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PRESENTACIÓN

La Facultad de Humanidades dependiente de la Universidad 
Autónoma “Juan Misael Saracho” de la ciudad de Tarija, tie-
ne el grato placer de presentar la publicación número 5 de la 

Revista Científica de Humanidades del primer periodo de la ges-
tión 2022, reflejando con este hecho nuestro compromiso serio de 
promover la investigación tanto en docentes como en estudian-
tes, dirigida a comprender determinados fenómenos psicológicos 
con temas de alto impacto social, ya que la sociedad demanda res-
puestas certeras y precisas del área de Psicología ante diferentes 
dudas y problemáticas.

La Revista Científica de Humanidades no pretende ser el resultado del cumplimiento de un requi-
sito burocrático, sino el reflejo del convencimiento genuino de todos los miembros de la comuni-
dad universitaria, y de otros sectores valiosos de la sociedad. Esta quinta publicación tiene como 
uno de sus propósitos reflejar, que hacer ciencia no es un añadido a la labor académica, ni un lujo 
o pasatiempo, por el cual se puede optar o no, sino una actividad ineludible y sustantiva que tanto 
docentes y estudiantes deben realizar. 
A nombre de la Facultad de Humanidades, expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a los 
autores de los artículos presentados en esta quinta publicación, gracias por haber dedicado su 
tiempo en primer lugar a la ejecución de su investigación y posteriormente a la elaboración del 
artículo científico, también es muy importante mencionar que estudiantes de la Carrera de Psi-
cología participaron como investigadores juniors en dos de las investigaciones que finalmente se 
verán  plasmadas en las páginas de nuestra revista.
Estamos  seguros  que  el  lector  encontrará  en  las  páginas  subsiguientes   información   nove-
dosa e   inédita,   que   aportará   con   un nuevo  punto  de  vista  sobre  problemas psicológicos 
actuales, así como  puntos  de  vista  nuevos  y  fundamentados  sobre  la  cultura tarijeña.  Por  
otra  parte,  tenemos la  certeza  de  que  la  sexta  edición  de  la  revista  tendrá  mayor número de 
postulaciones, con un elevado nivel científico y una cobertura de lectores más amplia. 
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ESTUDIO DE CASO EN VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA
CASE STUDY ON VICTIMS OF FAMILY OR DOMESTIC VIOLENCE

Bertha María Delgado Mamania*.

a  Docente de la Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, U.A.J.M.S.

*  Correspondencia del autor(es): bertha.delgado@uajms.edu.bo, dirección.

RESUMEN 

El presente estudio tiene por objetivos determinar 
la presencia de síntomas psicológicos asociados a 
la violencia física y/o psicológica vivida; indagar 
sobre las principales causas que motivan a las víc-
timas de violencia física y/o psicológica a denun-
ciar; identificar los rasgos de personalidad de las 
evaluadas. Los procedimientos que se siguieron 
a lo largo del mismo, fueron la identificación de 
casos efectivos de víctimas de violencia familiar o 
doméstica, para posteriormente cumplir con los 
procedimientos necesarios de la evaluación. Este 
estudio tiene como universo objeto de estudio to-
das las personas víctimas de violencia familiar o 
domestica que presentaron denuncia formal ante 
el Ministerio Público y cumplieron con los criterios 
de credibilidad del testimonio, dentro de la gestión 
2020 en la ciudad de Tarija.  Dentro de los resulta-
dos se puede evidenciar que las mujeres víctimas 
de violencia familiar o doméstica, presentan sinto-
matología asociada al trastorno de estrés postrau-
mática comorbido con sintomatología depresiva y 
ansiosa, los cuales generan una inadaptación signi-
ficativa en determinadas áreas del funcionamiento 
cotidiano, con relación a la motivación de denuncia 
se pudo evidenciar que una fuente importante de 

motivación es la violencia que se ejerce hacia los 
hijos como mecanismo de violencia indirecta sus-
citando miedo y terror, según Juárez. (2010).

Palabras Claves:
Víctimas violencia Tarija, depresión víctimas de 
violencia, estrés postraumático Tarija. 

ABSTRACT 

The present study aims to determine the presen-
ce of psychological symptoms associated with the 
physical and/or psychological violence experien-
ced; Investigate the main causes that motivate vic-
tims of physical and/or psychological violence to 
report; identify the personality traits of those eva-
luated. The procedures that were followed throu-
ghout it were the identification of effective cases 
of victims of family or domestic violence, in order 
to subsequently comply with the necessary evalua-
tion procedures. This study has as its universe ob-
ject of study all the victims of family or domestic 
violence who filed a formal complaint with the Pu-
blic Ministry and met the credibility criteria of the 
testimony, within the 2020 management in the city 
of Tarija. Among the results, it can be evidenced 

Fecha de recepción: 20-05-2022
Fecha de aceptación: 17-07-2022
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that women victims of family or domestic violence 
present symptoms associated with post-trauma-
tic stress disorder comorbid with depressive and 
anxious symptoms, which generate a significant 
maladjustment in certain areas of daily functio-
ning, in relation to motivation. of denunciation it 
was possible to show that an important source of 
motivation is the violence that is exerted towards 
the children as a mechanism of indirect violence 
arousing fear and terror, according to Juárez (2010). 

Keywords: 
Victims of violence Tarija, depression victims of 
violence, post-traumatic stress Tarija.

1. INTRODUCCIÓN
El término  violencia  familiar o doméstica hace  
referencia  a  cualquier  forma de abuso físico, psi-
cológico o sexual, por lo general, se da en un entor-
no donde existe un desequilibrio de poder, donde 
el más fuerte somete al débil.  En Bolivia  la Ley 
348 para garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencia, tiene por objeto establecer mecanis-
mos, medidas y políticas integrales de prevención, 
atención, protección y reparación a las mujeres en 
situación de violencia, así como la persecución y 
sanción a los agresores. Sin embargo, a pesar de to-
dos los esfuerzos a diario continuamos escuchando 
denuncias principalmente por parte de mujeres.  
Las diferentes investigaciones, sugieren que las 
víctimas de violencia familiar, presentan un daño 
psicológico irreparable, el cual altera de manera 
significativa el funcionamiento cotidiano de quien 
lo experimenta. Es así que a lo largo de la presen-
te investigación se indagó sobre la sintomatología 
presente a causa de la violencia familiar experi-
mentada y las razones que motivan a las mujeres 
a alejarse de su agresor o iniciar una denuncia for-
mal.  
De igual forma, a lo largo de la investigación se 
pudo determinar que las personas, parte de la in-
vestigación, presentan diversas emociones, que 
incluyen ansiedad, inseguridad, preocupación, in-

hibición, sentimientos de culpa, sentimientos de 
indefensión, pensamientos intrusivos, pensamien-
tos de evitación a situaciones que les recuerda los 
sucesos vividos e incluso reexperimentación de los 
mismos. 

2. METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

El presente estudio corresponde al área de psico-
logía clínica, en la cual se hizo uso diferentes pro-
tocolos de entrevistas e instrumentos del área. De 
igual manera se señala que el tipo de investigación 
es un estudio de caso de tipo descriptivo, el cual 
permite conocer y analizar la situaciones predo-
minantes para posteriormente identificar las rela-
ciones que existen entre las variables y analizar los 
resultados a fin de extraer generalizaciones signifi-
cativas que contribuyan a la investigación. En este 
sentido cabe señalar que el tratamiento realizado 
para el análisis de datos fue exclusivamente el mé-
todo cualitativo, el cual básicamente se enfoca en 
recopilar datos que no son numéricos, pues se basa 
en métodos de recopilación de datos enfocados en 
la comunicación más que en los procedimientos ló-
gicos o estadísticos. (Hernández Sampieri, Fernán-
dez Collado, & Baptista Lucio, 2010)
Con relación a la población se señala que ésta 
comprende todas las personas víctimas de violen-
cia familiar o domestica que hayan realizado una 
denuncia formal ante el ministerio Público y cum-
plieron con los criterios de credibilidad del testi-
monio, dentro de la gestión 2020 en la ciudad de 
Tarija; en este sentido, la muestra estuvo consti-
tuida por tres personas seleccionadas a través de 
la técnica de muestreo intencional, tomando en 
cuenta la disponibilidad de tiempo y la firma del 
consentimiento informado para la realización de la 
presente investigación. 
Las entrevistas se realizaron en gabinete privado 
del investigador, previo consentimiento de la per-
sona evaluada, la información obtenida a lo largo 
de la investigación fue proporcionada a lo largo 



3

Bertha María Delgado Mamani

Humanidades Vol. 4. Nº 5. ISSN 2789 - 4789 en Línea   Julio 2022 

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

de seis sesiones cada una de una hora aproxima-
damente  con las personas  de los casos 1 y 3; con 
relación al caso 2 las sesiones disminuyeron a 4 de-
bido a que se identificó que la sintomatología que 
tenía la evaluada se encontraba en proceso de re-
misión.

3. MÉTODO, TÉCNICAS 
E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Dentro de los métodos de investigación se utiliza-
ron los siguientes: 
Método Empírico. El cual se utilizó principalmente 
para el recojo de datos a través del uso y aplicación 
de técnicas e instrumentos psicológicos, permi-
tiendo hacer el registro, medición, análisis e inter-
pretación de resultados. 
Entrevista Clínica-Forense, llevada a cabo por un 
entrevistador entrenado y con conocimientos de 
psicopatología, consiste en pedir a los sujetos que 
relaten en un discurso narrativo libre los síntomas, 
conductas y pensamientos que tienen en el mo-
mento presente en comparación con el estado an-
terior al delito. Con este procedimiento, se solicita 
a los sujetos la ejecución de una tarea de conoci-
miento de los síntomas que padecen (Arce y Fariña, 
2001).
Evaluación Global de Estrés Postraumático-5 
(EGEP-5), es un instrumento de medición median-
te autoinforme que permite la evaluación del tras-
torno de estrés postraumático en adultos según 
los criterios del DSM-5. Se basa en su predecesora 
la EGEP (Premio TEA 2011) y está compuesta por 
58 ítems divididos en 3 secciones que hacen refe-
rencia a la evaluación de los acontecimientos trau-
máticos, la sintomatología y el funcionamiento del 
individuo. Los aspectos que se evalúan van en para-
lelo a los criterios diagnósticos del DSM-5. Además 
de permitir el diagnóstico del TEPT y la valoración 
de sus especificaciones, la escala proporciona in-
formación normativa acerca de la intensidad de 
distintos tipos de síntomas (Síntomas intrusivos, 

Evitación, Alteraciones cognitivas y del estado de 
ánimo y Alteraciones en la activación y reactividad) 
(Crespo, Gómez y Soberón, 2017).
Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI), el 
cual, a través de la Autoevaluación, valora la an-
siedad como estado transitorio (Ansiedad/esta-
do) y como rasgo latente (Ansiedad/rasgo) (Autor: 
Spielberger, Gorsuch y Lushene y Adaptado por: 
Buela-Casal, Guillén-Riquelme y Seisdedos Cube-
ro, 2011). 
Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), el cual 
es un autoinforme compuesto por 21 ítems cuya 
finalidad es medir la severidad de la depresión en 
adultos y adolescentes a partir de los 13 años (Beck, 
Steer, y Brown, 2009).
Escala de Inadaptación Social (EI). La escala de in-
adaptación (EI) tiene como objetivo determinar el 
grado de desajuste que produce un determinado 
trastorno en la vida cotidiana, tanto a nivel global 
como en áreas concretas (trabajo, o estudios, vida 
social, tiempo libre, relación de pareja y vida fa-
miliar). No se trata por lo tanto de un instrumento 
diagnóstico de un cuadro clínico, sino de una escala 
que permite cuantificar la severidad de la interfe-
rencia negativa de un trastorno (Echeburrua, Corral 
y Fernandez-Montalvo, 2000).
Inventario Multifásico de la Personalidad Min-
nesota-2, Forma Reestructurada (MMPI-2-RF), es 
una versión revisada de los 338 reactivos del MMPI-
2 (Inventario Multifásico de Personalidad Minne-
sota-2 (Butcher et al., 2001), que fue diseñado para 
proporcionar una evaluación exhaustiva y eficiente 
de las variables clínicas relevantes, medidas a tra-
vés de su banco de reactivos. Los 388 reactivos del 
MMPI-2-RF configuran un total de 51 escalas: 9 de 
Validez y 42 Escalas Sustantivas. Las 9 Escalas de 
Validez se conforman por lo 7 indicadores de Vali-
dez del MMPI-2 y 2 escalas nuevas. Las 42 Escalas 
Sustantivas se componen de las 9 escalas Clínicas 
Reestructuradas previamente desarrolladas y de 33 
escalas nuevas. Estas últimas incluyen tres Escalas 
de Orden Superior que miden áreas generales de 
problemas (Alteración emocional/Problemas in-
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ternalizados; Alteración del Pensamiento; y Altera-
ciones de la conducta o Problemas Externalizados), 
23 escalas de Problemas Específicos, 2 Escalas de 
Intereses, y las Cinco Escalas de Psicopatología de 
la Personalidad Revisadas (PSY-5). Requiere de un 
tiempo de aplicación entre 35 a 50 minutos (Telle-
gen y Ben-Porath, 2015).

4. RESULTADOS 
Inicialmente se debe aclarar que las personas que 
forman parte de la investigación fueron informa-
das previo al procedimiento de investigación con 
las cuales se firmó un acuerdo de privacidad donde 
la investigadora se comprometió a resguardar en 
todo momento la privacidad de las personas que 
brindaron la información  necesaria para la presen-
te investigación, es en este sentido, que los datos 
de identificación presentados en el presente docu-
mento son  meramente convencionales.  
Dentro de los resultados encontrados a lo largo de 
la investigación se puede señalar los siguientes: 

CASO: 1
Delia de 36 años, casada cinco años, tiene un hijo de 
5 años, relata que al inicio de su relación su esposo 
era un hombre atento, sin embargo, con el paso del 
tiempo su comportamiento fue cambiando debi-
do a que iniciaron constantes discusiones por ce-
los de parte de su pareja; señala que inicialmente 
las agresiones era verbales y posteriormente fue 
ampliándose a agresiones físicas que fueron au-
mentando de intensidad. 
“ Me rechazaba, cuando yo trataba de acercarme a él o 
cuando yo trataba de besarle… hueles mal, me empuja-
ba mi esposo, mi propio esposo… pese a eso yo le decía a 
él que quería que cambie su actitud, no sabía por qué él 
se ha puesto así, en este último tiempo él se ha puesto 
así… me empujaba, me decía que yo soy una sonsa, una 
tarada, me decía que soy una zuricata, me decía que yo 
soy una gorda, nalgona me decía, lo que más me dolía, 
me decía de que al besarle me empujaba… había ese re-
chazo hacia mi… me decía yo no quiero tener tu engen-
dro” “no puedo terminar con esta relación y me seguía 

aferrando a él, yo realmente quería que cambie… pero 
al pasar el tiempo… no era así… íbamos a comprar igual 
algunas cosas y él me empujaba al auto… me empuja-
ba con toda la intención, ni siquiera me agarraba de la 
mano, me empujaba en el auto como diciendo, hay me 
da rabia aléjate de mí, nunca, nunca estábamos juntos 
y yo me seguía aferrando a él…” “…cada nada me pega-
ba, ya era demasiado, hasta con cinturón me pegaba, yo 
calladita me aguantaba porque decía, pero si estoy casa-
da por lo civil, qué va decir mi papá mi mamá, mi papá 
peor todavía porque no quería que me case con él… pero 
ya cuando esa vez le ha agarrado a mi hijito, esa vez sí 
que ya no aguanté más, eso si que ya no podía soportar, 
él estaba queriendo defenderme… lloraba mi hijito y él 
le agarrado y de un empujón me lo ha botado hacia la 
cama, ese rato no sabía que hacer, le gritado, le dije a mi 
hijo no, a mi hijo no, no sé de dónde saqué fuerzas lo úni-
co que hice es salirme de la casa con él, me fui a buscar 
donde dormir…” 

Datos de la entrevista clínico-Forense relevantes: 
Con relación a la afectación laboral refiere. 
“…no puedo ni cocinar, porque ando pensando en eso no-
más doctora… ando pensando en eso nomás… cómo le 
decía no duermo… no duermo…” 

“…Como le iba diciendo desde el año pasado es como una 
agonía para mí...”  

