están fuera de la escuela, 
porque nunca han accedido a ella o la 
abandonan debido a la repetición, la falta de 
pertinencia de la educación, los obstáculos 
económicos o las circunstancias de vida 
de los estudiantes. La exclusión también 
afecta a quienes estando escolarizados 
son segregados o discriminados por su 
etnia, género, su procedencia social, sus 
capacidades o características personales 
y acceso al mundo digital y a quienes 
no logran aprender porque reciben una 
educación de baja calidad (Blanco, 2008).

De allí que, los MOOC surgen como 
una necesidad de especialización 
que no conlleve una acreditación o 
certificación como objetivo prioritario 
pero que favorezca un acercamiento a 
nuevas realidades laborales y científicas 
que las propuestas de enseñanzas más 
encorsetadas no pueden ofrecer. Por ello, 
los MOOC han acaparado interés mundial 
debido a su gran potencial para ofrecer 
una formación gratuita y accesible a 
cualquier persona independientemente 
de su país de procedencia, su formación 
previa y sin la necesidad de pagar por su 
matrícula (Christensen et al., 2013; Daniel, 
2012; Radford, et al., 2014). Al respecto, la 
UNESCO (2013, p. 7) considera que estos 
procesos masivos en abierto y gratuitos 
son una oportunidad para proporcionar 
una formación en diferentes contextos y 
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la posibilidad de garantizar a la población 
mundial una formación a lo largo de la 
vida. 

En este doble contexto (necesidad de 
adaptar la docencia al entorno digital, y 
la propia crisis educativa generada por la 
exclusión), los MOOC se entienden como 
una apuesta futura por tres cuestiones 
fundamentales (Pisutova, 2012). La primera 
sería permitir una democratización de la 
educación, con verdaderas posibilidades 
para los países en desarrollo para acceder 
a la enseñanza. La segunda, los estándares 
de calidad están claramente probados, no 
solo por las instituciones que los avalan 
(como en el caso de Coursera, edX, Udemy, 
Khan Academy entre otros), sino por la 
propia capacidad de los estudiantes de 
entrar y salir libremente de los cursos. Y 
por último, por la enseñanza personalizada 
incluso a través de Internet, gracias al 
interés que los profesores han mostrado y 
al apoyo encontrado en los foros, grupos 
y otras herramientas colaborativas de los 
propios cursos. 

Ahora bien, ¿efectivamente los MOOC 
superan, disminuyen o impiden las 
segregaciones étnicas, de género y 
procedencia social?, ¿cuál es el papel 
de los MOOC, en la democratización 
del conocimiento para lograr la fusión 
tecnología y pedagogía como elemento 
indispensable de cara a las proyecciones 
de desarrollo social de los países? Estas 
interrogantes se convirtieron en el eje 
principal de la  investigación realizada 
a fin de dilucidar el aporte de la ciencia, 
desde lo tecnológico, a la educación para 
transformar las prácticas docentes a través 
de la incorporación de estos en la vida de la 
escuela, pero desde una mirada crítica sobre 
el impacto de las mismas en los contextos, 
en los sujetos y, fundamentalmente en cómo 
estos se constituyen en ciudadanos desde 
su integración concreta a los procesos de 
participación y ejercicio de derechos. 

En tal sentido, el presente artículo tiene 
como objetivo dar a conocer los hallazgos 

sobre la efectividad de los MOOC como 
herramienta valiosa para la democratización 
del conocimiento, describiendo sus 
ventajas y desventajas como instrumento 
tecnológico que fortalece la pedagogía 
educativa en el marco de la sociedad del 
conocimiento. Con la intencionalidad de 
visualizar los avances en su aplicación para 
el abordaje de la problemática en educación 
caracterizada por la exclusión y la brecha 
digital; a fin de contribuir, a través de 
propuestas claras en la inclusión optima y 
pertinente de la cultura digital en el ámbito 
académico. 

Materiales y Métodos

El proceso de indagación y búsqueda de 
respuestas, de acuerdo a las interrogantes 
formuladas, se llevó a cabo a través de 
una investigación documental; siguiendo 
los procedimientos lógicos de lectura, 
análisis, síntesis, deducción e inducción, 
con recopilación adecuada de fuentes 
documentales. La investigación abordó el 
estado del conocimiento sobre los MOCC 
para su análisis crítico, comparó estos 
aspectos evaluando diversos materiales 
publicados con otros ya conocidos, 
estableciendo relaciones entre ambos para 
ubicar el estado de ese conocimiento con 
respecto a innovación educativa, teorías de 
aprendizaje con aportes de la neurociencia, 
modelos pedagógicos emergentes, 
paradigmas educativos, avances 
tecnológicos, filosofía de las MOOC, 
contextos sociales y la democratización 
del conocimiento para lograr una 
sistematización de los mismos y comprobar 
su validez. Lo que permitió lograr una 
evaluación crítica de la efectividad de los 
MOOC como herramienta tecnológica 
que permite la interacción social, el 
trabajo colaborativo y la aplicación de 
pedagogías emergentes como elemento 
dinamizador del carácter democrático de 
las experiencias escolares que conllevan a 
aportar soluciones prácticas al problema de 
la exclusión educativa. Bajo los parámetros 
descritos, se hizo revisión de los siguientes 
materiales:
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El campo virtual Uni MOOC, el cual nace 
en 2012 a partir de un grupo de trabajo 
colaborativo y con el apoyo de un conjunto 
de instituciones interesadas y preocupadas 
por el futuro de la educación superior. 
Cada una de las instituciones participantes 
aporta su experiencia, know-how o pone en 
común sus recursos para el desarrollo del 
curso. Estas instituciones son: Santander-
Universidades, Google, la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), CertiUni, RedEmprendia, 
Universia, ORBYT, Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE), la 
Escuela de Organización Industrial (EOI), 
CSEV y la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, además de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, la 
Universidad de Murcia, la Universidad de 
Cantabria, la Universidad de Alicante, la 
Universidad Internacional de Andalucía y 
la Universidad Oberta de Catalunya.

De igual forma, la Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal (Redalyc), en el cual, a través de 
su sistema de información científica se 
accedió a diversas publicaciones referidas 
al estado del tema de investigación. 
Asimismo buscadores académicos, bases 
de datos científicas, portales científicos, 
publicaciones electrónicas de libre acceso 
como la biblioteca científica electrónica 
en línea (SciELO) por sus siglas en 
inglés; Springer Link, Academia.edu, 
Scholarpedia, ciencia.science.gov, BASE 
(Bielefeld Academia Search Engine) y 
ERIC. 

Resultados

Dentro de los hallazgos sobre la efectividad 
de los MOOC como herramienta valiosa 
para la democratización del conocimiento 
se tiene como resultado que los MOOC, en 
los últimos años han cosechado un éxito 
exponencial (Rodríguez, 2013), el curso de 
David Wiley sobre Educación Abierta (año 
2007) alcanzó 50 personas matriculadas 
de ocho países distintos; George Siemens 
y Stephen Downes dictaron el curso 

conocido como “CCK08: Connectivism and 
Connective Knowledge” (Conectivismo y 
Conocimiento Conectado) matriculó a 25 
estudiantes presenciales y a alrededor de 2 
200 asistentes online; en el 2009 Sebastian 
Thrun y Peter Norvig de la Universidad de 
Stanford dictaron el curso “Introduction 
to Artificial Intelligence” (Introducción 
a la Inteligencia Artificial) que logró una 
audiencia de más de 120 000 participantes 
de todo el mundo; así mismo el curso sobre 
Inteligencia Emocional de Sebastian Thrun 
contabilizó 160 000 alumnos de más de 200 
países (año 2011); la comunidad de Coursera 
estaba integrada a principios de 2013 
por más de 2.5 millones de courserianos 
participando en cualquiera de los MOOCs 
ofertados en la plataforma. Actualmente, 
se ha vivido un proceso de reafirmación 
y apuesta por el modelo tanto por parte 
de la sociedad como de las instituciones 
educativas de mayor prestigio en el mundo. 
A pesar de encontrarnos aún en un marco 
metodológico claramente experimental es 
previsible el futuro que parece avecinarse. 
Sin duda, queda claro que los MOOC 
se han convertido en una herramienta 
tecnológica innovadora para la creación 
de comunidades de aprendizaje abiertas, 
democratizando así el conocimiento.

En el ámbito de la educación superior, 
los MOOC han ofrecido respuestas 
efectivas a una importante demanda 
social sobre la preeminencia actual de 
los entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje, contribuyendo a la reflexión 
sobre la necesidad de una redefinición del 
quehacer docente; otorgando al estudiante 
un papel de mayor protagonismo en su 
proceso educativo, que incluye, no solo 
la autovaloración de cómo aprende, sino 
de qué manera. Lo que se traduce en 
una incorporación de elementos como 
la metacognición y otros propios de la 
neurociencia al proceso de formación 
educativa, la apertura y flexibilidad de 
la oferta académica y el mejoramiento 
continuo de la praxis educativa. De igual 
forma, los MOOC, han fomentado, también, 
la colaboración entre las universidades 
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mediante la creación de alianzas y entre 
los estudiantes gracias a la cooperación en 
actividades de aprendizaje (Valverde, 2014, 
p.95-96). 

Estas reflexiones, han llevado a la academia 
a revisar emergentes modelos pedagógicos 
que se nutren tanto de la tecnología como de 
la neurociencia, debido a que es necesario 
ofrecer entornos de aprendizajes óptimos y 
eficientes. Desde los primeros MOOC, su 
aplicación llevó inherente nuevas teorías 
de aprendizaje para la era digital, tal es el 
caso del conectivismo, teoría promovida 
por Siemens (2008), la misma trata de 
explicar el aprendizaje complejo en un 
mundo social digital en rápida evolución; 
el aprendizaje se produce a través de las 
conexiones dentro de las redes. El modelo 
utiliza el concepto de una red con nodos y 
conexiones para definir la forma como se 
aprende. 

De acuerdo a la teoría, los alumnos 
reconocen e interpretan las pautas y se 
ven influenciados por la diversidad de las 
redes, la fuerza de los lazos y su contexto. 
La transferencia se realiza mediante la 
conexión al agregar nodos y redes cada vez 
más personales. Según Siemens (2008), 
“El Conectivismo es la integración de los 
principios explorados por el caos, de la red, 
y la complejidad y las teorías de la auto-
organización. El aprendizaje es un proceso 
que ocurre dentro de entornos virtuales 
en elementos básicos, no enteramente 
bajo el control del individuo”. Tal y como 
se deduce, el aprendizaje ya no es una 
actividad individualista; el conocimiento 
se distribuye a través de las redes. En 
la sociedad digital, las conexiones y 
las conectividades dentro de las redes 
conducen al aprendizaje.

