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Abstract
Addictive dependence on video games has become a problem in the youth population that has increased during 
social confinement, especially in the adolescent population, harming mental health. The objective of the research 
was to determine the relationship between dependence on video games and social skills in school adolescents. 
It was based on a quantitative descriptive correlational manner and a population of 97 students from a public 
school was applied to whom a questionnaire validated by expertise was applied. The results showed a positive 
relationship between the proposed variables with their respective dimensions, and with a particularly high 
correlation between dependence on video games and advanced social skills. This concludes by determining that 
high dependence on video games leads to a low level of development of social skills in a group of adolescents 
from a public school.

Keywords: dependence; addiction; video games; social skills; adolescence.

Resumen
La dependencia adictiva a los videojuegos se ha vuelto una problemática en la población juvenil que se ha 
incrementado durante el confinamiento social, en especial en la población adolescente perjudicando la salud 
mental. El objetivo de la investigación consistió en determinar la relación que existe entre la dependencia a 
los videojuegos y las habilidades sociales en adolescentes escolares. Se fundamentó de forma cuantitativa 
descriptiva correlacional y se tuvo una población de 97 estudiantes de una escuela pública a quienes se le aplicó un 
cuestionario validado por experticia. Los resultados evidenciaron relación positiva entre las variables propuestas 
con sus respectivas dimensiones, y con particular correlación alta entre la dependencia a videojuegos y las 
habilidades sociales avanzadas. Como conclusión, se logra explicar que la alta dependencia a los videojuegos 
conlleva a un bajo nivel de desarrollo de las habilidades sociales en un grupo de adolescentes de una escuela 
pública. 

Palabras clave: dependencia; adicción; video juego; habilidades sociales; adolescencia.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años del presente siglo, el uso 
de la virtualidad y la masificación tecnológica 
de los videojuegos ha incrementado un mayor 
número de usuarios consumidores y que recae 
en la población adolescente, los más proclives 
a este accionar, debido a factores coyunturales 
como la novedad utilitaria y la curiosidad por 
experimentar actividades novísimas, sin embargo, 
la adicción constituye la mayor desventaja que 
puede ocasionar en la vida de los jóvenes. Sin 
lugar a duda, la presencia de los videojuegos 
ha suscitado su estigmatización general como 
el medio de dependencia adictiva, aunado por 
el hecho que su accionar ha aumentado con 
la pandemia (Barr & Copeland-Stewart, 2022; 
López-Mora et al., 2022).

En ese sentido, es relevante considerar que 
todo consumo desmesurado predispone una 
situación atípica que puede desencadenar a 
patológica. Así, existen diversas perspectivas 
que no consideran a los videojuegos dañinos, 
pero lo complementan con la supervisión 
efectiva en niños y adolescentes para no caer 
en excesos. Por ello, la dependencia es una 
situación preocupante en escolares, puesto que 
evidencia falencias en el desempeño académico, 
estrés y ansiedad emocional que perjudican su 
salud mental y el proceso formativo (Mateo et al., 
2022; Gómez et al., 2021; Cusme et al., 2020).

Sin lugar a duda, la pandemia suscitó cambios 
en la vida de las personas que involucró el 
confinamiento en sus hogares, decretado por 
los principales gobiernos ante el temor del 
misterioso virus que asolaba el planeta y el temor 
de contagiarse hizo que diversas actividades de 
concentración de personas como el educacional 
sean suspendidas y se predisponga la virtualidad 
académica en los primeros meses de la pandemia 
(Sánchez y Benítez, 2022; Olivares et al., 2022). 

La imposibilidad de salir hizo que el aislamiento 
evidenciará en las personas estrés y ansiedad, 
en el caso de los adolescentes suscitó que el 
uso de los celulares y el acceso a Internet se 
incrementará, las redes sociales y aplicativos 
novedosos como el TikTok comenzaron a ser 
relevantes en el devenir cotidiano, así como los 
videojuegos que incrementaron su uso y por 
ende su adicción en los más jóvenes, aunado por 
la situación que muchos padres de familia salían 

a trabajar y no supervisan la utilidad pertinente 
de los celulares ni las computadoras de sus 
hijos, desencadenando dependencias al juego y 
situaciones adictivas que no acontecían antes de 
la pandemia (Martínez-González, 2020; Formosa 
et al., 2022).

En el ámbito latinoamericano, han sido 
interesantes algunas experiencias ejecutadas 
en torno al desarrollo de las variables de estudio 
propuestas. Así, se pudo abordar la problemática 
escolar de la adicción a los videojuegos de 
adolescentes en concordancia con el nivel 
de agresividad evidenciada en las acciones 
cotidiana y como se podría disminuir esta 
incidencia mediante programas de intervención 
y de prevención educacional. 

Del mismo modo, se direccionó el uso de los 
videojuegos con una intencionalidad pedagógica 
y enfocado en escolares con déficit de atención 
en el desarrollo de clases de idiomas, en donde 
la interacción con los materiales informáticos 
ha permitido resultados satisfactorios en los 
aprendizajes. Las estrategias de limitación del uso 
de la tecnología y los videojuegos dependen del 
acuerdo mutuo entre profesores con padres de 
familia, la contradicción acarrearía implicancias 
en el comportamiento de los escolares y 
reforzamientos negativos que afectarán su 
desempeño y desarrollo académico (Vásquez, 
2022; Villafuerte, 2022; Escobar, 2022).

El uso de los juegos en línea se incrementó 
con la pandemia, puesto que la situación de 
encierro, trajo estrés y ansiedad ante tan largo 
tiempo de confinamiento de los escolares. Para 
Gómez & Yañacc (2022) del entretenimiento 
familiar contextual que muestra la función de los 
videojuegos a la adicción, evidencia ausencia de 
autoridad por parte de los padres de familia en 
limitar su uso ha desencadenado dependencia 
en la realidad educativa, lo que ha conllevado 
que las habilidades sociales sean complicadas y, 
por el contrario, la agresión, ansiedad, ausencia 
de comunicación sean síntomas propios de la 
adicción a los videojuegos y afines. 

Los casos de dependencia se han vuelto una 
problemática socio educativo en la mayoría 
de las escuelas, puesto que la adicción a estas 
actividades dificulta el proceso de enseñanza 
y el desarrollo de los aprendizajes de los 
adolescentes (Huamani-Calloapaza y Bocangel-
Marquez, 2022; Sosa, 2022; Vara, 2017).
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Las escuelas estatales y privadas siguen 
reportando problemáticas de dependencia a los 
videojuegos que predispone a los escolares hacia 
un trastorno mental, puesto que la agresión, 
compulsión que direcciona a las personas a 
priorizar en su vida cotidiana. Así, tiende a afectar 
el rendimiento académico, ámbito familiar, 
habilidades sociales, autoestima baja, depresión, 
ansiedad por jugar, pone en alerta continua al 
contexto educacional. 

Es por ello, que ante la problemática descrita se 
plantea la interrogante investigativa: ¿Cuál es la 
relación entre la dependencia a los videojuegos 
y las habilidades sociales en adolescentes 
escolares? En cuanto a interrogantes específicas, 
se plantea responder ¿Cuál es la relación que 
existe entre la dependencia a los videojuegos y 
las dimensiones, habilidades sociales básicas, 
avanzadas, relacionadas con los sentimientos, 
alternativas a la agresión, para hacer frente al 
estrés, planificación en adolescentes escolares?

Es fundamental hacer mención de la hipótesis 
general: existe relación entre la dependencia 
a los videojuegos y la dimensión habilidades 
sociales en adolescentes. Del mismo modo, las 
específicas: existe relación entre la dependencia 
a los videojuegos y las dimensiones, habilidades 
sociales básicas, avanzadas, relacionadas con 
los sentimientos, alternativas a la agresión, 
para hacer frente al estrés, planificación en 
adolescentes escolares.

Se justifica la presente investigación, puesto 
que ha indagado en relación con la problemática 
identificada en una escuela privada mediante 
la búsqueda de publicaciones y bases teóricas 
relacionadas con las variables propuestas. Es 
por ello, que este trabajo se ha predispuesto en 
el ámbito educacional, donde se han registrado 
las mayores incidencias a la adicción a los 
videojuegos tras la pandemia y ha evidenciado 
dificultades en las habilidades sociales de los 
escolares.

En ese sentido, este estudio ha brindado un 
aporte científico significativo. De esta manera, 
lo recolectado en la búsqueda informativa sirvió 
de base para posteriores trabajos investigativos 
similares a las variables propuestas. Asimismo, es 
fundamental considerar que esta investigación 
aportará en gran medida a la mejora del abordaje 
de la dependencia de los videojuegos en 
escolares y en la elaboración de propuestas de 
mejora que favorezcan fortalecer las habilidades 

sociales y se evidencie tanto en la convivencia 
diaria en clase como en el avance académico de 
los estudiantes.

Es relevante tomar en consideración 
investigaciones externas, en el caso cubano 
estuvo direccionado en abordar la presencia 
de los juegos en línea, su incidencia en la 
cotidianidad de los adolescentes y en especial los 
más vulnerables, cabe precisar que esta situación 
aumentó con la masiva llegada de tecnología 
comunicativa actualizada como los celulares que 
era algo impensado una década atrás. Un estudio 
colombiano abordó los trastornos ocasionados 
por el uso adictivo extremo de los juegos en 
línea de adolescentes que afecta su estabilidad 
emocional y lleva a consumir de forma reiterada 
estos aplicativos que son perjudiciales. 

La situación en Ecuador se enfocó en la 
relevancia de las habilidades sociales en la 
convivencia escolar de los adolescentes y 
cómo influyen en la adicción a los videojuegos 
en línea, puesto que las reacciones violentas 
son muy características en el devenir de una 
persona adicta y dependiente a los videojuegos, 
evidenciando un comportamiento inestable en la 
convivencia diaria con sus pares (Fernández et 
al., 2022; Guzmán-Brand & Gelvez-Garcia, 2022; 
Montalvo y Jaramillo, 2022).

Desde el contexto nacional peruano, es 
interesante considerar en primer lugar a la 
propuesta investigativa efectuada en el oriente 
y que se predispuso en abordar la problemática 
adictiva de los juegos en línea de estudiantes de 
los últimos grados de secundaria. Otro estudio 
se enfocó en la implicancia de la adicción en 
la conducta de los jóvenes como agresividad y 
depresión. Además, es importante considerar 
que una investigación se direccionó en formular 
una propuesta de desarrollo de habilidades 
sociales para la prevención adictiva a los juegos 
en internet, videojuegos en los adolescentes 
(Araujo y Santisteban, 2022; Roque et al., 2022; 
Conde, 2022).

La dependencia a los videojuegos presenta 
criterios que han sido clasificados por la 
American Psychiatric Association (2022), y 
se predisponen en el trastorno de juego, la 
presencia del síndrome de abstinencia que 
ante la imposibilidad que suscita el jugar 
incrementará su adicción y el accionar de querer 
dominar su uso lo que acarrea conflictos en su 
vida cotidiana, dificultades en las habilidades 
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sociales y dependencia de la conducta de juego. 
En ese sentido, el modelo propuesto de Choliz 
(2006) afianza la explicación puntual del juego 
como un accionar patológico y perjudicial a 
la salud mental del individuo, que resalta la 
estructuración del juego y su incidencia adictiva 
como representación de patrones idénticos en 
las caracterizaciones de cada problemática y en 
especial a los videojuegos. 

Es indispensable considerar los factores 
socioculturales familiares que afianzan las 
condiciones para la iniciación lúdica. También, 
el medio influye de forma notoria en el juego 
debido a las relaciones interpersonales, la 
percepción material del valor monetario y las 
actitudes de la persona en la toma de decisiones 
de disponer del juego continuo. Sin lugar a 
duda, los estímulos externalizados como las 
oportunidades de socialización y la presión 
grupal tienden a generar el malestar emocional, 
favoreciendo la acción lúdica y ludotópica en 
los individuos, debido a que el juego evidencia 
réplicas de índole fisiológicas, procedimental, 
cognitiva que involucra acciones de juego por 
largo tiempo, reacción agresiva al impedimento o 
el pensamiento que no es un desadaptado y que 
su actitud se encuentra normalizada (Harrison & 
Murray, 2015 Lebihan, 2019).

Los reforzamientos positivos y negativos se 
manifiestan desde diversas perspectivas, en el 
caso del primero como un medio de adquisición 
económica y de sensación emocional de seguir 
con el juego; en relación con el segundo se 
predispone en la privación conductual, lo que 
lleva a aumentar el deseo lúdico que se vuelve el 
síndrome de abstinencia, alentando las ilusiones 
de control entre lo que la persona pueda ganar 
o perder y el control que se ejerce bajo estas 
modalidades, así como la disponibilidad de poder 
continuar como un medio justificatorio para la 
continuación del juego (Choliz & Marco, 2011).

Al abordar la dependencia a los videojuegos, 
Choliz (2006) lo ha considerado como actividades 
lúdicas en línea de forma descomedida y 
apremiante en su incidencia de la práctica 
continua que una persona efectúa y que se vuelve 
complicado abandonarlo hasta lo patológico. Sin 
lugar a duda, la problemática de la dependencia 
adictiva a estos juegos se ha afianzado con las 
mejoras tecnológicas e informáticas. 

Así, Choliz & Marco (2011) han sido muy enfáticos 
al concebirlo como un patrón descontrolado y 
desadaptado en torno a la utilidad continua de 
los juegos que direcciona al deterioro clínico 
de una persona, de su estabilidad emocional, 
evidenciando reacciones diversas como 
predisponiendo hacia una acción motivada 
intrínseca y volviéndola una práctica continua 
y compulsiva que se vuelve difícil dejar de 
ejecutarlo.

La dependencia de los videojuegos se evidencia 
en un comportamiento individualizado en donde 
los factores de control se quiebran antes perderse 
por el uso desmesurado de las actividades lúdicas 
que se conducen a una posición patológica, daño 
emocional evidenciable, así como la salud mental 
de los individuos en su convivencia diaria con 
sus pares, familiares, amistades entre otros. Del 
mismo modo, esta dependencia consiste en el 
deseo irrefrenable por el uso de los videojuegos, 
en donde la atención se prioriza en las actividades 
lúdicas y en el estado de ánimo de los individuos, 
aunado en la dificultad por controlar la adicción 
sin conseguirlo y, por el contrario, se acentúa 
ante la imposibilidad de poder frenarlo por su 
propia iniciativa (West & Hardy, 2006; Cabonell-
Sánchez, 2020).

Los videojuegos son resultantes de los avances 
tecnológicos e informáticos que predisponen 
un escenario virtual, irreal, pero adecuado 
para mostrar una realidad paralela en la que se 
obtiene ganancia y satisfacción en su aplicación 
por parte de las personas que cuentan con un 
tiempo asequible como es la población juvenil y 
escolar (Lebihan, 2019).

En cuanto a las habilidades sociales, es relevante 
considerar la propuesta teórica de Argyle & 
Kendon en los años sesenta, quienes explicaron 
de forma puntual las funciones prioritarias de 
las diversas habilidades socio emocionales que 
se predisponen en la convivencia social y cuyo 
mecanismo se direcciona en las conductas 
motrices. De esta manera, los procesos cognitivos 
y perceptivos se afianzan en el entorno. 

Es por ello que las habilidades se vuelven 
fundamentales para las personas en el uso 
adecuado para concretizar el accionar cotidiano 
competitivo de las interacciones con el medio 
en el cual se desenvuelven (Echegaray, 2019). 
Esta propuesta presenta practicidad, puesto que 
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describe las razones en que la ausencia de las 
habilidades evidencia perjuicio en el entorno que 
involucraría falencias en el proceso respectivo. 
Así, para Wittek et al. (2015), la similitud entre lo 
motor y social se predispone en las actividades 
consecuentes de su procedimiento y lo que 
alcanza como una resultante característica de 
motricidad en la interacción colectiva. Es por 
ello que las habilidades se ponen de manifiesto 
en torno con los individuos y el accionar que 
ejecutan en el medio donde se desenvuelve a 
diario.

Las habilidades sociales son aquellas conductas 
agrupadas y predispuestas en la vida de las 
personas y les permite el desarrollo pertinente 
en su medio donde se desenvuelve. Así, las 
habilidades se tienden a clasificar de acuerdo al 
tipo de conductas evidenciables que suelen ser 
identificadas durante el proceso de interacción 
social cotidiana. Igualmente, estas habilidades 
son las conductas que se han aprendido y son 
características de las personas e incluye el 
componente propio del comportamiento humano 
y suele ser calificado como asertivo o inhibido 
en correspondencia con el medio natural y se 
predispone en la capacidad de los individuos en 
el proceso de decisión de sus acciones (Goldstein 
et al., 2005; Caballo, 2005).

Las habilidades sociales se adquieren mediante 
el proceso de aprendizaje y se fortalecen en los 
primeros años de vida en torno a las conductas que 
suelen relacionarse con la asimilación y control 
de acciones determinadas por las normativas 
para el adecuado funcionamiento sociocultural. 
Es por ello que las habilidades abordan aspectos 
propios del ámbito emocional, cognitivo y de 
conductas que permite la interacción para poder 
simpatizar con sus pares de manera conveniente 
en el devenir diario. Así, estas habilidades se 
relacionan con la comunicación asertiva y el 
proceso interactivo con las demás personas 
de forma agradable y sin ningún inconveniente 
(Peñafiel y Serrano, 2010; Monjas, 2016).

En cuanto a las principales características 
de las habilidades sociales, el Ministerio de 
Salud del Perú (2015) direccionó en primer 
término lo concerniente con asertividad, 
percibida como una conducta que manifiesta 
diversas expresiones, sentimientos, formas de 
pensamiento ante determinadas situaciones 
que susciten riesgo y son abordadas de manera 
eficaz en correspondencia con el respeto de los 

derechos de las demás personas. Es considerado 
un estilo comunicativo con la mantención de una 
interacción pertinente. 

Así, cuando se menciona asertividad es aquella 
capacidad de expresión sin dañar oralmente a 
nadie ni mantener sentimientos de culpabilidad 
en relación con tener una razón correspondida. 
Es por ello que ser asertivo como habilidad 
social se predispone a formular una respuesta 
conveniente para cada circunstancia sin 
prejuicios colaterales en el estadio emocional 
de los demás individuos. Sin lugar a duda, la 
capacidad asertiva es una cualidad aprendida 
que se adecua a un deseo preciso de plantear 
acciones sin recurrir a ninguna forma de violencia 
durante la convivencia social.

Por consiguiente, el propósito del estudio se 
ha direccionado en analizar la problemática 
de la dependencia de los videojuegos en los 
adolescentes, precisando la relación existente 
entre la dependencia a los videojuegos y 
las habilidades sociales en adolescentes 
escolares. Así, la labor educativa de la escuela 
se predispondrá a adoptar medidas preventivas, 
planes de intervención que servirán de apoyo 
pedagógico para evitar una mayor adicción a 
estos juegos y, por el contrario, disponer de su 
accionar como insumo pedagógico y que sirva 
de medio motivacional para que la adicción 
pueda disminuir y no vuelva una problemática de 
grandes dimensiones.

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología, se precisa un 
enfoque cuantitativo, no experimental, con 
un diseño descriptivo correlacional. Según 
Hernández et al. (2014), estos estudios tienden 
a abordar el comportamiento de las variables, es 
inviable su manipulación o modificatoria, puesto 
que al medirlo se obtendrán datos relevantes 
que ayudaron al proceso investigativo. De 
acuerdo con Palella & Martins (2017) los diversos 
trabajos descriptivos se predisponen en torno al 
análisis teórico y con la recolección de datos se 
complementan mediante la discusión respectiva, 
y en lo correlacional se enfocó en el conocimiento 
de la conexión entre las variables de estudio 
(Hernández & Mendoza, 2018).
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Los participantes del presente estudio 
constituyeron la población conformada por 
los estudiantes del nivel secundario de una 
escuela privada. Se aplicaron dos instrumentos 
en 97 participantes escolares. El muestreo 
por conveniencia, puesto que facilita en gran 
medida a los investigadores la accesibilidad a 
la población que en este caso comprendió a 
la totalidad de participantes que estudian en 
la entidad educacional, escenario de estudio 
(Hernández & Mendoza, 2018).

La técnica que se utilizó en la investigación fue 
la encuesta (Baena, 2014). El instrumento de 
recojo de datos utilizado fue el cuestionario, 
puesto que recoge información relevante de 
acuerdo a la elaboración de interrogantes en 
correspondencia con las variables de estudio 
con el objetivo de medirlas. En ese sentido, son 
adaptados a la realidad educacional y validados 
por experticia en razón de los criterios propios de 
pertinencia, congruencia y coherencia en torno 

al proceso de investigación (Valderrama, 2015).

El estudio se efectuó disponiendo de la 
autorización de los directivos y autoridades 
educativas. Igualmente, es relevante tomar en 
consideración que el trabajo de campo y el recojo 
de datos de la población se ejecutó al finalizar el 
trámite solicitado a las autoridades respectivas. 
Por ello, el permiso para que en la escuela 
privada se convierta en el escenario investigativo 
y el conocimiento de la problemática contextual, 
pudiendo brindar el acceso sin dificultad alguna.

RESULTADOS DESCRIPTIVOS

Luego de la aplicación de los instrumentos, las 
variables en estudio manifestaron la siguiente 
descripción (Figura 1): 

Figura 1
Medidas descriptivas de la variable dependencia a los videojuegos
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En la figura 1 se observa que, de los 97 
estudiantes encuestados, el 21,67% manifestan 
una baja dependencia a los videojuegos, el 
46,67% demuestra una dependencia regular y el 
31,67% indica tener una alta dependencia a los 
videojuegos. La dependencia a los videojuegos 

es la representación de patrones idénticos en las 
caracterizaciones de una problemática similar a 
la adicción, trastorno del juego o síndrome de 
abstinencia (Choliz, 2006; American Psychiatric 
Association, 2014).
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Figura 2
Medidas descriptivas de la variable habilidades sociales 

60

50

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Habilidades sociales

18,33%

26,67%

55,00%

Baja                    Regular                             Alta

En la figura 2, se expone que, de los 97 
estudiantes a quienes se aplicó la encuesta, el 
55% señala un nivel bajo en habilidades sociales, 
un 26,7% indica un nivel regular y solo el 19,33% 
manifiesta un nivel alto en habilidades sociales. 
Las habilidades sociales son fundamentales para 

las personas para accionar cotidiano competitivo 
y de las interacciones con el medio en el cual se 
desenvuelven, como es la escuela (Echegaray, 
2019), pero es preocupante estos resultados, 
determinándose algunas situaciones influyentes 
como la poca empatía, asertividad, manejo de 
emociones, convivencia, etc. 

Tabla 3
Prueba de comprobación de hipótesis: correlación de Spearman 
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Dependencia 
a los 
videojuegos

Coeficiente de 
correlación 1,000 -,488** -,559** -,727** -,519** -,461** -,570** -,513**

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación -,488** 1,000 ,851** ,829** ,765** ,796** ,732** ,791**

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60
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Habilidades 
sociales 
básicas

Coeficiente de 
correlación -,559** ,851** 1,000 ,752** ,627** ,897** ,663** ,653**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Rho de 
Spearman

Habilidades 
sociales 
avanzadas

Coeficiente de 
correlación -,727** ,829** ,752** 1,000 ,588** ,740** ,920** ,617**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Habilidades 
relacionadas 
con los 
sentimientos

Coeficiente de 
correlación -,519** ,765** ,627** ,588** 1,000 ,596** ,519** ,975**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Habilidades 
alternativas 
a la agresión 

Coeficiente de 
correlación -,461** ,796** ,897** ,740** ,596** 1,000 ,760** ,621**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Habilidades 
para hacer 
frente al 
estrés

Coeficiente de 
correlación -,570** ,732** ,663** ,920** ,519** ,760** 1,000 ,545**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Habilidades 
de 
planificación

Coeficiente de 
correlación -,513** ,791** ,653** ,617** ,975** ,621** ,545** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

N 60 60 60 60 60 60 60 60

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Con respecto a la prueba de hipótesis general 
(Tabla 3), existe relación entre la dependencia 
a los videojuegos y la dimensión habilidades 
sociales en adolescentes, la correlación es inversa 
en ‘488** y una significancia de 0,00, lo cual indica 
que, a menor dependencia a los videojuegos, más 
alto el nivel de habilidades sociales, asimismo a 
mayor dependencia de los videojuegos, menor 
el desarrollo de las habilidades sociales en los 
adolescentes. Se confirma que la dependencia 
de los videojuegos se relaciona con la ausencia 
de las habilidades sociales y esto evidencia 
perjuicio en el entorno que involucraría falencias 
en el proceso respectivo (Wittek et al., 2016). 

Con referencia a las hipótesis específicas, existe 
correlación moderada entre la dependencia a 

los videojuegos y las dimensiones, habilidades 
sociales básicas, relacionadas con los 
sentimientos, alternativas a la agresión, frente al 
estrés y de planificación (-,559**, -,519**, -,461**, 
-,570** y -,513** respectivamente). 