Con relación a la afectación social refiere. 
“…he intentado sociabilizar en el face, incluso… he tra-
tado de hablar, mensajear así… y él es que me dice con 
quién estas mensajeando, hay dice en sus whatsApp, tie-
nes otro hombre nové?... hasta de eso me hago decir, por 
lo que hablo con él, no me deja hacer eso, he tratado de 
estudiar, igual me dice que llego… en la noche me inscrito 
y yo llegaba a las 12 y ahora él me dice no, estabas con 
otra persona… estas con otra persona, por eso vos llegas 
a esa hora… pero sin embargo estoy … no me deja…”

Con relación a la afectación familiar manifiesta: 
“…me afecta bastante… mi familia me ha dado la espalda 
en esos momentos… sigo hablando con ellos ahora, pero 
esos momentos hasta mi papá me sigue diciendo, recién 
me estaba diciendo ayer… me echa la culpa, vos, vos, vos, 
le has dado esa protección o no sé esa sobreprotección a él 
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y debías haberte quejado desde el principio…” 

Al preguntar sobre el tiempo en que siente que 
está experimentando los conflictos que refiere re-
sponde: 
“… sinceramente lo tenía guardado… desde que nos he-
mos casado como le iba diciendo en la iglesia… es cómo 
un dolor que lo tenía guardado y no se lo he contado a 
nadie y desde esa vez que hemos ido a los cursos matri-
moniales… desde ahí él me hablaba así, él me decía eso… 
de que yo no te pido perdón… yo te he pedido perdón de 
lo que te he alejado de tu familia, pero no de la forma en 
la que te trato… así me decía… yo me callaba, no lo ex-
teriorizaba, no me quejaba a nadie… poco a poco que he 
tenido más relacionamiento digamos en hablar ha sido 
con mi hermana Clara y con Hilda han sido personas que 
siempre me han ido protegiendo…” 

4.1. Evaluación Global de Estrés Postraumá-
tico-5 (EGEP-5) 

Con relación a los resultados de la presente escala 
se señala que la señora Delia cumplió con el Crite-
rio A, puesto que ha experimentado un aconteci-
miento traumático del que ha trascurrido más de 
un mes. También se cumplen los criterios referidos 
a Síntomas Intrusivos (Criterio B), Evitación (Cri-
terio C), Alteraciones Cognitivas y del Estado de 
Ánimo (Criterio D) y Alteraciones en la Activación y 
Reactividad (Criterio E) puesto que presentan 5, 2, 
5 y 5 síntomas en cada escala. 
De igual manera, sí cumple con criterios de sinto-
matología disociativos como despersonalización y 
desrealización. Y reporta que la sintomatología fue 
con expresión retardada. Por otro lado, se indica 
que también cumple el criterio G referido a Funcio-
namiento ya que reporta alteración en 6 áreas de 
funcionamiento. 
Por último, no se ha encontrado evidencia de que la 
sintomatología pueda atribuirse a efectos fisioló-
gicos de alguna sustancia (medicamento, alcohol, 
drogas, etc.) o a alguna afección médica.   

4.1.1. Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo 
(STAI). 

En relación a las puntuaciones anteriores, se puede 
indicar que la Sra.  Delia   ha obtenido un percentil 77 
en la escala de Ansiedad Estado (A/E), lo que indica 
que tiene pensamientos molestos, se siente cansa-
da, reporta tensión, angustia, aprensión y nerviosis-
mo al momento de la evaluación. Así mismo, obtu-
vo un percentil 85 en la escala Ansiedad Rasgo (A/R) 
los cuales reportan síntomas de ansiedad estables 
en la evaluada, es decir, que, a la señora Delia nor-
malmente le falta confianza en sí misma, casi nunca 
se siente descansada, a menudo siente que las difi-
cultades se le amontonan y no puede con ellas, casi 
nunca se siente feliz, y cuando piensa sobre asuntos 
y preocupaciones actuales, se pone tensa y agitada. 

4.2. Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)
La sintomatología reportada por la evaluada indica 
que se encuentra con una depresión severa, lo que 
significaría que se siente tan triste y es tan infeliz 
que no puede soportarlo, siente que no hay espe-
ranza para su futuro y que éste solo puede empeo-
rar, siente que  como  persona es un fracaso total, 
no puede obtener ningún placer de las cosas de las 
que solía disfrutar, siente que está siendo castigada 
por algo, se culpa a sí misma por todo lo malo que 
le sucede, querría matarse, llora más de lo que solía 
hacerlo, le es difícil interesarse por algo, encuentra 
mucha más dificultad que antes para tomar deci-
siones, siente que no vale nada, no tiene suficiente 
energía para hacer demasiado, se despierta 1 -2 ho-
ras más temprano y no puede volver a dormir, quie-
re comer todo el tiempo, le es difícil mantener su 
mente en algo por mucho tiempo, siente que está 
demasiado fatigada o cansada para hacer muchas 
de las cosas que solía hacer. 

4.3. Escala de Inadaptación Social (EI) 
En la prueba realizada, la Sra. Delia   obtuvo una 
puntuación de 24 puntos en total, lo que indica que 
presenta inadaptación en su contexto, teniendo di-
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ficultad en la actualidad en sus labores domésticas 
ya que tiene dificultad para realizarlas efectiva-
mente, de igual manera señala que altera su vida 
social ya que le resulta difícil entablar nuevas rela-
ciones de amistad, presenta dificultad para confiar 
en otros, no disfruta de su tiempo libre, debido a 
que los pensamientos intrusivos le generan miedo, 
tiene dificultades para establecer una nueva  re-
lación de pareja, alterando significativamente su 
adaptación al entorno.

4.4. Inventario Multifásico de la Personali-
dad Minnesota-2, Forma Reestructura-
da (MMPI-2-RF) 

Los resultados señalan que la señora Delia presen-
ta Neurotisismo/emocionalidad negativa-revisa-
da (NEGE-r) que señala que experimenta diversas 
emociones negativas que incluyen ansiedad, inse-
guridad, preocupación, inhibición, tendencia a cul-
parse, experimentando ideas intrusivas. 