En consecuencia, se presentan nuevas 
formas de aprender, se rompe con la 
tradicional relación profesor-estudiante, 
donde el profesor es portador de un saber 
que transmite de forma pasiva a los 
estudiantes. El aprendizaje pasa a ser una 
conversación, el profesor cambia su rol y 

pasa a ser un facilitador, tutor, dinamizador. 
El aprendizaje se produce de forma 
bidireccional y es construido entre todos, 
compartiendo, colaborando, creando, 
relacionando conceptos. El conocimiento 
no lo tiene el profesor en exclusividad, sino 
que es compartido con el grupo. Cada uno 
de los miembros que lo componen tiene una 
mayor accesibilidad a la información, lo 
que permite aportar nuevos puntos de vista, 
que enriquecen la relación y contribuyen 
a construir un conocimiento nuevo, 
cooperativo, adaptado a las necesidades 
y particularidades de cada grupo, que 
con toda probabilidad serán diferentes a 
las del curso anterior (Varios, 2007). Por 
tanto, en este modelo es primordial el uso 
intensivo de tecnologías de la información 
y comunicación como la Web 2.0, que se 
convierte en un entorno ideal para este 
modelo de aprendizaje, llegando inclusive 
a hablarse en la actualidad de aprendizaje 
2.0. 

Dicho aprendizaje, representa uno de los 
modelos pedagógicos emergentes, que 
surge justamente de los avances de la ciencia 
y la tecnología, y que implica un cambio 
de paradigma de la persona que enseña. 
El aprendizaje 2.0 incluye dentro de sus 
procedimientos: el aprender haciendo para 
el cual son de gran utilidad las estrategias 
didácticas de ensayo y error; el aprender 
interactuando, este tipo de aprendizaje 
online ofrece la posibilidad de intercambiar 
ideas con el resto de los usuarios de 
Internet, bajo este enfoque, el énfasis del 
aprender interactuando está puesto en 
la comunicación entre pares; el aprender 
buscando, lo que indica el desarrollo de 
habilidades de investigación, selección 
y adaptación que termina ampliando y 
enriqueciendo el conocimiento de quien lo 
realiza y; el aprender compartiendo, cuyo 
proceso de intercambio de conocimientos 
y experiencias permite a quien aprende 
participar activamente de un aprendizaje 
colaborativo. Tener acceso a la información, 
no significa aprender: por esto, la creación 
de instancias que promuevan compartir 
objetos de aprendizaje contribuye a 
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enriquecer significativamente el proceso 
educativo (Johnson, 1992 y Lundvall, 
2002).

En tal sentido, se puede decir que los 
MOOC proyectan ser un medio para la 
democratización del conocimiento, avalado 
por indicadores como los niveles de: 
participación, interacción, colaboración, 
comunicación, entre otros; que profieren 
democracia siendo promovidos en mayores 
niveles que los tradicionales gracias a este 
nuevo paradigma, de allí que, se consideren 
los MOOC como los abanderados para 
lograr este fin. Al respecto, García 
Gutiérrez (2013) identifica que uno de los 
aspectos más exitosos de estas iniciativas es 
su identificación con valores democráticos. 
Quien quiera formarse tendrá más y mejores 
oportunidades para hacerlo. Lo que se 
plantea, en el fondo, son las posibilidades 
de acceso a niveles formativos considerados 
superiores sin llegar a pagar el precio que 
tales estudios tendrían. En este mismo 
orden, la UNESCO (2003) promueve 
las sociedades del conocimiento para 
optimizar el impacto de las tecnologías de 
la comunicación, afirmando que estas sólo 
se pueden crear sobre la base de cuatro 
principios fundamentales “la libertad 
de expresión, tal como se define en el 
Artículo 19 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; el reconocimiento 
de la diversidad cultural; la igualdad de 
oportunidades para acceder a la educación; 
y el acceso de todos a la información”, 
lo que añade mayor validez al uso de los 
MOOC como puente entre las naciones. 

En sentido opuesto, dentro del hallazgo 
de la investigación, se consiguieron 
posturas teóricas y argumentos que 
generan contradicción con los beneficios 
que ofrecen los MOOC como herramienta 
tecnológica para la democratización del 
conocimiento, el primero tiene que ver 
con la brecha digital, entendida como la 
distancia en el acceso, uso y apropiación de 
las tecnologías tanto a nivel geográfico, a 
nivel socioeconómico, en articulación con 
otras desigualdades sociales y económicas.  

Cabe destacar que la brecha digital está en 
relación con la calidad de la infraestructura 
tecnológica, los dispositivos y conexiones, el 
desconocimiento del uso de la herramienta, 
pero, sobre todo, con el capital cultural 
para transformar la información circulante 
en conocimiento relevante.

Según la Eurostat (2015) la brecha digital 
hace referencia a la “distinción entre 
aquellos que tienen acceso a Internet y 
pueden hacer uso de los nuevos servicios 
ofrecidos por la World Wide Web, y aquellos 
que están excluidos de estos servicios”. 
Este término también hace referencia a las 
diferencias que hay entre grupos según su 
capacidad para utilizar las TIC de forma 
eficaz, debido a los distintos niveles de 
alfabetización, carencias, y problemas 
de accesibilidad a la tecnología. También 
se utiliza en ocasiones para señalar las 
diferencias entre aquellos grupos que 
tienen acceso a contenidos digitales de 
calidad y aquellos que no. De allí que se 
han propuesto, en los últimos años diversas 
políticas para la inclusión de las tecnologías 
de la información y comunicación en países 
donde la exclusión digital ha permeado con 
mayor énfasis en los estratos sociales más 
deprimidos. Tras los avances en este tipo de 
inclusión “América Latina se ha convertido 
en una de las regiones más proactivas 
del mundo en relación con la inclusión 
de tecnología en sus sistemas educativos. 
Estas políticas públicas apuntan a mejorar 
la inclusión social, la democratización del 
conocimiento y la reducción de la brecha 
digital”. (Lugo, 2015)

Así, la diferencia social que existe entre 
aquellas personas que saben utilizar las 
TIC y aquellas que no, no siempre es 
un problema de posibilidad de acceso e 
infraestructura o conocimientos previos, 
sino que en la mayoría de los casos es un 
problema de actitud personal hacia las 
nuevas tecnologías. Se identificó en el 
estudio, que es preciso un cambio cultural y 
de actitud de la sociedad en su conjunto sin 
importar las condiciones o rangos de edad 
que permita apropiarse del conocimiento 
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que se ofrece a través de este nuevo tipo de 
paradigmas. 

De igual manera, algunas de las 
desventajas de los MOOC encontradas 
para democratizar el conocimiento se 
evidencian en aspectos técnicos como las 
herramientas integradas de explotación de 
datos inadecuadas, recursos e información 
disponibles en idiomas no nativos, abuso 
del vídeo como recurso explicativo, 
falta de validez de las certificaciones en 
países con políticas educativas distintas, 
desorientación en los tiempos de ejecución 
por parte de los participantes, dificultad para 
culminar tareas de alto nivel, metodologías 
de evaluación solo con formularios tipo 
test, costos no reglamentados de las 
certificaciones, deficiente gestión del 
tiempo por parte de los participantes. 

En relación, a los avances en la aplicación de 
los MOOC para el abordaje de la exclusión 
digital, el valor más prometedor que 
destaca es su papel para la conformación 
de comunidades de aprendizaje 
participativas, que van de acuerdo con las 
derivadas positivas que están empezando a 
emerger y que tienen mucho que ver con el 
carácter flexible y abierto del aprendizaje 
que pregonan. De estas posibilidades 
proceden de algunos de sus rasgos, como 
son modularidad, escalabilidad y capacidad 
de recombinación. Todo ello permite 
transitar hacia experiencias de aprendizaje 
personalizadas, en donde se puede 
seleccionar rutas de aprendizaje ajustadas 
a sus preferencias y competencias. Esta 
es la lógica subyacente al concepto de 
comunidades de aprendizaje como un 
modelo de formación abierto, participativo 
y flexible. 

De acuerdo con Wenger (2010), el concepto 
de la comunidad de aprendizaje puede 
ser definido de forma sencilla como un 
grupo de personas que aprende en común, 
utilizando herramientas comunes en un 
mismo entorno. Desde la interpretación 
de esta definición se puede visualizar el 
aporte a la disminución de la exclusión 

digital. En las comunidades de aprendizaje 
se define el conocimiento como un 
acto de participación que junto con la 
interactividad, conectividad y aprendizaje 
son elementos primordiales en la aplicación 
de los MOOC. De allí que las comunidades 
de aprendizaje promovidas por los cursos 
abiertos online son una alternativa que 
guía la transformación de situaciones de 
desigualdad educativa en las que se generen 
oportunidades de aprendizaje para todos. 

Discusión 

Los resultados de la revisión bibliográfica 
permitieron corroborar la efectividad de 
los MOOC como herramienta tecnológica 
para la democratización del conocimiento. 
Esta modalidad educativa supera las 
segregaciones étnicas, de género y 
procedencia social porque contribuyen a 
un tipo de formación personal basado en 
el autoaprendizaje que, si bien requiere de 
herramientas y competencias personales 
para lograrlo eficazmente, puede ser 
igualmente orientado por este tipo de 
aprendizaje online, ya que tiene como 
ventajas que se centran en el participante 
y no en el docente propiciando intercambio 
cultural y discusiones que nutren y 
enriquecen el conocimiento colectivo. 

Los MOOC, contribuyen con la 
democratización del conocimiento en 
el ámbito local, regional y global de la 
educación. De allí que juega un papel 
preponderante en la fusión de la tecnología 
y la pedagogía como ciencia que estudia la 
metodología y las técnicas educativas. La 
pedagogía es la base para optimizar el uso 
de manera efectiva de en las instituciones 
educativas, por tanto debe ser pertinente a 
los cambios y avances de la ciencia en todas 
sus expresiones. Solo así, la educación 
estará contribuyendo al desarrollo de los 
países. 

Por tanto, se hace prioritaria la atención 
a los factores personales asumidos como 
actitudes, desarrollo de habilidades sociales 
para la cooperación, la convivencia en 
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entornos permeados de valores ciudadanos, 
sociales y éticos que provean al mayor 
número de personas posibles experiencias 
de aprendizaje significativas en un marco 
de éxito personal y profesional de una forma 
interconectada, globalizada y pluricultural. 