Es importante resaltar que existe relación alta 
entre la dependencia a los videojuegos y la 
dimensión habilidades sociales avanzadas 
-,727**, terminándose que a mayor dependencia 
a los videojuegos menor es el desarrollo de las 
habilidades blandas avanzadas como pedir 
ayuda, participar activamente en clase, seguir 
y dar instrucciones en los trabajos en equipo, 
disculparse, convencer a los demás, hablar en 
público o dar una opinión convincente, etc. (West 
& Hardy, 2006; Carbonell, 2020).
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Limitaciones del estudio

Sin lugar a duda, la limitación más evidente 
consistió en el permiso y la participación de la 
muestra en estudio. Con la semipresencialidad 
en la educación, era muy difícil congregar a la 
muestra indicada. Y los permisos desde la escuela 
y a los padres de los estudiantes involucrados 
tomó un tiempo considerable de demora. 

Futuras líneas de investigación

En relación con este punto se puede proponer: 
brechas digitales, digitalización, ciberadicción y 
habilidades blandas. 

CONCLUSIONES

La dependencia a los videojuegos en su estudio 
profundo, con base en la abstinencia, abuso, 
tolerancia, problemas relacionados con el juego 
y dificultad de control ante la necesidad de jugar, 
están relacionados de manera moderada inversa 
con las habilidades sociales y sus dimensiones 
respectivas. 

Existe una relación inversa entre la variable 
dependencia a los videojuegos y la dimensión 
de habilidades sociales avanzadas como son: 
solicitar ayuda, participación activa en clase, 
seguir y dar instrucciones en los trabajos en 
equipo, disculparse, convencer a los demás, 
hablar u opinar frente a público, etc. 

También, se pudo identificar que la dependencia 
adictiva a los videojuegos perjudica el estado 
emocional de los adolescentes y los predispone 
a abstraerse de la realidad de la que forma parte 
a diario
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Abstract
In recent years the world was affected by the COVID 19 pandemic, which forced to change the way in which 
the economy operated during the contingency, and with it the dynamics of work. The present research has the 
objective of determining the effects of the fear of COVID 19 on the return to work in the educational sector of 
Tamaulipa. A sample of 200 workers from the educational sector in the municipalities of Altamira, El Mante, 
Madero, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso and Victoria was collected. The results showed that there is a negative 
relationship between fear of COVID 19 and return to work. It is concluded that fear was the main factor that 
generated aversion to returning to work in the educational sector of Tamaulipas, accompanied by the physical 
consequences of the disease and major problems such as psychological disorders. This negatively affected the 
return to work spaces.

Keywords: work attitude; work sociology; quality at work.

Resumen
En los últimos años el mundo se vio afectado por la pandemia por COVID 19, la cual obligó a cambiar la forma en 
la que operó la economía durante la contingencia, y con ello la dinámica de trabajo. La presente investigación se 
traza como objetivo determinar los efectos del miedo al Covid 19 en el retorno al trabajo en el sector educativo 
de Tamaulipa, México. Se recolectó una muestra de 200 trabajadores del sector educativo de los municipios 
Altamira, el Mante, Madero, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso y Victoria. Los resultados mostraron que existe 
una relación negativa entre el miedo por COVID 19 y el retorno laboral. Se concluye que el miedo fue el principal 
factor que generaba aversión al retorno al trabajo en el sector educativo de Tamaulipas, acompañado de las 
secuelas físicas de la enfermedad y problemas mayores como trastornos psicológicos. Esto afectó de manera 
negativa el retorno a los espacios laborales.

Palabras clave: actitud laboral; sociología laboral; calidad en el trabajo.
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INTRODUCCIÓN

La COVID-19 desde sus inicios a nivel mundial, y 
en particular en México ha afectado en todos los 
ámbitos, desde lo económico, social y ambiental, 
en particular a nivel organizacional. Afectó 
de manera relevante la economía, y ha tenido 
distintas repercusiones en los trabajadores, las 
cuales han sido objeto de muy variados estudios, 
sin embargo, en la presente investigación se 
abordó como cierto tipo de fenómeno el miedo 
el COVID y cómo esto influye en el retorno al 
trabajo.

El miedo ha sido considerado por Quintana 
(1998) como la emoción que se desencadena en 
una situación percibida como peligrosa, aunque 
no necesariamente es algo real, pero el individuo 
que lo siente lo reconoce como tal, y se puede 
activar por distintas formas, un escenario caótico 
o un suceso inesperado. De acuerdo con la última 
edición de la “Encuesta para la Medición del 
Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-
ED)”, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), los estudiantes 
en el rango de edad de 3 a los 29 años fueron de 
33.6 millones en el ciclo 2019-2020, sin embargo, 
aproximadamente 730 mil no lograron terminar 
dicho ciclo escolar, visto por nivel educativo la 
secundaria fue el nivel con una mayor deserción 
escolar, con 219,200 casos, seguido por la 
educación media con 181,300, luego la educación 
primaria con 146,100, preescolar con 98,200 y, por 
último, 89,900 alumnos de educación superior no 
consiguieron terminar dicho nivel. 

Dicha pandemia afectó tanto a los docentes 
como a los alumnos, provocando consecuencias 
en las organizaciones, como: estrés, agotamiento 
laboral, miedo a retornar al trabajo, la 
insatisfacción laboral y el abandono del trabajo 
(Limón et al., 2022). Así también, es causa de la 
deserción del personal en las empresas, por los 
daños psicológicos causados por la pandemia 
del COVID-19 (Sánchez, et al., 2022).

Ahora enfocados en los docentes, en la “Encuesta 
mensual de servicios” también realizada por 
el INEGI, se observa que el personal activo se 
redujo en un 6.2% en septiembre del 2021, a 
diferencia del mes de octubre del mismo año, se 
vio una disminución de sus ingresos del 0.6% en 
el mismo mes, y ante dicha problemática, se ha 

planteado determinar los efectos generados por 
el miedo al Covid 19 en el retorno al trabajo en el 
sector educativo de Tamaulipas. 

Ante ello, la atención a la salud mental se 
convirtió en una de las prioridades de atención, 
al reconocerse su efecto en el desempeño de 
los individuos. Uno de los efectos que generó en 
las personas esta pandemia fue el miedo, una 
característica en las personas, que según afirmó 
Quintana (1998), es la emoción en defensa 
ante un peligro inminente, esto aunado a la 
inestabilidad generada por los cambios en las 
modalidades de trabajo.

Durante la pandemia, se crearon estados de 
alerta en las personas por temor a una infección, y 
estos fueron desde el pánico a contagiarse, hasta 
poder infectar a familiares, amigos, compañeros 
de trabajo y personas cercanas al individuo, en 
razón de ello, se plantea como objetivo determinar 
los efectos del miedo al Covid 19 en el retorno al 
trabajo en el sector educativo de Tamaulipas.

Considerando las repercusiones del Miedo por el 
Covid-19, Monterrosa et al. (2020) señalan que el 
miedo al COVID-19, es el temor por contagiarse 
e infectar a personas cercanas y provocar la 
muerte por causa de la infección, puede generar 
un impacto psiquiátrico en las personas por 
una acumulación de estrés, ansiedad, insomnio 
e inclusive la depresión. Todo ello repercute en 
las actividades laborales del personal en forma 
de ausencias, retardos, un bajo desempeño y 
actitudes decadentes de las personas.

Una de las variables significativas derivadas del 
miedo al COVID y de la cual se ha hecho mención 
en repetidas ocasiones es el estrés, y las 
actitudes que los individuos adoptan a través de 
las cargas de estrés (Pérez, s/f). Este se presenta 
de dos formas: i) estrés agudo, que desaparece 
rápidamente y puede sentirse cuando presiona 
los frenos o en una pelea, ayuda a controlar las 
situaciones peligrosas; ii) estrés crónico, dura 
por un tiempo prolongado, se puede causar 
por ejemplo por un problema económico, una 
relación insatisfactoria o problemas laborales, en 
sí continúa por semanas o meses.

Por otro lado, derivado del miedo se puede 
generar ansiedad, sentimiento que provoca temor 
o inquietud, y esta puede provocar preocupación 
de contraer una enfermedad grave, así mismo, 
una preocupación excesiva en las personas, a 
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pesar de no padecer ningún síntoma físico, el 
individuo requiere comprobar continuamente 
que no presenta síntomas, debido a la propia 
contingencia los individuos temen contraer 
COVID-19 pese a que ponen en práctica las 
medidas preventivas de seguridad. 

Como afirmaron Lu et al. (2020), el miedo es 
un mecanismo de defensa y preparación para 
dar una respuesta a eventos potencialmente 
amenazantes, no obstante, cuando es crónico 
o irracional, se torna en un componente clave 
para el aparecimiento de varios trastornos 
psiquiátricos.

La muerte, por lo general, provoca emociones 
negativas, ya que comúnmente se asocia con la 
tristeza, el dolor, una pérdida, o el final de una 
vida, y no es un tema del que sea fácil hablar 
(Limonero, 1997). Si bien, es algo inevitable, 
genera distintas emociones, dependiendo del 
tipo de muerte. La covid-19, ocasiona sufrimiento 
en las personas contagiadas y un sentimiento 
de angustia, presintiendo el posible fin de su 
existencia. 

En estos escenarios, es pertinente diferenciar 
el miedo de la ansiedad, el primero tiene un 
enfoque específico, es episódico y disminuye o 
desaparece cuando el peligro se aleja, mientras 
que con la ansiedad sería como tener miedo 
a algo, sin saber exactamente a que (Tomás-
Sábado, 2016). 

Aunque pudieran ser emociones similares, Tomás-
Sábado (2016) plantea que el miedo se diferencia 
de la ansiedad en los siguientes aspectos: i) en 
el primero la emoción y el peligro tienen una 
relación que es comprensible, mientras que en la 
ansiedad dicha relación puede ser indeterminada; 
ii) el miedo dura poco tiempo mientras que la 
ansiedad se puede prolongar indefinidamente; 
iii) además de que en él mido el peligro puede 
ser identificado mientras que con la ansiedad no; 
iv) la ansiedad puede no desaparecer incluso si 
el peligro percibido desaparece, además de que 
el peligro inminente suele ser inexistente; por 
último v) el miedo puede circunscribirse a un 
área específica y la ansiedad, por su parte, no 
tiene límites claros.

En cuanto a la ansiedad ante la muerte, Lonetto 
y Templer (1986) plantean tres determinantes 
fundamentales: i) estado de salud psicológica; 
ii) experiencias personales relacionadas con la 
muerte; y, iii) de tipo existencial, que se encuentra 

relacionado con la idea de cómo encaja uno en el 
mundo y el significado que se le atribuye a la vida 
y la muerte. 

Al respecto, Valero et al. (2020) afirman que 
el temor y la ansiedad están presentes ante 
una nueva enfermedad, y esto podría resultar 
abrumador y generar emociones fuertes. Se han 
visto reacciones negativas a cierta porción de la 
población, que no van solo de síntomas físicos, ya 
que se han visto variaciones en las emociones de 
los individuos. En palabras de Bauman (2005) el 
miedo es más temible cuando es difuso, disperso, 
poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin 
anclas, sin hogar, ni causa nítidos; cuando nos 
ronda sin ton ni son; cuando la amenaza que 
deberíamos temer puede ser entrevista en todas 
partes, pero resulta imposible de ver en ningún 
lugar concreto. –Miedo- es el nombre que damos 
a nuestra incertidumbre; a nuestra ignorancia 
con respecto a la amenaza.

A esto se suman las distorsiones cognitivas 
más comunes frente a la pandemia, como es la 
visión catastrófica, debido a que la mayoría de 
los sujetos catalogan a la enfermedad como 
extremadamente grave y peligrosa, de la cual no 
existe cura, control, ni salvación (Chapa & Pérez, 
2021). 

Lo anterior conlleva a pensar que el miedo al 
Covid-19, en gran parte, es porque es algo que 
desconocemos, una enfermedad de la que no 
se tiene precedentes, que se muestra como una 
enfermedad mortal, esto lógicamente ocasiona 
repercusiones en las personas. 

El miedo al COVID-19 ha provocado, entre otras 
consecuencias, la alteración de las rutinas diarias, 
un aumento de las dificultades financieras, la 
sobrecarga de información y la incertidumbre 
sobre el futuro, que ha llevado al factor de riesgo 
de depresión y conductas suicidas en algunas 
personas, al lograr afectar su salud mental y 
derivar o desarrollar ciertos trastornos.

De acuerdo con Snell Jr. & Finney (1998) el miedo 
que una enfermedad provoca en la sociedad se 
deriva de la poca información con respecto a ella. 
La fácil expansión de COVID-19 puede causar 
agitación social y afecciones a la salud mental de 
los individuos, como: cambios en la personalidad, 
generación o mayor facilidad de adquirir 
adicciones, desbalances alimenticios, cambios 
en el afrontamiento, las creencias e inclusive 
afectar su factor de adaptación psicológica, la 
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cual Builes et al., (2017) define como un proceso 
de relación recíproca del individuo con el entorno, 
de Intermodificación (dialéctica), que tiene en 
cuenta al resolver las tensiones existenciales la 
búsqueda de un vivir bien (armonía), más allá de 
solo el equilibrio.

Por su parte, Llorente (2020) señala que la 
incertidumbre sobre la evolución de la pandemia 
puede asociarse con una falta de confianza y 
seguridad sobre los hechos que acontecen.  
Mientras que Sandín et al. (2020) explican cuáles 
son los miedos provocados por el coronavirus, 
como el miedo al contagio del virus y con ella la 
muerte.

Otro tema de interés en el análisis es la 
reintegración al trabajo presencial e intención de 
rotar. En primera instancia, resalta el ausentismo 
laboral, entendido como una falta en la asistencia 
al trabajo o a las actividades laborales. Este 
tiene un historial desde 1932, por los autores 
Kornhauser y Sharp quienes examinaron la 
relación entre las actitudes de empleados de 
la organización y el ausentismo (Johns, 2006). 
La ausencia y asistencia del trabajador retrata 
también la relación existente entre el empleado y 
la organización, ya que el comportamiento puede 
ser interpretado de diversas maneras (Johns, 
2006), es decir, desde un punto sociológico, 
implica el análisis de la sociedad humana, se 
habla también de un sistema de recompensas o 
compensación en el cual el trabajo y el ocio se 
vinculan con la economía.

Se ven implicados también los conflictos 
laborales en los cuales se relaciona el trabajador 
y el cual habla de las relaciones laborales del 
empleado, asimismo nos encontramos con 
uno de los factores el cual en la actualidad 
ha cobrado mayor relevancia debido a la 
participación que se ha visto en trabajadores 
dentro de las organizaciones y el cual se ha 
podido observar la gran influencia que ha tenido 
en esta investigación y que va implicada también 
con una de las consecuencias derivadas de la 
infección de COVID. Se habla del estrés, el cual 
como parte de una de las diversas maneras que 
se pueden manifestar en la relación entre el 
trabajador y la organización que influyen sobre la 
ausencia y asistencia del mismo. 

También se menciona lo que serían implicaciones 
a violaciones de contratos y directamente 
enfermedades de tipo médicas el cual como se 
ha mencionado antes obtiene un fuerte interés 

dentro de la investigación.

Debido a la contingencia producto de la covid-19 
se ha visto la ausencia laboral que ha atravesado 
el sector educativo a través de diversos periodos 
escolares, es por ello por lo que el retorno al 
trabajo o a las labores del sector educativo 
implica todo este proceso por las que la mayoría 
de las compañías pasaron para poderse 
incorporar nuevamente a la actual modalidad, de 
esta forma es que se menciona todas aquellas 
guías preventivas que garantice la protección de 
los docentes en el regreso a clases.

Así, Sánchez (2015) afirma que el ausentismo 
laboral es una “utopía deseada”, puesto que es 
inherente a la condición humana, el enfermar o 
tener que atender una actividad no programada” 
(p. 44). En este contexto, el autor enfoca este 
fragmento al ausentismo laboral, puesto que 
las causas de esta no van solo de factores 
como el ausentarse para no cumplir con sus 
compromisos, ya que se han detonado diversas 
variables que pueden tener participación en esta 
práctica, puesto que en la actualidad debido a 
la reciente epidemia se han detonado diversas 
complicaciones, que van desde la infección del 
virus, es decir enfermarse, a desarrollar ciertas 
problemáticas psicológicas. 

Todo esto ha afectado en el ámbito o la vida 
laboral de las personas, enfocándonos en el 
contexto de la educación, es notorio las grandes 
modificaciones que se hicieron para la impartición 
de las clases, que iniciaron principalmente por 
una modalidad virtual, ya que se reducía como 
medida de protección, el salir o tener contacto 
con demasiadas personas externas al hogar, es 
decir se introdujo una cuarentena. 

Derivado de todo esto, se desarrollaron 
tendencias de tipo psicológicas en muchas 
personas, esto a su vez por el encierro solicitado 
a la población. Es de mencionar que no solo la 
cuarentena provocó toda esta sintomatología 
psicológica, ya que también tuvo participación el 
aumento al miedo en las personas a contagiarse, 
cabe mencionar que durante la pandemia se 
incrementó el uso de las tecnologías y de las 
redes sociales medio por el cual se difunden 
notas y noticias que solamente propiciaban a 
generar este temor en las personas.

En un estudio acerca del estado mental de las 
personas que fueron aisladas durante el periodo 
de cuarentena por el Síndrome Respiratorio 
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del Medio Oriente se observaron cambios 
en un periodo de 4 a 6 meses después de la 
reanudación de actividades de alguna forma 
presencial y este reveló la correlación entre 
dichas consecuencias y diagnósticos previos de 
enfermedades psiquiátricas. Asimismo, durante 
el lapso de este periodo, existe una tendencia a 
evitar a aquellas personas que muestran síntomas 
de enfermedades respiratorias, por ejemplo: el 
toser o estornudar en público; incluso se evitan 
las reuniones en lugares cerrados o donde hay 
una gran cantidad de población, ya que buscan 
minimizar el contacto directo (Jeong et al., 2016).

Pese a que el contacto profesor alumno es 
indispensable para un pleno desarrollo, es de 
mencionar porque no es la misma perspectiva 
para todos, puesto que algunos consideran 
primordial la seguridad en cuestión de salud, 
por ello existen diversas disyuntivas ante el 
planteamiento del retorno a las actividades, se 
encuentra una parte que espera la revocación 
de las actividades presenciales, asimismo se 
presentan aquellos cuyo temor a exponerse o 
exponer a los demás sobrepasa sus deseos de 
regresar a una “normalidad”.

Es evidente la gran variedad de factores 
negativos de tipos psicológico que influyen en la 
percepción del afrontamiento del COVID-19, de 
acuerdo con esto existen personas que son más 
susceptibles a sufrir daños psicoemocionales, 
como:

•  Dependencia de bebidas alcohólicas u otras 
sustancias adictivas.

•  Personas que deambulan por la calle, sin techo 
o con movilidad reducida.

•  Personas con soledad no deseada o con 
la ausencia de redes de apoyo, o presentar 
ausencia de vínculos con los que mantener una 
comunicación activa.

•  Sujetos con escasos recursos personales para 
el entretenimiento o con baja capacidad o pobre 
acceso a la tecnología.

•  Individuos con una convivencia en entornos de 
riesgo (violencia o aislamiento), y con dificultad 
para comprender el estado de alarma y, por tanto, 
en riesgo de incumplir.

•  Menores de edad o sujetos dependientes de 
otras personas.

•  Personas con la obligación de acudir a su 
puesto laboral, con la posibilidad de la pérdida 
de su trabajo.

•  Individuos con precariedad o ausencia de 
recursos económicos. (Hernández, 2020).

La Asociación Española de Especialistas en 
Medicina del Trabajo (AEEMT, 2021), menciona 
la existencia del denominado síndrome post 
COVID, el cual consiste en la persistencia de 
diversos síntomas, ya sean físicos, psicológicos 
y neurológicos, a través del cual enfocaremos 
atención a aquellos de tono psicológico, puesto 
que la mayoría de la información que podemos 
encontrar referente a esta infección abunda en 
síntomas físicos.

Sin embargo, también es de resaltar la importancia 
de todos aspectos psicológicos que repercuten 
en los individuos y que a su vez laboralmente 
hablan a las organizaciones, específicamente 
en el sector educativo. “En la esfera psíquica, la 
ansiedad, la depresión, el insomnio, y el trastorno 
de estrés postraumático (pacientes con Síndrome 
Post-UCI) y en la esfera neurológica “niebla 
mental” (desorientación, olvidos, confusión y 
dificultad para concentrarse)” (AEEMT, 2021, 
p.5). 

Cuando se habla del regreso a las actividades 
el giro educativo es de notarse la influencia 
que todos estos factores impactan sobre los 
profesores de dicha unidad académica, pues 
toca la existencia de estos síntomas se presentan 
dificultades para retomar las actividades de 
manera exitosa, ya que al presentarse trastornos 
ansiosos puede dificultar la comodidad el 
desempeño de los docentes, otros ejemplos 
de esto es el insomnio producir a través de las 
afectaciones negativas del COVID que dificulta 
la impartición de clases del profesor debido a 
la conciliación de pocas horas de sueño y que 
puede afectar su concentración. 

De acuerdo con Chapa & Pérez (2021), ante el 
COVID-19 existe una gran diversidad de síntomas 
en la salud mental, dichas afecciones pueden ir 
desde trastornos en el sueño, episodios de ira e 
irritabilidad por el confinamiento y el aislamiento 
social, una gran carga de estrés y depresión, 
hasta cuadros de agotamiento emocional y 
estrés postraumático.   
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El Dr. José Vicente, define que el síndrome post 
COVID es la persistencia de síntomas físicos, 
cognitivos y/o psicológicos que no puedan 
explicarse por ningún otro diagnóstico, 12 
semanas (3 meses) después de superada la 
fase aguda del COVID-19. Y este afecta tanto 
a pacientes hospitalizados, como a pacientes 
no hospitalizados, esto sin importar la edad, 
incluyendo a adultos mayores y jóvenes por igual, 
además de incluir a personas sin patologías 
previas, y no solo a personas con enfermedades 
previas.

Dentro de los síntomas que se pueden presentar 
en el síndrome post COVID pueden llegar a ser 
más de 50, pero los síntomas más limitantes son 
la fatiga, la astenia (cansancio en reposo), la 
disnea (falta de aire), la afonía, la tos, así como 
síntomas psíquicos como la ansiedad, depresión, 
insomnio y trastornos de estrés postraumáticos. 
En los síntomas neurológicos se encuentra la 
llamada niebla mental, desorientación, olvidos, 
confusión y dificultad para concentrarse, los 
dolores musculares, la pérdida del olfato, 
cefaleas, y crisis epilépticas y en la esfera 
cardiovascular taquicardias, dolor en el pecho o 
edemas vasculares (Vicente, 2021).

Para efectos de levantamiento, según la 
Organización Mundial de la Salud, las condiciones 
que se deben cumplir con las siguientes:

•  Control de la transmisión del COVID-19 y 
reducción del número de casos nuevos.

•  Sistema de Salud con altos niveles en la 
identificación de casos graves, la detección 
y aislamiento de todos los casos (detección, 
realización de pruebas, aislamiento, cuarentena).

•  Control del foco de infección, entendiéndose que 
los riesgos más elevados están en los entornos 
con un gran rezago social y vulnerabilidad.

•  Programas preventivos en las áreas de trabajo.

•  Una oportuna identificación y administración 
del riesgo de aquellos casos que vienen del 
extranjero.

•  Empoderamiento de la comunidad para que 
acaten las medidas pertinentes.

Es por ello que la Secretaría de Salud (2020) ha 
identificado que existen sectores de la población 
que presentan un mayor riesgo de contagio, por 

ejemplo: las personas de la tercera edad, que 
son aquellos adultos de 60 años o más, aquellas 
mujeres que están pasando por un embarazo o 
bien que están lactando, los enfermos de ciertos 
padecimientos crónicos que comprometen 
su sistema inmune como VIH o cáncer, o bien 
pacientes con fallas renales, sobrepeso o 
diabetes. 

Cabe destacar que si bien se apoyan estas 
medidas, por procurar la salud de los trabajadores, 
esto puede llegar a generar efectos negativos, 
como sentir discriminación por parte de las 
organizaciones, lo cual va a ser contraproducente 
para las organizaciones, llegándoles incluso a 
costar demandas, y bajas laborales, por ello se 
debe planear correctamente las medidas que se 
deberán seguir para un retorno seguro en todos 
los sectores laborales para reincorporar de la 
mejor manera a los trabajadores, puesto que 
las personas que cuentan con las condiciones 
mencionadas anteriormente es alta. En México 
algunos de los principales problemas de salud 
son la obesidad, presente el 39.1% de los adultos 
mayores de 20 años, la hipertensión arterial, un 
padecimiento que tienen el 18.4% de las personas 
mayores de 20 años, y el 10.3% de esta población 
tiene diabetes mellitus.

Con respecto a la intención de rotación, se refiere 
el concepto de rotación precisando autores, como 
Pineda (2010) quien lo define como el número 
de trabajadores que salen y vuelven a entrar, 
en relación con el total de una organización, 
sector, nivel jerárquico, departamento o puesto. 
La rotación se fundamenta en el movimiento del 
área o lugar de trabajo, además existen diversos 
tipos de rotación; en el caso de la rotación 
interna, donde los empleados no abandonan 
la organización, solo se trasladan de puesto 
(Narvaez, 2018).