CASO: 2
María Inés 39 años, casada 12 años, tiene tres hijos 
en común, relata que su relación de pareja inicial-
mente era agradable; sin embargo, las agresiones 
iniciaron desde su noviazgo y posteriormente se 
fueron intensificando a lo largo de su matrimonio 
extendiéndose las agresiones hacia sus hijas. 
“…mi esposo es muy agresivo, osea cuando enamorába-
mos no era así, he enamorado como cuatro años, él pare-
cía ser muy bueno, tolerable, pero ya después siempre 
me agredía, me daba golpes, insultos, cosas que han ido 
exagerando, pero yo pensé que iba a cambiar…” “…cuando 
estaba embarazada del pequeñito de seis meses me em-
pujó y fui a parar al hospital… mi esposo es funcionario 
público y a raíz de eso también yo no le he denunciado 
porque cada  seis meses él hace su  SIPASE entonces yo 
lo amenazaba, le decía te voy a denunciar y él me decía 
pero me voy a quedar sin trabajo…” “…voy a cambiar y 
nunca cambiaba y cuando he ido a parar yo al hospital 
yo me ponía a pensar no, no puedo yo quedarme con 
él, cuando estaba embarazada de mi hijito yo ya decía 
ni se preocupa por mí ni por el bebé y ya me portaba yo 

diferente con él, yo también y seguía sus agresiones y 
siempre me sometía con insultos con golpes, yo licen no 
le pretendía denunciar es que el año pasado hablo con él 
porque ya la situación era intolerable, él siempre anda 
diciendo que… como tengo las dos niñas pequeñas, que 
mis hijas se parecen a mí, que yo no trabajo que soy una 
descuidada que siempre los insultos y le insultaba a mis 
hijas se agarraba con ellas, “son igual que su madre son 
unas cochinas” y yo ya le decía está bien que te metas 
conmigo yo seré lo que sea pero no a las chicas y se agar-
ró con mi hija mayor, el año pasado yo le dije que ya me 
quería separar, le dije o te vas tú o me voy yo, le dije…”

4.5. Entrevista Clínica-Forense 
“Ahora estoy tranquila, no siento miedo de que 
alguien me va a reclamar cuando estoy saliendo o 
que alguien me va mirar feo por nada, porque era 
así… o sea… hasta ahora yo no sé qué he hecho mal, 
solamente yo le miraba y sentía que me miraba con 
rabia no se… pero ahora estoy tranquila con mis hi-
jas, ya han parado las peleas, las discusiones, me 
siento más tranquila, con más ganas de hacer las 
cosas, mis hijas también, mi hija menor le comento 
que a raíz… imagino yo de tanta cosa caminaba así… 
en la calle es diferente reía, pero se ha encorvado 
así y ha tenido un problema de la columna una es-
coliasis y le llevado al médico y todos dicen que es 
psicológico…” “…yo tengo miedo por sus últimas ac-
titudes, sus últimos mensajes, incluso me dijo es-
toy con otra persona, yo tampoco siento nada por 
eso, porque esté con alguien, es más puede hacer 
su vida, no tengo nada personal en contra de eso…” 
“…pero me siento bien, he estado bien estos días 
hasta que han llegado esos mensajes que me atem-
orizan, porque… no sé si siento temor, pero después 
digo, tengo que hacer todas mis actividades dia-
rias, tengo que trabajar, hasta mis hijas me dicen 
mami, nosotras te podemos acompañar, pero es ig-
ual exponerlas a ellas” “…que tal vez me quiere hac-
er algo, no sé empujarme hacerme caer, no sé me 
imagino cosas, que le puedo ver y me puede hacer 
algo… estaba bien, pero después de sus mensajes 
ya me da cosas, y me llama de otros celulares, cab-
inas, no sé… emocionalmente me siento tranquila, 



7

Bertha María Delgado Mamani

Humanidades Vol. 4. Nº 5. ISSN 2789 - 4789 en Línea   Julio 2022 

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

río con mis hijos, son pequeños buenos, pese a que 
no están con sus juguetes…” 
A lo largo de la entrevista, la señora María Inés refie-
re experimentar episodios de miedo a partir de los 
mensajes que recibe de su exesposo, sin embargo, 
intenta sobrellevarlo por el bienestar de sus hijas.

4.6. Evaluación Global de Estrés Postraumá-
tico-5 (EGEP-5)

Los resultados de la presente escala y observando 
que la Sra. María Inés no cumple con el criterio D de 
Alteraciones Cognitivas y del estado de ánimo den-
tro del presente instrumento, por tanto, se considera 
que no presenta sintomatología asociada al Trastor-
no de Estrés Postraumático (TEPT).

4.7. Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo 
(STAI)

Las puntuaciones anteriores indican que la Sra. Ma-
ría Inés, ha obtenido una puntuación de 18 en la es-
cala A/E (Ansiedad – Estado) que corresponde un 
percentil 60, que indica que no presenta sintomato-
logía significativa asociada a la ansiedad como esta-
do al momento de la evaluación psicológica pericial, 
sin embargo, sí manifiesta estar preocupada por 
posibles desgracias futuras.  Con relación a la escala 
A/R (Ansiedad-Rasgo), presenta un puntaje bruto de 
19 correspondiente a un percentil 40, que significa 
que no presenta sintomatología significativa en re-
lación a la ansiedad como rasgo. 

4.8. Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)
La puntuación obtenida por la Sra. María Inés, indica 
que se encuentra con una depresión mínima, lo que 
significaría que no presenta sintomatología signifi-
cativa asociada a depresión.

4.9. Escala de Inadaptación Social (EI) 
En la presente escala, la Sra. María Inés  obtuvo una 
puntuación de 14 puntos en total, lo que indicaría 
que se siente inadaptada en su contexto en general, 
teniendo dificultad en su vida social, sin embargo 
refiere que la inadaptación va dirigida a la dificul-
tad que le generaría entablar relaciones de amistad 

a partir de su divorcio; con relación al tiempo libre 
manifiesta que en la actualidad no tiene tiempo li-
bre pues ocupa todo su tiempo en el trabajo y en 
la atención de sus hijos;  con relación a la relación 
de pareja, señala que no tiene interés de estable-
cer una nueva relación a futuro y escala global, ma-
nifiesta que considera que los conflictos lastima e 
involucran a sus hijos situación que le genera ma-
lestar emocional. 

4.10. Inventario Multifásico de la Personali-
dad Minnesota-2, Forma Reestructura-
da (MMPI-2-RF) 

En la presente escala, la señora María Inés obtuvo 
un resultado elevado en Introversión/disminu-
ción de emociones positivas revisada (INTR-r)  se-
ñalando que carece de experiencias emocionales 
positvas, experimenta problemas significativos de 
anhedonia, se queja de sintomatología depresiva, 
tiene falta de interés, es pesimista y socialmente 
introvertida. 

CASO: 3 
Lurdes de 29 años de edad, dos hijos, señala que se 
embarazó a los 15 años, sin embargo el padre de su 
hijo y actual victimario la dejó, buscándola nueva-
mente cuando su hijo ya cumplía 4 años de edad, 
para posteriormente retomar la relación. 
“…he vivido realmente mucho sufrimiento, porque cuan-
do enamoraba con él, en 2003, en 2004 ya resulté es-
tar embarazada… le dije a él que llame a sus papás que 
formemos un hogar o que se haga responsable del niño… 
él así ha pasado los días, nunca quería que yo hable con 
sus papás…” “…en noviembre llegó y hablamos y me dijo 
que estaba arrepentido y le perdoné yo, porque necesit-
aba que mi hijo tenga padre, porque veía… ya era más 
grande, ya tenía uso de razón mi hijito… y entonces 
decidí formar un hogar con él…” “…él era un hombre 
machista, siempre se renegaba, se reñía, como a mi 
hijo no lo conocía bien, a mi hijito lo maltrataba, como 
nunca lo ha visto nacer, yo pensé que no sentía siempre 
lo maltrataba, lo pegaba, él todavía no quería irse ni 
quedarse con él porque yo todavía seguía trabajando… 
y después… era un hombre agresivo…  y que me quería 
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defender de mi hijo y me decía, entonces tú educalo, tú 
nomás educalo yo no me voy  a hacer responsable de él, 
me decía eso, después el 2014, cuando ya tuve otro niño… 
era… era en Todos Santos, porque yo soy huérfana de 
padre, él me dijo que íbamos a ir al cementerio después 
de atender la tienda, nos fuimos a casa y ya no quiso 
ir, y yo me estaba alistando y él no quería ir y entonces 
yo me voy a ir con el bebé y tú te quedas con el mayor-
cito le dije, con el Víctor, y no quiso, me empezó a reñir 
a golpear y luego me encerró en un cuarto ahí y ahí me 
golpeo como si yo fuera otro hombre se subió encima de 
mí y me golpeó por todas partes… y luego yo lloré y le dije 
déjame! Dejame! Y después él se ha salido del cuarto se 
ha ido al otro cuarto y yo estaba llorando ahí por todo lo 
que me había pegado y me dolí todo el cuerpo, después, 
me agarrado de a mis dos bebés y me ido al cementerio a 
llorar donde mi papá con mis dos hijitos, luego volví y lu-
ego me pedía disculpas que no sabe lo que le ha pasado…” 