En conclusión, los MOOC adquieren 
hoy día significativo protagonismo en el 
mejoramiento de la calidad educativa, en la 
materialización de paradigmas emergentes 
de la educación y de transformación 
social. Se hace necesario, la aplicación de 
políticas públicas en atención a consolidar 
la alfabetización digital, mantener en 
espacios públicos la posibilidad de acceso 
a Internet, a generar mayor cantidad de 

usuarios de la web y políticas educativas 
orientadas a fortalecer la academia 
con la implantación de infraestructura 
tecnológica de vanguardia y la formación y 
actualización de docentes. Solo a través de 
la educación, el aporte tecnológico podrá 
lograr la revolución de las sociedades hacia 
el conocimiento donde los ciudadanos 
converjan, desde lo particular hacia lo 
universal, en la era de la globalización. 

 Agradecimientos

A nuestras familias por su apoyo 
incondicional, a nuestras instituciones 
que nos permiten desarrollarnos como 
investigadores.

Referencias bibliográficas 

Palamidessi, M. et al. (2006). La escuela en la sociedad de redes. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica.

Blanco, Rosa (2008). Marco conceptual sobre educación inclusiva - LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA: EL CAMINO HACIA EL FUTURO. Centro Internacional de Conferencias, 
Ginebra. 

Christensen, G,  Steinmetz, Alcorn, (2013). (Internet) Los MOOC fenómeno: Quien Toma 
masivos cursos abiertos en línea y ¿por qué? Hoja de trabajo. Universidad de Pensilvania. 
Recuperado 7 mayo 2018 de http://papers.ssrn.com/sol3 papers.cfm? abstract_id = 2350964 
y Knowledge Society Journal, 12 (1), 64-74. doi: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2475

Pisutova, K. (2012). Open Education, en ICETA 2012, Conferencia Internacional de 
Tecnologías Emergentes y Aplicaciones para la Educación, 8-9 de Noviembre, Eslovaquia. 
Recuperado de www.iceta.sk

UNESCO (2013). Directrices de política para el aprendizaje móvil. París: Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Rodríguez, O. (2013). El concepto de apertura detrás de c y x-MOOC (cursos Massive 
Open Online), Open Praxis, 5 (1), 67-73

Valverde Berrocoso, Jesús (2014). MOOCS: UNA VISIÓN CRÍTICA DESDE LAS 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Revista Profesorado. Universidad de Extremadura. 
VOL. 18, Nº 1

REV. PERSPECTIVA 19 (2), 2018: 215-224  ISSN 1996-5257 García-González et al.



224

Siemens George (2008) Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital.
Recuperado: 5 mayo 2018 en http://d.scribd.com/docs/1yhhhthpoaervbohwzkc.pdf. 
Disponible en: www.scribd.com

Varios, H (2007) “Web 2.0 El negocio de las redes sociales”. Fundación para la Innovación 
Bankinter. 

Johnson, J y Lundvall, Bengt-ake “Cooperative learning increasing”. Washington D.C. 
College Faculty, ERIC Digest.  “The University in the Learning Economy”. Druid 
Working Papers, 2002, núm. 6 Recuperado 8 mayo 2018 en http://www.druid.dk/wp/
pdf_files/02-06.pdf

Garcia-Gutiérrez, Juan (2013). Los MOOC y el aprendizaje de la ciudadanía. Universidad 
Nacional Educación a Distancia (UNED). Scopeo N2.

Comisión Europea, Eurostat: estadísticas de la sociedad de la información a nivel regional» 
(2015) Las Políticas TIC en América Latina: prioridad de las agendas educativas. Red 
Latinoamericana de Portales Educativos.

Lugo, M. T., & Brito, A. (2015). Las Políticas TIC en la educación de América Latina. Una 
oportunidad para saldar deudas pendientes. Archivos de Ciencias de la Educación, (9). 
Recuperado 24 de mayo 2018 de http://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/article/
view/Archivos09a03

Wenger, Etienne, temas e ideas: comunidades de práctica. Penguin Books. Oviedo: 2010.

Correspondencia
Autor: García González Silvia

Dirección: Universidad Central del Ecuador - Isla Isabela N43-205 y Rio Coca 
Email: sielgarcia@hotmail.com 

REV. PERSPECTIVA 19 (2), 2018: 215-224  ISSN 1996-5257 Tecnología y pedagogía emergente



225



226



227

El desarrollo económico local, el enfoque de desarrollo humano y la 
economía social y solidaria al servicio de la persona

The local economic development, the human development approach and the social and 
solidarity economy to the service of the person

Edgar C. Casas-Casas1

Resumen

Se analiza que el sistema económico dominante se basa en el utilitarismo en donde lo 
que interesa es el mercado, el que se encargará de asignar racionalmente las utilidades 
obtenidas. Este sistema no contempla ninguna consideración sobre la distribución desde 
las exigencias de la justicia. El enfoque de Desarrollo Humano es una alternativa viable y 
esperanzadora al colocar a las personas en el centro de la atención de toda política social 
y económica, devolviéndoles la dignidad como personas y convirtiéndolos en sujetos y 
objetos del desarrollo. Esta es la premisa del enfoque de Desarrollo Económico Local, 
propuesto por el autor, el cual, a partir del fortalecimiento de la competitividad de cadenas 
productivas, la consolidación de redes de cooperación empresarial, la implementación 
de mecanismos de retención de excedentes en la economía local, y el apoyo solidario 
mediante intervenciones de Economía Social, entre otras estrategias, busca generar 
desarrollo en el territorio.

Palabras clave: Sistema económico, utilitarismo, desarrollo humano, desarrollo 
económico local.

Abstract

It is analyzed that the dominant economic system is based on the utilitarianism where 
what is relevant is the market, which will be responsible for allocating rationally the 
profits obtained. This system does not contemplate any consideration of the distribution 
from the demands of justice. The human development approach is a viable and hopeful 
alternative by placing people at the center of the attention of all social and economic 
policies, restoring dignity to them as people and turning them into subjects and objects of 
development. This is the premise of the Local Economic Development approach, proposed 
by the author, which is based on the strengthening of the competitiveness of productive 
chains, the consolidation of business cooperation networks, the implementation of 
surplus-retention mechanisms in the local economy, and solidarity support through social 
economy interventions, that among other strategies, seeks to generate development in the 
territories.

Keywords: Economic system, utilitarianism, human development, local economic 
development.
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1. Introducción

Una de las expresiones más visibles del 
sistema económico tradicional en países 
de nuestra región ha sido la desigualdad 
social, la que es éticamente inaceptable 
y que se ha convertido ella misma en 
obstáculo para el crecimiento económico 
que este sistema busca prioritariamente. La 
desigualdad, propiciada por la concesión 
de privilegios para unos y la negación 
de derechos para otros es consecuencia 
del sistema que muestra la utilización de 
un criterio utilitarista según el cual, la 
valoración social del sistema debe partir de 
la medición de los resultados globales que 
se alcancen. 

La teoría económica dominante encuentra 
en el utilitarismo el criterio a partir del 
cual se elabora la valoración social de sus 
impactos. Así, el sistema será válido en 
tanto, la suma de las utilidades individuales 
o grupales sea crecientemente mayor, en 
otras palabras, lo que interesa es que los 
resultados del mercado permitan que las 
utilidades de los agentes económicos que 
se alcancen sean mayores, es el mercado el 
que se encargará de asignar racionalmente 
las utilidades obtenidas. Este sistema, no 
contempla ninguna consideración sobre 
la distribución desde las exigencias de la 
justicia, puesto que “el mercado se encarga 
de todo”.

Es aquí donde el enfoque de Desarrollo 
Humano cobra un rol esperanzador al 
colocar a las personas en el centro de la 
atención de toda política social y económica, 
devolviéndoles la dignidad como persona, 
convirtiéndolos en sujetos y objetos del 
desarrollo. Un desarrollo que pueda partir 
desde adentro (endógeno) tanto como desde 
fuera de una localidad, y que involucra un 
proceso de transformación y mejoramiento 
de las economías locales gracias a la 
participación de la persona como agente de 
su propio desarrollo; siendo ésta también 
la premisa del enfoque de Desarrollo 
Económico Local (DEL), el cual a partir 
del fortalecimiento de la competitividad 

de cadenas productivas, la consolidación 
de redes de cooperación empresarial, 
la implementación de mecanismos de 
retención de excedentes en la economía 
local, y el apoyo solidario mediante 
intervenciones de Economía Social, entre 
otras estrategias, busca generar desarrollo 
en el territorio.

Así pues, es necesario, luego de dar una 
rápida mirada a estos tres enfoques, conocer 
si ¿el enfoque de desarrollo humano, 
el desarrollo económico territorial y la 
economía social y solidaria, son enfoques 
que se articulan, complementan y ayudan 
a enriquecer, mejorar y humanizar el 
mercado, que debería estar al servicio del 
bienestar de las personas?

2. Desarrollo 

2.1. El enfoque de Desarrollo 
Humano

El modelo económico dominante a 
través de los organismos financieros 
internacionales según Hernández y Gatica 
(2013),  promovieron en América Latina a 
partir de los años 80 la apertura económica 
y la desregulación de los mercados  que no 
fueron fines en sí mismos, sino mecanismos 
para alcanzar desesperadamente mayor 
crecimiento económico, más aún, con 
frecuencia, tal crecimiento económico 
sustituyó el concepto de desarrollo; sus 
más acérrimos defensores, promovieron 
una inaudita fe en el mercado, así como 
la exacerbación del consumo como rasgo 
distintivo del sistema, dejándose con 
frecuencia de lado, las valoraciones sobre 
los impactos sociales, redistributivos o de 
equidad de tales políticas, manifestándose 
en grandes desigualdades. Según el 
Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo PNUD (2010), estas 
desigualdades restringen las capacidades de 
segmentos desfavorecidos de la población 
limitando sus posibilidades de inversión 
en actividades productivas, lo que a su 
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vez reduce la capacidad de crecimiento 
económico de los países de la región. “La 
desigualdad también tiende a provocar 
tensiones sociales que pueden acentuar 
la inestabilidad política e institucional, lo 
que afecta no sólo la gobernabilidad, sino 
también los incentivos para la inversión 
interna y externa, entre otros factores” (p. 
23). 

Uno de los economistas que de forma 
sólida y sistemática ha criticado y falseado 
las bases del utilitarismo y de la economía 
del bienestar es Amartya Sen (1997), quien 
argumenta que la utilidad individual y 
colectiva no es el mejor criterio para medir 
la eficacia social de un sistema. La utilidad 
se considera como una representación con 
un valor real numérico de la conducta 
de elección de una persona, es decir, lo 
que la persona elige de cada conjunto 
de alternativas posibles.  La elección 
como decisión pasa asimismo por las 
valoraciones que hace una persona, de 
acuerdo a los deseos que tiene.  Éstos, como 
es evidente, varían de un sujeto a otro, no 
solo en lo que desea sino desde el lugar en 
el que se ubica el sujeto. Un indigente y un 
ejecutivo financiero pueden tener deseo de 
alimentarse, pero su ubicación social y los 
medios que tienen para satisfacer ese deseo 
son abismalmente diferentes.