Desde la perspectiva externa, la rotación está 
representada con el número de trabajadores que 
salen y vuelven a entrar, en relación con el total 
de una organización, sector, nivel jerárquico, 
departamento o puesto; presentándose de dos 
formas, ya sea que la organización por decisión 
lo aplique, a este tipo de rotación se le puede 
conocer como la rotación forzosa (Pineda, 2010). 
Otra es que el propio trabajador sea el que 
así lo decida, suele conocerse como rotación 
voluntaria. El mismo autor, Pineda (2010) señala 
las principales causas de rotación y las clasifica 
de la siguiente manera: i) por rotación forzosa: 
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muerte, jubilación, incapacidad permanente, 
o por enfermedad; ii) por rotación voluntaria: 
renuncia del trabajador. 

Para este trabajo de investigación, la intención de 
rotación se ve más afectada por el miedo, como 
sentimiento personal que, con alguna variable 
externa independiente, el miedo al covid-19 o 
sufrir un contagio de este es el que ha llevado a 
mantener estos pensamientos, frecuentemente, 
por diversas razones, desde incomodidad, 
precaución, hasta incluso pérdida de interés.

Mobley (1977) presenta su modelo conducente 
a la decisión de rotación que se centra en la 
explicación de la percepción que el individuo 
tiene sobre la satisfacción, el medio, ambiente 
laboral y otros aspectos individuales. Una de las 
principales interconexiones que presenta, es la 
denominación de vínculos o uniones intermedias 
que ocurre al encontrarse el trabajador con un 
bajo nivel de satisfacción laboral, lo que produce 
pensamientos de abandono de la organización 
donde labora o bien presenta actitudes de 
absentismo, baja productividad, etc.

De tal manera que existen diferentes variables 
antes de la decisión de rotación del trabajador, 
visto desde una perspectiva explicativa que 
permite determinar las consecuencias que las 
actitudes tomadas por los asalariados impactan 
sobre la decisión de rotación.

Mobley (1977) enfocó su modelo en 2 facetas, 
la primera haciendo referencia a las distintas 
variables que asocian a las actitudes de trabajo 
con la rotación, estas son las actitudes de trabajo 
que tienen relación con la intención de renuncia y 
de manera indirecta con la renuncia en sí. Mobley 

(1977) propuso que los pasos intermedios 
son parte de una secuencia causal, desde la 
satisfacción en el trabajo hasta la renuncia.

Por su parte, Sujdak (2002) retrata en su obra la 
intención de rotación voluntaria del trabajador, 
sosteniendo una tendencia más creciente 
sobre los jóvenes miembros de la organización, 
menciona la posibilidad de disminuir esos índices 
en los individuos a través de una reestructuración 
en el entorno laboral que genere en el trabajador 
la intención de quedarse.

Por otro lado, Herrera et al. (2018) señalan 
la influencia significativa que la satisfacción 
laboral percibida por el trabajador influye sobre 
la decisión de enlazar el sentido de compromiso 
con la organización donde labora, ya que se ejerce 
cierta fuerza a la intención de aceptar o rechazar 
ofertas externas de trabajo del empleado, y como 
se ha visto siendo esto uno de los derivados de 
la rotación, puesto que, al aceptar propuestas 
externas el individuo sale de la organización 
abandonando su puesto e incide en rotación de 
personal. Por lo anterior se declara la siguiente 
hipótesis de investigación:

H1: El miedo al Covid genera un efecto negativo 
en el retorno al trabajo.

METODOLOGÍA

La información empleada para esta investigación 
fue obtenida a través de medios electrónicos en 
los meses de julio – septiembre de 2021. En la 
Tabla 1 se presenta la codificación de las variables 
y los ítems que integraron el cuestionario.

Tabla 1
Codificación de las variables y sus ítems.

Variable Descripción Reactivos que integran 
cada variable

MIEDO Miedo al Covid en el trabajo 13 items

Mi1 Malestar físico 1

Mi2 Contagio en el trabajo 1

Mi3 Temor 1
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Mi4 Contagio con familiar 1

Mi5 Ansiedad hablar de Covid 1

Mi6 Estrés 1

Mi7 Ansiedad afecta rendimiento laboral 1

Mi8 Ansiedad afecta relaciones personales 1

Mi9 Ausencia al trabajo 1

Mi10 Estrés por el número de casos 1

Mi11 Preocupación por tener Covid 1

Mi12 Miedo contagiar a un familiar 1

Mi13 Miedo contagiar a un compañero de trabajo 1

RETORNO AL TRABAJO Retorno al trabajo 6 ítems

Rr1 Listo para regresar al trabajo 1

Rr2 Trabajo en forma segura 1

Rr3 Capacitación equipo de protección 1

Rr4 Ayuda compañeros para trabajo en forma segura 1

Rr5 Alternativas para trabajar en casa 1

Rr6 Autorización de trabajo en casa 1

El estudio es de tipo cuantitativo y de diseño no 
experimental y de alcance exploratorio. Pretende 
identificar el efecto generado por el miedo al 
Covid-19 en el retorno al trabajo en el sector 
educativo de Tamaulipas. La encuesta se realizó a 
200 trabajadores del sector educativo con escala 
Likert en los municipios de Altamira, el Mante, 
Madero, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso y 
Victoria. 

Se realizó un tratamiento de técnicas estadísticas 
a la base de datos ya codificada para obtener 
resultados y poder realizar una comprobación de 
las hipótesis, dichos tratamientos fueron análisis 
exploratorio de datos, análisis factorial y análisis 
de correlación y regresión de los datos, a través 
del software SPSS.  

Se llevó a cabo un análisis factorial que 
ayuda a realizar un resumen y una reducción 
de datos mediante la identificación de 
dimensiones que se crean en una estructura 
de interrelación de variables la cual ayuda 
a examinar la interdependencia entre las 
variables seleccionadas las cuales expliquen 
las interrelaciones de dichas variables (Hair 
et al., 1999). Se enfatiza que para este análisis 
se utilizó el método de máxima verosimilitud 
y la rotación Varimax la cual ayuda a reducir el 
número de variables iniciales obteniendo los 
factores necesarios que expliquen la varianza en 
su totalidad.

Por último, después del análisis factorial se llevó 
a cabo la comprobación de las hipótesis a través 
de una técnica de correlación de Spearman y por 
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último se probó un análisis de regresión con el 
objetivo de analizar la relación entre la variable 
dependiente la cual es intensidad de uso y las 
variables independientes las cuales son acceso/
infraestructura, capacitación y barreras (Hair et 
al., 1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la depuración de la base de datos se aplicó 
un análisis exploratorio para saber el grado de 
normalidad de estas y con esto poder continuar 
con los siguientes análisis. Debido a que todas 
las variables de esta investigación están medidas 
por escala Likert, no iba a ser posible que la prueba 
de normalidad de Kolmogorov-Smirnov arrojará 
datos confiables respecto a la significatividad, 
por lo que la normalidad de los datos se basó en 
las pruebas de asimetría y curtosis.

Dando como resultado una puntuación de 
asimetría y curtosis normal de entre +/-1 para 
los trece ítems del miedo al Covid-19 que fueron 
sometidos a prueba y que se pretende expliquen 

en qué grado afecta el miedo en el retorno al 
trabajo. Del mismo modo, la asimetría y curtosis 
dio una puntuación normal de entre +/- 1 para 
los 6 ítems que conforman la variable retorno al 
trabajo. 

Para los 16 ítems que conforman la variable 
brecha digital se empleó un análisis factorial 
usando la rotación Varimax, de los cuales, ocho 
ítems (BA14, BA15, BA16, BA17, BA18, BA19, BA20 
y BA21) conforman la dimensión Barreras, cuatro 
ítems que conforman la dimensión Capacitación 
(CA22, CA23, CA24, CA25) y cuatro ítems (AC05, 
AC06,AC07 y AC08) que conforman la dimensión 
Acceso/Infraestructura, para explorar cuál es 
el número de factores válidos que se pueden 
generar del conjunto de estos datos.  

La prueba de esfericidad de Bartlett fue 
significativa (Chi-cuadrado = 1847.428, p <0.000). 
La medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 
la adecuación del muestreo se calcula para 
cuantificar el grado de intercorrelaciones entre 
variables, y los resultados indican un valor de 
.899. De acuerdo con la información presentada 
en la Tabla 2, por los valores de la prueba de 
esfericidad de Barlett y la medida (KMO), es 
correcto realizar un análisis factorial.

Tabla 2
Prueba de KMO y Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .899

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 1847.428

gl 105

Sig. .000

Después de analizar los quince ítems, los 
resultados de la Varianza Total Explicada arrojan 
como resultado tres factores validados, ya que 
según Hair et al. (1999) deben representar un 
valor mayor a 1 para ser válidos. En conjunto, 
el porcentaje de varianza que componen cada 
factor válido explica el 68.274% del total de la 
variable compleja regreso al trabajo.  Lo cual es 
aceptable, puesto que debe ser mayor al 50%. 

Para medir la fiabilidad de los constructos se 
utilizó la medida alfa de Cronbach, la cual arrojó 
una puntuación válida de .894 para los ítems BA21, 

BA19, BA16, BA18, BA20, BA17, BA15 y BA14, que 
conforman el Factor 1, dando como resultado la 
creación de la variable Barreras; para el Factor 2, 
conformado por los ítems CA23, CA24 y CA22, 
el alfa de Cronbach arrojó una puntuación válida 
de .797, dando como resultado la creación de la 
variable Capacitación, eliminando el ítem CA25; 
y finalmente para los ítems AC06, AC08 y AC07 
que conforman el Factor 3, el alfa de Cronbach 
arrojó una puntuación válida de .743, dando como 
resultado la creación de la variable Acceso/
Infraestructura, eliminando el ítem AC05.
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De acuerdo con Nunnally (1978), considera 
que un valor alto es mayor a .80, uno bueno es 
de .71 a 81, uno adecuado es de .61 a 70, y una 
baja fiabilidad sería menos de .60. Por lo cual, 
las puntuaciones obtenidas fueron superiores, 
obteniendo la variable barrera con valor alto y las 
variables capacitación y acceso/infraestructura 
con valores buenos (Tabla 3).

Tabla 3
Matriz de componentes Rotados 

Componente

1 2 3

mi3 .838 .173 -.115

mi4 .832 .293 -.037

mi11 .792 .319 -.091

mi2 .788 .217 -.100

mi13 .763 .240 -.041

mi12 .752 .314 -.062

mi7 .238 .840 -.064

mi8 .323 .781 -.149

mi9 .216 .674 -.179

mi6 .562 .598 -.066

mi10 .553 .571 -.051

mi5 .530 .547 -.125

rr4 -.064 -.050 .881

rr3 -.086 -.084 .880

rr2 -.066 -.169 .667

Se aplicó un análisis correlacional, que se 
presenta en la Tabla 4, para observar las variables 
que muestran un coeficiente de correlación 
aceptable, esto con base en Hair et al. (1999) 
donde nos indican los valores de la dirección de 
la relación en donde se pueden tomar valores 
entre -1 y +1, donde +1 es una relación positiva, 0 
es una ausencia de relación y -1 es una relación 
negativa perfecta. Debido a que tanto la variable 
dependiente, como la variable independiente, 
son medidas con escala Likert, se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman dando como resultado 
un coeficiente de correlación (-0.221) entre las 
variables miedo y retorno al trabajo.

Tabla 4
Matriz de Correlaciones con la prueba de Rho 
Spearman

Estadísticos Regreso 

Miedo

Coef. Correlación -0.221**

Sig. bilateral .002

N 191

Se realizó una regresión lineal múltiple, se pudo 
comprobar que existe una relación positiva y 
significativa del miedo al Covid, teniendo una (β 
= -0.097, p-valor<0.002) (Tabla 5).  
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Tabla 5
Regresión lineal múltiple

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

B Error Tip. Beta t Sig.

1 (Constante) 24.957 1.137 21.946 .000

Miedo -0.094 .031 -.220 -3.096 .002

a.  Variable dependiente: regreso

Lo anterior permite corroborar que el miedo por 
el Covid 19 se relaciona negativamente con el 
retorno al trabajo, lo que corrobora la hipótesis 
planteada:

H1: El miedo al Covid genera un efecto negativo 
en el retorno al trabajo.

Limitaciones del estudio

En la presente investigación solo se tomó en 
cuenta el miedo por el COVID-19 como variable 
independiente, sin embargo, por la naturaleza 
de las emociones, puede que existan elementos 
que no se pueden observar con una escala Likert, 
como las percepciones de los individuos y su 
contexto durante la pandemia, y si es que hubo 
elementos positivos de la nueva dinámica de 
trabajo que se pudieran rescatar para la nueva 
realidad post pandemia. Un estudio cualitativo 
pudiera ilustrar más elementos sobre este tema.  

Futuras líneas de investigación

Se puede ampliar este estudio con la creación 
de hipótesis fundamentadas en la base de datos 
ya creada “el efecto generado por el miedo 
al COVID-19” para tema de comparación de 
variables, cómo puede ser que género fue el que 
más miedo sintió ante esta pandemia, en qué 
rango de edades se presenta más intereses por 
abandonar el trabajo, en qué zonas fue donde 
más afectó psicológicamente.

Para investigaciones futuras podría plantearse la 
influencia en la salud mental de los trabajadores, 
tema del que se tiene mucha información, pero que 
se aprovecha poco, y queda en evidencia un mal 
manejo de esta por parte de las organizaciones, el 
hecho de que los empleados no estén conforme 

o sientan inconformidad en su trabajo, este tema 
se puede ampliar para investigar a todo tipo de 
trabajadores y buscar con ello mejoras o aportes 
para este problema.

La salud mental es de vital importancia para 
todas las personas, y para los trabajadores, ya 
que estos son la base de las organizaciones, y 
si estos no funcionan correctamente tampoco lo 
hará la organización, este es un tema al que no 
se le ha dado la correcta importancia a lo largo 
de los años, ni por parte de las organizaciones, ni 
por parte de las personas, era un tema del que se 
hablaba solo en cuestiones críticas, y a partir de 
la pandemia provocada por el COVID-19 quedó 
en evidencia la falta de control que se tenía 
para estos temas y para tratar los trastornos o 
secuelas que pudiera dejar. 

Para esto, distintas asociaciones y programas 
como PAPYF (Programa de Apoyo a Pacientes 
y Familiares) que opera desde el 2015, había 
atendido aproximadamente a 3500 pacientes 
hasta el 2020, lo cual evidencia la poca 
importancia que las personas le dan a este tipo 
de programas. 

Así mismo, a nivel global existen asociaciones 
que fomentan la importancia de la salud mental, 
United for Global Mental Health que realiza a 
favor una marcha con duración de 24 horas, cuyo 
propósito es continuar resaltando la relevancia 
que implica la salud mental de las personas, dentro 
del contexto de estudio este tipo de actividades 
sirven para que a través de la interpretación de 
estos movimientos e información se pueda tener 
una aplicación en el ámbito laboral, siguiendo con 
la misma temática directamente con el bienestar 
mental de los miembros de una organización.
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Es así que se evidencia la relevancia que tiene 
la salud mental de los trabajadores, para ellos 
y para las organizaciones. Por otro lado, las 
organizaciones buscan implementar medidas 
para cuidar el bienestar mental de sus equipos de 
trabajo, especialistas mencionan que entre estas 
se encuentran representados los horarios de 
descanso en el trabajo, aumentar los beneficios 
del salario emocional, ofrecer flexibilidad laboral y 
elaborar políticas enfocados en reducir el estrés. 

Todo esto buscando atender los estragos 
económicos y emocionales que dejó la pandemia. 
Dado que, si no se atienden de manera correcta, 
puede generar padecimientos psicológicos que 
lleven al ausentismo laboral, que normalmente 
representaba una pérdida del 23.8% en la 
productividad de las organizaciones. Estos datos 
estadísticos que presentan distintas oleadas de 
la pandemia nos brindan un acercamiento a la 
importancia que adquiere la atención a la salud 
mental de los trabajadores.

CONCLUSIONES

Con relación al retorno al trabajo en el sector 
educativo de Tamaulipas, luego de los efectos 
generados por el miedo al COVID-19, resalta el 
miedo como factor que afectó a los docentes de 
distintas formas, desde las secuelas físicas que 
esta enfermedad fue dejando, hasta problemas 
mayores como trastornos psicológicos. Todo 
esto afectó de manera negativa, provocando que 
algunos docentes y empleados administrativos 
del sector educativo optaron por dejar de ejercer 
su profesión (principalmente optaron por la 
jubilación). 

Como parte de los efectos generados por 
el miedo al COVID-19, derivaron diversas 
problemáticas enfocadas a la salud mental de 
las personas, a raíz de eso, el bienestar mental 
tomó una gran relevancia. El COVID-19 con 
todas las afectaciones producidas se acompañó 
por diversas situaciones tales como el miedo a 
contraer dicha enfermedad o contagiar a algún 
familiar o ser querido. 

Se vio afectado el rendimiento y la percepción de 
las personas en gran medida, otra variable fue el 
hecho de estar en confinamiento una gran parte 
del tiempo y en algunos casos en su mayoría lo 

que provocaba aún más estrés en casa del que se 
mantenía en alguna oficina, estas medias llevaron 
hasta casos críticos como intentos de suicidios, 
en parte también por la deficiente acción que 
se tomó para afrontar esos problemas y la poca 
percepción que se tenía para estos escenarios, 
puesto que antes de esto no se le daba correcta 
importancia ni difusión. 
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Abstract
Occupational safety and quality are two essential pillars within any organization today, since these factors are 
responsible for safeguarding the integrity of the collaborators within the same, in addition to providing a full and 
dignified working life so that workers can have an efficient professional development. The general objective of the 
research is to determine the level of knowledge of the concept of quality and occupational safety that the staff of the 
higher level schools and faculties belonging to the Autonomous University of Coahuila in the city of Monclova, Mexico 
has in a context of pandemic, studying the teaching, administrative and manual population of these institutions. A 
descriptive, non-experimental, cross-sectional research was carried out. A population of 169 people belonging to the 
schools and faculties of the UAdeC in Monclova was surveyed, where 93.5% were found to have a positive level of 
knowledge about the concept of occupational safety, while the remaining 6.5% were found to have a negative level. 
The institutions studied have a good culture of safety and work quality, providing their members with the necessary 
instruments for physical care and well-being

Keywords: work quality; work safety; pandemic; university.

Resumen
La calidad y la seguridad laboral son dos pilares imprescindibles dentro de cualquier organización. Son factores que 
se encargan de salvaguardar la integridad de los colaboradores, además de proporcionarles una vida laboral plena y 
digna para que los trabajadores puedan tener un desarrollo profesional eficiente. El objetivo general de la investigación 
es determinar el nivel de conocimiento del concepto de calidad y seguridad laboral con el que cuenta el personal 
de las escuelas y facultades de nivel superior pertenecientes a la Universidad Autónoma de Coahuila en la ciudad 
de Monclova, México en un contexto de pandemia, estudiando a la población docente, administrativa y manual de 
estas instituciones. Se realizó una investigación de tipo descriptivo no experimental-transversal. Se encuestó a una 
población de 169 personas pertenecientes a las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila en la 
ciudad de Monclova, donde el 93.5% se encontró en nivel positivo de conocimiento acerca del concepto de seguridad 
laboral, mientras que el 6.5% restante se halló en un nivel negativo. Las instituciones estudiadas tienen una buena 
cultura de seguridad y calidad laboral, proporcionando a sus miembros los instrumentos necesarios para el cuidado y 
bienestar físico.

Palabras clave: calidad laboral; seguridad laboral; pandemia; universidad.
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INTRODUCCIÓN

Un adecuado desempeño docente y 
administrativo en una universidad depende de 
múltiples factores. La calidad y seguridad laboral 
son aspectos de suma importancia en cualquier 
organización, particularmente en las instituciones 
de educación superior. Las personas pasan la 
mayor parte de su tiempo en la organización, 
su centro de trabajo se constituye en su hábitat 
(Chiavenato, 2009. 

Por ello, es importante, según plantea Aldrete-
Rodríguez et al., (2016), el estudio de las 
condiciones de trabajo y salud del personal 
docente, de enseñanza media superior, de 
universidades públicas, dada las características 
especiales, en las que confluyen dimensiones 
sociales, individuales y biológicas específicas. La 
calidad en el trabajo es un aspecto que no debe 
pasar desapercibido dentro de las instituciones 
de educación superior. 

Cada universidad debe ser responsable y 
partícipe de la generación de un ambiente 
laboral adecuado, puesto que las condiciones 
del ambiente de trabajo determinan la calidad 
del desempeño de los docentes y a su vez, 
esto incide en el rendimiento académico de 
los estudiantes, lo cual es también un objetivo 
que, en sentido positivo, ocupa a la universidad 
(Agnelli y Matos, 2020). 

En esta línea de investigación Burgos (2010) 
afirma que definir la cultura de prevención en 
los centros escolares es crear conciencia de la 
seguridad y salud a través de la sensibilización 
de los agentes que intervienen en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en esta materia es 
fundamental.

En las instituciones educativas se tienen una 
importante diversidad de puestos, además del 
profesorado. Es así, que, todo puesto de trabajo 
en un centro educativo debe ser evaluado para 
verificar si existe algún riesgo en las condiciones 
de trabajo, o si la persona que lo ocupa requiere 
de alguna protección especial por sus propias 
características (Calera et al., 2002). Esto implica 
la creación de política educativa consistente con 
el entorno laboral para que, al mismo tiempo, los 
estudiantes perciban un ambiente seguro. 

Lo anterior representa un tema relevante, más 
allá de la visibilización del problema a raíz de la 
pandemia por COVID-19 que el mundo atestiguó 
entre 2020 y 2022. Es decir, la identificación 
de riesgos laborales en el desempeño de las 
actividades debería evaluarse de manera 
continua, lo cual no ocurre a veces porque los 
docentes asocian la palabra riesgo a situaciones 
ocurridas con los alumnos, pero no asocian dicho 
concepto a su propia situación. La mayoría de los 
docentes no conoce los riesgos a los que están 
sometidos en su práctica diaria. Esto es debido a 
que no ha recibido formación previa (Valencia et 
al., 2018).

Los niveles de calidad de vida deben de tomar en 
cuenta el entorno laboral, donde se encuentran 
tanto los aspectos físicos como ambientales y 
psicológicos del centro de trabajo. La calidad 
de vida en el ámbito laboral se vincula a dos 
posiciones antagónicas: una parte, las demandas 
de los colaboradores respecto al bienestar 
y satisfacción en el trabajo, y otra parte, los 
intereses de las entidades en cuanto a los efectos 
que fomentan la productividad y la excelencia 
(Aguilar et al., 2018; Campos et al., 2018).

Algunos autores, como Chiavenato (2011) hacen 
referencia al apoyo activo de la administración 
que consiste en incluir la presencia de un 
programa de seguridad completo e intensivo, 
la comunicación en reuniones periódicas con 
los supervisores, los resultados alcanzados por 
ellos y las medidas para mejorar las condiciones 
de trabajo. Los supervisores, con ese apoyo, 
deben actuar para que los subordinados trabajen 
con seguridad y produzcan sin accidentes. La 
seguridad laboral opera en tres áreas principales 
de actividad, a saber: prevención de accidentes, 
prevención de robos, prevención de incendios.

Por otro lado, la ausencia de estas medidas de 
protección, salud y calidad laboral tiene un 
importante impacto dentro de la institución. 
Como afirma Anaya (2006), en contraposición a 
los beneficios que la seguridad en el trabajo trae 
a las organizaciones en productividad, calidad y 
competitividad; su ausencia trae costos altísimos 
a los trabajadores como primeros afectados en 
su propia persona, luego a las organizaciones, 
las comunidades y los países.

Las condiciones del entorno educativo 
repercuten de manera importante en el 
desempeño docente, aún más considerando un 
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fenómeno extraordinario como una pandemia, 
que estuvo presente por casi dos años. De 
hecho, a nivel general se puede decir que el nivel 
de satisfacción de los profesores con su trabajo 
se considera moderado y apático, existiendo una 
asociación negativa con el estrés percibido y 
viceversa (Álvarez et al., 2017), y dentro de ese 
estrés puede integrarse la percepción de unas 
condiciones de salud e higiene inadecuadas para 
realizar sus labores. 

En consideración de lo anterior, es que esta 
investigación busca conocer la percepción que 
tuvieron los docentes sobre las condiciones de 
seguridad, calidad y salud para desempeñar 
sus funciones académicas en un contexto de 
pandemia. La calidad de vida laboral implica 
la presencia de múltiples facetas objetivas 
y subjetivas, que como construcciones 
socioculturales se acuerdan, institucionalizan 
y objetivan, para alcanzar grados diversos de 
bienestar (Acosta, 2016).