4.11. Entrevista Clínica-Forense
Con relación a la afectación laboral refiere que le 
afectó mucho “…me ha afectado mucho porque ya ahí 
mismo las personas ya saben del problema y me ven mal 
y también ya no estoy bien en el trabajo porque no me 
siento bien, no estoy bien, porque mi mente esta pen-
sando en la situación que estoy viviendo, ya no pongo el 
mismo entusiasmo como antes, porque ahora mi mente 
solo piensa en eso, por eso me afecta, no soy como antes…” 
Con relación a la afectación social refiere. “saben de 
la situación y se han alejado, con las personas que yo con-
versaba ya no vienen a la tienda, se han alejado es como 
que estos problemas fueran un delito y que todos se han 
alejado, más con todo esto… yo siento que se han alejado 
porque no les interesa mi vida o la vida que llevo porque 
cada familia vive su mundo o que talvez les pueden ver 
mal a ellos por eso se han alejado…” “pero no creo que esto 
tampoco me ha alejado de mis amigas porque yo, docto-
ra, no tenía vida social, mi esposo me ha alejado de todos 
ellos, de mi familia, yo no tenía que salir a ningún lado, 
a veces las mamás de los compañeros de mis hijos decían 
vamos a tomar café vamos a jugar wally, y yo les decía 
no… son muchas cosas, nunca en los 11 años que viví con 
él, nunca he salido a ningún lugar, nunca…” 
Con relación a la situación de pareja refiere “…no 

quiero tener otra pareja, quiero estar solita siempre doc-
tora, y debía de estar sola desde que él me ha dejado, no 
pienso estar con nadie, y mi relación se ha afectado total-
mente de todo lo que he vivido con él”

Con relación a la afectación familiar manifiesta. “mi 
familia me ha llamado la atención, mucho me han 
retado, me dicen que por qué me alejado de ellos, 
yo no tenía que alejarme de ellos, yo tenía que con-
tarles todo a ellos, ir con los niños, contarles todo, 
no vivir así lo que estaba viviendo, toda mi relación 
con mi familia se ha visto afectada…” 
Al preguntar sobre el tiempo en que siente que 
está experimentando los conflictos que refiere res-
ponde: “yo pienso que he quedado traumada desde que 
me ha dejado embarazada, porque él me ha dicho que 
estaba yendo a avisar a sus papás y se ha escapado a Es-
paña, ahí yo me quería morir, para mi ha sido un trauma 
muy fuerte, por eso yo pienso que cuando ha regresado 
después de 4 años a decirme que quería vivir conmigo yo 
me aferrado a él, no quería nunca más quedarme sola, 
porque yo he sufrido mucho con mi hijito, por eso yo 
aguantaba todo, todo lo que me decía yo me aguantaba, 
me amenazaba que se va volver a ir a España, y ya des-
pués me insultaba, me pegaba y yo calladita aguantaba 
todo…” 

4.12. Sentimientos de angustia, tristeza y 
desesperanza. 

“Yo me siento muy triste doctora, me siento impo-
tente no poder hacer nada, me siento como si es-
tuviera amarrada, porque nadie me ayuda doctora, 
siento que nadie me ayuda… me siento muy mal 
pienso que no tengo suerte ni para el abogado…”
“Me pone triste la situación de mis hijos… mi situa-
ción donde vivo, como estoy yo, no tengo el mismo 
ánimo de antes, estoy muy deprimida doctora…” 
“Estoy triste licenciada, muy triste no sé qué ha-
cer me siento atada de las manos no sé qué hacer, 
tengo pena de mi hijo mayor, siento que nadie me 
ayuda, siento así doctora, de una vez quiero salir de 
esto, no quiero vivir así, ya no quiero, estoy muy mal 
doctora… y a veces no puedo comer, no me entra la 
comida, ni duermo bien doctora, me levanto a cada 
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rato, tengo pesadillas, no, no estoy bien doctora…”
“De mí ya no pienso nada en mí, doctora, yo vivo 
por mis hijitos doctora, solo pienso en mis hijitos, 
que ellos estén bien, solo por ellos trabajo… tan-
tas cosas que he hablado, pienso que nunca me he 
amado, nunca… porque si me hubiera amado nun-
ca me habrían pasado estas cosas talvez antes ya 
hubiera parado todo esto… no me querido nunca a 
mí misma…” 
“Antes yo era… mi mundo eran mis hijos mi traba-
jo, mis hijos mi trabajo, osea vivir por ellos darles 
todo lo mejor, todo por ellos siempre que estén fe-
lices, no importa lo que yo trabajaba, aunque esté 
tan cansada que esté no les mostraba a mis hijos yo 
siempre les mostraba que estaba bien…”
“Antes yo estaba con mis hijos trabajaba, venía 
a cocinar, les cocinaba, quería que se sientan fe-
lices, yo pensaba estar con este mi marido hasta 
ser viejitos, nunca me imaginado pasar por esto 
doctora… nunca pensaba, yo vivía ciegamente con 
mi esposo… y ahora me siento muy triste porque 
parece que mis hijitos han quedado traumados 
también, el otro día mi hijito se ha puesto muy mal, 
ha gritado fuerte, se ha despertado cuando estaba 
durmiendo y ha gritado muy fuerte y yo le dije, qué 
tienes hijito estás aquí, estás con mamá le dije al 
de 5 años, no llores porque estás así estás durmien-
do seguramente te has soñado, seguía durmiendo 
y me dijo que su padre me había metido a la cárcel 
es que estabas en la cárcel mamá…”

4.13. Alteración del sueño. 
Me sueño con él, sueño que… o sea sueño lo que vivía an-
tes, estando él ahí así, pero me levanto y no es verdad… 
me duermo a las 1, 2 de la noche y luego me levanto a las 
4, 5, osea cada hora me levanto… solo pienso en todo lo 
que me está pasando, en eso nomás pienso, cómo están 
mis hijos, cómo estará mi otro hijito, porque me lo ha 
manipulado tanto… 

Durante la entrevista clínica – forense refirió afec-
tación relacionada al evento denunciado, la cual se 
caracteriza, por sentimientos de tristeza, angustia, 
trastornos del sueño, desesperanza, los mismos 

que están relacionados a un cuadro depresivo.

4.14. Evaluación Global de Estrés Postraumá-
tico-5 (EGEP-5)

Se observa que la Sra. Lourdes   cumple con el Cri-
terio A, ya que experimentó hace más de 3 meses. 
De igual manera cumple los criterios referidos a 
Síntomas Intrusivos (Criterio B), Evitación (Criterio 
C), Alteraciones Cognitivas y del Estado de Ánimo 
(Criterio D) y Alteraciones en la Activación y Reac-
tividad (Criterio E).  De igual manera, cumple con 
criterios de sintomatología disociativos como des-
personalización y desrealización. Y reporta que la 
sintomatología fue con expresión retardada. 
De la misma manera, cumple con el criterio de du-
ración (Criterio F), pues manifiesta que experimen-
ta los problemas desde hace más de un mes. 
Con relación a la intensidad de síntomas, la señora 
Lourdes reportó la presencia de síntomas intrusi-
vos con una puntuación directa de 16 y percentil de 
80; síntomas de Evitación puntuación directa 6 que 
corresponde un percentil de 60; Alteraciones cog-
nitivas y del estado de ánimo con puntuación direc-
ta de 15 correspondiente a un percentil 60; altera-
ción en la activación y reactividad con puntuación 
directa de 8 correspondiente a un percentil de 35. 
Haciendo un percentil total de 60 correspondiente 
a intensidad “medio alto”. 
Con relación al criterio G de Funcionamiento se re-
porta una alteración en 5 áreas de funcionamiento, 
ya que señala que, a consecuencia de estos sínto-
mas reportados, durante el último mes tuvo que 
consultar un profesional de la salud, le afectó ne-
gativamente a su vida laboral, sus relaciones so-
ciales, relaciones familiares o de pareja y en otros 
aspectos de su vida. 
 Por último, no se ha encontrado evidencia de que 
la sintomatología pueda atribuirse a efectos fisio-
lógicos de alguna sustancia (medicamento, alco-
hol, drogas, etc.) o a alguna afección médica.   
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4.14.1. Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo 
(STAI)