Precisamente, tomar en cuenta el punto de 
partida original en el que se encuentran 
los sujetos en la estructura social, es 
fundamental pues a partir de ahí se valorará 
la posibilidad real de convertir el deseo 
individual en situación de bienestar. Sen 
(1997) precisa que el bienestar basado en 
la utilidad no tendría por qué ser el criterio 
definitivo para establecer el bienestar 
de una persona, en su opinión tiene un 
carácter de medio y no de fin, así, afirma 
que la característica primaria del bienestar 
es la capacidad de las personas para 
conseguir realizaciones valiosas. Desde el 
planteamiento del autor, el “mejor estado 
humano” es el que se alcanza a partir de las 
realizaciones que deliberada, consciente y 
libremente el individuo realiza en función 

del tipo de vida que razonablemente estima 
vivir, en otras palabras, de la capacidad 
que la persona pueda tener para elegir 
libremente cómo desea vivir. Esta libertad 
de elección que permite escoger los medios 
que se deseen para alcanzar la vida que 
cada persona aspira, no es realmente 
posible bajo el sistema económico actual. 
Tal libertad de elección es mutilada por la 
lógica del sistema que asigna a cada cual, 
porciones de libertad, de acuerdo a cuánto 
participan del proceso productivo.  

La teoría económica dominante encuentra 
en el utilitarismo el criterio a partir del 
cual se elabora la valoración social de 
sus impactos. Amartya Sen, analizando 
críticamente los planteamientos de los 
utilitaristas clásicos como Bentham, 
Edgeworth, Marshall o Pigou, señala que 
estos: 

… no vieron mayor dificultad en afirmar 
que el orden de preferencias en materia de 
bondad social y la selección de opciones 
tiene que hacerse simplemente con 
base en la suma total de los bienestares 
individuales. Ellos también tendían a 
ignorar los problemas de desigualdad 
en la distribución del bienestar y de la 
utilidad entre las personas. Así todos 
los estados alternativos se juzgaban por 
la suma total de felicidad que pudiera 
encontrarse en los respectivos estados, 
y las políticas alternativas se evaluaban 
según la felicidad total que resultara de 
tales políticas (Sen, 2010, p. 307).

El cálculo utilitarista suprime las 
consideraciones que surgen de necesidades 
individuales o de minorías cuando chocan 
con los intereses de la mayoría y “ponen 
en riesgo” el bienestar de la colectividad. 
Precisamente fue la utilidad total la que 
interesó en los estilos de crecimiento 
económico seguidos en nuestros países, 
a ello se asignó un valor mayor que a 
las consideraciones de equidad en la 
distribución de los “logros económicos” y 
fue un factor importante que contribuyó 
a incrementar la ya existente desigualdad 
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heredada de siglos anteriores. Esta 
desigualdad no ha sido solo una desigualdad 
económica que se expresa en la disímil 
distribución de la tierra o de los ingresos, 
sino también es una desigualdad política 
que limitada las formas de participación 
ciudadana y contribuye a la negación 
sistemática de derechos.

Ambas desigualdades, la política y 
económica, han impedido el ejercicio real 
de la ciudadanía a millones de personas en 
la región.    Este impedimento del ejercicio 
de la ciudadanía, puede verse en la 
negación de los derechos sociales, civiles, 
políticos o culturales a grupos en condición 
de pobreza y exclusión social.  Al respecto 
conviene recordar que: 

… solo puede sentirse como miembro 
pleno de una sociedad aquel que cuenta 
con sus derechos civiles, políticos y 
sociales.  La posesión de estos derechos 
sociales adquiere especial relevancia para 
el ejercicio de la ciudadanía toda vez que 
permite una inclusión real de los excluidos 
y fortalece el camino hacia la superación 
de las desigualdades.  Por el contrario, 
una noción formal de ciudadanía que 
no tenga en cuenta la realización de los 
derechos sociales, termina perpetuando 
las desigualdades (IIDH, 2009, p. 20).

El Desarrollo Humano  (DH), como enfoque 
de desarrollo, tienen su base en los trabajos 
Sen (2000)  “Enfoque de Capacidades” 
como una alternativa al utilitarismo en 
economía como se ha señalado; el enfoque 
de capacidades proporciona la base 
filosófica para el desarrollo humano y se 
centra en “Que hace que nuestra vida tenga 
valor”,  el propósito básico del desarrollo 
es ampliar las opciones de la gente, crear 
ambientes propicios para que las personas 
disfruten de vidas largas, saludables y 
creativas.

Cuatro son los pilares básicos que 
sustentan el Desarrollo Humano: 
equidad, sustentabilidad, productividad, 
empoderamiento, considera que el 

crecimiento económico es esencial, pero 
enfatiza la necesidad de prestar atención 
a su calidad y distribución, analiza sus 
vínculos con las vidas humanas y cuestiona 
su sostenibilidad en el largo plazo. El 
desarrollo Humano descansa en la idea 
central de Amartya Sen sobre capacidades 
y agencia. 

Otro autor como Calderón (2016) considera 
que el Desarrollo Humano, juega un rol 
articulador de la sostenibilidad - equidad 
y pone a las personas en el centro de 
la atención, como sujetos y objetos del 
desarrollo, destacando la autonomía como 
dignidad de las personas, entendida ésta 
como estima y respeto por uno mismo.  
Habermas (2010), por su parte considera 
que la dignidad, constituye la fuente moral 
de la que todos los derechos fundamentales 
derivan su sustento, es una y la misma 
en todas partes y para todo ser humano, 
fundamenta la indivisibilidad de todas las 
categorías de derechos humanos, es, en 
síntesis, un valor igualitarista, universalista 
e individualista que tiene una función 
mediadora para un cambio de perspectiva. 

Kant en el siglo XVIII definió el concepto 
de dignidad como un requerimiento moral 
que exige tratar a toda persona como un fin 
en sí mismo y señalaba “Todo o tiene un 
precio o tiene una dignidad. Lo que tiene 
precio puede ser sustituido por otra cosa 
como equivalente; en cambio, lo que se 
halla por encima de todo precio y, por tanto, 
no admite equivalente, posee dignidad” 
(Kant, citado en Habermas, 2010 p. 5).

Calderón (2016) además plantea para que se 
responda de una mejor manera a los asuntos 
emergentes y sucesos actuales como los que 
se vienen analizando, se hace necesario una 
renovación de la perspectiva de Desarrollo 
Humano introduciendo en su análisis  temas 
estratégicos  como el informacionismo, la 
sostenibilidad ambiental, los patrones de 
inclusión y exclusión social y los nuevos 
patrones de conflicto social;  en este marco,  
sobre la sostenibilidad ambiental plantea 
que  para exista una  correlación positiva 

REV. PERSPECTIVA 19 (2), 2018: 227-241  ISSN 1996-5257 Desarrollo económico local



231

entre equidad y desarrollo sustentable se 
hace necesario impulsar en las diferentes 
escalas internacional, nacional y local 
algunos temas clave como  el cambio de 
estilos de vida y patrones de consumo de 
los segmentos poblacionales de  mayores 
ingresos, la deliberación,  el diálogo para 
participar y evaluar resultados, plantear 
metas claras que combinen al mismo tiempo 
sustentabilidad, la equidad y productividad 
y el rol que debe jugar la educación ligada 
a un foco renovado de desarrollo humano.

2.2. Enfoque de Desarrollo 
Económico Territorial

El desarrollo económico local (DEL) 
según Vázquez (1988), es un proceso de 
crecimiento y cambio estructural que 
mediante la utilización del potencial 
de desarrollo existente en el territorio 
conduce a la mejora del bienestar de la 
población de una localidad o una región. 
Cuando la comunidad local es capaz de 
liderar el proceso de cambio estructural, la 
forma de desarrollo se puede convenir en 
denominarla desarrollo local endógeno. El 
desarrollo económico local puede definirse 
como:

Un proceso de desarrollo participativo que 
fomenta los acuerdos de colaboración entre 
los principales actores públicos y privados 
de un territorio, posibilitando el diseño y 
la puesta en práctica de una estrategia de 
desarrollo común a base de aprovechar los 
recursos y ventajas competitivas locales 
en el contexto global, con el objetivo final 
de crear empleo decente y estimular la 
actividad económica (Rodríguez-Pose, 
2002, p. 29). 

La hipótesis de partida según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
CEPAL (2000) es que las localidades y 
territorios tienen un conjunto de recursos 
económicos, humanos, institucionales, 
culturales y economías de escala no 
explotadas, que constituyen su potencial 
de desarrollo. Cada localidad o territorio 

se caracteriza, por una determinada 
estructura productiva, un mercado de 
trabajo, un sistema productivo, una 
capacidad empresarial y conocimiento 
tecnológico, una dotación de recursos 
naturales e infraestructuras, un sistema 
social y político, una tradición y cultura, 
sobre los que se articulan los procesos de 
crecimiento económico local. 

En un momento histórico concreto, una 
ciudad, localidad, o región, por iniciativa 
propia, puede emprender nuevos proyectos 
que le permitirán iniciar o continuar por 
la senda del desarrollo competitivo. En 
las economías de mercado, la condición 
necesaria para que aumente el bienestar local 
es que exista un sistema productivo capaz 
de generar economías de escala mediante 
la utilización de los recursos disponibles y 
la introducción de innovaciones.

Este concepto de desarrollo reúne un 
conjunto de rasgos y características, que 
le dan una configuración específica. Ante 
todo, hay que decir que el desarrollo local 
hace referencia a procesos de acumulación 
de capital en ciudades, localidades y 
regiones concretas. La disponibilidad de 
una oferta de mano de obra, suficientemente 
cualificada para las tareas que realiza, y 
poco conflictiva, unido a una capacidad 
empresarial y organizativa, fuertemente 
articulada a la tradición productiva local y 
a una cultura atenta a las innovaciones y al 
cambio, favorece la acumulación de capital 
en los sistemas productivos locales. 

Se trata de procesos de desarrollo 
económico, que se caracterizan por la 
organización sistémica de las unidades de 
producción, que favorece la competitividad 
de las empresas locales en los mercados 
nacionales e internacionales. La 
organización del sistema productivo local 
formando redes de empresas propicia la 
generación de economías de escala y la 
reducción de los costes de transacción 
y, por lo tanto, rendimientos crecientes y 
crecimiento económico.  
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Los procesos de desarrollo endógeno se 
producen gracias a la utilización eficiente 
del potencial económico local que se ve 
facilitada por el funcionamiento adecuado 
de las instituciones y mecanismos de 
regulación del territorio. La forma de 
organización productiva, las estructuras 
familiares y tradiciones locales, la 
estructura social y cultural y los códigos 
de conducta de la población condicionan 
los procesos de desarrollo local, favorecen 
o limitan la dinámica económica y, en 
definitiva, determinan la senda específica 
de desarrollo de las ciudades, comarcas y 
regiones. 