Después de analizar algunos antecedentes 
teóricos de este tema, conviene ahora 
especificar el contexto de estudio de esta 
investigación. La ciudad de Monclova, ubicada 
en el estado fronterizo de Coahuila, cuenta con 
una amplia variedad de oferta educativa de nivel 
superior, lo que permite la formación de jóvenes 
profesionistas. Se cuenta aproximadamente con 
catorce universidades que ofrecen ingenierías 
y licenciaturas que permiten a los jóvenes 
incursionar en el campo laboral.

Dentro de las universidades que se encuentran 
en esta ciudad, destacan instituciones tales 
como: Universidad Vizcaya de las Américas, 
Universidad Americana del Noreste, Instituto 
Tecnológico Superior de Monclova, Universidad 
Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, 
Universidad Autónoma de Coahuila, entre otras.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UadeC), 
es una institución pública de calidad internacional, 
socialmente responsable y comprometida con la 
sustentabilidad, cuyos estudiantes se distinguen 
por su formación académica, ética, cultural y 
deportiva; sus egresados conservan el sentido 
de pertenencia institucional, son altamente 
competitivos y con capacidad para integrarse 
exitosamente al entorno global (Universidad 
Autónoma de Coahuila, 2023).

La UAdeC ofrece en sus diferentes escuelas y 
facultades una amplia variedad de programas 
de licenciatura e ingeniería, y con programas de 
intercambio a diversas partes del mundo, dando 
a los universitarios la oportunidad de aprendizaje 
y crecimiento en las empresas dentro y fuera de 
la localidad. 

Para su funcionamiento, la UAdeC, se divide en 
tres unidades, Unidad Saltillo, Torreón y Norte; 
dentro de la Unidad Norte se encuentran la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la 
Escuela de Psicología, la Facultad de Metalurgia 
y la Facultad de Contaduría y Administración, 
con ubicación en Monclova, Coahuila, las cuales 
fueron el objeto de esta investigación. 

Dentro de este trabajo se plantea como objetivo 
determinar el nivel de conocimiento del concepto 
de calidad y seguridad laboral con el que cuenta 
el personal docente, administrativo y manual de 
las escuelas y facultades de nivel superior con 
las que cuenta la UAdeC en Monclova, en un 
contexto de pandemia. 

La finalidad es precisar el nivel de la 
implementación de las medidas de seguridad 
y calidad laboral en escuelas y facultades 
pertenecientes a la UAdeC en correspondencia 
con el cuidado y protección de sus colaboradores, 
describir el nivel de fiabilidad de las medidas de 
seguridad laboral implementadas dentro de las 
escuelas y facultades en época de pandemia, 
para la prevención y la reducción de contagios, 
y conocer el nivel de satisfacción laboral con el 
que cuenta el personal docente, administrativo y 
manual dentro de la escuela o facultad a la que 
pertenece.

Este tema es de suma importancia por la 
percepción que algunos directivos universitarios 
tienen respeto a la relevante de la seguridad y 
calidad laboral, ya que la seguridad e higiene 
laboral adecúa e incrementa las capacidades y 
habilidades de los trabajadores en el desempeño 
de sus funciones, sin embargo, es visto por las 
empresas como un gasto y no una inversión 
(Pérez, 2013). 

Las escuelas y facultades de Monclova, Coahuila 
podrían en ocasiones no aplicar las medidas y 
normas suficientes de seguridad para prevenir 
los riesgos asociados al trabajo del personal 
docente, administrativo y manual para cuidar su 
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integridad física en el desempeño de sus labores, 
por lo que es necesaria una particular atención 
por parte del cuerpo directivo de las diferentes 
escuelas y facultades.

METODOLOGÍA

Este estudio se desarrolló bajo un diseño 
de investigación cuantitativo descriptivo no 
experimental-transversal. La población objetó de 
estudio fue el personal docente, administrativo 
y manual que laboran dentro de las escuelas 
y facultades de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, dentro de la Unidad Norte, ubicadas en 
Monclova, Coahuila.

Se considera como criterio de inclusión principal 
que el personal docente, administrativo y manual, 
que se haya encontrado laborando activamente 
durante el periodo del 1 de enero de 2019 a 31 de 
diciembre del 2021.

Respecto al lugar y temporalidad del estudio, 
la presente investigación se llevó a cabo en las 
escuelas y facultades de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, en la ciudad de Monclova. Estas 
escuelas y facultades son el lugar de estudio 
elegido debido al gran interés de saber las 
medidas de higiene, seguridad y calidad laboral 
que pueden implementar algunas instituciones 
educativas ante una situación de pandemia y lo 
que ello implica.

Para esta investigación, el lapso de tiempo 
seleccionado fue del primero de enero de 2019 
al 31 de diciembre de 2021. Se seleccionó este 
periodo de tiempo debido a que se tiene la certeza 
de que este lapso abarca el inicio y desarrollo de 
la pandemia, la cual es el contexto principal de 
esta investigación.

Como objetivo se busca determinar el nivel 
de conocimiento del concepto de calidad y 
seguridad laboral con el que cuenta el personal 
docente, administrativo y manual de las escuelas 
y facultades, con el firme propósito de conocer 
el nivel de implementación de las medidas 
de seguridad y calidad laboral por parte de 
las escuelas y facultades pertenecientes a la 
UAdeC para el cuidado y protección de sus 
colaboradores; describir el nivel de fiabilidad de 
las medidas de seguridad laboral implementadas 

dentro de las escuelas y facultades en época de 
pandemia para la prevención y la reducción de 
contagios; y, determinar el nivel de satisfacción 
laboral con el que cuenta el personal docente, 
administrativo y manual dentro de la escuela o 
facultad a la que pertenece.

Las hipótesis planteadas son: 

H1. El nivel de implementación de las medidas 
de seguridad y calidad laboral por parte de las 
escuelas y facultades de la UAdeC en Monclova 
es bajo o muy bajo.

H2. El nivel de fiabilidad de las medidas de 
seguridad laboral implementadas dentro de las 
escuelas y facultades en época de pandemia 
para la prevención y la reducción de contagios 
es ineficaz o poco eficaz.

H3. El nivel de satisfacción laboral con el que 
cuenta el personal docente, administrativo y 
manual dentro de la escuela o facultad a la que 
pertenece es bajo o muy bajo.

Las variables objeto de análisis a través del 
instrumento de recolección de datos fueron: 
nivel de conocimiento de las medidas de 
seguridad, medidas de seguridad laboral, nivel 
de satisfacción laboral, protocolos de seguridad 
y calidad laboral. 

Respecto a la técnica de recolección de datos, 
se diseñó un cuestionario específico para esta 
investigación, y se levantó una encuesta de 23 
preguntas referente a la higiene, seguridad y 
calidad laboral aplicada virtualmente al personal 
docente, administrativo y manual perteneciente 
a las distintas escuelas y facultades de la UAdeC 
en Monclova dividida en dos partes, de acuerdo 
con el objetivo general y objetivos específicos 
para esta investigación. En total se recolectaron 
169 encuestas. 

En la primera parte se abordaron preguntas de 
tipo dicotómicas y de opción múltiple referentes 
a las variables antes mencionadas, mientras que 
la segunda sección se integró por preguntas 
de tipo escala Likert que ofrecía una gama de 
opciones de respuestas para que el encuestado 
seleccionara la más viable a su criterio. Las 
variables se analizaron mediante técnicas de 
estadística descriptiva, representando los 
resultados de los datos mediante porcentajes y 
gráficas de barras y de pastel.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La seguridad y calidad laboral son factores de 
suma importancia actualmente en el entorno 
profesional, debido a la crisis sanitaria que se 
manifestó a raíz de la pandemia COVID-19, ya 
que, por consecuencia de esta, los protocolos de 
las variables ya mencionados con anterioridad 
han sufrido diversas modificaciones para 
salvaguardar la integridad del personal de las 
instituciones laboralmente activas durante el 
transcurso de este estado pandémico. 

En esta sección se presentan los principales 
resultados obtenidos a partir de la encuesta 

aplicada a las instituciones educativas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad 
Norte en la ciudad de Monclova. 

En la figura 1, se pueden apreciar los resultados 
obtenidos sobre si las escuelas y facultades 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, en 
Monclova, brindan los instrumentos adecuados 
para el cuidado de la salud de sus colaboradores, 
a lo cual el 59% de las respuestas totales tuvo 
una respuesta positiva, mientras que un 14% 
optó por una respuesta negativa. El porcentaje 
restante de un 27% tuvo una respuesta imparcial, 
pues esta población no estuvo de acuerdo ni en 
desacuerdo ante la afirmación anterior.

Figura 1
Nivel de administración de instrumentos para el cuidado de la salud de las escuelas y facultades de 
la UAdeC en la Unidad Norte.
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Estos datos muestran que dentro de las escuelas 
y facultades hay un gran grado de aceptación 
por parte de los colaboradores acerca de la 
administración de instrumentos para el cuidado 
de la salud, pues estas medidas se vieron 
implementadas de manera significativa debido 
a los protocolos que se establecieron para 
el regreso de las actividades laborales en las 
distintas instituciones.

En la figura 2, se analiza nuevamente la misma 
variable, considerando el suministro de 
instrumentos de higiene, limpieza y protección, 
para el cuidado de su salud, siendo ahora 

seccionados por escuela y facultad. Se logra 
observar que la institución donde se promueve 
más el abastecimiento de instrumentos para el 
cuidado de la salud de sus colaboradores es FCA, 
teniendo un total del 26% de la cifra total de los 
encuestados de esta misma institución, lo cual 
permite afirmar que esta institución, a diferencia 
de las otras tres, cuenta con una buena cultura 
de seguridad y calidad laboral, pues esta facultad 
muestra más apoyo e interés hacia la promoción 
y el cuidado de sus colaboradores mediante 
la implementación de dichos instrumentos de 
prevención.
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Figura 2
Nivel de administración de instrumentos para el cuidado de la salud por escuela y facultad de la 
UAdeC en la Unidad Norte.
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En la figura 3, se logra observar con base en 
las respuestas de los encuestados que en la 
mayor parte de los resultados obtenidos, los 
encuestados afirman contar con señalizaciones 
de rutas de evacuación, adaptación del área 
de uso común para discapacitados (cafetería, 
baños, oficinas, etc.) y ubicación y señalización 
del punto de reunión, obteniendo casi por cada 
medida de seguridad laboral un aproximado 

de un índice mayor del 70% de aceptación por 
parte de los colaboradores correspondientes 
de dichas instituciones, siendo así la ubicación 
y señalización del punto de prevención de 
incendios como la medida de seguridad laboral 
con el menor índice de resultados, pues solo 
el 23.5% afirmó que en su escuela o facultad 
contaba con dicha medida. 

Figura 3
Medidas de seguridad laboral existentes dentro de las instituciones de la UAdeC en la Unidad. 
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Esto demuestra que, dentro de las escuelas 
y facultades de la UAdeC, existe una gran 
responsabilidad en cuanto a la seguridad laboral 
hacia los colaboradores pertenecientes a estas 
instituciones, pues en la mayoría de las medidas 
de seguridad mencionadas anteriormente, 
se obtuvo en gran medida un buen grado de 
respuestas positivas por parte del personal 
integrado a estas instituciones.

En la figura 4, se logra apreciar el nivel de 
aceptación sobre si las medidas de seguridad 
aplicadas en el área de trabajo son suficientes, lo 

cual la mayoría del personal de estas instituciones 
mostró una respuesta positiva, pues cerca del 
60% reflejó conformidad ante esta afirmación 
en comparación a un 25% de los colaboradores 
encuestados, pues este porcentaje mostró una 
respuesta negativa debido a que consideran 
que en sus áreas de trabajo no se cuentan con 
las medidas suficientes para salvaguardar su 
integridad, mientras que el otro 15% restante de 
encuestados, tomó una postura imparcial ante 
esta afirmación, pues no consideran estar de 
acuerdo ni en desacuerdo.

Figura 4
Nivel de aceptación de las medidas de seguridad laboral por parte del personal en la UAdeC en la 
Unidad Norte.
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La figura 4 permite confirmar que la mayor parte de 
los encuestados de estas instituciones considera 
que las facultades a las que pertenecen sí velan 
por su seguridad y calidad de vida laboral para 
que el personal cuente con un buen desarrollo 
y vida profesional durante su desempeño dentro 
de la UAdeC.

En la figura 5, se analiza nuevamente la suficiencia 
de las medidas de seguridad en los centros de 
trabajo, presentando ahora un seccionado en 
las respuestas por escuela y facultad. Este dato 

permite observar de manera notoria con un 26% 
de respuestas de conformidad que la Facultad 
de Contaduría y Administración, al ser el campus 
más grande de la UAdeC en Monclova, es 
también la institución que más impone medidas 
de seguridad laboral en sus instalaciones, en 
comparación con las otras tres analizadas, las 
cuales no superan el nivel de aceptación de la 
institución anterior debido a que cuentan con un 
porcentaje individual de: Escuela de Psicología y 
Facultad de Metalurgia con un 10% y la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica con un 13%.
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Figura 5
Nivel de aceptación de las medidas de seguridad laboral por escuela y facultad de la UAdeC en la 
Unidad Norte.
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Los datos recabados afirman que todas las 
escuelas y facultades, a excepción de FCA, 
cuentan con un nivel de aceptación de entre 
un 10% al 13% en cuanto a la suficiencia 
de medidas de seguridad en su centro de 
trabajo. Por el contrario, se puede deducir que 
dicha institución muestra mayor interés en 
salvaguardar la integridad de su personal, ya que 
los colaboradores afirmaron considerar aptas las 
acciones que toma la facultad para garantizar la 
seguridad en el área laboral.

La satisfacción laboral dentro de las 
organizaciones es un factor demasiado influyente 
entre el personal y la misma organización, pues 
esta variable es un gran determinante para la 
buena productividad y el buen funcionamiento 
dentro de cualquier institución. La figura 6 
muestra la información recabada sobre el nivel 
de satisfacción laboral que tiene el personal de 
las escuelas y facultades de la UAdeC por medio 
del reconocimiento que se les otorga a sus 
colaboradores por su desempeño obtenido.

Figura 6
Nivel de satisfacción laboral mediante el reconocimiento del desempeño profesional de los colaboradores 
de la UAdeC en la Unidad Norte.
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Las respuestas obtenidas por parte de los 
colaboradores fueron en su mayoría positiva, 
debido a que el 65% del total de la población 
encuestada afirmó contar con una satisfacción 
laboral por su desempeño alcanzado dentro de 
las escuelas y facultades, mientras que un 16% 

del total de los colaboradores, optó por una 
respuesta negativa ante esta afirmación, ya que, 
no consideran tener reconocimiento alguno por 
las labores que desempeñan en su puesto de 
trabajo.

Figura 7
Nivel de satisfacción laboral mediante el reconocimiento del desempeño profesional de los colaboradores 
por escuela y facultad de la UAdeC en la Unidad Norte.
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No obstante, el 19% restante de la población, 
mantuvo una postura neutral al no optar por una 
respuesta positiva ni negativa ante la afirmación 
anterior. Dada la información recabada y a la 
representación gráfica anterior, se deduce 
que las escuelas y facultades donde labora el 
personal encuestado, muestra en su mayoría 
un reconocimiento hacia sus colaboradores por 
parte del desempeño laboral que los trabajadores 
demuestran en sus actividades laborales, lo cual 
permite a las instituciones en cuestión, tener un 
buen funcionamiento y una buena productividad 
dentro de ellas.

Se analiza nuevamente el nivel de satisfacción 
laboral por reconocimiento al desempeño laboral 
con el que cuentan los colaboradores de la 
UAdeC en Monclova, siendo ahora seccionados 
por escuela y facultad a la que pertenecen 
(Figura 7). 

Figura 8
Nivel de conocimiento del concepto de seguridad 
laboral del personal de la UAdeC en la Unidad 
Norte.
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Este análisis muestra de manera porcentual que, 
de las cuatro instituciones donde se estudió 
esta variable, la Facultad de Contaduría y 
Administración cuenta con un 25% de respuestas 
positivas, lo cual indica que es el campus donde 
el personal está mayormente conforme con el 
nivel de reconocimiento al desempeño existente, 
esto gracias a la administración con la que 
cuenta actualmente la universidad, ya que esta 
se encuentra siempre aplicando técnicas de 
reconocimiento y retención de talento en su 
plantilla de trabajo.

En la figura 8 se observa que la mayoría del 
personal docente, administrativo y manual que 
fue encuestado en las escuelas y facultades 
de la Universidad Autónoma de Coahuila en la 
ciudad de Monclova tiene conocimiento acerca 
de la seguridad laboral, ya que solamente el 6% 
del total de los encuestados han manifestado 
no tener conocimiento alguno acerca de este 
concepto, mientras que un 94% ha declarado 
que si sabe de qué se trata. 

Figura 9
Nivel de conocimiento del concepto de seguridad laboral por escuela y facultad de la UAdeC en la 
Unidad Norte.
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Estos datos reflejan de manera clara que 
actualmente, con el aumento de riesgos en las 
condiciones de salud y seguridad laboral en los 
últimos años a raíz de la pandemia Covid-19, la 
cultura laboral dentro de las instituciones ha ido 
cambiando para bien, ya que ha dado origen a 
que los colaboradores se encuentren más al 
tanto de que la seguridad laboral es aquella que 
se encarga de prevenir accidentes y en general 
de eliminar todas las condiciones inseguras que 
puedan existir en su entorno de trabajo.

En la figura 9, se representa un análisis de la 
misma variable (conocimiento del concepto de 
seguridad laboral) con la diferencia de que las 
respuestas están seccionadas por escuela o 
facultad. 

Se puede observar que la Facultad de Metalurgia 
fue la única de las cuatro instituciones encuestadas 
que manifestó tener un dominio total de lo que 
es la seguridad laboral, obteniendo un 100% de 
respuestas positivas, dato que denota que la 
oferta académica que ofrece esta institución 
(Ingeniero químico metalurgista y de materiales) 
es un factor influye en nivel de conocimiento 
que tienen sus colaboradores de este concepto, 
ya que se encuentran más adentrados en los 
conocimientos del campo laboral de tipo industrial 
en el cual es indispensable el conocimiento sobre 
la seguridad en el área de trabajo.
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CONCLUSIONES

Se identificó que el 59% de la población 
encuestada manifestó estar de acuerdo con que 
la institución a la que pertenece promueve la 
administración de instrumentos para el cuidado 
de la salud. Se puede observar en los resultados es 
que de manera negativa, con un 14% el personal 
docente, administrativo y manual manifestó 
que su institución no promovió el suministro de 
instrumentos para el cuidado de la salud, lo cual 
es fundamental para proteger la integridad de 
los colaboradores. 

Dadas las cifras anteriores, se puede concluir, 
de manera positiva, que las instituciones 
estudiadas con anterioridad tienen una buena 
cultura de seguridad y calidad laboral, debido 
a las respuestas obtenidas por la población 
encuestada, la mayoría afirmó que estas 
instituciones sí proporcionan los instrumentos 
necesarios para el cuidado de su bienestar físico.

De acuerdo a lo planeado en el segundo objetivo, 
se pudo dar respuesta a la segunda hipótesis, 
la cual afirmaba que el nivel de fiabilidad de las 
medidas de seguridad laboral implementadas 
dentro de las escuelas y facultades en época de 
pandemia para la prevención y la reducción de 
contagios es ineficaz o poco eficaz, sin embargo, 
a partir de analizar los resultados se pudo 
percatar que casi el 60% del total de la población 
mencionó que dichas medidas eran adecuadas 
para evitar la propagación de COVID-19 y crear 
un ambiente saludable y seguro, esto sin dejar 
de considerar que aunque ya exista una vacuna 
y se implementen estas medidas se pueda bajar 
la guardia ante esta crisis sanitaria, al contrario, 
las instituciones deben de seguir preocupándose 
por la salud de sus colaboradores y redoblar los 
esfuerzos de prevención. 

Finalmente, con base en los resultados obtenidos 
se pudo refutar la hipótesis 3 planteadas en esta 
investigación, la cual afirmaba que el nivel de 
satisfacción laboral con el que cuenta el personal 
docente, administrativo y manual dentro de la 
escuela o facultad a la que pertenece es bajo 
o muy bajo, afirmación que resultó ser errónea, 
pues dentro de las instituciones que fueron 
objeto de estudio, se logró recabar un 65% de la 
población total, la cual afirmó sentirse satisfecha 

laboralmente dentro de la institución a la que 
pertenece mediante el reconocimiento de sus 
labores en su puesto de trabajo.

En relación con el objetivo principal y de acuerdo 
a los datos arrojados por la encuesta aplicada, 
así como el proceso de análisis y observación 
de las hipótesis, se constató que el personal 
docente, administrativo y manual de las escuelas 
y facultades de la Universidad Autónoma de 
Coahuila en Monclova, tienen un alto nivel de 
conocimiento sobre el concepto de la seguridad 
laboral correspondiente a un 93.5%. Por lo tanto, 
se ha logrado el objetivo de la investigación, el 
cual era evaluar el conocimiento de la seguridad 
laboral en el personal docente, administrativo y 
manual de las instituciones ya antes mencionadas. 

En consecuencia, la seguridad laboral debe 
desarrollarse desde un enfoque integral, es 
decir, mediante el apoyo de otras disciplinas 
como lo puede ser la higiene laboral, el estudio 
del ambiente de trabajo, la salud ocupacional, 
la psicología laboral, entre otras, y su efecto 
en el desempeño docente para el caso de 
instituciones de educación superior, como las 
estudiadas en este artículo. La implementación 
de medidas de seguridad no debe considerarse 
como un programa solamente para cumplir con 
normas establecidas, sino que es fundamental 
que las instituciones cuenten con un sistema de 
gestión de esta disciplina y se enfoque de manera 
constante en el mejoramiento de las condiciones 
laborales de sus colaboradores, lo cual repercute 
directamente en la forma en que desempeñan su 
trabajo docente, y, por tanto, en la calidad de los 
egresados de cada institución. 
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Abstract
Due to the nature of workdays, employees spend several hours in their workspaces. Based on this, 
communication links are established and friendly relationships are fostered, where the exchange of 
opinions is necessary in appropriate work environments. In this sense, the research aims to establish 
the relationship between work stress and the organizational climate. The study was developed 
following the processes of the quantitative approach, type of basic research with descriptive and 
correlational scope, non-experimental design with cross-section. The technique used was the 
survey and valid and reliable instruments based on theories that are currently in force, the theory 
of Maslach & Jackson (1981) for work stress and Litwin & Stringer (1968) for the work environment. 
Findings were found from the descriptive and inferential, according to the levels of each variable. The 
inferential results indicated the presence of an inverse and significant relationship, that is, the lower 
the work stress, the better the organizational climate of the collaborators. The organizational climate 
and stress are closely related. If the organization offers conditions that generate dissatisfaction, the 
organizational climate will be negative and this is reflected in stressed employees.

Keywords: stress at work, organizational climate; organization.

Resumen
Por la naturaleza de las jornadas laborales, los colaboradores pasan varias horas en sus espacios 
de trabajo. En función de ello, se establecen vínculos de comunicación y se fomentan relaciones de 
amistad, donde el intercambio de opiniones es necesario en ambientes de trabajo adecuados. En 
este sentido, la investigación se traza como objetivo establecer la relación entre el estrés laboral y el 
clima organizacional. El estudio se desarrolló siguiendo los procesos del enfoque cuantitativo, tipo 
de investigación básica con alcance descriptivo y correlacional, diseño no experimental con corte 
transversal. La técnica empleada fue la encuesta e instrumentos válidos y confiables con sustento en 
teorías que en la actualidad son vigentes, la teoría de Maslach & Jackson (1981) para el estrés laboral 
y de Litwin & Stringer (1968) para el clima laboral. Se encontraron hallazgos desde lo descriptivo e 
inferencial, según los niveles de cada variable. Los resultados inferenciales indicaron la presencia de 
una relación inversa y significativa, es decir a menor estrés laboral mejor es el clima organizacional 
de los colaboradores. El clima organizacional y el estrés están estrechamente relacionados. Si la 
organización ofrece condiciones que generan insatisfacción, el clima organizacional será negativo y 
esto se refleja en empleados estresados.

Palabras clave: estrés laboral; clima organizacional; organización. 
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INTRODUCCIÓN

La salud mental de los colaboradores en una 
organización es muy importante, sobre todo 
después de la pandemia experimentada en estos 
últimos años por la presencia del Covid-19. Por 
la naturaleza de comunicación e intercambio 
de opiniones, aparecen diversos problemas; 
y puede causar inestabilidad emocional en 
los colaboradores, ya sea por el manejo de 
la información, el equipamiento técnico, los 
requisitos del trabajo o la calidad de la supervisión 
requerida en la institución, esto genera un 
impacto significativo en colaboradores, tanto 
desde la perspectiva física, como mental y 
emocional (Díaz, Guevara y Vidaurre, 2019; 
Chiang, Sanhueza y Rivera 2022). 