En relación a las puntuaciones anteriores, se puede 
indicar que la Sra.  Lourdes   ha obtenido un percentil 
97 en la escala de Ansiedad Estado (A/E), lo que indi-
ca que tiene pensamientos molestos, se siente can-
sada, reporta tensión, angustia, aprensión, preocu-
pación y nerviosismo al momento de la evaluación. 
Así mismo, obtuvo un percentil 95 en la escala An-
siedad Rasgo (A/R) los cuales reportan síntomas de 
ansiedad estables en la evaluada, es decir, que la se-
ñora Lourdes normalmente se cansa rápido, siente 
ganas de llorar, le gustaría ser tan feliz como otros, 
por lo general se siente triste y siente que le afecta 
tanto los engaños que no puede olvidarlos. 

4.15. Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)
La sintomatología reportada por la evaluada indica 
que se encuentra con una depresión moderada, que 
hace que le resulte difícil interesarse por algo, tiene 
dificultades para tomar decisiones, ha perdido com-
pletamente el interés en el sexo. 

4.16. Escala de Inadaptación Social (EI) 
En la prueba realizada la Sra. Lourdes   obtuvo una 
puntuación de 26 puntos en total, lo que indica que 
presenta inadaptación en su contexto, teniendo di-
ficultad en la actualidad en sus labores cotidianas, 
vida social, tiempo libre,  relación de pareja, vida 
familiar y escala global, ya que pasa gran parte del 
tiempo pensando en los conflictos que vivió y parti-
cularmente le aqueja la preocupación por no estar 
cerca de su hijo, situación que hace que su funciona-
miento cotidiano se vea alterado. 

4.16.1. Inventario Multifásico de la Personalidad 
Minnesota-2, Forma Reestructurada (MM-
PI-2-RF) 

La presente escala, señala como principal rasgo de 
personalidad el Neurotisismo/emocionalidad nega-
tiva-revisada (NEGE-r) que sugiere que la señora ex-
perimenta diversas emociones negativas tales como 
ansiedad, sentimientos de inseguridad con relación 

a las actividades que realiza, preocupación exce-
siva, inhibición, tendencia a culparse por diversas 
situaciones, entre otras.   

5. DISCUSIÓN.-
PRIMER OBJETIVO. Determinar la presencia de 
síntomas psicológicos asociados a la violencia físi-
ca y/o psicológica vivida. 
El análisis sugiere que las victimas parte de la in-
vestigación presentan sintomatología asociada al 
trastorno de estrés postraumático, como recuer-
dos desagradables y repetitivos sobre el aconteci-
miento vivido, sueños desagradables y repetitivos 
sobre el acontecimiento, sentimientos de malestar 
como nerviosismo o inquietud cuando recuerda el 
acontecimiento, intentan evitar o ahuyentar pen-
samientos, sentimientos o conversaciones relacio-
nadas al evento, intenta evitar actividades o luga-
res que le recuerdan el acontecimiento, dificultad 
para confiar en las personas, sentimientos de cul-
pa, sentimientos de miedo, horro, vergüenza, dis-
minución en el interés o sensación de displacer en 
las cosas que solía disfrutar, en ocasiones se sien-
ten irritables, se sobresaltan o asustan fácilmente, 
dificultades para concentrarse, dificultad para dor-
mir o mantener el sueño; de igual forma  presenta 
sintomatología asociada a la depresión y ansiedad 
tales como sentimientos de tristeza, pesimismo, 
sentimientos de fracaso, perdida de interés por 
actividades que normalmente disfrutaban, senti-
mientos de castigo, disconformidad consigo mis-
mo, sentimientos de culpa, agitación, indecisión en 
actividades, alteraciones en el apetito, sentimien-
tos de angustia, preocupación, agotamiento, entre 
otros; en este sentido la sintomatología presente, 
genera en las víctimas dificultades importantes en 
las relaciones interpersonales, tanto de amistad 
como en la posibilidad de retomar una próxima re-
lación de pareja, por otro lado, señalan una altera-
ción significativa en el desempeño laboral, puesto 
que los pensamientos intrusivos y la alteración en 
la concentración dificultan su rendimiento laboral, 
generándose así un daño psicológico. 
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Por otro lado, se hace notar que uno de los casos 
durante la investigación no presentaba la sinto-
matología descrita, debido a que se encontraba en 
proceso de remisión, lo que significa que si bien en 
el momento no la presenta, no quiere decir que no 
la tuvo anteriormente. 

SEGUNDO OBJETIVO. Indagar sobre las principa-
les causas que motivan a las víctimas de violencia 
física y/o psicológica a denunciar. 
A lo largo de las entrevistas realizadas, se pudo 
conocer que el factor determinante para que la 
mujer víctima de violencia denuncie es que el 
agresor expanda su agresión a sus hijos, generan-
do de esta forma un tipo de violencia indirecta 
suscitando miedo y terror en la pareja, a través de 
la intimidación. En este sentido, las entrevistadas 
señalan haber experimentado sentimientos de 
indefensión, los cuales impedían de alguna forma 
la capacidad de manejar o resolver la situación de 
violencia, pues la víctima de violencia ha aprendi-
do a creer que está indefensa, que no tiene ningún 
control sobre la situación en la que se encuentra y 
que cualquier acto que haga es inútil. Sin embargo, 
al tratarse de la protección de sus hijos, manifies-
tan haber experimentado una fuerza inexplicable, 
que las motivo a alejarse de su agresor y en alguna 
ocasión enfrentarse, con el único objetivo de prote-
ger la integridad física de sus hijos. Es así, que este 
fenómeno llama la atención de los investigadores, 
pues muchas veces las víctimas de violencia se si-
enten imposibilitadas de salir del ciclo de violencia 
por sí mismas, hasta que ven a sus hijos experi-
mentar dicho maltrato. 

TERCER OBJETIVO. Identificar los rasgos de perso-
nalidad de las evaluadas.
Con relación al presente objetivo, se puede seña-
lar que las personas evaluadas, presentan un ras-
go de personalidad Neurotico./Em. Neg.- revisada 

NEGE-r, la cual sugiere que experimentan diversas 
emociones negativas, las cuales corresponden a lo 
descrito en el primer objetivo. En este sentido, to-
mando en cuenta que Allport afirma que todos los 
individuos tienen los mismos rasgos de personali-
dad y que el predominio de un rasgo sobre otro es 
lo que diferencia a cada individuo. Se señala que 
existe un predominio en el rasgo ya mencionado, 
caracterizado por la experimentación de emocio-
nes negativas. Sin embargo, es necesario señalar, 
que este dato no es conclusivo, pues se conoce que 
a la fecha no existe un perfil de personalidad espe-
cífico en víctimas de violencia. 