El desarrollo local endógeno según 
Friedman y Weaber (1979), obedece a 
una visión territorial y no funcional de 
los procesos de crecimiento y cambio 
estructural, que parte de la hipótesis de que 
el territorio no es un mero soporte físico 
de los objetos, actividades y procesos 
económicos, sino que es un agente de 
transformación social. La economía de 
cada ciudad, localidad, o región se vincula 
al sistema de relaciones económicas del país 
en función de su especificidad territorial, y 
de su identidad económica, política, social 
y cultural. 

El concepto de desarrollo local endógeno 
según Stöhr (1985), concede un papel 
predominante a las empresas, a las 
organizaciones, a las instituciones locales, 
y a la propia sociedad civil, en los procesos 
de crecimiento y cambio estructural. Es 
una aproximación “de abajo hacia arriba” 
al desarrollo económico, que considera que 
los actores locales, públicos y privados, 
son los responsables de las acciones de 
inversión y del control de los procesos. 

Desde la perspectiva del desarrollo 
endógeno, Arocena (1995) considera que 
lo social se integra con lo económico. La 
distribución de la renta y de la riqueza, así 
como el crecimiento económico no son 
dos procesos que surgen y toman forma de 
manera paralela, sino que adquieren una 
dinámica común debido al hecho de que 

los actores públicos y privados asumen 
decisiones de inversión orientadas a 
resolver los problemas locales, que afectan 
a las empresas y la economía local. Lo local 
es un espacio en el que las iniciativas de los 
diversos actores de la sociedad organizada 
se hacen realidad.

El desarrollo económico local según Coffey 
y Poles (1985) y  Stöhr, (1985), es un proceso 
de crecimiento y cambio estructural de 
la economía de una ciudad, localidad, 
comarca o región, en el que se pueden 
identificar al menos, tres dimensiones: una 
económica, caracterizada por un sistema de 
producción que permite a los empresarios 
locales usar, eficientemente, los factores 
productivos, generar economías de escala 
y aumentar la productividad a niveles 
que permiten mejorar la competitividad 
en los mercados; otra sociocultural, en 
que el sistema de relaciones económicas 
y sociales, las instituciones locales y 
los valores sirven de base al proceso de 
desarrollo; y otra, política y administrativa, 
en que las iniciativas locales crean un 
entorno local favorable a la producción e 
impulsan el desarrollo sostenible. 

Esta conceptualización del desarrollo 
constituye un modelo alternativo al 
propuesto por el paradigma del desarrollo 
exógeno, dominante durante los años 
cincuenta y sesenta, según el cual el 
crecimiento se apoyaría en los procesos de 
industrialización y la concentración de la 
actividad productiva, a través de grandes 
plantas, en un número reducido de grandes 
centros urbanos, a partir de los cuales los 
mecanismos de mercado lo difundirían, 
posteriormente, favoreciendo el desarrollo 
de las ciudades y regiones periféricas. 

El modelo de desarrollo local endógeno 
comparte con el paradigma de los años 
cincuenta y sesenta que el aumento de la 
productividad (y, por tanto, el crecimiento 
económico) se produce como consecuencia 
de la generación de economías externas, 
debidas a tres factores: las economías de 
escala en la producción, la introducción 
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de innovaciones por parte de las empresas 
líderes y el flujo de la mano de obra 
excedentaria desde las actividades 
tradicionales a las más modernas. 

No obstante se diferencia de él, al menos en 
cuatro aspectos: en que el desarrollo puede 
ser también difuso (y no concentrado en 
las grandes ciudades); en que los sistemas 
locales de empresas pueden liderar 
los procesos de crecimiento y cambio 
estructural al generar economías de escala 
y reducir los costes de transacción como 
las grandes empresas; en que las formas 
de organización social y el sistema de 
valores locales flexibilizan los mercados de 
trabajo y permiten a las empresas locales 
trabajar con bajos costes de producción y, 
en particular, con salarios, relativamente, 
bajos;  en la que la sociedad civil ejerce 
un control creciente de los procesos de 
desarrollo de las localidades y regiones.

Alburquerque (2010) sobre las estrategias 
de desarrollo económico considera 
que el planteamiento convencional 
suele visualizar, mayoritariamente, 
procesos secuenciales vinculados a 
la industrialización, terciarización y 
urbanización, los cuales son asimilados 
al avance de la “modernización”. Estas 
estrategias de desarrollo “desde arriba”, 
de carácter concentrador y basado en la 
gran empresa pasa a ser considerada (a 
modo de una gran “idea-fuerza”) como 
la vía fundamental para el logro del 
mismo. La fortaleza de las convicciones 
ideológicas, reiteradas de forma acrítica 
a través de las instituciones de enseñanza 
de la economía o de los principales medios 
de comunicación, ayuda a mantener esta 
percepción incompleta acerca del desarrollo 
económico. 

Es preciso subrayar que la estrategia de 
desarrollo concentrador no es la única 
existente ni la única posible, ya que también 
tienen una importancia decisiva, sobre todo 
en términos de empleo y territorio, otras 
estrategias de desarrollo “desde abajo”, de 
carácter difuso y sustentadas por factores 

no solamente económicos, sino también 
sociales, culturales y territoriales. Vázquez 
(1998) considera que generalmente, este 
tipo de desarrollo económico de carácter 
local, basado en una utilización de recursos 
endógenos y llevado adelante por empresas 
pequeñas, ha ido surgiendo sin demasiado 
o ningún respaldo político-administrativo 
desde las instancias centrales de la 
administración pública. El surgimiento de 
dichas iniciativas de desarrollo económico 
local ha dependido esencialmente de 
los agentes territoriales, mediante la 
concertación de esfuerzos diversos. 

Para impulsar el desarrollo económico con 
generación de empleo productivo y avance 
de la equidad social y la sostenibilidad 
ambiental, es imperativo un diseño mixto 
de políticas en el cual, junto a las medidas 
encaminadas al logro de los principales 
equilibrios macroeconómicos, deben 
impulsarse otras de carácter territorial 
destinadas a identificar y fomentar las 
potencialidades existentes, tarea en la 
cual los gobiernos provinciales y locales 
deben desempeñar un papel decisivo como 
animadores y facilitadores de la creación 
de instituciones de desarrollo productivo y 
empresarial. 

El enfoque del desarrollo económico 
local dista mucho de constituir un 
proyecto autárquico. Por el contrario, 
busca difundir el desarrollo desde abajo 
y con los actores locales, tratando de 
endogeneizar territorialmente las bases de 
sustentación del crecimiento económico y 
el empleo productivo. Con ello, además, se 
incrementan las posibilidades de aprovechar 
las oportunidades de dinamismo externo 
existentes.

Es importante señalar que el enfoque del 
desarrollo económico local no cuestiona 
la necesidad de atender a los equilibrios 
macroeconómicos, sino la simplificación 
que se hace de la compleja realidad 
mediante un cuadro macroeconómico 
sin incorporar los restantes niveles 
microeconómico y mesoeconómico del 
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desarrollo, con los actores económicos 
y sociales en los respectivos ámbitos 
territoriales donde éstos trabajan y viven. 
Igualmente, el desarrollo económico 
local no es únicamente una estrategia 
de aprovechamiento de los recursos 
endógenos, ya que se trata también de 
endogeneizar las oportunidades externas 
existentes.

No hay recetas fijas en la búsqueda del 
desarrollo económico local. Pero, en 
todo caso, cabe subrayar que no es el 
desmantelamiento del Estado o el simple 
manejo del tipo de cambio lo que asegura el 
desarrollo, sino la definición de una nueva 
agenda de actuaciones concertadas entre 
el sector público, el sector empresarial y 
el conjunto de la sociedad civil territorial 
(trabajadores, entidades financieras, 
universidades regionales, centros de 
consultoría e investigación científica, 
organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo. 

El Desarrollo Económico Local según 
Vázquez (1998), se trata de un proceso 
de crecimiento económico y cambio 
estructural que conduce a una mejora 
del nivel de vida de la población local 
y en el cual pueden distinguirse varias 
dimensiones: a) Económica, en la cual, los 
empresarios locales usan su capacidad para 
organizar los factores productivos locales 
con niveles de productividad suficientes 
para ser competitivos en los mercados; b) 
Formación de recursos humanos, en la que 
los actores educativos y de capacitación 
conciertan con los emprendedores locales 
la adecuación de la oferta de conocimientos 
a los requerimientos de innovación de los 
sistemas productivos locales; c) Socio-
cultural e institucional, en la que los valores 
e instituciones locales permiten impulsar o 
respaldar el propio proceso de desarrollo; d) 
Político-administrativa, en la que la gestión 
local y regional facilitan la concertación 
público-privada a nivel territorial y la 
creación de “entornos innovadores” 
favorables al desarrollo productivo y 
empresarial; e) Ambiental, que incluye la 

atención a las características específicas 
del medio natural local, a fin de asegurar 
un desarrollo sustentable ambientalmente. 

En la definición de una estrategia de 
desarrollo económico local pueden 
señalarse, igualmente, algunos aspectos 
y líneas de política fundamentales: 
a) Importancia de la articulación 
productiva existente entre las diferentes 
actividades del sistema económico local; 
b) Identificación territorial del tejido 
empresarial y las diferentes actividades 
económicas existentes; c) Nivel tecnológico, 
organizativo y de gestión en dichas 
actividades y empresas. Conocimiento de 
las tecnologías apropiadas a la dotación de 
recursos y potencialidades territoriales y 
ambientales; d) Compromiso con el empleo 
productivo y observación del mercado 
de trabajo local. Vinculación del sistema 
educativo y de capacitación profesional a 
la problemática del sistema productivo y 
social territorial; e) Acceso territorial a los 
servicios de apoyo a la producción, tanto 
financieros como reales (información, 
capacitación empresarial y tecnológica, 
comercialización, apoyo a la innovación 
del producto, cooperación empresarial, 
asesoría en proyectos de inversión, entre 
otros); f) Diseño de políticas específicas 
de apoyo a las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, cooperativas y sector 
informal local, a fin de implementar una 
coherente política de desarrollo económico 
y social, alejada del simple paternalismo 
asistencial.