Las organizaciones buscan mejoras en los 
servicios y la producción, por lo tanto, deben 
garantizar la estabilidad emocional de los 
empleados, proporcionando beneficios a 
corto, mediano y largo plazo (Vargas, Gaibor y 
Rodríguez, 2022). Los colaboradores que logren 
establecer el equilibrio emocional en situaciones 
estresantes son fundamentales en la resolución 
de problemas (Larico et al., 2021), esto se debe 
a que desarrollan estrategias que le permiten 
pensar en sus acciones en situaciones urgentes 
y aprovechar sus oportunidades al enfrentar 
emociones aparentemente incontrolables. 
De la misma forma, le permite desenvolverse 
plenamente en equipos de trabajo y demostrar un 
alto desempeño, así como otro tipo de habilidades 
blandas: mayor empatía, adaptabilidad y mejores 
niveles de comunicación (Soriano-Tumbaco, 
2021).

Larico et al. (2021) señaló en su investigación, 
que en el Perú se presentan niveles de estrés en 
los trabajadores, el porcentaje estadísticamente, 
alcanza el 70 por ciento a nivel nacional, siendo 
su cuya causa común la frecuente ocurrencia 
de conflictos en los grupos de trabajo, y el 
sentimiento de falta de reciprocidad entre los 
empleados, asimismo también indicó que una 
de las consecuencias del estrés laboral es el 
nivel de ansiedad en el trabajador peruano, que 
muchas veces culmina en síntomas de depresión. 
Estos efectos alteran sus funciones cognitivas, 
enfatizando su capacidad para concentrarse, 
relacionarse, resolver problemas y ser efectivos. 

A partir de los problemas anteriores, se formuló 
el propósito de fundar las asociaciones entre 
el estrés laboral y el clima organizacional en 
los especialistas de unidades de gestión local, 
teniendo como antecedentes estudios previos 
relacionados con el tema. Por ello, es de gran 
importancia investigar la problemática en el 
personal que asume la responsabilidad de dirigir 
y representar las diferentes unidades de gestión 
local del Perú.

Existen teorías que dan soporte y sustento a cada 
una de las variables y al contexto en la cual se 
realiza la investigación, esta son revisadas, Con 
el fin de encontrar respuestas relevantes para 
mejorar el clima organizacional, como factor clave 
para una adecuada convivencia, comunicación y 
relaciones interpersonales que se establecen en 
un determinado ambiente laboral, asimismo en lo 
metodológico por el uso de instrumentos válidos 
y confiables utilizados para la recolección de la 
información. 

Desde la perspectiva internacional la investigación 
de Wahyuni et al. (2019) indicó una relación 
negativa y baja entre el clima organizacional 
y el nivel de burnout, deduciéndose que si el 
colaborador de una organización posee un nivel 
de inteligencia emocional no presentará niveles 
altos de agotamiento emocional, y el clima en la 
institución será positivo; en consecuencia, no se 
genera el estrés. 

Jeung & Chang (2021) realizaron un estudio 
para determinar el efecto del clima en el estrés 
de los trabajadores. Los resultados indicaron la 
influencia y lo demostraron con una regresión 
lineal múltiple. Los trabajadores que presentaron 
un nivel malo en el clima organizacional fueron 
los que evidenciaron mayores niveles de 
agotamiento emocional. 

De la misma manera, Dinibutun, Kuzey & Dinc, 
(2020) determinaron la influencia del clima 
en el agotamiento emocional de las personas, 
demostrando en sus hallazgos que el clima 
organizacional influye negativamente en el 
agotamiento de los colaboradores. 

Asimismo, Gonzáles (2020) demostró 
estadísticamente la presencia de asociación 
entre las variables satisfacción laboral, estrés y 
clima organizacional, es decir, si los colaboradores 
de una organización presentan niveles altos de 
estrés, se afecta el clima organizacional de una 
manera negativa o inversa.
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Generalmente, se piensa que el agotamiento 
es una respuesta al estrés que se genera 
a largo plazo en el lugar de trabajo, lo que 
afecta negativamente a nivel de individuos y 
organizaciones, y en algunas áreas cuando 
se tienen características muy específicas 
relacionadas con aspectos del trabajo, ya sea en 
profesionales, personal voluntariado o de faenas 
domésticas (Martínez, 2010). Estos casos son 
los más comunes en estos contextos, el estrés 
laboral a menudo no se conceptualiza según 
la discriminación generalizada en la psicología 
(Buendía & Ramos, 2001; Hombrados; 1997). 

Gonzáles (2020) demostró estadísticamente 
la presencia de asociación entre las variables 
satisfacción laboral, estrés y clima organizacional, 
es decir, si los colaboradores de una organización 
presentan niveles altos de estrés, se afecta el 
clima organizacional de una manera negativa o 
inversa.

Generalmente, se piensa que el agotamiento 
es una respuesta al estrés que se genera 
a largo plazo en el lugar de trabajo y que 
afecta negativamente a nivel de individuos y 
organizaciones, y en algunas áreas cuando 
se tienen características muy específicas 
relacionadas con aspectos del trabajo, ya sea 
en profesionales, personal voluntariado o de 
faenas domésticas, cuando se realiza contacto 
directo con colectivos de usuarios, ya sean 
pacientes altamente dependientes o estudiantes 
en conflicto (Martínez, 2010). Estos casos son 
los más comunes en estos contextos, el estrés 
laboral a menudo no se conceptualiza según 
la discriminación generalizada en la psicología 
(Buendía & Ramos, 2001; Hombrados; 1997).

El estrés laboral se sustenta en las bases teóricas 
de Maslach & Jackson, en la cual identificaron 
en su estudio tres dimensiones que permitieron 
analizar la variable estrés laboral (Jeung & 
Chang, 2021), el agotamiento emocional que 
los empleados experimentan cada día en el 
desempeño de sus funciones. Los empleados 
se ven a sí mismos como fracasados, lo que se 
evidencia en una baja autoestima, insatisfacción 
con lo que ofrece el lugar de trabajo y una 
mala interacción social con los compañeros 
(Hermosa et al., 2015). La despersonalización 
se caracteriza por el desapego emocional de la 
pareja o la indiferencia hacia su trabajo debido a 
sentimientos desagradables provocados por los 
clientes (Cross, 2019).

La evidencia de su comportamiento puede ser 
alta irritabilidad, poco contacto con el cliente, 
comunicación corta y seca, indiferencia y 
malentendido de las necesidades percibidas del 
usuario (Arias, 2012). La ausencia de realización 
personal, que hace referencia a la sensación 
de fracaso y de incompetencia, el colaborador 
se autoevalúa de manera negativa, en lo que 
respecta a su desempeño en el campo laboral 
(Gonzáles, 2020); lo que lo lleva a experimentar 
un rechazo hacia sí mismo, por no alcanzar sus 
metas personales propuestas (Larico et al., 2021).

Por otro lado, se fundamenta en el enfoque 
psicológico, donde considera el estrés como 
producto de la interacción entre el lugar de 
trabajo y el empleado, donde el estrés depende 
de las reacciones y procesos cognitivos de la 
persona (Hermosa et al., 2015).

Referente al clima organizacional, Alfaro (2019) 
indicó que es el ambiente donde interactúan los 
integrantes de una organización o institución 
con sus diferentes composiciones y estructura; 
Borja (2021) consideró que se relaciona con la 
motivación de los socios donde la organización 
debe preocuparse en lograr la satisfacción, 
estímulo, interés para lograr un clima adecuado. 

La teoría propuesta por Likert en 1968 
permitió explicar diversos aspectos del clima 
organizacional (Yslado et al., 2021). Esta 
teoría sugiere que el comportamiento de los 
empleados está relacionado con las condiciones 
de la empresa y las reglas dispuestas por la 
administración (Pereira y Solís, 2019). Respecto 
a las condiciones que brinda la empresa, según 
Pilligua y Arteaga (2019), la tecnología que 
posee la empresa, la estructura organizacional 
o distribución del poder, el puesto o nivel del 
empleado en la organización, la satisfacción, el 
comportamiento y las recompensas distribuidas. 
La teoría también plantea la existencia de tres 
variables que caracterizan a las organizaciones 
y crean percepciones del clima (Moreno, 2018).

Según Martínez-Arroyo & Valenzo-Jiménez 
(2020), la importancia del clima laboral depende 
de qué tan bien satisface las necesidades 
de los empleados; cuando la organización 
brinda las condiciones adecuadas, crea una 
atmósfera favorable; y viceversa si se restringen 
las condiciones laborales de los empleados, 
cuando esto suceda, se creará una atmósfera 
desfavorable (Moslehpour, et al., 2018; Meza-
De los Cobos, Morgan-Beltrán y Díaz-Nieto, 
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2019) apoyan la opinión anterior y explican que 
la calidad o tipo de clima en una organización 
determinará el comportamiento de los 
empleados; de esta manera, un clima positivo 
hará que los empleados estén más felices, lo que 
a su vez mejorará el desempeño (Ahmad et al., 
2018; Alzghoul et al., 2018). Si hay un ambiente 
negativo es todo lo contrario, ya que el empleado 
no se desempeñará como se espera (Ahmad et 
al., 2018; Vanajan, Bültmann & Henkens, 2020) 
porque le provocará estrés (Bada et al., 2020; 
Yslado et al., 2021), lo que afecta la productividad 
(Gonzáles, 2020).

En cuanto a las dimensiones que configuran el 
clima organizacional y permiten la comprensión 
de esta variable, Iglesias, Torres & Mora (2020) 
consideró las dimensiones con base al estudio 
de Litwin & Stringer (1968). 

Según Litwin (citado en Kolb, Rubin & McIntyre, 
1989, el estudio experimental que creó este 
instrumento tenía como objetivo original 
constatar hipótesis sobre la influencia del estilo 
de liderazgo y el clima organizacional relacionado 
con la motivación y el comportamiento. Se 
plantearon tres objetivos de investigación: 1) 
Investigar la asociación entre el estilo de gestión 
y el clima organizacional; 2) Investigar el impacto 
del clima organizacional en la motivación 
individual, que se mide analizando el contenido 
del pensamiento imaginativo; 3) Determinar 
la influencia del clima organizacional sobre 
el tradicional. Variables como la satisfacción 
individual y el desempeño organizacional, a 
partir se caracterizaron los elementos: El clima, 
relacionado con el ambiente de trabajo, en la 
cual es apreciada por cada miembro según su 
percepción. El clima organizacional tiene un 
impacto directo en el trabajo y está presente en 
toda organización (Dessler, 1976; Méndez, 2006 
y García, 2009).

METODOLOGÍA

La investigación siguió la ruta cuantitativa al 
respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 
indicaron que la investigación siguió un proceso 
ordenado desde la formación del problema, 
objetivos e hipótesis, aplicación de herramientas 

de medición para el acopio de datos y aplicación 
de métodos estadísticos para tomar decisiones 
según los resultados. 

El tipo de investigación fue básica, con sustento 
en bases teóricas, cuyos resultados servirán 
de base para futuras investigaciones (Sierra, 
2008), con alcance descriptivo y correlacional. 
Descriptivo porque describirán los niveles de 
cada una de las variables de la investigación 
de estudio, correlacional porque la finalidad 
es conocer la intensidad de relación entre las 
variables de estudio. El diseño de investigación 
es no experimental porque no se realiza con 
intención de manipulación de las variables y corte 
transversal, ya que las mediciones se realizaron 
en un momento dado (Hernández et al., 2014). 

La población estuvo compuesta por 216 
especialistas que laboraron en las unidades 
de gestión educativa local (UGEL). La muestra 
fueron 139 especialistas donde se aplicó la 
técnica de muestreo probabilístico y por medio 
de estratos según la cantidad de especialistas de 
cada UGEL (Baena, 2017). 

La técnica empleada fue la encuesta sustentada 
en las dimensiones con base a los instrumentos 
válidos y confiables. Los instrumentos, para el 
estrés laboral se aplicó el inventario de Burnout 
de Maslach (Maslach & Jackson, 1981) con 22 
preguntas con una escala valorativa que puntúa 
la capacidad de cada ítem desde 1 a 5: (1) Nunca 
(2) Algunas veces al año (3) Algunas veces al mes 
(4) Algunas veces a la semana (5) Diariamente, 
con tres dimensiones: Agotamiento emocional (9 
ítems), despersonalización (5 ítems) y realización 
Personal (8 ítems).

El instrumento utilizado para medir el clima 
organizacional fue elaborado por Litwin & 
Stringer (1968) de tipo escala de Likert con 5 
escalas y valores: Muy en desacuerdo = 1; en 
desacuerdo = 2; medio = 3; de acuerdo = 4 y muy 
de acuerdo = 5 con 9 dimensiones: Estructura = 
10 ítems; responsabilidad = 7 ítems; recompensa 
= 6 ítems; riesgo = 5 ítems; calidez = 5 ítems; 
apoyo = 6 ítems; normas = 5 ítems; conflicto = 5 
ítems e identidad = 4 ítems. Presenta validez de 
contenido y constructo.

Para el procedimiento, se solicitó el 
consentimiento informado a cada participante 
de la muestra de estudio mediante el formulario 
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de Google Forms, dando a conocer su voluntad 
de formar parte del estudio y dando a conocer el 
objetivo de la investigación.

Para analizar los datos se descargó la data 
en Excel luego de completar la muestra de 
estudio y se elaboró la matriz de datos según 
los objetivos de la investigación. Se empleó el 
software SPSS versión 26 en castellano para 
presentar los resultados descriptivos en tablas 
y figuras; para el análisis inferencial se aplicó la 
prueba de normalidad e indicó que presentan 
una distribución no homogénea, por lo que se 
consideró el coeficiente de Rho de Spearman 
para la contrastación de los supuestos de 
investigación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta el objetivo e hipótesis de 
investigación se consideraron los siguientes 
resultados, distribuidos en tablas y figuras. En 
la tabla 1 y figura 1, se describieron los niveles 
de cada variable, en el estrés laboral de los 218 
especialistas que fueron encuestados indicaron 
que el 82% señalaron un nivel de estrés bajo, el 
18% un nivel medio y ninguno de ellos presentó 
un nivel alto de estrés, en lo concerniente al clima 
organizacional el 89.4% señalaron la existencia 
de un clima organizacional con alto nivel y el 
10.6% un nivel medio, asimismo ninguno afirmó 
la existencia de un nivel bajo, evidenciando 
según los resultados que el clima es adecuado y 
también los colaboradores no se encuentran con 
nivel de estrés. 

Tabla 1
Resultados descriptivos de las variables de estudio

Niveles
Estrés laboral Clima organizacional 

f % f %

Bajo 114 82.0 0 0.0

Medio 25 18.0 23 10.6

Alto 0 0.0 195 89.4

Total 218 100 218 100

Nota. f = frecuencia y % = porcentaje. 

Figura 1
Estrés laboral y clima organizacional

80

60

40

20

0

Re
cu

en
to

Estrés laboral

25,2%

7,2%

52,5%

9,4%
4,3% 1,4%

Bajo Medio



49

En la tabla 2, se observó la relación inversa y 
significativa entre el estrés laboral y el clima 
organizacional según los colaboradores con un 
coeficiente de correlación de rho de Spearman 
de -0.324 y significancia = 0.024 con un 95% 
probabilidad de existencia de relación en la 
cual a menor estrés laboral mejor es el clima 
laboral de colaboradores tomando la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
de investigación. 

Tabla 2
Relación estrés laboral y clima organizacional 

Clima 
organizacional

Rho de 
Spearman

Estrés 
laboral

Coeficiente de 
correlación    -0.324*

Sig. (bilateral) 0.024

N 139

Las evidencias estadísticamente presentan 
relación con la investigación realizada 
por Wahyuni et al. (2019) donde el clima 
organizacional y el nivel de burnout se relaciona 
negativamente por lo que el ambiente donde 
se labora es fundamental para no generar 
niveles de estrés; también Gonzáles (2020) en 
sus resultados inferenciales señalaron que la 
satisfacción laboral, estrés y clima organizacional 
están asociados, donde concluyó a mayor estrés 
menor es el clima organizacional es decir la 
relación es inversa, mientras en la investigación 
de Jeung & Chang (2021) determinaron la 
influencia del clima en el estrés en la cual el clima 
es un predictor de la presencia de estrés, por otro 
lado, Dinibutun, Kuzey & Dinc (2020) también 
demostraron el efecto del clima organizacional 
en el agotamiento de los colaboradores de forma 
negativa. 

Limitaciones del estudio

Se presentaron limitaciones en las aplicaciones 
de los cuestionarios, ya que la investigación 
únicamente abarcó a los especialistas que 
laboraron en la UGEL. 

Futuras líneas de investigación

De acuerdo a la relación de las variables, se 
sugiere investigaciones relacionadas con las 
habilidades blandas en los directivos de una 
organización, liderazgo y trabajo en equipo. 

CONCLUSIONES

El clima organizacional y el estrés están 
estrechamente relacionados, y el estrés se halla 
en todos los medios y ambientes, por lo que es 
importante que todos los participantes puedan 
afrontar situaciones que provocan el estrés y 
poder controlar sus emociones sin llegar afectar 
su salud física y mental a corto o largo plazo.

El clima organizacional es una variable de suma 
importante en cualquier organización, afecta y se 
refleja en el comportamiento de los empleados, 
de modo que, si la institución crea las condiciones 
adecuadas, entonces el clima organizacional será 
favorable y se reflejará en la organización. Por 
otro lado, si la organización brinda condiciones 
que generan insatisfacción entre los empleados, 
el clima organizacional será negativo, lo que se 
refleja en empleados estresados (y aquellos que 
se sienten insatisfechos en el trabajo) que no 
logran sus metas y/o tareas asignadas.
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Abstract
Pollution and environmental deterioration have become the biggest problems in the contemporary 
world and constitute the thematic reference to be addressed by the educational field. The objective of 
the research was to propose an educational program to improve environmental awareness in children 
at the initial level. A qualitative methodology was determined by interviewing teachers and directors, 
whose perceptions were optimally triangulated. The results showed that there is a need to promote 
the development of the cognitive, affective, active and conative dimensionality of children at the initial 
level, who develop in a neglected and abandoned environment. It was concluded that the formulation 
of proposals with pedagogical intention allows the development of valid attitudes and knowledge; The 
proposal of various environmental educational activities positively improves the behavior of children in 
promoting the care and preservation of the environment where they operate daily.

Key words: environmental awareness; enviromental culture; environment; recycling; instructional 
programmes.

Resumen
La contaminación y el deterioro ambiental se han convertido en la mayor problemática del mundo 
contemporáneo y constituye el referente temático para ser abordado por el ámbito educativo. El 
objetivo de la investigación consistió en proponer un programa educacional para mejorar la conciencia 
ambiental en niños del nivel inicial. Se determinó una metodología cualitativa, entrevistando a 
docentes y directivos, cuyas percepciones fueron trianguladas de forma óptima. Los resultados 
evidenciaron que existe la necesidad de fomentar el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva, 
activa y conativa de los niños del nivel inicial, quienes se desenvuelven en un ambiente descuidado y 
abandonado. Se concluyó que la formulación de propuestas con intencionalidad pedagógica permite 
desarrollar actitudes y saberes valederos; la propuesta de las diversas actividades educativas 
ambientales mejora de forma positiva en el comportamiento de los niños en fomentar el cuidado y 
preservación del ambiente donde se desenvuelve a diario. 

Palabras clave: conciencia ambiental; cultura ambiental; medio ambiente; reciclaje; programa de 
enseñanza.
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INTRODUCCIÓN

Los diversos cambios curriculares en los 
principales sistemas educativos del mundo se 
han predispuesto hacia la mejora de la calidad de 
la enseñanza para el desarrollo de aprendizajes 
relevantes, enmarcado en un proceso de gestión 
institucional pertinente que incluye enfoques 
convenientes dispuestos desde una perspectiva 
multidisciplinaria. Así, la equidad de género, 
la inclusión, interculturalidad y de singular 
importancia la conciencia ambiental emerge 
como referentes fundamentales en los currículos 
gubernamentales.

En ese sentido, se afianza el propósito de erradicar 
la indiferencia por el cuidado y conservación 
del medio por parte del hombre, priorizando 
la cultura ciudadana reflexiva relacionada con 
naturaleza, equilibrio ecológico que constituyen 
prioridad en toda sociedad humana (Jara y Tapia, 
2022; Mendoza et al., 2022).

La contaminación continua del planeta ha 
acarreado en la pérdida de inmensas extensiones 
geográficas con hábitats naturales por 
implicancia de la industrialización y explotación 
excesiva de los recursos existentes. Esto ha 
ocasionado un problema global que irá en 
aumento con el tiempo si no es enfocado hacia la 
conservación de los espacios naturales del orbe. 
Así, entidades como las Naciones Unidas han 
abordado el problema desde una perspectiva de 
mejora sostenible y en cuidado con el entorno 
geográfico, lo que se vuelve una responsabilidad 
general en cuanto a la cultura preventiva que 
atañe la concientización desde la temprana edad 
escolar. 

Sin lugar a duda, las instituciones de enseñanza 
cumplen una labor relevante en sensibilizar 
la problemática que acontece en el medio 
donde los seres humanos habitan, y por ello 
es indispensable el desarrollo de la conciencia 
ambiental desde la infancia, puesto que formará 
a los futuros ciudadanos el cuidado y protección 
de su entorno, en correspondencia con el respeto, 
aprecio, interacción con los espacios geográficos 
y concientizando su función en el hábitat natural 
y en el ámbito socio familiar (Gutiérrez, 2020; 
Pulido & Olivera, 2018; Prada, 2013).

En los últimos años, se han suscitado 
transformaciones sociales relacionadas con el 
ritmo y estilo de vida de los seres humanos que 
afectan el medio ambiente. Así, la tecnología e 
industrialización a gran escala han direccionado 
el accionar de los individuos en priorizar confort 
al manipular un dispositivo que caminar o salir 
en los espacios naturales con indiferencia en su 
cuidado, que evidencia un divorcio con el medio 
en el que se desenvuelve a diario (Álvarez et al., 
2018; Llanos et al., 2021).

Las autoridades educativas y ambientales 
nacionales han incluido una serie de medidas 
indispensables para que los educandos puedan 
mantener interacción recíproca con su medio 
natural, revalorando su presencia en un mundo 
indiferente por el cuidado ambiental. Es por 
ello que en las escuelas se han enfocado en 
abordar temáticas de cuidado, preservación del 
medio al establecer en primer término el 26 de 
enero como el día central de concientización 
ciudadana. Asimismo, es preciso acotar que en 
el territorio peruano se evidencia la presencia de 
una inmensa variedad ecológica que predispone 
vulnerabilidad ante el cambio climático y la acción 
depredadora del hombre en sus actividades 
económicas. 

La situación climática como la escasez de 
recursos hídricos, el calentamiento global, los 
deshielos, los fenómenos naturales como el niño, 
ha ocasionado pérdidas materiales y humanas, 
que no han sido abordadas como problemáticas 
generales por las autoridades (Programa de 
Desarrollo Económico Sostenible y Gestión 
Estratégica de los Recursos Naturales, 2018; 
Organización de la Naciones Unidas, 2014).

En ese sentido, la formulación de experiencias 
educacionales vivenciales, activas, que fomenten 
el respeto y valoración del medio natural en 
correspondencia con la conciencia ambiental, 
suscitando interés para la preservación del 
entorno donde vive y disponiendo estrategias 
fundamentales como la promoción del reciclaje, 
la elaboración de un mini huerto en la escuela, el 
desarrollo sostenible y la cultura ciudadana.

Es por ello, que todo programa o plan de mejora 
que incentive a los niños y estudiantes en general 
la preocupación por el cuidado del medio natural 
es significativo.
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El participante escolar al tomar contacto con el 
entorno lo dispone a la valoración y protección, el 
desenvolverse en el aire lo que posibilitara a los 
estudiantes la exploración y conocimiento con 
el medio, para poder evidenciar empatía con las 
diferentes formas de vida en concordancia con 
el fomento de la conciencia ambiental (Salas y 
Muñoz, 2022; Vivas y Gamboa, 2022; Olivares, 
2014). 

Ante la situación descrita, la aplicación de 
proyectos que se dirijan a preservar el medio 
natural desde el nivel inicial es fundamental. 
El ámbito educacional lo asume como un reto 
multidisciplinario de intencionalidad pedagógica 
a mediano y largo plazo. En función a lo anterior, 
se plantea como interrogante ¿Cómo mejorar la 
conciencia ambiental en niños del nivel inicial?, 
del mismo modo, el propósito de la investigación 
se enfocó en proponer un programa de mejora 
o experiencia educacional para la mejora de la 
conciencia ambiental en educandos de inicial.

La investigación resalta su importancia, en el 
sentido que formula para la aplicación efectiva 
una propuesta para la mejora de la conciencia 
ambiental de los educandos, que permita el 
desarrollo de actividades de interacción vivencial 
de forma activa, dispuesta al cuidado del medio 
ambiente.

La propuesta como experiencia educacional 
ha podido contar con instrumentos confiables 
para recabar datos que fueron triangulados y 
servirán para futuras investigaciones locales. Es 
prioridad la toma de conciencia sobre el cuidado 
responsable del entorno y la formulación de 
programas de mejora que afiancen el interés en 
los niños en la práctica del cuidado ambiental y 
en la ejecución de actividades de sensibilización 
escolar colectiva.