6. CONCLUSIONES: 
Con relación a las conclusiones se puede determi-
nar, que la violencia física y psicológica trae como 
consecuencia una serie de sintomatología aso-
ciada al trauma vivido, si bien la sintomatología 
puede cambiar en cuanto a la intensidad y el 
tiempo transcurrido, esta sí se presenta en las 
víctimas de violencia familiar o doméstica.  
De acuerdo a lo que se observó, los rasgos de per-
sonalidad y el apoyo familiar o del entorno, puede 
facilitar a la remisión de esta sintomatología, pues 
genera mayor seguridad  para replantearse nuevos 
objetivos de vida. 
La violencia familiar o doméstica no es característica 
de un tipo de personalidad en particular, pues los 
resultados obtenidos señalan que todas las perso-
nas estamos expuestas a vivir este tipo de hechos. 
Sin embargo, es necesario resaltar, que si bien este 
es un estudio cualitativo, podría ampliarse a una 
investigación de tipo cuantitativa de manera que 
podamos conocer estadísticas de los principales 
rasgos de personalidad comprometidos con este 
tipo de vivencias traumáticas. 
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RESUMEN

En el presente estudio se realizó un análisis del pro-
ceso comunicativo en las aulas universitarias de la 
Carrera de Psicología, para dicha investigación se 
tomaron en cuenta tres modelos básicos en la co-
municación educativa: primero, el modelo comu-
nicativo, basado en los contenidos es el también 
llamado “método tradicional”, que hace énfasis en 
la transmisión de conocimientos, donde el docente 
es el instruido, “el que sabe”, el que debe enseñar al 
estudiante, quien es el que “no sabe”. Segundo, mo-
delo con énfasis en los efectos, donde el docente es 
el arquitecto o ingeniero que proyecta un producto 
final y el estudiante es como arcilla en sus manos 
que modelará hasta obtener un producto (efecto) 
final, acorde con el perfil de la carrera o visión de la 
institución. Y tercero, el modelo con énfasis en los 
procesos que se centra en la persona, en su contex-
to y análisis como un proceso múltiple y plural, es 
el que busca FORMAR a las personas y llevarlas a 
TRANSFORMAR su realidad.
Los datos fueron recabados a través de un cuestio-
nario adaptado en la Carrera de Psicología en base 
al paradigma clásico de la comunicación educativa. 

En el recojo de la información participaron univer-
sitarios de la materia de Psicología de la Comu-
nicación. La muestra de estudiantes a quienes se 
aplicó el cuestionario fue de 119, pertenecientes a 5 
semestres de la Carrera de Psicología.
Los principales resultados indican que el modelo 
comunicativo predominante en el proceso ense-
ñanza aprendizaje de la Carrera de Psicología, es el 
modelo basado en los contenidos. Le sigue el mo-
delo basado en los efectos y, al final, está el modelo 
basado en los procesos. Los datos encontrados en 
la Carrera de Psicología coinciden con los encon-
trados por otros investigadores (Varona, 2020), en 
el contexto de la educación superior latinoameri-
cana, donde predomina el modelo de aprendizaje 
denominado tradicional, con sus diferentes formas 
y versiones.
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Comunicación, comunicación educativa. 
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ABSTRACT

In the present study, an analysis of the communica-
tion process in the university classrooms of the Psy-
chology career was carried out. Three basic models 
in educational communication were taken into ac-
count for this research: First, the communication 
model based on the contents, is also called the 
“traditional method”, which emphasizes the trans-
mission of knowledge, where the teacher is the 
educated one, “the one who knows”, he teaches the 
student who “does not know anything”. Second, the 
model focused on the effects, where the teacher is 
the architect or engineer who designs a final pro-
duct and the student is like clay in his hands; the-
refore, he will mold the students until he obtains 
a final product (effect), in accordance with the ca-
reer profile or vision of the institution. And third, 
the model centered on the processes that focus on 
the person, in its context and analysis as a multiple 
and plural process, it is the one that seeks to TRAIN 
people and lead them to TRANSFORM their reality.
The data were collected through a questionnai-
re adapted in the Psychology Career based on the 
classical paradigm of educational communication. 
University students from the Psychology of Com-
munication course participated in the data collec-
tion. The questionnaire was applied to a sample 
of 119 students, who belong to 5 semesters of the 
Psychology Career.
The main results indicate that the predominant 
educational communication model in the tea-
ching-learning process of the Psychology career is 
the model based on the contents. The model fo-
llows is focused on the effects and, in the end, the 
model centered on the processes. The findings in 
the Psychology career coincide with those found by 
other researchers (Varona, 2020), in the context of 
Latin American higher education, where the so-ca-
lled traditional learning model predominates, with 
its different forms and versions.

Keywords: 
Communication, Educational communication.

1. INTRODUCCIÓN.
La	comunicación	(del	latín	communicatio,	-ōnis	)	es	
la acción consciente de intercambiar información 
entre dos o más participantes con el fin de transmi-
tir o recibir información u opiniones distintas. Los 
pasos básicos de la comunicación son la formación 
de una intención de comunicar, la composición del 
mensaje, la codificación del mensaje, la transmi-
sión de la señal, la recepción de la señal, la deco-
dificación del mensaje y finalmente, la interpreta-
ción del mensaje por parte de un receptor.
La comunicación en general toma lugar entre tres 
categorías de sujetos principales: los seres huma-
nos (lenguaje), los organismos vivos (biosemiótica) 
y los dispositivos de comunicación habilitados (ci-
bernética).
En un sentido general, la comunicación es la unión, 
el contacto con otros seres, y se puede definir como 
el proceso mediante el cual se transmite una infor-
mación de un punto a otro.
Su propósito u objetivo se puede denominar bajo 
la acción de informar, generar acciones, crear un 
entendimiento o transmitir cierta idea.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General
Analizar el proceso comunicativo en las aulas de la 
Carrera de Psicología de la Facultad de Humanida-
des de la UAJMS.

2.2. Objetivos Específicos
1. Identificar el modelo comunicativo predomi-

nante en las aulas de la Carrera de Psicología.

2. Describir las características específicas que tie-
nen los modelos comunicativos que emplean 
los docentes en la Carrera de Psicología.

3. Analizar los modelos comunicativos emplea-
dos por los docentes en la Carrera de Psicología 
en función del proceso enseñanza aprendizaje. 
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3. METODOLOGÍA.
La investigación que se expone en este documento 
tiene las siguientes características metodológicas:
Es de tipo exploratoria, ya que aborda un tema rela-
tivamente nuevo en el análisis de proceso enseñan-
za-aprendizaje (PEA) de la Carrera de Psicología. 
Asimismo, es descriptiva, pues se limita a identificar 
comportamientos y actitudes de estudiantes y do-
centes en relación a la comunicación que se da en las 
aulas; no pretende establecer elementos causales 
ni efectos específicos. Es de tipo cuantitativa, pues 
los datos son procesados de manera estadística y la 
interpretación se basa en términos de porcentajes. 
Por otra parte, es una investigación teórica, ya que la 
información es analizada a la luz de los conceptos de 
las teorías de la comunicación y pretende absolver 
dudas cognoscitivas y no solucionar un problema 
práctico, lo cual no impide que los datos encontra-
dos puedan servir como insumos para encarar pro-
yectos de ajuste de la comunicación en el aula, en 
relación al PEA.
Los datos fueron recabados a través de un cuestiona-
rio adaptado en la Carrera de Psicología en base al 
paradigma clásico de la comunicación educativa. En 
el recojo de la información participaron universita-
rios de la materia de Psicología de la Comunicación 
(por tutoría), bajo la coordinación del docente de di-
cha asignatura (gestión 2019) y por la coordinadora 
del laboratorio de psicología. 
La muestra de estudiantes a quienes se aplicó el 
cuestionario fue de 119, pertenecientes a 5 semes-
tres de la Carrera de Psicología. La información fue 
procesada mediante el paquete estadístico SPSS y se 
realizaron los cálculos estadísticos básicos.