No se trata de descalificar la vía tradicional 
de desarrollo concentrador y urbano-
industrial, sino señalar que existen también 
otras vías de desarrollo económico, las 
cuales no tienen por qué ser consideradas 
menos eficientes o interesantes sino, 
simplemente, distintas. Una combinación 
de ambas vías parece, además, necesaria, 
si se pretende utilizar mejor y más 
eficientemente la totalidad de los recursos 
potenciales existentes en las diferentes 
provincias, regiones y municipios, a fin 
de generar más riqueza, empleo e ingreso, 
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buscando así una difusión más equilibrada 
del crecimiento económico a nivel 
territorial.

2.3. La Economía Social y Solidaria

En los últimos años, Utting (2012) sostiene 
que se ha generado una mayor conciencia 
sobre las contradicciones sociales y 
medioambientales que acompañan los 
procesos de desarrollo en contextos 
de la liberalización y la globalización 
económica. En respuesta a los problemas 
globales de empleo precario, constante 
pobreza, creciente desigualdad y el cambio 
climático, la comunidad internacional 
está poniendo cada vez mayor atención al 
concepto de desarrollo humano sostenible, 
sin embargo, a pesar que se ha incrementado 
la visibilidad de ciertas políticas públicas, 
programas y reglamentaciones sociales y 
medioambientales, no ha habido grandes 
cambios en la política económica y el modelo 
de crecimiento. El modelo económico 
imperante ha demostrado ser incapaz de 
generar pleno empleo y de contrarrestar 
el empleo precario o las tendencias de 
crecimiento de la economía informal y 
aunque los ajustes en la política social 
y medioambiental pueden tener algunos 
impactos positivos, tienden a ignorar otras 
dimensiones claves del desarrollo social. 

Un enfoque más integral de desarrollo 
no solamente tiene que ser un proceso 
económicamente dinámico, socialmente 
protector y respetuoso con el medio 
ambiente, sino también justo y emancipador, 
debe estar basado en relaciones de poder 
que permitan a los grupos marginalizados 
tener voz y mayor capacidad de incidencia 
a través de prácticas de democracia 
participativa que permitan contrarrestar las 
tendencias verticalistas y opacas del poder 
estatal.

Aparte de la perspectiva liberal de la 
economía, Fonteneau (2011) señala que 
existe otro enfoque alternativo que está 
resurgiendo en muchas economías, 
sociedades y foros de la sociedad civil y 

se refiere a la llamada Economía Social o 
Economía Solidaria (ESS). Esta economía 
se basa en organizaciones y empresas que 
tienen un triple propósito, económico, 
social y ambiental, que producen bienes 
y servicios bajo principios y prácticas de 
cooperación, asociación, solidaridad y de 
satisfacción de las necesidades básicas; 
éstas incluyen no solamente formas 
tradicionales de organización cooperativas 
o sociedades mutuales, sino también 
asociaciones de trabajadores por cuenta 
propia, organizaciones y redes de comercio 
justo y de consumidores “éticos”, grupos de 
mujeres de auto ayuda, empresas sociales, 
iniciativas comunitarias forestales, ONGs 
que comienzan a generar ingresos a través 
de actividades económicas, e iniciativas 
financieras comunitarias.

A pesar de algunas diferencias de enfoque 
de estas organizaciones, el concepto de 
“Economía Social Solidaria” se utiliza 
cada vez más a nivel mundial para reflejar 
esta nueva realidad. La ESS abarca 
organizaciones y empresas que realizan 
actividades económicas de producción e 
intercambio de bienes y mercancías con el 
objetivo explícito de satisfacer necesidades 
de sus socios/as y demandas sociales e 
implementar principios y prácticas de 
cooperación, asociación, solidaridad, 
autogestión y participación.

Un rasgo importante de la ESS no es 
solamente el hecho de que trabajadores y 
productores individuales se están asociando 
colectivamente, sino también de que se 
están organizando y movilizando en redes, 
asociaciones y movimientos en escalas 
múltiples, es decir a nivel local, nacional, 
regional y global. Este resurgimiento 
se está produciendo en contextos de 
creciente empleo precario y múltiples crisis 
económicas, alimentarias, medioambiental, 
así como de nuevas oportunidades y formas 
de expresión cultural, intercambio social y 
emancipación.

La ESS surge como expresión del 
descontento con el sistema económico 
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dominante, a partir de las dinámicas de 
exclusión, desarrollo desigual, marginación 
y destrucción de la naturaleza, a que 
da lugar.  Este sistema monopoliza la 
propiedad, relega a la persona trabajadora, 
irrespetando los derechos laborales, 
utilizando de forma intensiva y desmedida 
los recursos naturales y hace del lucro el 
valor al cual todo se subordina.

La ESS es una alternativa posible, como 
proceso parte de lo local, se apoya de 
esfuerzos regionales, se potencia con 
políticas públicas y procesos nacionales 
en apertura a procesos globales de 
integración, de allí que tiene mucha 
similitud y se articula con el enfoque de 
Desarrollo Económico Local. La ESS es 
una alternativa económica, sin embargo, 
nos parece que su principal aportación es 
su dimensión política en tanto contribuye, 
a partir de sus rasgos característicos 
a devolver la ciudadanía que ha sido 
arrebatado a muchos.

Debemos precisar, que entendemos 
por ciudadanía la realidad de ser 
sujeto político con la que cuenta un 
individuo, objetivamente expresada en 
el reconocimiento de sus derechos, con 
capacidad de ejercerlos y reclamarlos en 
medio de la comunidad política y social 
a la que pertenece. La ciudadanía incluye 
una dimensión subjetiva que se expresa 
en la propia conciencia del individuo 
respecto de su individualidad y de su 
propio poder de decisión, no solo cuando 
forma parte de procesos colectivos en los 
que se determinan los contratos sociales 
fundamentales, sino cuando de forma 
pragmática se definen las mediaciones que 
harán posible la reproducción de la vida 
humana. 

La ESS, si bien no es una teoría del 
desarrollo, puede contribuir al desarrollo, 
especialmente del enfoque de desarrollo 
humano y del desarrollo económico 
territorial pues su finalidad última es 
contribuir desde lo local a alcanzar 

mayores y cualitativamente mejores niveles 
de desarrollo.  Ello a partir de la práctica 
que propone y de los valores y principios 
presentes en su planteamiento teórico. 
Tales valores y principios, se contraponen 
a aquellos que caracterizan la economía 
hegemónica en las manifestaciones que 
conocemos, particularmente en América 
Latina y el Caribe.  En este contexto, 
Coraggio (2008) señala: 

No se trata sólo de mejorar algún 
indicador sintético de desigualdad, ni 
de dar más y mejor educación, salud, 
vivienda, regulación, dirección soberana 
de la economía, justicia, seguridad… 
sino de reinstalar desde el seno de las 
estructuras de relaciones de producción y 
reproducción una cultura de valores que 
dé prioridad a los derechos humanos y las 
responsabilidades universales de todos los 
ciudadanos (p 78).

Hernández y Gatica (2013) precisan que la 
ESS, es un instrumento, un medio y no un 
fin en sí mismo.  Es un medio en el sentido 
que su esencia le exige ser incluyente, la 
naturaleza de la ESS se opone a promover 
explícita o implícitamente dinámicas de 
exclusión.  Esta economía es instrumento 
para promover la reproducción de la vida 
humana y de todo aquello que la haga 
posible.  Es un medio que devuelve la 
ciudadanía arrebatada a muchos sujetos, no 
solo en el reconocimiento y garantía de los 
derechos políticos, sociales y culturales de 
cada persona, sino en la medida en la que 
es vía para que cada sujeto participe en la 
decisión del horizonte hacia el cual, el grupo 
del que forma parte desea alcanzar. La ESS 
es por tanto, un medio para promover la 
vida y solo será legítimo en tanto se ordena 
a este propósito, integrando la participación 
de todos los actores.  En esta línea, no 
podría aspirar a ser “el modelo dominante” 
en tanto, adoptar un talante semejante le 
equipararía a seguir una dinámica como la 
del sistema económico hegemónico actual, 
del que le separan valores esencialmente 
diferentes.
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Los valores que se contraponen a los del 
sistema hegemónico son de naturaleza 
distinta, no solo por sus contenidos sino 
por los fines que persiguen. Algunos de 
los valores que identifican a la ESS como 
alternativa son la justicia, la solidaridad, la 
cooperación, la reciprocidad, la eficiencia 
social.

La justicia es entendida como un valor que 
coloca a los individuos en una situación de 
igualdad y que no acepta discriminación.

La solidaridad referida a los vínculos o 
sentimientos que favorecen la unidad a 
partir de la identificación de aspiraciones, 
anhelos, sueños y esperanzas comunes. 
La solidaridad parte de una actitud que 
identifica al otro u otros como alter y no 
como competidor que pone en riesgo mi 
proyecto.  Como un valor presente en esta 
alternativa, impulsa a la construcción de 
proyectos que a través la solidaridad intra 
e intergeneracional, así como con el medio 
ambiente, promuevan la creación de un 
nuevo tipo de riqueza: humana y social, es 
decir, reproductora de la vida.

La cooperación entendida como un 
trabajo común, orientada a metas que 
han sido definidas por todos, integrando 
los intereses individuales y colectivos. 
Siguiendo los aportes teóricos de Sen y 
Rawls, diremos que la cooperación como 
valor de la ESS, exige que bajo ninguna 
circunstancia, los intereses de la mayoría 
del grupo se impongan con el pretexto 
de lograr mayores resultados sociales. La 
cooperación favorece los intereses de la 
comunidad.

La reciprocidad como valor está basada 
en el poder y la capacidad de dar y 
recibir, dentro de dinámica de intercambio 
recíproco.  Es un valor fundado en la 
apreciación personal y comunitaria, como 
fuente de obligación recíproca. Este valor, 
fuertemente arraigado en muchas culturas 
choca con la dinámica de acumulación que 
no permite una equitativa distribución de 
lo que toda la economía produce.

La eficiencia social, no concebida de forma 
restrictiva como la relación entre recursos 
invertidos y resultados alcanzados, 
sino en cuanto contribuye a ampliar las 
posibilidades de la vida humana.   Así 
entendida la eficiencia social se vincula 
al concepto primero de economía como 
administración del patrimonio común, 
administración que otorgue a cada cual lo 
necesario para vivir con dignidad.  Una 
economía, que coloque la reproducción 
de la vida humana como un fin y no como 
medio, peor aún factor de re-reproducción 
del sistema.

Estos valores, la justicia, la solidaridad, la 
cooperación, la reciprocidad, la eficiencia 
social, atraviesan transversalmente las 
prácticas de ESS. De esta forma, las 
iniciativas de esta Economía: micro 
emprendimientos, empresas locales, 
grupos y redes de productores, redes de 
comercialización y de consumo, recrean 
esos valores.  En estas iniciativas, la 
organización interna, la organización, 
planificación de la producción y 
comercialización, la vinculación de 
la actividad productiva con redes de 
comercio o consumo y la vinculación con 
la comunidad, reflejan aquellos valores y 
se distinguen así del sistema económico 
dominante. 