Uno de los estudios externos efectuados en 
el ámbito educacional filipino se enfocó en las 
buenas prácticas de preservación ambiental y 
fue importante el diálogo entre los participantes. 
Se obtuvieron evidencias de avances en torno 
a la adaptación curricular docente con el 
enfoque ambiental priorizando actividades de 
aprendizaje externalizadas. Del mismo modo, 
otra investigación desarrollada en escuelas de la 
India que muestra altos índices contaminantes, 
se direccionó en planificar actividades de 
concientización ambiental con educandos. Se 
identificó la presencia de actitudes dispuestas a 
la mejora de los ambientes naturales mediante 

estrategias viables de enseñanza. Es relevante 
abordar un estudio en el ámbito ecuatoriano 
sobre programas educativos de sensibilización 
en torno a la interacción de profesores y 
estudiantes en procura de la mejora del entorno 
ambiental (Marpa, 2020; Shantikumar, 2020; Jara 
y Urgiles, 2020). 

En cuanto a los estudios efectuados en el 
ámbito nacional, es adecuado considerar una 
propuesta desarrollada en la zona oriental 
enfocada en la eficacia de un plan de mejora y 
en la concientización y cuidado preventivo de 
los espacios ecológicos. Así, se pudo abordar 
que la aplicación de programas participativos 
de fortalecimiento de la conciencia ambiental es 
indispensable en el proceso formativo escolar. 
Por otro lado, en el norte se efectuó un estudio 
en torno a las estrategias de enseñanza de 
educación ambiental sostenible y su inclusión 
curricular. 

Es importante considerar una propuesta 
investigativa enfocada en actividades 
externalizadas de interés ambiental con énfasis 
en la prevención y en el cuidado de los espacios 
mediante acciones de plantación de árboles, 
reciclaje, entre otras acciones significativas 
(Estrada et al., 2020; Hernández, 2020; Duncan y 
Menacho, 2020).

La propuesta ecológica de Bronfenbrenner 
(1992) muestra relevancia debido a que se 
direcciona hacia la conducta de los individuos 
en relación con su medio natural que empieza 
desde la etapa escolar. Así, el ámbito externo, 
los espacios constituyen lugares estructurales 
que se organizan en niveles específicos y que se 
encuentra compuesto de múltiples variedades. De 
esta manera se puede identificar los problemas 
del medio natural, así como las acciones que 
impliquen la mejora continua y preventiva. En el 
caso de la teoría socio cultura Vigoskiana y su 
relación con el medio como espacio generador 
del conocimiento de la realidad y del desarrollo 
formativo de los individuos. 

Para Vygotsky (1996), el entorno es clave y esto 
no incluye solo el aspecto de infraestructura, sino 
las acciones vivenciales de interacción directa 
con el espacio natural y la persona. De esta 
manera, la reflexión, la capacidad de entender y 
comprender la relevancia del medioambiental se 
encamina bajo una responsabilidad conjunta en 
que al tomar contacto con la realidad se valora y 
cuida de forma conveniente.
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El aporte educacional constituirá el soporte 
formativo para que los niños puedan conocer de 
forma cercana los problemas ambientales y se 
priorice el trabajo cooperativo como estrategia 
referencial en correspondencia con el cuidado y 
preservación de los espacios naturales.

En este orden de ideas, la conciencia ambiental 
se asume como el conocimiento actitudinal 
en la mejora del medio natural como referente 
evidenciable de un desarrollo sostenible y mutuo 
entre las personas, con el medio en donde se 
desenvuelve. En ese sentido, al abordar esta 
temática, se tiende a considerar los diversos 
saberes que los seres humanos desarrollan en 
perspectiva con la preservación del entorno 
natural con un sentido reflexivo y de prevención 
que no implique deterioro en perjuicio social. 

Es por ello que, la enseñanza de temas ambientales 
y de sensibilización se debe empezar en niños 
desde el nivel inicial. La conciencia ambiental 
en la escuela se predispone en ejecutar de 
forma activa y vivencial acciones colectivas que 
fomenten tomar decisiones efectivas en procura 
del cuidado del entorno, uso racional de recursos 
y no evidencia perjuicio en su diversidad (Jiménez 
y Lafuente, 2010; Obispo, 2017; Díaz y Fuentes, 
2018).

Es importante la puesta en acción vivencial de 
eventos relacionados con la concientización 
ambiental desde el ámbito escolar, puesto que 
las experiencias adquiridas fortalecerán de 
forma actitudinal a las personas en relación con 
el medio natural y suscitará interés por conocer 
estrategias de cuidado y protección de los 
espacios. 

En ese sentido, tomar conciencia de lo que 
acontece en el medio donde se desenvuelve es 
considerar las percepciones individuales sobre el 
proceso de enseñanza ambiental y el propósito 
educacional, mediante proyectos, programas, 
planes de mejora de sensibilización, cuidado 
del ambiente desde una perspectiva actitudinal 
(Pastor, 2022; Góngora y Freire, 2020; Alea, 
2006).

Se abordó la dimensión cognitiva, concebida 
como la información recabada en concordancia 
con la problemática ambiental, en cuanto a 
lo afectivo, se predispuso en las creencias y 
aspectos sentimentales del medio. También se 
direccionó en lo conativo relacionado con el 
interés de los individuos por mejorar la situación 

problemática identificado, y la dimensión activa 
que se enfocó en la ejecución de acciones de 
mejora medioambientales, individual o grupal 
(Cabral, 2022; Matos y Flores, 2016).

Las buenas prácticas educativas han incluido 
el enfoque ambiental en la programación 
curricular que aborda aspectos concretos sobre 
contenidos, acciones de prevención y ejecución 
de acciones pertinentes de cuidado del medio 
natural. 

Así, la educación formativa en torno a la 
temática ambiental es percibida como una 
forma de enseñanza procedimental en donde 
las actitudes predispuestas ayudan de manera 
comprensiva la conservación del medio natural 
con actividades valorativas y de cuidado de la 
diversidad ambiental. La educación y el desarrollo 
del enfoque ambiental es indispensable en la 
formación ciudadana, puesto que la adquisición 
de hábitos saludables y actitudes pertinentes 
coadyuvan a la mejora continua sostenible 
(Acebal, 2010; Cabana, 2017).

Al abordar la educación ambiental, concebida 
como un proceso de formación integral que no 
es únicamente del ámbito escolar, sino el familiar, 
que implica puesta en acción de valores para la 
toma de conciencia de cuidado del medio físico, 
en correspondencia con los diversos cambios 
suscitados de mejora y desarrollo sustentable 
que no aborde ninguna forma de perjuicio o daño 
del entorno ambiental.

El proceso de enseñanza fortalecerá la 
adquisición de hábitos y actitudes de respeto a 
la diversidad de especies que conviven con la 
humanidad y resolver dilemas que afecten los 
espacios naturales en procura de su cuidado 
prospectivo, propiciando la reflexión metódica 
con respecto a la sensibilización de cuidado del 
medio y disponer su integralidad correspondiente 
(Morales y Figueroa, 2022; Marpa, 2020).

Toda forma de educación ambiental se orienta 
hacia el desarrollo formativo de las personas 
para el conocimiento reflexivo de la conciencia, 
cuidado y preservación del entorno, de los 
beneficios que brinda la naturaleza donde viven 
las personas, preservarlas para la mejora de la 
calidad de vida de la sociedad.

Las entidades de enseñanza como escenario 
promotor de la formación integral de los seres 
humanos tienden a desarrollar aprendizajes 
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relevantes mediante la planeación estratégica 
y los procesos de gestión efectiva, el diseño y 
adaptación curricular que aborde contenidos, 
valores y procedimientos durante la práctica 
docente. 

Las estrategias metodológicas se enfocan en 
desarrollar capacidades, actitudes, destrezas 
contextualizadas en perspectiva con las 
exigencias, demandas que procuran los 
participantes. Al referirse a las estrategias 
de enseñanza relacionadas con el ambiente, 
tienden a disponerse hacia el propósito 
educacional y en planes viables, con un objetivo 
encaminado al sentido preventivo del medio 
natural, sensibilizar la problemática que vive 
el mundo por la contaminación y afianzado en 
disminuir los efectos productivos que dañan el 
entorno ambiental, fomentando la prevención y 
el desarrollo sostenible, erradicando toda forma 
contaminante que dañe el futuro de la sociedad 
(Salas y Muñoz, 2022; Arredondo et al., 2018).

La presencia de estrategias de cuidado ambiental 
evidenciará una cultura preventiva, responsable 
y formativa del cuidado, conservación de los 
diversos lugares, zonas, áreas verdes que 
constituyen sitios de interés natural y ecológico. 
La puesta en acción de las estrategias recae 
en directivos y docentes con una perspectiva 
epistemológica y contextual en procura de 
mitigar los problemas y se suscite la reflexión 
mutua. 

Toda forma educativa que atañe conciencia 
ambiental se debe iniciar desde la etapa escolar 
y enfocarse en los objetivos curriculares que 
se han programado, tales como las actividades 
vivenciales externas, como los viajes de estudio 
que toman contacto con la naturaleza desde 
diversas perspectivas multidisciplinarias, que 
apuntalan a una visión global del enfoque 
ambiental, identidad, equidad, inclusión y 
difusión de las habilidades blandas. 

La vivencialidad es clave como estrategia 
motivacional, formativa y de sensibilización 
hacia la problemática del ambiente para poder 
elaborar propuestas de mejora efectiva. En 
relación con las actividades de concientización, 
tienden a abordar aspectos específicos de la 
problemática ambiental y buscar soluciones 
efectivas que motiven la participación ciudadana 
y de las familias, como la plantación de árboles 
en las zonas carentes de vegetación, el reciclaje, 
recojo de los desechos sólidos, uso adecuado 

de agua y energía, marchas de concientización, 
capacitaciones y talleres ambientales (Menacho 
y Cadenillas, 2021; Llanos et al., 2021).

En cuanto a la implementación continua de 
los profesores de los programas de mejora, 
recae en los profesionales de la educación 
la responsabilidad de plantearlos en procura 
de la concientización de las personas. Así, 
constituye el punto inicial para poner en 
práctica propuestas efectivas de intencionalidad 
educativa, conjugándose con el apoyo logístico 
para contar con opciones valederas para formular 
actividades significativas a ser desarrolladas por 
los educandos. 

La ejecución de acciones será fundamental para 
poder reflexionar durante la práctica educacional 
y como puede ser adaptado en propuestas de 
mejora novedosa que fortalezcan las capacidades 
y actitudes de los niños en correspondencia con 
la conciencia ambiental (Thathong, 2010; Sallo 
de Cabrera et al., 2022).

En esta investigación se propone realizar 
una propuesta educacional viable para el 
fortalecimiento de manera vivencial de la 
conciencia ambiental en niños del nivel inicial, 
así como implementar estrategias de enseñanza 
pertinente a los docentes. Su ejecución permitirá 
consolidar el proceso formativo de los educandos 
al realizar acciones externalizadas como el 
acercamiento con la realidad y la valoración de 
los espacios naturales. 

También, es importante considerar que esta 
experiencia educacional generó situaciones que 
permitió el involucramiento de los integrantes de 
la comunidad de enseñanza, el cambio curricular 
enfocado en la concientización ambiental y el 
afianzamiento de la gestión escolar mediante una 
propuesta de mejora educacional. La ejecución 
de esta propuesta permitió implementar acciones 
pertinentes en la programación curricular para 
poder complementar esfuerzos en procura de 
los logros de aprendizaje en acción conjunta con 
instituciones aliadas que se encuentran cercanas 
a la escuela. El fortalecimiento y concientización 
ambiental evidenció la participación activa e 
innovación pedagógica continua en beneficio del 
proceso formativo de los niños del nivel inicial.

La experiencia educativa predispuesta en un 
programa de mejora propuso estrategias de 
enseñanza para poder abordar la temática de 
conciencia ambiental desde la etapa inicial y 
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poder evidenciar cambios sustantivos desde la 
infancia, puesto que los educandos son capaces 
de identificar situaciones problemáticas a ser 
solucionados con ayuda recíproca de los tutores, 
directivos y padres de familia.

METODOLOGÍA

Se fundamentó en un enfoque cualitativo, 
estudio de caso, basado en el análisis de las 
percepciones de los participantes para conocer 
la realidad problemática. Asimismo, su propósito 
se encamina en la resolución de un problema 
de la realidad de estudios predispuesto en un 
programa o propuesta viable direccionada hacia 
la mejora continua. 

Cabe precisar que en el estudio no puede 
ser manipulada las categorías, únicamente 
ser observadas de forma natural (De Franco 
y Solorzano, 2020; Carhuancho et al., 2019; 
Hernández y Mendoza, 2018; Hernández et 
al., 2014). Se tuvo la participación de cuatro 
docentes del nivel inicial y cuatro directivos a 
quienes se le pudo entrevistar de manera virtual, 

vía zoom. La triangulación de la información 
recabada permitió afianzar la interpretación de 
las percepciones de la unidad de análisis.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al abordar la conciencia ambiental como una 
propuesta de mejora educacional en donde la 
interacción continua, mediante la ejecución 
de acciones de cuidado y preservación de los 
espacios naturales. Se pudieron identificar los 
aspectos relacionados con la cognición, afectiva, 
activa y conativa que han influido en la realización 
de las actividades de la experiencia educativa. 
Sin lugar a duda, las categorías emergentes 
como reciclaje y cultura ambiental consolidaron 
el proceso de triangulación de la información. 

En cuanto a la cognitiva (Figura 1), se evidenció en 
la realidad educativa la puesta en práctica de las 
3R como estrategia pertinente para revalorar la 
importancia del reciclaje y su impacto positivo en 
el entorno ambiental, aunado por la mantención 
de los espacios aseados y saludables evitando la 
proliferación de enfermedades contagiosas. 

Figura 1
Análisis cualitativo de la subcategoría cognitiva.

Nota: Atlas ti 9
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En el aspecto relacionado con la afectiva (Figura 
2) se mostró como la entidad de enseñanza 
concientizó a los educandos del nivel inicial a 
cuidar su medio y recursos respectivos, como la 
utilidad del agua, limpieza de los salones, cuidado 

de áreas verdes, faenas comunales que refuercen 
la conciencia de protección del ambiente en los 
niños, buscando revalorar los sentimientos en 
materia de prevención y de los hábitos por cuidar 
los entornos naturales.

Figura 2
Análisis cualitativo de la subcategoría activa.

Nota: Atlas ti 9

Por otro parte, la activa se direcciona en relación 
con el comportamiento de los individuos con su 
medio y se ha evidenciado la influencia de los 
hábitos en cuanto al cuidado ambiental de los 
niños durante su permanencia en la escuela, 
como la plantación del mini huerto escolar de 

especies silvestres y alimenticias, las marchas 
y desfiles por la comunidad concientizando a la 
población del cuidado ambiental, faenas de los 
padres y charlas con especialistas en la temática 
abordada.

Figura 3
Análisis cualitativo de la subcategoría afectiva.

Nota: Atlas ti 9
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La conativa se afianza en el compromiso de 
cuidado del medio por parte de las personas, 
la preocupación por preservar las áreas verdes. 
En ese sentido las actividades de reciclaje 
han permitido la utilización de productos 
desechables, así como el ahorro hídrico mediante 
la sensibilización de la utilización del agua en el 
sembrado y riego de las plantas.

Se pudo identificar en este proceso investigativo 
la cultura ambiental, tipo de reciclaje como 

propuestas emergentes y el fomento de la 
concientización mediante la formación de 
hábitos que apuntalen al cuidado y preservación 
de la naturaleza, así como las diversas especies. 
En el escenario de estudio se pudo evidenciar 
sensibilización de la problemática en niños y 
docentes al efectuar acciones complementarias 
como el recojo de basura, el barrer los salones y 
evitando tirar papeles en el piso cuando existe 
un tacho respectivo.

Figura 4
Análisis cualitativo de la subcategoría conativa.

Nota: Atlas ti 9

La ejecución de la propuesta ha permitido tomar 
conciencia de que el cuidado del ambiente 
es prioridad en la vida de las personas, su 
preservación evidenciará una pertinente cultura 
ambiental que respeta los elementos naturales 
para consolidar la armonía con la naturaleza y 
evitar acciones depredadoras, dañinas para el 

entorno en donde habitan y se desenvuelven 
a diario las personas. Así se fomenta una 
conducta individual y colectiva ambientalista, 
que fomenta la conciencia ambiental a través de 
las participaciones en actividades ambientales 
y comportamientos responsables con el 
medioambiente (Matos y Flores, 2016).
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Figura 5
Análisis cualitativo de la categoría conciencia ambiental.
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Propuesta de mejora

Se establecen las siguientes acciones:

Acción I: Propuesta de un programa contextua-
lizado ambiental institucional. Para cada una de 
ellas, se establecen tareas específicas a cumplir.

Tarea 1: Jornada de capacitación sobre temas 
ambientales para toda la comunidad educativa.

Tarea 2: Incorporar en los documentos de ges-
tión actividades de conservación y cuidado del 
medioambiente.

Tarea 3: Jornada de intercambio de experiencias 
pedagógicas con otras escuelas sobre cultura 
ambiental.

Acción II: Campaña de concientización institu-
cional “Niños Generación Verde” para el cuidado 
y preservación de los espacios ambientales es-
colares. 

Para cada una de ellas, se establecen tareas 
específicas a cumplir.

Tarea 1: Visualización de escenas de títeres, 
cuentos y videos para concienciar a los estudian-
tes sobre la importancia de cuidar el ambiente.

Tarea 2: Realización de actividades vivenciales 
y de integración relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente. Ejemplo. Visita a un parque 
zonal, zonas de conservación, biohuertos, 
centros hidropónicos, etc. 

Tarea 3: Planificación de las actividades lúdicas 
para fomentar la campaña “niños generación 
verde” sobre conciencia ambiental.

Desde la transversalidad de la ejecución y puesta 
en común de las actividades planificadas, se 
establece una evaluación semestral y anual de las 
actividades medioambientalistas relacionadas 
en la escuela.

Limitaciones del estudio

Entre las limitaciones del estudio, se plantea 
que durante el proceso de investigación el 
acceso presencial a los repositorios privados 
de Universidades fue una limitación, puesto que 
solo se permitía su ingreso por tres horas en 
un horario muy poco ortodoxo por la mañana 
que se vuelve complicado para los docentes 

que trabajan en dicho turno. Asimismo, los 
permisos demoraron en ser procesados porque 
los trámites se demoraron debido a la alta carga 
laboral burocrática.

Futuras líneas de investigación

Entre las futuras líneas de investigación se 
puede proponer: Actitud investigativa ambiental, 
reforestación educativa, ahorro hídrico y reciclaje 
como eje transversal curricular.

CONCLUSIONES

La conciencia ambiental en su investigación 
relacionada con las dimensiones cognitiva, 
afectiva, activa y conativa, se formuló una 
propuesta de mejora que fue acogida como una 
experiencia educacional que buscó concientizar 
a los niños del nivel inicial sobre la relevancia de 
cuidar y preservar el ambiente donde viven y se 
desenvuelven a diario. 

La formulación y ejecución de un programa 
de fortalecimiento e implementación de la 
conciencia ambiental permitirá evidenciar 
mejoras en la conducta de los educandos en 
relación con el medio, al fomentar el cultivo de 
plantas, ahorro hídrico, campañas externas de 
cuidado de las áreas verdes, campañas internas 
entorno al reciclaje consolidó el desarrollo de 
actitudes y aprendizajes relevantes en los niños 
del nivel inicial.
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Abstract
Inclusive learning in education is a crucial global issue due to its social and economic implications. This study 
presents a bibliometric analysis of the evolution and trends in this field, using the Scopus database. From 2015 
to 2023, interest in the topic has grown exponentially, with peaks in 2020 and 2022.The United States of America 
leads the research, with 37 publications. The most cited papers include authors such as Lewis, K.L., Stout, J.G., 
Finkelstein, N.D., Cohen, G.L., Ito, T.A., Smith, J.L., Brown, E.R., Thoman, D.B., Deemer, E.D., Burgstahler, S., Hewett, 
R., Douglas, G., McLinden, M., Keil, S., Roberts, W.M., Newcombe, D.J., and Davids, K. According to Lotka’s Law, 17 
of these authors are considered the most prolific in the field. Bradford’s Law highlights BMC Medical Education, 
Education Sciences, European Journal of Special Needs Education, Social Inclusion, and Academic Medicine 
as the journals with the most articles on the topic. The authors with the most co-authorships are Douglas, G; 
Hewett, R; and Mclinden, M. The most recurrent keywords are inclusive learning environment, inclusion, human 
experiment, and equity, reflecting the current lines of research in this field. In conclusion, despite significant 
advances in inclusive learning and educational reforms to foster equity, they still face limitations and lack of 
effective adaptations globally.

Key words: learning; education; inclusion.

Resumen
El aprendizaje inclusivo en educación es un tema crucial en el ámbito global debido a sus implicaciones sociales 
y económicas. Este estudio presenta un análisis bibliométrico de la evolución y tendencias en este campo, 
utilizando la base de datos de Scopus. Desde 2015 a 2023, el interés en el tema ha crecido exponencialmente, 
con auge en 2020 y 2022. Estados Unidos de América lidera la investigación, con 37 publicaciones. Los trabajos 
más citados incluyen a autores como Lewis, K.L., Stout, J.G., Finkelstein, N.D., Cohen, G.L., Ito, T.A., Smith, J.L., 
Brown, E.R., Thoman, D.B., Deemer, E.D., Burgstahler, S., Hewett, R., Douglas, G., McLinden, M., Keil, S., Roberts, 
W.M., Newcombe, D.J., y Davids, K. De acuerdo con la Ley de Lotka, 17 de estos autores son considerados los 
más prolíferos en el área. La Ley de Bradford destaca a BMC Medical Education, Education Sciences, European 
Journal Of Special Needs Education, Social Inclusion y Academic Medicine como las revistas con mayor 
cantidad de artículos sobre el tema. Los autores con más coautorías son Douglas, G; Hewett, R; y Mclinden, 
M. Las palabras clave más recurrentes son entorno de aprendizaje inclusivo, inclusión, experimento humano y 
equidad, reflejando las actuales líneas de investigación en este campo. En conclusión, a pesar de los avances 
significativos en el aprendizaje inclusivo y las reformas educativas para fomentar la equidad, aún se enfrentan a 
limitaciones y la falta de adaptaciones efectivas a nivel global.

Palabras clave: aprendizaje; educación; inclusión.
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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje inclusivo surge con el objetivo de 
generar cambios y promover tendencias en los 
sistemas educativos, para alcanzar la eficiencia 
en los procesos de enseñanza en los diferentes 
niveles académicos y entornos, de esa forma 
incidir en la educación de cada estudiante 
(Juárez et al., 2010; Cabrera et al., 2016). 

La modalidad inclusiva en la educación aborda 
la población en general, en la cual existen 
segmentos con características diferentes 
que van desde el déficit de atención hasta 
discapacidad cognitiva. La integración de la 
inclusión en el aprendizaje propone lograr la 
garantía de una educación digna y de calidad 
para toda la diversidad estudiantil (Peña, 2005; 
Mejillones, 2023).

Según Susinos-Rada et al. (2019), la educación 
hace posible el ejercicio de otros derechos y 
provoca una movilidad de la sociedad a mejores 
estatus de vida, entendiendo la inclusión como 
un proceso donde se reconoce la importancia de 
cada individuo dentro de la sociedad (Calvo et 
al., 2019). Por tanto, diversos entes educativos, 
estatales y de la sociedad civil, intensifican y 
unen esfuerzos para fomentar una educación 
cada día más inclusiva y menos excluyente.

La educación inclusiva se asocia con la apertura 
de espacios en los centros educativos a personas 
con capacidades distintas. Es una obligación 
para los sistemas educativos crear ambientes 
favorables para este segmento de la sociedad, 
y que, a partir de los hallazgos identificados, 
se observa que estos grupos presentan bajos 
índices de rendimiento académico. 

Organizaciones como la UNESCO han sido 
fuertes promotores del tema de la inclusión en 
la educación (Paz-Maldonado, 2020b), por lo que 
se asume que la inclusión educativa es el acceso 
en igualdad de condiciones y de oportunidades 
para todos los seres humanos sin importar la 
diversidad, eso es la inclusión educativa (Castillo-
Acobo et al., 2022; Parra, 2010).

El origen del aprendizaje inclusivo data de una 
reforma educativa en los años 1980 en Estados 
Unidos de América con el fin de lograr la fusión 
de los aspectos de los ecosistemas en educación 

especial y la educación general para proporcionar 
un ambiente único y compatible (Grau, 1998, p. 
15). 

La evolución de este tipo de aprendizaje 
permitió evitar la segregación de los alumnos 
con diferentes características y lograr optimizar 
el aprendizaje cooperativo y procesos de 
consulta en una integración general con los 
siguientes elementos; planificación en función 
de las necesidades de una población diversa, 
cooperación de los recursos generales, 
responsabilidad y experiencia, aprendizaje 
personalizado, modificación del curriculum 
(Manset & Semmel, 1997; Reynolds & Miller, 1985; 
Stainback & Stainback, 1984).

El aprendizaje inclusivo ha desarrollado técnicas 
y herramientas en las actividades diarias, talleres 
y métodos que permiten lograr resultados 
positivos en espacios académicos con calidad, 
valores morales y ética que logran aportar un 
beneficio para los estudiantes de este segmento 
de la población (Cabrera et al., 2016). 

En la última década, la tecnología ha jugado un 
papel crucial como herramienta en el aprendizaje 
inclusivo y se fomentó el uso de la misma, por 
mencionar un ejemplo reciente, en el periodo del 
COVID-19, esto obligó a la población estudiantil 
a adaptarse, así mismo la docencia evolucionó y 
desarrolló metodologías didácticas y estrategias 
para lograr desarrollar modelos de formación 
académica adecuados para una población 
unificada con diferentes características (Rajadell 
et al., 2012; Rodríguez et al., 2023).

El aprendizaje inclusivo brinda a los individuos 
la posibilidad de desarrollarse intelectual y 
socialmente, esta es la importancia real de este 
tipo de educación, a pesar de los esfuerzos hechos 
por las distintas organizaciones y gobiernos en 
diferentes partes del mundo, aún se observan 
grandes desafíos para lograr que el tema sea más 
tratado y se le dé mayor importancia (Serrano et 
al., 2019; Rosas et al., 2021).  

Para García y Vegas (2019) la clave y la 
importancia radica en el profesorado, ya que 
son estos los que deben atender a un alumnado 
diverso, respetando los principios universales 
que dictan que, la educación es un derecho y que 
ninguna persona debería ser privada o excluida 
por razones diversas. Con la finalidad de que la 
educación sea realmente inclusiva, se requiere 
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que este gremio tenga capacidades especiales 
como ser la tolerancia, empatía, entre otras. En 
este sentido, el propósito de este estudio fue 
realizar un análisis bibliométrico de la evolución 
y tendencias del aprendizaje inclusivo en la 
educación.

METODOLOGÍA

Este estudio es referente a un análisis 
bibliométrico sobre el aprendizaje inclusivo en 
la educación. Se realizó un estudio descriptivo 
que, según Salkind (1998) como se citó en Bernal 
(2010. p. 113) “se reseñan las características 
o rasgos de la situación o fenómeno objeto de 
estudio”. Para obtener la información, se utilizó 
la base de datos de Scopus, considerada como 
una de las líderes mundiales en el campo (Zhu & 
Liu, 2020).

Para realizar la búsqueda, se seleccionaron los 
campos “Article title” y “Search documents” 
utilizando las palabras clave “Inclusive learning” 
y “Education”. La búsqueda abarcó el período 
desde 2015 hasta las últimas publicaciones de 
2023. La extracción de datos se realizó el 27 
de julio de 2023. Se limitó la búsqueda al área 
temática Ciencias Sociales “SOCI”, el tipo de 
documento artículos “ar” en su fase final “final”, y 
las revistas “j” de acceso abierto “all”. Se utilizaron 
operadores booleanos para mejorar la precisión 
de los resultados de búsqueda (Villegas, 2003). 

La ecuación de búsqueda obtenida fue la 
siguiente: TITLE-ABS-KEY ( “Inclusive learning”  
AND  “education” )  AND  PUBYEAR  >  2014  AND  
( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  “ar” ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( PUBSTAGE ,  “final” ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
SRCTYPE ,  “j” ) )  AND  (  LIMIT-TO ( OA ,  “all” ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  “SOCI” ) )

Se identificaron 98 registros mediante dicha 
ecuación, y posteriormente se exportaron 
los datos de Scopus para ser procesados en 
Microsoft® Excel ® para Microsoft 365 Educación 
y en VOSviewer, una herramienta especializada 
en el establecimiento y representación de redes 
bibliométricas (Orduña-Malea & Costas, 2021).

Finalmente, se procedió a agrupar los resultados 
según indicadores bibliométricos que miden la 
producción científica. Estos indicadores incluyen: 
a) producción científica por años haciendo uso 
del análisis de la ley de crecimiento exponencial 
de la ciencia de DeSolla Price (Price, 1976) y 
determinado el coeficiente de determinación 
ajustado (R2); b) Producción científica por 
país; c) Artículos más citados y; d) Estimación 
de los autores más prolíficos a través de la Ley 
de Lotka (Urbizagastegui, 1999); e) el análisis 
de las revistas científicas de mayor impacto 
utilizando la Ley de Bradford (Urbizagastegui, 
1996); y f) el análisis de las redes de coautoría 
y la coocurrencia de palabras clave o ley de Zipf 
(Urbizagástegui & Restrepo, 2011) mediante el 
análisis de fragmentación con visualizaciones 
de tendencias temporales y temáticas (Perianes-
Rodríguez et al., 2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al considerar la producción científica por años 
a través de ley de crecimiento exponencial de 
la ciencia de DeSolla Price, de acuerdo con los 
resultados obtenidos, se constata un incremento 
exponencial en la producción científica vinculada 
al aprendizaje inclusivo desde 2015 hasta 2023, 
reflejado en un coeficiente de determinación de 
R2: 0.4316. Asimismo, tal como ilustra la Figura 
1, se destaca que los años 2020 y 2022 han 
registrado una productividad notablemente alta 
en este campo.
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Figura 1
Producción científica por años a través de ley de crecimiento exponencial de la ciencia de DeSolla 
Price.

Nota: elaboración propia a través de los datos obtenidos de Scopus (2023)
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Al comentar sobre la producción científica por 
país y la productividad asociada respecto a 
esta temática, destaca en primer lugar Estados 
Unidos de América con 37 artículos publicados. 
Le sigue el Reino Unido, que ocupa el segundo 
lugar con 23 artículos. En la tercera posición 

se ubica España, aportando 11 artículos, y 
finalmente, Australia figura en el cuarto lugar 
con 9 artículos. Estos países representan los 
principales contribuyentes en esta área temática. 
La Figura 2 ilustra la tendencia de representación 
de cada país. 

Figura 2
Producción científica por país 

Nota: elaboración propia a través de los datos obtenidos de Scopus (2023)
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Respecto a los artículos más citados en la base 
de datos Scopus, destaca el estudio titulado 
“Fitting in to move forward: Belonging, gender, and 
persistence in the physical sciences, technology, 
engineering, and mathematics (pSTEM)”, 
desarrollado por Lewis et al. (2017). Este es el 
artículo más citado, con un total de 97 citas. 

En su contenido, argumenta que los investigadores 
de las ciencias sociales han incrementado su 
enfoque en entender los factores previos a las 
disparidades de género que benefician a los 
hombres en las áreas de las ciencias físicas, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (pSTEM). 
Los resultados de este estudio enfatizan la 
relevancia del sentido de pertenencia en las 
diferencias de género dentro de la persistencia 
en pSTEM, e indican que los educadores en 
STEM deben esmerarse por generar entornos de 
aprendizaje que sean inclusivos para todos los 
estudiantes.

El segundo artículo más citado, con 53 citas, 
es “Losing its expected communal value: how 
stereotype threat undermines women’s identity 
as research scientists” de Smith et al. (2015). 
Este estudio aborda la preocupación acerca 
de la confirmación de estereotipos grupales 
negativos de género, conocido como amenaza de 
estereotipo, lo cual se propone como una de las 
causas de la representación insuficiente de las 
mujeres a nivel global en las clases de ciencias 
de pregrado y en las especializaciones. El artículo 
analiza las implicaciones de estos hallazgos en la 
creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo, 
que aborde y reduzca las preocupaciones sobre 
la amenaza de estereotipos, y que a su vez 
fomente una mayor participación de las mujeres 
universitarias en el campo de la ciencia.

El tercer artículo más citado, con 42 citas, es 
“¿Opening doors or slamming them shut? Online 
learning practices and students with disabilities” 
de Burgstahler (2015). Esta investigación indaga 
sobre qué prácticas de aprendizaje en línea 
favorecen la inclusión social de las personas 
con algún tipo de discapacidad. La autora 
destaca que el hecho de diseñar cursos que sean 
amigables, accesibles y utilizables para personas 
con discapacidades, puede simultáneamente 

fomentar la inclusión social de otros estudiantes. 
Burgstahler recomienda la expansión de estas 
prácticas inclusivas en el aprendizaje en línea y 
anima a que se profundice en la investigación en 
este ámbito.

El cuarto artículo más citado, con 41 citas, es 
“Developing an inclusive learning environment 
for students with visual impairment in higher 
education: progressive mutual accommodation 
and learner experiences in the United Kingdom” 
de Hewett et al. (2017). Esta investigación se 
enfoca en las experiencias de 32 jóvenes con 
discapacidad visual en la educación superior. 

El estudio tiene una relevancia especial para 
las instituciones de educación superior, ya que 
propone un modelo que ayuda a interpretar su 
rol en la creación de una experiencia educativa 
inclusiva para estudiantes con discapacidades 
visuales. Además, brinda un punto de referencia 
para aquellos profesionales que asisten a jóvenes 
con una amplia variedad de discapacidades, 
aportando perspectivas para considerar cómo 
prepararlos de la mejor manera para la vida 
posterior a la educación obligatoria.

Finalmente, el quinto artículo más citado, con 
38 citas, es “Application of a constraints-led 
approach to pedagogy in schools: embarking on 
a journey to nurture physical literacy in primary 
physical education” de Roberts et al. (2019). Esta 
investigación examina la implementación de un 
enfoque pedagógico liderado por restricciones 
en la educación física primaria, apoyado por 
la dinámica ecológica. Se reflexiona sobre un 
reciente currículo de educación física, Boing, 
diseñado para escuelas primarias, que facilita 
el desarrollo de habilidades de movimiento en 
contextos lúdicos, con el objetivo de fomentar 
la alfabetización física. Los hallazgos muestran 
que dicho enfoque permite crear entornos de 
aprendizaje inclusivos y significativos. Este 
estudio es relevante para entrenadores y 
profesores encargados de diseñar ambientes 
prácticos de aprendizaje, más allá del simple 
desarrollo de habilidades deportivas.

La Tabla 1 proporciona un resumen de los 
artículos identificados.
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Tabla 1
Artículos más citados 

Título del articulo Autores Fuente Año Citas Referencia

Fitting in to move forward: 
Belonging, gender, and persistence 
in the physical sciences, 
technology, engineering, and 
mathematics (pSTEM)

Lewis, K.L., Stout, 
J.G., Finkelstein, N.D., 
... Cohen, G.L., Ito, T.A.

Psychology 
of Women 
Quarterly, 41(4), 
pp. 420–436

2017 97 (Lewis et al., 
2017)

Losing its expected communal 
value: how stereotype threat 
undermines women’s identity as 
research scientists

Smith, J.L.
Brown, E.R.
, Thoman, D.B.
Deemer, E.D.

Social 
Psychology of 
Education, 18(3), 
pp. 443–466

2015 53 (Smith et al., 
2015)

Opening doors or slamming them 
shut? Online learning practices 
and students with disabilities

Burgstahler, S. Social Inclusion, 
3(6), pp. 69–79 2015 42 (Burgstahler, 

2015)

Developing an inclusive learning 
environment for students with 
visual impairment in higher 
education: progressive mutual 
accommodation and learner 
experiences in the United Kingdom

Hewett, R., Douglas, 
G., McLinden, M., 
Keil, S.

European 
Journal of 
Special Needs 
Education, 32(1), 
pp. 89–109

2017 41 (Hewett et al., 
2017)

Application of a constraints-led 
approach to pedagogy in schools: 
embarking on a journey to nurture 
physical literacy in primary physical 
education

Roberts, W.M., 
Newcombe, D.J.,
Davids, K.

Physical 
Education and 
Sport Pedagogy, 
24(2), pp. 
162–175

2019 38 (Roberts et al., 
2019)

Al realizar el análisis de los autores más prolíficos 
a través de la Ley de Lotka, se puede constatar 
que existen 297 autores que han redactado y 
publicado un solo artículo. Además, hay dos 
autores que han escrito y publicado cuatro 
artículos cada uno y tres autores que han 
escrito y publicado tres artículos cada uno. 
Esta distribución resulta en un total de 304 

autores. Al calcular la raíz cuadrada de este 
total, obtenemos 17.43. Por lo tanto, podemos 
inferir que hay aproximadamente 17 autores 
que son particularmente prolíficos en el área 
del aprendizaje inclusivo en la educación. Como 
se observa en la Figura 1, esta es la tendencia 
observada entre los autores más productivos.
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Figura 3
Tendencia de los autores más prolíferos

Nota: elaboración propia a través de los datos obtenidos de Scopus (2023)
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Mediante la aplicación de la Ley de Bradford, se 
ha identificado las revistas principales que se 
centran en la publicación sobre el aprendizaje 
inclusivo en la educación. Destacan en primer 
lugar BMC Medical Education, seguida por 
Education Sciences en segundo lugar, y European 
Journal Of Special Needs Education en tercera 

posición. En cuarto y quinto lugar se sitúan Social 
Inclusion y Academic Medicine, respectivamente. 
Todas estas revistas se encuentran en la Zona I, 
lo que indica que son las que publican el mayor 
número de artículos sobre el tema en cuestión. 
La tabla 2, ilustra los datos obtenidos de las 
principales revistas más relevantes.

Tabla 2
Revistas más relevantes según Ley de Bradford

Revista Rango Frecuencia Frecuencia 
acumulada Zona

BMC MEDICAL EDUCATION 1 3 3 Zona 1

EDUCATION SCIENCES 2 3 6 Zona 1

EUROPEAN JOURNAL OF 
SPECIAL NEEDS EDUCATION 3 3 9 Zona 1

SOCIAL INCLUSION 4 3 12 Zona 1

ACADEMIC MEDICINE 5 2 14 Zona 1

 

Al realizar el análisis de Red de coautoría, a 
través del análisis realizado mediante el método 
de conteo fraccionario, se identifica un único 
clúster donde se agrupan tres autores que han 

colaborado en tres ocasiones en artículos sobre 
el aprendizaje inclusivo en la educación. Estos 
autores son: Douglas, G; Hewett, R; y Mclinden, 
M. El clúster generado se puede visualizar en la 
Figura 4.
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Figura 4
Red de coautoría 

Nota: elaboración propia a través de los datos obtenidos de Scopus (2023) utilizado el 
programa de VOSviewer

El análisis de coocurrencia y tendencias de 
palabras clave, utilizando el método de conteo 
fraccionario, se han identificado las palabras clave 
con mayor concurrencia, las cuales se agrupan 
en tres clústeres. El primer clúster incluye las 
siguientes palabras clave: diversidad (diversity), 
educación (education), equidad (equity), género 
(gender), educación superior (higher education), 
inclusión (inclusion), aprendizaje (learning), 
estudiante (student) y enseñanza (teaching). 

El segundo clúster agrupa las palabras: adulto 
(adult), artículo (article), mujer (female), 
humano (human), experimento humano (human 
experiment), educación inclusiva (inclusive 
education), entorno de aprendizaje (learning 
environment) y hombre (male). Finalmente, el 
tercer clúster comprende: humanos (humans), 
entorno de aprendizaje inclusivo (inclusive 
learning environment) y educación médica 
(medical education). La Figura 5 ilustra 
gráficamente la distribución de estas palabras 
clave en los tres clústeres identificados.

Figura 5
Palabras clave con mayor coocurrencia 

Nota: elaboración propia a través de los datos obtenidos de Scopus (2023) utilizado el 
programa de VOSviewer
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En este mismo análisis, la Figura 6 destaca las palabras clave con mayor tendencia. Entre ellas 
sobresalen: “entorno de aprendizaje inclusivo” (inclusive learning environment), “inclusión” 
(inclusion), “experimento humano” (human experiment) y “equidad” (equity).

Figura 6
Palabras claves con mayor tendencia

Nota: elaboración propia a través de los datos obtenidos de Scopus (2023) utilizado el programa de VOSviewer

La ley de crecimiento exponencial de DeSolla 
Price nos permite observar un aumento notable 
en la producción científica relacionada con el 
aprendizaje inclusivo en educación entre 2015 
y 2023. Específicamente, 2020 y 2022 destacan 
como años de gran actividad, siendo Estados 
Unidos el país con mayor contribución, aportando 
más de 37 publicaciones. 

Los trabajos más citados y que han generado 
mayor impacto son aquellos de Lewis et al. (2017), 
Smith et al. (2015), Burgstahler (2015), Hewett et 
al. (2017) y Roberts et al. (2019), todos centrados 
en aspectos cruciales de la inclusión educativa. 
Estos aspectos abarcan la diversidad de género, 
la generación de ambientes de aprendizaje 
óptimos, el valor crítico de la empatía en la 
modalidad de educación a distancia, así como 
reflexiones pertinentes sobre las necesidades 
especiales y las condiciones relativas a la salud 
física y la actividad deportiva.

Aplicando la ley de Lotka, se destacan 17 autores 
como los más productivos en este campo. Por 
otro lado, la ley de Bradford señala a ‘BMC 
Medical Education’, ‘Education Sciences’, 
‘European Journal Of Special Needs Education’, 
‘Social Inclusion’ y ‘Academic Medicine’ como las 
revistas que cuentan con una mayor cantidad de 
publicaciones en este campo, situándose en la 
Zona I. El análisis de colaboraciones, utilizando 
la herramienta VOSviewer, revela a Douglas, 
G; Hewett, R; y Mclinden, M como los autores 
con más coautorías. Esta herramienta también 
permite identificar las palabras clave más 
recurrentes, que se agrupan en tres clústers:

1. El primer grupo incluye términos como 
diversidad, educación, equidad, género, 
educación superior, inclusión, aprendizaje, 
estudiante y enseñanza.

2. El segundo agrupa palabras como adulto, 
artículo, mujer, humano, experimento humano, 
educación inclusiva, en torno de aprendizaje y 
hombre.
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3. El tercer conjunto incorpora términos como 
humanos, en torno de aprendizaje inclusivo y 
educación médica.

4. Las tendencias en alza se reflejan en las 
palabras clave “en torno de aprendizaje 
inclusivo”, “inclusión”, “experimento humano” y 
“equidad”, destacando los intereses actuales en 
este campo de estudio.

La inclusión como concepto en los últimos años 
ha tenido que evolucionar, a comienzo de los 
ochenta este término hacía alusión solo a aquellas 
personas que tenían alguna discapacidad 
física, sin embargo, hoy el término inclusión 
es mucho más amplio y hace referencia a todo 
tipo de personas en situación de discapacidad 
(Bartolome et al., 2021).  Inclusión es un proceso 
y la educación educativa, según Viloria (2016) no 
solo tiene ver con abrirle las aulas de clases a 
personas con discapacidades, sino con toda una 
reingeniería del sistema educativo de los países, 
esto incluye modernización de los currículos, 
actualización de los pensum académicos, estilos 
del profesorado y roles directivos (Clavijo & 
Bautista-Cerro, 2019). 

Además, el aprendizaje inclusivo debe afrontar 
el desafío de derribar ciertos paradigmas y 
hasta mitos que estigmatizan a los estudiantes 
con capacidades diferentes, la misma debe 
entenderse como un proceso equilibrado 
entre un aprendizaje y el rendimiento de cada 
uno de estos estudiantes de acuerdo con las 
capacidades y limitaciones (León y Lobos, 2019; 
Valdez-Maguiña y Cartolin-Príncipe, 2019). 

Según los expertos, la educación ha sufrido 
grandes cambios, entre estos es la educación 
inclusiva, la cual fundamentalmente tiene 
una idea principal que se basa en que todas 
las personas, sin importar sus diferencias o 
habilidades físicas o cognitivas, estas tienen 
los mismos derechos a recibir una educación 
de calidad en un entorno de respeto e inclusión 
(Rodríguez, 2017). A continuación, se mencionan 
algunas características que contiene la educación 
inclusiva, por ejemplo, la diversidad, adaptación 
y personalización, colaboración y apoyo, entre 
otros.

Según Díaz y Moliner (2020) las características 
especiales de la educación inclusiva deben ser 
acompañadas por aspectos que son diversos 
y que van desde las reformas de los distintos 

marcos legales donde les proporcionen los 
mismos derechos legales a las personas 
especiales, formación de los profesionales que 
atenderán a esta comunidad, ambientes físicos 
adecuados que sean construidos pensando en 
la inclusión y también las tecnologías (Díaz & 
Moliner, 2020). 

El aprendizaje inclusivo busca enlazar temas 
de valores con la práctica en la docencia con 
hipótesis diferentes para lograr evoluciones en 
el sistema educativo (González-Montesino & 
Espada, 2020). Según Paz-Maldonado (2020a) 
la inclusión en el área de educación propicia 
modificar los actuales sistemas educativos 
con el propósito de reducir la discriminación 
y exclusión de la población marginada por 
diferentes discapacidades diversas, sin embargo, 
no existe progresos significativos en diferentes 
países que permitan lograr cambios efectivos en 
adecuaciones educativas.

Sin embargo, para implementar la inclusión 
en el aprendizaje en las aulas requiere un 
abordaje integral de todos los factores y agentes 
involucrados para que esto pueda funcionar, 
cuando de educación inclusiva se trata, no puede 
haber esfuerzos unilaterales, sino en conjunto 
y, para ello existen algunos pasos claves si se 
quiere que este proceso sea exitoso, como por 
ejemplo, el liderazgo de los diferentes líderes 
del sistema educativo en todos los niveles, 
directores, supervisores, personal educativo y 
la familia, estos, en conjunto deben establecer 
los objetivos claros con respecto a la inclusión 
educativa (Juárez et al., 2010). 

De igual forma, en la implantación de una cultura 
de inclusión se requiere que la adaptación 
curricular y nuevas metodologías de la enseñanza, 
aprendizaje, además de, adaptar y personalizar 
el currículo de la enseñanza para satisfacer las 
necesidades individuales de estos estudiantes 
(Arnaiz, 2019).

Limitaciones del estudio

El análisis bibliométrico evidencia una limitación 
vinculada en relación con la búsqueda de datos 
en Scopus, puesto que solo se consultaron 
artículos científicos de acceso libre, dejando 
fuera aquellos de acceso restringido. A pesar de 
esto, los resultados de la investigación revelan 
hallazgos valiosos con relación a la temática de 
estudio.
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Futuras líneas de investigación

A través de esta investigación se proponen 
como futuras líneas de investigación las 
siguientes: 1) Impacto a largo plazo de entornos 
educativos inclusivos; 2) Innovación en 
accesibilidad educativa digital y 3) Pedagogías 
inclusivas en educación física y desarrollo de la 
alfabetización física.

CONCLUSIONES

El aprendizaje inclusivo en la educación ha 
experimentado una constante evolución en 
las últimas décadas, cambiando el concepto 
de persona con discapacidad física a englobar 
como un modelo universal de la discapacidad 
que permite incluir a todo persona que esté en 
una situación de discapacidad de cualquier 
índole, esta no se centra solamente en impartir 
aprendizaje en aulas de clases a alumnos con 
capacidades diferentes, esto incluye un proceso 
de cambio en el diseño curricular, infraestructura, 
estilo de enseñanza y rol del docente.

Las tendencias actuales implican una ruptura 
del paradigma con el fin de no excluir a los 
alumnos con diferentes capacidades y así 
mismo obtener un espacio adecuado para lograr 
un equilibrio de las diferentes capacidades 
y límites de una población estudiantil con la 
vinculación de un código de ética y equidad 
entre el docente-alumnos y alumnos-alumnos, 
siendo el aprendizaje inclusivo es un desafío 
complejo y demanda cambios continuos con el 
fin de alcanzar un sistema educativo de calidad 
para una población universal con diferentes 
capacidades cognitivas y físicas. 

Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de los 
esfuerzos en las últimas décadas, los avances 
en diferentes países son limitados y carecen de 
la implementación de cambios eficientes en las 
adecuaciones educativas. El análisis bibliométrico 
efectuado sienta un sólido fundamento para 
futuras investigaciones más exhaustivas.
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Abstract
The purpose of this research was to carry out an exhaustive bibliometric review of classroom management 
related to academic effectiveness, in the Scopus database, for this purpose it was based on a multidisciplinary 
international bibliographic exploration on the topic in question, the search strategy had the following criteria: 
Initial search based on the variables “classroom management” and “academic effectiveness” linked with 
the Boolean operator AND, obtaining 262 results, then the search was limited to the time range from 2011 
to 2021, obtaining with This resulted in 156 matches, then it was limited to only scientific articles, that is, 
conferences, newspapers, etc. were excluded, obtaining 102 articles, then a new filter of only open access 
documents was applied, which obtained a result final of 36 articles, which were exported to Bibliometrix 
statistical software, the results provided a broad understanding of the current state of the subject of study, 
focused on high-quality scientific production and its distribution over 10 years, as well as the evaluation 
from the most notable authors, sources and countries, which provided a valuable starting point for future 
researchers, thus contributing to the progress of scientific knowledge regarding classroom management 
related to academic effectiveness.

Key words: management, database, bibliometrics and effectiveness.