En este orden de ideas se señala que la ESS 
vendría a ser “el sistema de instituciones, 
valores y prácticas que se dan en una 
sociedad para definir, movilizar, distribuir 
y organizar capacidades y recursos a fin 
de resolver de la mejor manera posible las 
necesidades y deseos legítimos de todos sus 
miembros reproducción ampliada de la vida 
de todas y todos e intergeneracionalmente” 
(Coraggio, 2010, p. 9).

El concepto de Coraggio nos remite a 
considerar al menos dos niveles de análisis 
y acción. Un nivel en el que se ubican 
valores y fines y otro en el que se ubican 
prácticas y dinámicas objetivas y concretas.  
Ambos niveles no son secuenciales, es 
decir que no debe darse y perfeccionarse el 
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primero para que llegue el segundo, son si 
se quiere, simultáneos y complementarios. 
En el nivel de los valores y los fines de 
la economía como actividad humana 
nos remite a algo que por obvio parece 
olvidarse: el fin último de la estructuración 
social, de la organización de la producción 
es mantener y reproducir la vida humana, 
pero no a cualquier costo y de cualquier 
manera, es decir, no solo de una forma 
extractivista, como si los recursos fuesen 
ilimitados. Aquel fin último o propósito de 
la economía, debe orientarse a resolver de 
la mejor manera posible las necesidades y 
deseos legítimos de todos sus miembros.

Lo anterior significa que la aspiración 
de satisfacer las necesidades no es solo 
para unos sino para todos. Un parámetro 
ético que podría introducirse que solo 
enunciamos vendría a ser que, un sistema 
económico que solo satisface eficientemente 
las necesidades y deseos de un grupo de 
la sociedad, excluyendo o discriminando, 
no sería ético. Un segundo nivel tiene que 
ver con las prácticas y dinámicas a las 
que el concepto de economía da lugar, de 
esta forma, la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios, son más 
que acciones aisladas o independientes, 
están ubicadas dentro de una cadena que 
no tiene otro propósito que el de satisfacer 
las necesidades de todos y todas.

Un aspecto que es preciso subrayar es 
la intencionalidad de la ESS, sobre ello  
Coraggio  (2008) ha señalado que como 
alternativa, debe dirigirse a poner en 
tensión el sistema social, transformándolo 
económica y políticamente, más aún debe 
contribuir conscientemente a desarticular 
las estructuras de reproducción del capital, 
que provea a las necesidades de todos 
con otros valores. Esto último trasciende 
el esfuerzo puramente económico, es 
un esfuerzo político, por sus alcances e 
implicancias; complementariamente a lo 
mencionado se señala que “la cuestión 
principal que se le plantea a la Economía 
Solidaria no es técnica ni económica, ni 
siquiera financiera.  Es la cuestión de las 

condiciones de posibilidad de (aspirar) a 
una democracia viable y duradera” (Caillé, 
2009, p. 45).

El aporte de la ESS en tanto desarrollo 
teórico que detona experiencias de pro-
ducción, comercialización, intercambio y 
consumo, contribuye a señalar la necesaria 
transformación de una sociedad centrada 
en el mercado a una sociedad con mercado, 
en la cual el centro se desplaza del merca-
do, hacia prácticas signadas por la coopera-
ción, la solidaridad, la reciprocidad, el bien 
común, la justicia y la equidad. Valores que 
pueden hacer posible reinterpretar las rela-
ciones sociales y políticas y asignan a cada 
persona un valor en sí mismas.

Las ventajas económicas, sociales y políticas 
de la acción colectiva y de la solidaridad de 
la ESS están bien planteadas en la literatura 
sobre el tema por prestigiosos autores como 
Barkin y Lemus (2011), Cattani y otros 
(2009), Coraggio (2011), Defourny y otros 
(2009), Heyer y otros (2002), Fonteneau 
(2011), Laville (2010), Núñez (1996), Sousa 
(2007), entre otros. Se destaca en primer 
lugar que la acción colectiva permite a los 
trabajadores, productores y consumidores 
mayor capacidad de movilizar recursos, 
recibir capacitación, reducir costos, 
acceder y competir bajo mejores términos 
en el mercado. Por ejemplo, economías 
de escala, mayor poder de negociación 
económica, mejor acceso a la información 
sobre precios y mercados y la posibilidad de 
agregar valor a través del procesamiento o 
la integración vertical; en segundo lugar, la 
acción colectiva permite mayor capacidad 
de incidencia y negociación con organismos 
e instituciones gubernamentales, donantes 
y de la sociedad civil y finalmente, la acción 
colectiva permite una mayor capacidad de 
ayudar a otros a través de la solidaridad.

La literatura que resalta la importancia 
de la “desmercantilización” Vail (2010), 
indica otras ventajas que tienen que ver 
con la protección social, la protección de 
los bienes comunes, y la satisfacción de 
necesidades básicas.
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En teoría, la ESS aporta múltiples 
beneficios, pero Coraggio (2010) sostiene 
que hay que reconocer que en la práctica 
surgen muchas tensiones entre los 
diferentes objetivos, sobre todo cuando 
hay intentos de expandir el tamaño de 
organizaciones y redes; de hecho, existe la 
tendencia de romantizar el fenómeno de la 
ESS e ignorar varias tensiones que pueden 
afectar su crecimiento y calidad. Esto se 
da tanto en la literatura académica como a 
nivel de incidencia, además en la práctica, 
la ESS tiene relaciones con el mercado, la 
empresa privada, el Estado y la economía 
informal.

Estas relaciones generan tensiones de 
diferentes índoles. Las organizaciones de 
la ESS se insertan en sociedades en las que 
se dan el patriarcado, el racismo y otras 
relaciones sociales injustas y esto aspectos 
puede influir en el comportamiento de 
la ESS. Un problema clave se relaciona 
también con el tema de la confianza o 
el llamado “capital social”, la cohesión 
social, la cooperación y la solidaridad a 
nivel de organizaciones y empresas de la 
ESS dependen en gran parte de relaciones 
de confianza entre sus miembros; estas 
relaciones a menudo se diluyen cuando 
aumenta el tamaño de la organizaciones, 
empresas y redes. Otro reto en lo que a 
acción política se refiere es cómo ir más allá 
de la acción colectiva a nivel local y crear 
redes y alianzas en múltiples escalas como: 
local, departamental, nacionales, regional 
y global; aspectos que son necesarios 
e importantes para que la ESS pueda 
incidir realmente en la política nacional e 
internacional. 

3. Conclusiones

• El Desarrollo Humano no es 
incompatible con otros enfoques dado que 
cubre todos los aspectos del desarrollo 
como el crecimiento económico sostenible 
propio del enfoque DEL; la cooperación 
y colaboración, aspecto natural de la 
Economía Social y Solidaria; y otros 
aspectos como políticas fiscales, ahorro, 

inversión, tecnología, servicios básicos, 
redes de seguridad; ningún aspecto del 
modelo de desarrollo queda fuera de 
su alcance pero el punto de referencia 
permanece en la ampliación de las elecciones 
de las personas, el enriquecimiento de sus 
vidas y pone énfasis en las personas, que es 
el centro de sus prioridades.

• En el Desarrollo Económico Local 
el territorio socialmente organizado y sus 
rasgos sociales, culturales e históricos 
propios, son aspectos muy importantes. 
Igualmente, la sociedad local no se adapta 
de forma pasiva a los grandes procesos 
y transformaciones existentes, sino que 
despliega iniciativas propias, a partir de 
sus particularidades territoriales en los 
diferentes niveles, económico, político, 
social y cultural; permitiendo de esta 
forma que las personas puedan ampliar 
sus opciones de desarrollo y propiciando 
ambientes para que disfruten de vidas 
largas, saludables y creativas, premisa 
central del enfoque de Desarrollo Humano.

• La economía Social y Solidaria tiene 
como aspiración satisfacer las necesidades 
de todos dentro de una localidad y no sólo de 
unos pocos, mediante prácticas y dinámicas 
económicas de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios, ubicadas 
dentro de una cadena productiva fortalecida 
en su competitividad, concepto propio del 
enfoque DEL, que no tiene otro propósito 
que el de satisfacer las necesidades de 
todos y todas dentro de la localidad.

• Finalmente, el enfoque de desarrollo 
humano, el desarrollo económico territorial 
y la economía social y solidaria, se articulan, 
complementan y ayudan a enriquecer, 
mejorar y humanizar un mercado que debe 
estar al servicio de las personas.
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La universidad y su trascendencia en el ser humano y la sociedad. 
Universidad: formación y aprendizajes

The university and its transcendence in the human being and the society.
University: training and learning

Rosa Amelia Villar-López1 

Resumen

Se analiza el rol de la universidad y su trascendente papel en la formación educativa, 
destacando que la educación se estructura en base a los aprendizajes significativos. Se 
resalta que el incremento del saber permite comprender mejor las múltiples facetas del 
universo, favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y 
permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. La 
educación debe contribuir al desarrollo integral de cada persona y debe ser una tarea de 
toda la vida.

Palabras clave: Universidad, aprendizajes significativos, educación y desarrollo.

Abstract

The role of the university and its important role in education, emphasizing that education 
is structured on the basis of meaningful learning is analyzed. It is also emphasized that the 
increase of the knowledge allows to better understand the multiple facets of the universe, 
favors the awakening of the intellectual curiosity, stimulates the critical sense and allows 
to decipher the reality, acquiring at the same time an autonomy of judgement. Education 
must contribute to the integral development of each person.

Key words: University, meaningful learning, education development.
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Hablar de la Universidad es hablar de 
un sinónimo de ciencia, investigación, 
innovación, desarrollo, tecnología; pero 
a la vez, es hablar de la formación de los 
seres que regirán el destino de una nación, 
de una región o de una comunidad. Es 
hablar de quien impulsa el desarrollo de un 
pueblo y de la mejora de su población. Por 
eso, en esta pequeña disertación hablaré de 
la importancia de la educación.