Resumen
La presente investigación tuvo como propósito realizar una exhaustiva revisión bibliométrica de la gestión 
del aula relacionada a la eficacia académica, en la base de datos Scopus, para tal fin se partió de una 
exploración bibliográfica internacional multidisciplinaria sobre el tema en mención, la estrategia de 
búsqueda tuvo los siguientes criterios: Búsqueda inicial en base de las variables “classroom management” 
y “academic effectiveness” vinculados con el operador booleano AND, obteniendo con ello 262 resultados, 
luego se delimitó la búsqueda al rango de tiempo del 2011 al 2021, obteniendo con ello 156 coincidencias, 
acto seguido se delimitó a solo artículos científicos, es decir se excluyeron conferencias, periódicos, etc., 
obteniendo con ello 102 artículos, luego se aplicó un nuevo filtro de solo documentos de acceso abierto, 
con lo que se obtuvo un resultado final de 36 artículos, los cuales fueron exportados a software estadístico 
Bibliometrix, los resultados brindaron una comprensión amplia del estado actual de la temática de estudio, 
focalizado es producción científica de alta calidad y su distribución a lo largo de 10 años, así como la 
evaluación de autores, fuentes y países más resaltantes, lo que proporciono un punto inicial valioso para 
los futuros investigadores, contribuyendo así al progreso del conocimiento científico en lo que respecta a 
la gestión del aula relacionada a la eficacia académica.

Palabras clave: gestión, base de datos, bibliometría y eficacia.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, se observa un creciente interés 
en mejorar la calidad educativa y evaluar la 
efectividad de los sistemas educativos. Varios 
estudios Alsina (2016); Cerda et al., (2019); Diaz 
& Santos (2021) manifiestan que en diversos 
países se han adoptado enfoques innovadores, 
como métodos centrados en el estudiante, 
tecnologías educativas y evaluaciones continuas 
para medir el desempeño de estudiantes y 
docentes. 

Asimismo, León et al., (2021); Martinez & Murillo 
(2016) indican que, a pesar de los avances, 
persisten desafíos, como la disparidad en la 
calidad educativa entre naciones desarrolladas 
y en desarrollo, desigualdades en aspectos 
educativos y la capacidad de adaptarse a los 
cambios en sociedad y tecnología. Fernández 
et al. (2021) señalan que la eficacia académica 
y la gestión del aula son temas en constante 
debate y evolución a nivel global, los enfoques 
y los alcances pueden variar según las políticas 
y prioridades específicas de cada país. Murillo 
& Martinez (2018); Peniche et al. (2020) 
recomiendan consultar fuentes educativas, 
informes internacionales y organizaciones 
especializadas para obtener información 
actualizada y detallada acerca de los modelos 
educativos que mejores resultados tienen 
a nivel internacional, a fin de adaptar dicho 
modelo.

De otra parte, Prieto et al., (2021); Velasco et 
al. (2016) realizaron investigaciones sobre la 
eficacia académica, destacando la importancia 
de atender las expectativas de los estudiantes, 
un entorno escolar propicio y un lenguaje 
positivo en la gestión del aula. De la misma 
manera, Viveros & Sánchez (2018) resaltan 
factores clave como el apoyo del docente, la 
asesoría pedagógica, la comunicación entre 
docentes y autoridades, la planificación diaria 
de clases, la adaptación sobre la planificación 
de estudios y los requerimientos básicos de los 
estudiantes. 

Zhicay et al., (2019) indican que es de suma 
importancia la formación continua del docente 
y la comunicación regular con padres para 
informar avances académicos y disciplinarios. 

La literatura respalda la crucial importancia de 
estos factores para una gestión del aula efectiva 
y mejor rendimiento académico.

Los autores Surco (2018); Sánchez (2017); 
Gonzales (2018) indican que la educación se ha 
adaptado a contextos cambiantes, y estudios 
anteriores resaltan características de centros 
educativos eficientes. Trigueros & Navarro, 
(2019) y Awidi & Paynter (2019) manifiestan que 
la literatura especializada en escuelas eficaces 
y pedagogía eficaz destaca el dominio, control 
y gestión del aula como elementos clave. Una 
escuela eficaz busca que cada estudiante 
alcance su máximo potencial, considerando 
su desempeño inicial, el aspecto social, así 
como también los factores que influyen en su 
economía (Cheng et al., 2019).

Por otro lado, Burgess et al., (2017); Chen et 
al., (2018) indican que algunas instituciones 
educativas priorizan el currículo solo en base 
de los aspectos esenciales que requieren 
los alumnos, descuidando muchas veces la 
transmisión de valores. Chua & Islam (2020) 
refieren que las instituciones de alta calidad 
buscan una integración efectiva entre la 
educación eficaz y la psicología positiva. 
Etxeberria et al., (2017); Allison et al. (2020) 
refieren que los educadores deben mostrar 
actitudes innovadoras, buscar formación 
continua y tener la capacidad de incorporar 
nuevos métodos de enseñanza. Esto implica 
que los profesores deben contar con dominio 
temático especializado y porsupuesto los 
recursos necesarios para abordar las diversas 
tareas encomendadas (Gutiérrez & Tomás, 
2018).

Los referentes Bristol & Goings, (2019); 
Browning & Rigolon (2019) indican que el 
docente es fundamental en los procesos 
educativos, y una gestión del aula eficaz está 
marcada por su praxis. La literatura destaca 
que el docente debe ser un líder motivador e 
innovador, adaptándose a factores del entorno, 
condiciones económicas, desarrollo profesional 
y participación de las familias (Colás & Felipe, 
2020).

Se sostiene que escuelas que promueven la 
enseñanza eficaz tienen liderazgo sólido, altas 
expectativas, ambiente ordenado, prioridad 
en destrezas básicas y evaluación constante 
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(Capuno et al., 2019). Un clima estudiantil 
seguro y ordenado se considera esencial para la 
formación adecuada, así como la comunicación 
entre el educador y los alumnos para lograr 
eficacia académica (Fullwood et al., 2019; 
Gerloff & Reinhard, 2019).

Cada educador competente debe tener 
habilidades de comunicación efectivas y ser 
un comunicador hábil (Groves et al., 2021). La 
educación requiere una metodología variada, 
combinando enfoques tradicionales como 
conferencias, trabajo en equipo y actividades 
autónomas (Hill et al., 2020). La gestión del aula 
sigue pautas gubernamentales, con estrategias 
para prevenir y abordar los distintos escenarios 
de los alumnos, esto incluye una red coordinada, 
que incluye ámbitos no solo educativos, sino 
que también asistenciales y administrativos 
(Falcón et al., 2021).

La literatura consultada ofreció diferentes 
posiciones, conceptos e interpretaciones sobre 
el tema de la gestión del aula relacionada a la 
eficacia académica. Para Kryshko et al. (2020) 
una perspectiva novedosa sobre la gestión en 
el aula implica la implementación de métodos 
contemporáneos y estrategias creativas con 
el propósito de organizar, guiar y supervisar 
las actividades educativas. Nolla-Domenjó & 
Palés-Argullós (2020) indican que este enfoque 
trasciende las prácticas convencionales, 
buscando ajustarse a las cambiantes 
necesidades de los estudiantes mediante la 
integración de herramientas y tecnologías 
actuales. Munyiri et al. (2020) señala que, en 
la actualidad, los establecimientos educativos 
incorporan la tecnología educativa, haciendo 
uso de herramientas y recursos tecnológicos 
para la enseñanza y así incrementar la 
participación e interés de los alumnos, al 
mismo tiempo que facilitan un aprendizaje más 
interactivo. Además, se promueve el aprendizaje 
colaborativo, estimulando la colaboración 
entre los estudiantes y permitiéndoles trabajar 
conjuntamente en proyectos, resolver desafíos 
y compartir ideas, creando así un entorno de 
aprendizaje más dinámico (Torres et al., 2019; 
Padilla & Rodríguez, 2019).

La gestión del aula involucra tácticas para 
organizar, liderar y supervisar actividades 
educativas (Extremera et al., 2016). Se debe 
abordar aspectos clave que incluyen el control 

del comportamiento, organización del espacio, 
planificación de lecciones, comunicación y 
adaptación a la diversidad. Es esencial para crear 
un entorno propicio donde los alumnos sientan 
respaldo y motivación para que alcancen su 
máximo potencial (Soto et al., 2020).

La eficacia académica mide el éxito de un 
sistema educativo en lograr resultados positivos 
en el aprendizaje y rendimiento académico 
(Chiang, 2018). Los indicadores comunes de 
esta variable son el rendimiento académico, 
tasas de graduación, participación, retención, 
preparación para el futuro y satisfacción 
estudiantil. Evaluar y mejorar la eficacia 
académica es crucial para proporcionar una 
educación significativa y preparar a los alumnos 
para actividades de más dificultad (Sendra de 
Asís & Marconi, 2021; Romero & Krichensky, 
2019).

Asimismo, Guerra (2020) propone la relación 
de la gestión del aula con la teoría del 
Constructivismo, asociada a Piaget y Vygotsky, 
quienes destacan la edificación propicia del 
conocimiento en los alumnos, en base de las 
actividades del aula, ello implica fomentar la 
participación activa, colaboración, exposición 
de casos se estudió aplicables a la vida real 
(Ritaco & Amores, 2019). Asimismo, Clemente 
(2021) relaciona la eficacia académica con la 
teoría de la autorregulación del Aprendizaje de 
Zimmerman, que se centra en la capacidad de 
los estudiantes para manejar adecuadamente 
los procedimientos de aprendizaje, que incluyen 
las fases de planificación, implementación y 
reflexión, con énfasis en la importancia de la 
autoeficacia para el uso efectivo de estrategias 
de autorregulación (Rivera & Aparicio, 2020).

METODOLOGÍA

El presente estudio utiliza la metodología 
del estudio bibliométrico interdisciplinario, 
relacionado a la temática de estudio en el ámbito 
internacional, de la forma como lo proponen 
(Hernández & Mendoza, 2018). Este análisis 
bibliométrico proporciona una descripción 
general de los artículos, los autores, las revistas 
más influyentes y los temas de investigación 
(Ñaupas et al., 2018).
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La bibliometría permite la unión de diversos 
datos bibliográfico (Vega, 2021), por medio del 
análisis estadístico, es un estudio métrico de 
la información y constituye un procedimiento 
confiable y de uso global para cuantificar la 
productividad, en esta rama de conocimiento 
específico se obtienen datos confiables para la 
toma de decisiones (Tibana & Cruz, 2021). La 
aplicación del paquete bibliometrix hace que la 
metodología de estudio del presente artículo se 
convierta en un análisis cuantitativo, donde se 
espera exponer la capacidad en el análisis de la 
información, el alcance y la versatilidad (Sánchez, 
et al., 2020).

El estudio se valió de la base de datos Scopus, 
la cual fue utilizada para llevar a cabo la revisión 
bibliográfica, dado que ella se calificó como una 
fuente de información internacional reconocida, 
además de contener artículos multidisciplinarios 
con una amplia variedad de revistas indexadas. 
Scopus se utiliza extensamente para realizar 
análisis bibliométricos y proporciona el indicador 
(SJR), el cual evalúa la calidad del contenido 
de los documentos. Si bien existe una amplia 
gama de base de datos donde consultar se tomó 
Scopus dado a su amplia cobertura temática en 
diferentes disciplinas de estudio.

La investigación expuesta se configuró como un 
estudio cuantitativo (Mercado & Layme, 2023), 
de corte ex post facto, enfoque historiográfico 
y análisis sistemático mediante un estudio 
bibliométrico (Torres, 2020). La recopilación de 
la bibliografía, se realizó mediante un filtrado 
cuidadoso y planificado de la información 
disponible en Scopus, esto mediante las palabras 
clave en inglés: “classroom management” unidas 
con el operador booleano AND a “academic 
effectiveness”. La estrategia de búsqueda fue 
la siguiente: Al inicio se realizó una indagación 
utilizando el tema de interés en español, es 
decir, gestión del aula y eficacia académica, 
obteniendo cero resultados, luego se realizó 
la misma búsqueda en inglés sin ninguna 
limitación, obteniendo 262 resultados, luego se 
delimitó la búsqueda al rango de tiempo del 2011 
al 2021, obteniendo con ello 156 coincidencias, 
acto seguido de delimitó a solo artículos 
científicos, es decir se quitaron las coincidencias 
provenientes de periódicos, conferencias, libros, 

informes y otras fuentes, obteniendo con ello un 
nuevo resultado de 102 artículos, luego se aplicó 
un nuevo filtro, a solo documentos de acceso 
abierto, con lo que se obtuvo un resultado de 36 
documentos

Para analizar la información, se utilizó R 
Studio V.2021, mediante la extensión utilitaria 
Bibliometrix. Es relevante destacar que los 
resultados se examinaron de manera cuantitativa, 
considerando el avance en el ámbito de estudio, 
participaciones por año, y por revista, asimismo 
los autores más productivos, instituciones, 
colaboraciones entre autores, y palabras clave 
más frecuentes, también se analizó la relevancia 
de países.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con respecto a las fuentes más relevantes, 
de los temas de gestión en el aula y eficacia 
académica, se halló que la revista más destacada 
fue la BMC MEDICAL EDUCATION (figura 1) con 
dos artículos, el primero de ellos del año 2016 
que destaca por abordar aspectos vinculados 
a los pilares del espacio europeo de educación 
superior y la forma de contabilizar el tiempo 
dedicado a la formación. El segundo artículo 
del año 2015 que hablo de Flipped Classroom 
como un modelo que está ganando rápidamente 
reconocimiento como un enfoque de enseñanza 
novedoso entre los planes de estudio de ciencias 
de la salud.

La otra fuente relevante se dio a través de 
la revista BMC PUBLIC HEALTH, (Figura 1) 
con dos artículos, el primero del 2012 que 
trato del comportamiento antisocial infantil 
y como este tiene altos costos inmediatos y 
a largo plazo para la sociedad y el individuo, 
particularmente en relación con la salud mental 
y los comportamientos que ponen en riesgo la 
salud. El segundo artículo del año 2019 trata de 
las actividades integradas en las aulas de las 
escuelas para mostrar un efecto positivo en las 
conductas de los estudiantes y evidenciar su 
eficacia sobre las funciones de aprendizaje.
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Figura 1
Fuentes más relevantes relacionados con el tema “classroom management AND academic 
effectiveness”

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.

Con respecto a los autores más relevantes, 
se logró evidenciar cuatro autores influyentes 
acerca de los temas en mención, los cuales 
fueron EDWARDS V., FORD T., LOGAN S., y 
SHARKEY S. (figura 2), todos ellos compartiendo 
autoría en dos estudios, el primero titulado, 
Teaching classroom management – A potential 

public health intervention y el segundo titulado 
Supporting teachers and children in schools: 
The effectiveness and cost-effectiveness of the 
incredible years teacher classroom management 
programme in primary school children: A 
cluster randomised controlled trial, with parallel 
economic and process evaluations.

Figura 2
Autores más relevantes en la Revisión bibliométrica 

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.
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También se pudo evidenciar los documentos más 
citados a nivel mundial, de los consultados los 
que sobrepasan las 50 citaciones fueron el del 
autor KORPERSHOEK H., 2016, de la revista REV 
EDUC RES, con 272 citas, seguido de MORAROS 
J., 2015, de la revista BMC MED EDUC con 173 

citas, luego estuvo FERRER-TORREGROSA J., 
2016, de la revista BMC MED EDUC con 86 citas, 
luego estuvo NOVO-CORTI I., 2013, de la revista 
COMPUT HUM BEHAV, con 63 citas y finalmente 
GLANG AE., 2015, de la revista J ADOLESC 
HEALTH con 50 citas (figura 3).

Figura 3
Documentos más citados a nivel mundial

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.

Con respecto a la co-ocurrencia de palabras clave 
en relación de los temas de estudio, mediante 
una representación gráfica de un mapa de red, 
se logró evidenciar la agrupación jerárquica y 
agrupaciones conjuntas de los términos más 
resaltantes de la revisión bibliométrica, la finalidad 
fue identificar la estructura temática del dominio 
conceptual a fin de analizar el enraizamiento de 
los términos y su conexión entre los mismos, 

en este sentido el término classroom tuvo una 
intermediación de 119 veces, Management tuvo 
una intermediación de 139 veces, Study tuvo una 
intermediación de 131 veces, Schools tuvo una 
intermediación de 138 veces, Primary tuvo una 
intermediación de 92 veces, effectiveness tuvo 
una intermediación de 169 veces, e impact tuvo 
una intermediación de 64 veces (figura 4).

Figura 4
Gráfico de red en relación de los temas “classroom management AND academic effectiveness”

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.
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La producción científica de los países, se 
muestra con el análisis de la relevancia de 
los países con respecto a la investigación 
científica, en este sentido la distribución de 
los países es de la siguiente manera: Reino 
unido con 32 colaboraciones, EE.UU. con 29 
colaboraciones, España con 28 colaboraciones, 
Italia con 11 colaboraciones, países bajos con 

11 colaboraciones, India con 8 colaboraciones, 
Canadá y China con 5 colaboraciones, Portugal y 
Corea del Sur 4 colaboraciones, Malasia, Qatar y 
Suecia 3 colaboraciones, Grecia, Arabia Saudita 
y Turquía 2 colaboraciones, Australia, Bélgica, 
Chile, Alemania, Omán, Perú, Singapur, Sudáfrica 
y Tailandia con una colaboración cada uno (figura 
5).

Figura 5
Países con mayor colaboración referente al tema “classroom management AND academic 
effectiveness”

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.

Se construye el mapa temático de cuatro 
cuadrantes, en el que se consideran los 
términos que se posicionan en cada uno de los 
cuadrantes temáticos, la revisión bibliográfica 
brindó la siguiente información (figura 6): 
Estudios ubicados en el cuadrante de temas 
motores fueron classroom (13), management 
(11), effectiveness (9), teaching (6), study (5), 
school (4), controlled (4), effects (4), schools (4) 

y teachers (4). Estudios ubicados en el cuadrante 
de temas básicos fueron students (7), learning 
(5), education (5), flipped (4), academic (3), 
perceptions (3), business (2), distance (2), y 
pendemic (2). Estudios ubicados en el cuadrante 
de temas emergentes fueron effective (2), 
perspectives (2), evaluating (3), promoting (2), y 
strategies (2).

Figura 6
Mapa temático de cuatro cuadrantes

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.
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Es evidente como la evolución temática 
sobre el tema de estudio (figura 7) se pudo 
evidenciar como los contenidos van cambiando 
en relación del tiempo transcurrido, del 2011 al 
2016 se comienza con temas de effectiveness 
y management, luego en el transcurso del 

2017 al 2021 se observa cómo estos temas se 
encaminan hacia a una ramificación orientada 
de classroom, del mismo modo del 2011 al 2016 
se inician estudios en base de learning y schools, 
los cuales entre el 2017 al 2021 se orientan hacia 
una ramificación de activity y students.

Figura 7
Evolución temática del tema “classroom management AND academic effectiveness”

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.

Sobre el consolidado general de los temas 
consultados al momento de hacer la búsqueda 
bibliométrica, se encontró la siguiente peso 
estructural: classroom 15%, management 12%, 
effectiveness 9%´learning 7%, students 7%, 
teaching 6%, education 5%, school 5%, study 

5%, activity 4%, controlled 4%, development 4%, 
effects 4%, flipped 4%, schools 4%, teachers 4%, 
trial 4%, academic 3%, analysis 3%, children 3%, 
emotional 3%, evaluating 3%, health 3%, impact 
3%, perceptions 3%, physical 3%, primary 3%, 
professional 3%, y programme 3% (figura 8).
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Figura 8
Árbol temático del “classroom management AND academic effectiveness”

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.

Las alabras más recurrentes al abordar el 
estudio bibliométrico fueron las siguientes: 
students 96 veces, classroom 76 veces, learning 
73 veces, teachers 65 veces, teaching 60 

veces, management 54 veces school 53 veces, 
academic 48 veces, effectiveness 47 veces y 
study 41 veces, entre otros.

Figura 9
Nube de palabras en función de las palabras clave relacionadas al estudio

Nota. Elaboración propia en base al software Bibliometrix.
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Limitaciones del estudio

La investigación se proyecta desde la bibliome-
tría, centrando la atención únicamente en artícu-
los rastreados en la base de datos scopus en el 
período indicado, limitando la consideración de 
trabajos que pudiesen ampliar la reflexión en tor-
no a los temas discutidos. El conocimiento avan-
za y con el la ciencia y la re definición de cada 
uno de estos conceptos.

Futuras líneas de investigación

La investigación se proyecta como una 
investigación base para el desarrollo de 
investigaciones que profundicen las variables 
desde el plano cuantitativo con aplicaciones en 
sectores de actividad de interés para alimentar 
las líneas de investigación y por ende los 
estudios realizados en esta.

CONCLUSIONES

El análisis bibliométrico permitió abordar y 
obtener información relevante de las fuentes 
y autores con mayor participación temática, 
con respecto a ello, las revistas BMC MEDICAL 
EDUCATION y BMC PUBLIC HEALTH son las 
dos fuentes que lideraron las fuentes. Con 
respecto a los autores, EDWARDS V., FORD 
T., LOGAN S., y SHARKEY S. fueron los cuatro 
autores más destacados. También se vio que los 
documentos más citados a nivel mundial, fueron 
liderados por el autor KORPERSHOEK H., 2016, 
quien realizó un metaanálisis de los efectos 
de las estrategias de gestión del aula y los 
programas de gestión del aula en los resultados 
académicos, conductuales, emocionales y 
motivacionales de los estudiantes, este artículo 
fue citado 272 veces, evidenciando con ello la 
importancia y la vinculación estrecha de las 
variables gestión del aula y eficacia académica. 

Se pudo compartir gráficos atractivos que 
ilustraron la investigación, así como explorar 
los datos desde otro punto de vista, esto se 
dio mediante una red de co-ocurrencia, que es 
una nueva opción de visualización dada por el 
software Bibliometrix, el mapa interactivo de 
red, permitió identificar rápidamente grupos 
de palabras claves coincidentes, los cuales a 
su vez tienen un índice de intermediación, en 

este sentido los índices más altos estuvieron 
en los términos eficacia (169 veces), seguido 
de gestión (139 veces), escuelas (138 veces), 
estudiar (131 veces), y aula (119 veces), lo que 
a su vez nos da entender que existen escasas 
evidencias de desviación del tema central hacia 
otros temas, y que existe un enraizamiento 
profundo de los temas motores y básicos en los 
artículos. 

La producción científica de los países, puso 
en manifiesto al Reino unido como líder en 
las colaboraciones investigativas, con 32 
colaboraciones, seguido de EE.UU y Canadá, 
con 29 y 28 colaboraciones respectivamente, 
básicamente estos fueron los países que más 
se despuntaron con su producción científica, 
dado que los países que siguen están por 
debajo de 11 colaboraciones, tales como Italia 
y países bajos. La comparación entre países 
indica que el avance de este tema no siguió 
un patrón uniforme. Esto se explica porque la 
tecnología y el progreso no avanzan de manera 
uniforme en todas las naciones, ya que cada país 
cuenta con influencias culturales, económicas, 
políticas, legales y capacidades específicas. 
Estos contextos particulares sugieren que las 
direcciones de investigación son diferenciadas 
entre países.

El análisis bibliométrico ha demostrado ser 
beneficiosa al cuantificar la literatura y evaluar 
conceptos en desarrollo, a través del análisis 
temático de cuatro cuadrantes, lo que simplifica 
la identificación de tendencias situadas en el 
cuadrante emergente, tales como perspectivas 
efectivas, evaluaciones y estrategias 
promocionales, independientemente del 
cuadrante motor o de temas base. Los estudios 
bibliométricos tienen un amplio potencial de 
aplicaciones para abordar diversas y nuevas 
interrogantes en el futuro, por esta razón, las 
investigaciones venideras se enfocarán en 
comprender la evolución histórica de estudios 
y revisiones a través de relaciones con temas 
emergentes provenientes de los temas de 
interés o temas principales.

La evolución temática del estudio a vendo va-
riando con el tiempo pasando de los temas 
principales de gestión del aula y eficacia aca-
démica, hacia tendencias orientadas hacia las 
actividades de los alumnos en el aula, en este 
sentido, será muy importante prestar interés 
a esta evolución temática, a fin de establecer 
qué elementos están influyendo en gestión 
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del aula y la eficacia académica. Con respecto 
a lo que mostró el árbol temático y las nubes 
de palabras, podemos inferir que los estudios 
mostraron una tendencia hacia la aplicación de 
estrategias de educación en el aula, se vio tam-
bién que los diferentes países adecuaron sus 
esfuerzos para la eficacia académica durante 
la propagación de la pandemia, teniendo como 
principal enfoque la educación del estudiante. 

De manera general, los resultados obtenidos 
brindaron una comprensión exhaustiva del 
estado actual de la temática de estudio, 
focalizándose específicamente en la producción 
científica y su distribución a lo largo del periodo 
de 2011 a 2021. La organización y evaluación 
de estos hallazgos proporcionan un punto 
inicial valioso para los investigadores futuros, 
contribuyendo al progreso del conocimiento 
científico en lo que respecta a la gestión en el 
aula y la eficacia académica. En este contexto, 
será provechoso examinar las políticas 
gubernamentales implementadas tanto a nivel 
nacional como internacional en cada país, 
así como las estrategias de los docentes y 
otras variables emergentes identificadas en 
el análisis, con el objetivo de generar nuevos 
conceptos.
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