Jaques Delors, ex presidente de la Unión 
Europea, decía que la educación debe 
estructurarse en base a cuatro aprendizajes 
fundamentales en el transcurso de la vida: 
el aprender a conocer, es decir, adquirir 
instrumentos para la comprensión; el 
aprender a hacer, para influir sobre 
el propio entorno; el aprender a vivir, 
para participar y cooperar con los demás 
en todas las actividades humanas; y 
el aprender a ser, como un proceso 
fundamental que recoge los anteriores.2,3 
Sin embargo, es importante entender que 
la educación de un ser humano debe ir 
aún más allá de lo mencionado, pues, el 
aprender a conocer nos debe conducir no 
sólo a comprender, sino a aprender a saber, 
ya que el saber significa aplicar el conjunto 
de nuestros conocimientos, investigaciones 
y experiencias, expresados en sabiduría, 
sabiduría en diario discernimiento de lo 
que es positivo o negativo, de lo que es 
bueno o malo, de lo que es justo o injusto, 
de lo que es trascendente o intrascendente, 
conociendo e interpretando lo que nos 
rodea, que nos conduce a aprender a 
hacer, cuya mayor manifestación es crear 
y recrear ciencia y tecnología; pues, 
aplicando el conocimiento, la ciencia y  la 
tecnología, se fortalecen y se vuelven cada 
vez más complejos; mas todo ello, para 
buscar mejorar y facilitar la vida del ser 
humano en la salud, en la comunicación, 
en el transporte, en la vivienda, en la 
agricultura, etc. En todo lo que hace la vida 
del hombre más fácil y más confortable; 
lo que nos conlleva a aprender a vivir, 
porque como seres humanos no vivimos 
solos, sino en sociedad; esto significa amar 
y respetar al prójimo, pues, es importante 

formar familias y comunidades que 
puedan convivir con valores y principios 
que nos permitan tener sociedades unidas, 
participativas y solidarias, éste se convierte 
en uno de los más difíciles aprendizajes en 
los estudiantes de todos los niveles, que 
nos conduce aprender a ser, es decir, al 
producto final, que concentra al ser humano 
en su máxima expresión, que refleja todos 
los valores y principios de un ser integral 
que sabe, que hace, que vive en unidad y 
que busca trascender haciendo el bien a 
todos los que lo rodean.

El cada vez más amplio arsenal de 
conocimientos, hace más y más difícil 
el conocer, la tendencia a prolongar la 
escolaridad e incrementar el tiempo de 
estudio, debería permitir que un número 
cada vez mayor de estudiantes, aprecie 
las bondades del conocimiento y de la 
investigación individual, en el diario vivir 
del ser humano. El incremento del saber, 
que permite comprender mejor las múltiples 
facetas del universo, favorece el despertar 
de la curiosidad intelectual, estimula 
el sentido crítico y permite descifrar la 
realidad, adquiriendo al mismo tiempo una 
autonomía de juicio2.

Por el hecho de que el conocimiento es 
múltiple e infinitamente evolutivo, resulta 
cada vez más utópico pretender conocerlo 
todo, Por esta razón la especialización 
es importante, sin embargo, una mente 
verdaderamente formada necesita una 
amplia cultura general que le permita 
entender la naturaleza, el universo y 
el ser humano en forma integral, y sus 
interrelaciones y mutuas influencias; así 
como las consecuencias que la alteración 
de una de ellas genera en las demás2.

La educación tiene una doble misión: 
enseñar la diversidad de la especie humana 
y contribuir a una toma de conciencia de 
las semejanzas y la interdependencia entre 
todos los seres humanos; y el descubrimiento 
de uno mismo. Por consiguiente, para 
desarrollar en el niño y en el adolescente 
una visión cabal del mundo, la educación, 
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tanto si la imparte la familia como si 
la imparte la comunidad o la escuela, 
primero debe hacerle descubrir quién es. 
Solo entonces podrá realmente ponerse 
en el lugar de los demás y comprender sus 
reacciones. El fomento de esta actitud de 
empatía en la escuela es importante para 
los comportamientos sociales a lo largo de 
la vida. Así, por ejemplo, si se enseña a los 
jóvenes a adoptar el punto de vista de otros 
grupos étnicos o religiosos, se podrá evitar 
incomprensiones generadoras del odio y 
la violencia en los adultos. Los profesores 
que, a fuerza de dogmatismo, destruyen la 
curiosidad o el espíritu crítico en lugar de 
despertarlos en sus alumnos, pueden ser 
más perjudiciales que benéficos, al olvidar 
que son modelos para los jóvenes3.

La Comisión de Educación de la Unesco 
ha reafirmado enérgicamente un principio 
fundamental: la educación debe contribuir 
al desarrollo integral de cada persona: 
cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, 
sentido estético, responsabilidad individual, 
espiritualidad. Todos los seres humanos 
deben estar en condiciones, gracias a la 
educación recibida en su juventud, de 
dotarse de un pensamiento autónomo y 
crítico, y de elaborar un juicio propio para 
determinar por sí mismos qué deben hacer 
en las diferentes circunstancias de la vida2.

Así, pues, la Comisión de Educación 
de la Unesco, hace plenamente suyo el 
postulado del informe Aprender a Ser “… 
El desarrollo tiene por objeto el despliegue 
completo del hombre en toda su riqueza y 
en la complejidad de sus expresiones y de 
sus compromisos: individuo, miembro de 
una familia y de su colectividad, ciudadano 
y productor, inventor de técnicas y creador 
de sueños”. Este desarrollo del ser humano 
va desde su nacimiento hasta el fin de su 
vida, es un proceso dialéctico que comienza 
por el conocimiento de sí mismo y se abre 
después a las relaciones con los demás. En 
este sentido, la educación es ante todo un 
viaje interior, cuyas etapas corresponden 
a las de la maduración constante de la 
personalidad. En el caso de una experiencia 

profesional positiva, la educación, como 
medio para alcanzar esa realización, es 
a la vez un proceso extremadamente 
individualizado y una estructuración social 
interactiva4.

La Conferencia Mundial de Educación 
Superior enfatizó que la educación superior 
enfrenta grandes dificultades y desafíos 
relacionados, en primer lugar a cómo 
formar profesionales y personas integrales 
que realmente construyan comunidades 
idóneas; en segundo lugar, los docentes 
deben asumir desafíos que los identifique 
como ejemplos de vida para sus estudiantes2, 
pero que sobre todo, sean personas que 
con un elevado nivel científico, ético y 
espiritual, se constituyan en guías de las 
sociedades futuras. Simultáneamente, 
se enfrenta a los desafíos de la calidad 
educativa que cada vez es más exigente, 
no sólo en cuanto a infraestructura, sino 
en las nuevas tecnologías que mejoran la 
manera de producir, organizar, difundir y 
controlar el saber, y de acceder al mismo, 
las que se hacen necesarias para una 
adecuada formación de las competencias 
profesionales que el estudiante debe 
dominar al terminar.

La educación universitaria ha dado sobradas 
pruebas de su viabilidad a lo largo de los 
siglos y de su capacidad para transformarse 
y propiciar el cambio y el progreso de la 
sociedad. Dado el alcance y el ritmo de 
las transformaciones, la sociedad cada vez 
más tiende a fundarse en el conocimiento. 
Siendo que la educación universitaria se 
fundamenta en la docencia, la investigación 
y la proyección social, éstas deben formar 
parte esencial del desarrollo cultural, socio-
económico y educativo de los individuos, 
de las comunidades y de las naciones. Por 
consiguiente, y en vista que debe hacer 
frente a imponentes desafíos, la propia 
educación universitaria ha de emprender 
la transformación y la renovación más 
radicales que jamás haya tenido por 
delante, de tal manera que la sociedad 
contemporánea, que en la actualidad vive 
una profunda crisis de valores, pueda 
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trascender las consideraciones meramente 
económicas y asumir dimensiones de 
moralidad y espiritualidad más arraigadas.

La transformación y expansión sustanciales 
de la educación universitaria, mejorará su 
calidad y su pertinencia, así como facilitará 
la solución de las principales dificultades 
que la acechan5. Por eso, es exigente la 
firme participación no sólo de gobiernos, 
universidades o instituciones de educación 
superior; sino también de todas las partes 
interesadas, comprendidos los estudiantes 
y sus familias, los profesores, los 
administrativos, pero aún más, los actores 
del mundo de los negocios y la industria, los 
sectores público y privado de la economía, 
el Congreso, los medios de comunicación, 
la comunidad, los colegios profesionales 
y la sociedad; que exigen igualmente que 
las instituciones de educación superior 
asuman mayores responsabilidades para 
con la sociedad y rindan cuentas sobre 
la utilización de los recursos públicos y 
privados, nacionales e internacionales.

Es necesario subrayar que los sistemas 
de educación universitaria deberían: 
incrementar su capacidad para vivir 
en medio de la incertidumbre, para 
transformarse y generar el cambio, para 
atender las necesidades sociales y fomentar 
la solidaridad y la igualdad; preservar y 
ejercer el rigor y la originalidad científicos 
con espíritu imparcial, por ser un requisito 
previo decisivo para alcanzar y mantener 
un nivel indispensable de calidad; y colocar 
a los estudiantes en el primer plano de sus 
preocupaciones, en la perspectiva de una 
educación a lo largo de toda la vida, a fin 
de que se puedan integrar plenamente a la 
sociedad mundial del conocimiento actual7.

El reconocimiento del carácter activo 
del estudiante en la construcción de sus 
propios conocimientos y valores en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es un 
reclamo de las tendencias pedagógicas 
contemporáneas7; sin embargo, la naturaleza 
y límites de las funciones y relaciones del 
profesor y el estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, son entendidas de 
diferente manera, según las concepciones 
pedagógicas en que se sustente la práctica 
educativa. Las reflexiones en torno a la 
utilización de los conceptos “facilitación” 
y  “orientación” del aprendizaje y su 
significado hay que analizarlos a la luz de 
la “Pedagogía no directiva” y del Enfoque 
Histórico- Cultural del desarrollo humano8.

José Ingenieros, nos dice que el amor 
a la verdad es una virtud humana, 
expresa una importante correlación, 
entre el mudar incesante de lo real que 
determina la variación de lo conocible y 
de lo consciente, cuyas relaciones sólo 
pueden concebirse como un equilibrio 
dinámico8. Hagamos crecer ese amor a la 
verdad en nuestra universidad, asumamos 
responsablemente la formación profesional 
que ahora iniciamos, para que nuestro 
trabajo por la población necesitada sea 
fructífera, forjemos la equidad en todos los 
derechos del ser humano, vibremos por los 
sufridos pacientes a quienes aliviaremos 
su dolor, forjemos profesionales que 
manejando apropiadamente la economía 
de nuestra región y del país nos lleven a 
ser un país próspero, luchemos por una 
justicia social solidaria, a través de la 
defensa legal y apropiada aplicación de la 
justicia, trabajemos por una nación grande 
y próspera; todos, autoridades, docentes, 
estudiantes y trabajadores en general, 
para que nuestro centro de estudios –la 
Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo- sea una de las más reconocidas en 
el país, que se la reconozca como motor del 
desarrollo de nuestra querida Cajamarca; 
sólo entonces podremos decir… labor 
cumplida!!
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