4. MARCO TEÓRICO.

4.1. Modelos en la Comunicación Educativa
El análisis del proceso comunicativo se lo realiza en 
el campo educativo (aulas universitarias), por lo cual 
hay que empezar efectuando una revisión básica de 

los modelos comunicativos dentro de este ámbi-
to.
Un modelo es “Una simplificación o descripción grá-
fica de un fragmento de la realidad, algunas de sus 
funciones son las siguientes: a) Mostrar las principales 
partes de una estructura o proceso y su relación; b) Pre-
sentar una visión panorámica (…); c) Ayudar a desci-
frar información, al simplificar la información que de 
otra forma podría parecer ambigua o complicada; d) 
Guiar a quien interpreta hacia los puntos clave de un 
sistema o proceso e) Hacer posible la predicción exitosa 
o el curso de determinados eventos”. (Castro y More-
no, 2006:20).
Existen tres modelos básicos en la comunicación 
educativa:

4.2. Modelos con Énfasis en los Contenidos
Se concibe a la comunicación como transmisión 
de información o conocimientos.
Aquí se inscribe el modelo comunicativo de Ha-
rold Lasswell publicado en 1948 (Navarro, 1999), 
pues su paradigma refleja la tendencia generali-
zada de la sociología de la comunicación de ma-
sas a sobrevalorar la influencia de las técnicas 
sobre el público, un público que no tiene otra fun-
ción en el proceso comunicativo que ser el recep-
tor pasivo de un mensaje que, necesariamente, 
y frente a su impotencia, conseguirá los efectos 
previstos. ¿Quién dice que, en que canal, a quién 
y con qué efecto? Estas preguntas le sirven para 
delimitar el campo de estudio. ¿Quién?- Análisis 
control. ¿Qué? - Análisis contenido. Canal - Análi-
sis medios. ¿Quién? - Análisis audiencia. Efectos - 
Análisis efectos
También pertenece a este paradigma el modelo 
de Shannon (Navarro 1999), puesto que es una 
teoría de la información pensada en función de 
la cibernética, la cual es el estudio del funciona-
miento de las máquinas, especialmente las má-
quinas electrónicas. En este modelo son impor-
tantes los siguientes puntos: 
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1. Cantidad de información a transmitir.

2. Capacidad del canal de comunicación.

3. Proceso de codificación para convertir un men-
saje en señal.

4. Efectos del ruido
El Modelo con énfasis en el contenido es una: «Co-
municación como transmisión de información o cono-
cimientos» que Paulo Freire (Navarro 1999: 103), la 
calificó de Bancaria, pues tiene las siguientes ca-
racterísticas:

 � Dicta ideas.

 � No las intercambia.

 �  Acatamiento al autoritarismo.

 � Se fomenta el individualismo y la com-
petencia. premio-castigo.

 � Educando mentes dogmáticas.

 � Recibe formulas.

Cuando el sujeto que participa en este proceso 
(profesor-alumno) siente que no sabe, se siente in-
seguro, pierde su autoestima.

4.3. Modelos con Énfasis en los Efectos
Se basa en cómo convencer, cómo manejar, cómo 
condicionar al individuo para influir sobre las acti-
tudes y reforzar la conducta deseada.
Es el modelo más difundido y clásico de la educa-
ción, se basa en la comunicación persuasiva, en la 
comunicación como difusión de innovaciones. Se-
gún Jorge Ramsay (Navarro 1999), “El comunicador 
es como una especie de arquitecto de la conducta huma-
na, cuya función es inducir y persuadir a la población a 
adoptar determinadas formas de pensar, sentir, actuar, 
que le permita aumentar su producción y productividad 
y elevar sus niveles de vida”.
Se basa en cómo convencer, cómo manejar, cómo 
condicionar al individuo para influir sobre las acti-
tudes y reforzar la conducta deseada.

Este modelo busca los medios y las técnicas más 
impactantes de penetración y persuasión. Se basa 
en el conductismo, en la relación estimulo – res-
puesta. La recompensa juega un papel fundamen-
tal en las técnicas educativas de este modelo pues: 
Determina la creación de nuevos hábitos en el in-
dividuo.
Debe provocar un efecto y producir un resultado.
También este modelo es ampliamente difundido y 
utilizado en: Campañas de salud, educación masi-
va, publicidad y propaganda. 
En el modelo de efecto la aceptación del mensaje 
o la adopción de una conducta dependerá de que 
la audiencia:

 � Lo perciba como beneficioso.

 � Lo considere relacionado con sus necesi-
dades y valores.

 � Le resulte fácil o difícil de comprender o 
adoptar.

 � Pueda ensayar la conducta.

 � Sienta que el resultado de su ensayo o la 
aceptación de una conducta, son vistos 
positivamente por sus pares.

4.4. Modelos con Énfasis en los procesos
Se centra en la persona, en su contexto y análisis 
como un proceso múltiple y plural.
También es llamado modelo endógeno, puesto que 
se centra en la persona, en su contexto y análisis 
como un proceso múltiple y plural. Parte del análi-
sis de las causas y condiciones sociales, económicas 
e históricas fundamentales para generar procesos 
de transformación personal y social. 
Promueve: 

 � El intercambio de conocimientos, la par-
ticipación activa y la problematización.

 � Dialogo constante.

 � Comunicación horizontal.
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Sus principales representantes son: 
Paulo Freire: Comunicación como diálogo. La edu-
cación para la liberación.
Daniel Prieto Castillo: La comunicación como proce-
so social.
Máximo Simpson: Lo alternativo como proceso de-
mocratizador.
Reyes Matta: Un proyecto histórico de cambio, de 
resistencia cultural y de construcción solidaria de 
la práctica social.
Daniel Prieto Castillo: Sintetiza los aportes de Freire 
y Pascuali y propone el primer modelo alternativo 
al funcional-conductismo cuyas dos principales ca-
racterísticas son:

 � Replantea el esquema lineal en un hori-
zonte más general, desde el contexto que 
funda el proceso mismo y determina su 
orientación: su formación social y marco 
de referencia o contexto inmediato.

 � Integra ocho elementos de la comunica-
ción: Plano social, marco de referencia, 
emisor, perceptor, códigos, medios y re-
cursos, mensaje y referente. 

En este modelo, al planificar las estrategias de co-
municación y educación se debe considerar a las 
personas dentro del contexto de sus estructuras 
sociales y comunitarias y no como entes aislados.

4.5. Modelos de la Comunicación
Para estructurar el proyecto de investigación y para 
interpretar los resultados emanados del mismo se 
toma como punto de referencia diferentes mode-
los y axiomas de la comunicación, construyendo 
un esquema ecléctico y complementario. Mencio-
namos a continuación los principales modelos que 
nos sirven de guía en este trabajo:

4.6. Modelos Estructuralistas - Funcionalis-
tas  de la Comunicación

La sangre que fluye por el sistema social en el que 
vivimos es la información. Muchas actividades 

intrínsecas a la modernidad tienen como origen 
y  como meta la comunicación. Por lo que resulta 
apropiado indicar que la comunicación nace de la 
sociedad y, a su vez, configura dicha sociedad. La 
función comunicativa hace a la sociedad, sin la co-
municación instantánea se derrumbaría el organis-
mo social. 
La teoría estructuralista - funcionalista se aboca al 
estudio de los efectos de los medios masivos de co-
municación en ciertos problemas constantes de la 
sociedad. 
Estructuralismo. Lo que caracteriza al funcionalis-
mo es que encuentra constantes en todas las socie-
dades. Identifica una serie de problemas funciona-
les comunes a toda sociedad con el supuesto que 
bajo la apariencia de una gran diversidad de con-
ductas se ocultan los mismos problemas humanos. 
Entre uno de esos problemas está la educación.
Funcionalismo. La comunicación tiene el efecto 
de modificar la sociedad de la cual deviene. Los 
problemas antes identificados (estructuralismo) 
originan la comunicación pero, a su vez, son modi-
ficados por ella. Es decir, el sistema social no puede 
ser analizado desde un punto de vista estático, sino 
que también debe realizarse un estudio dinámico. 
Llegando así a un análisis estructural-funcional.
Dicho esto, el estructuralismo no sirve para identi-
ficar el problema de estudio (comunicación dentro 
del ámbito educativo) y el funcionalismo nos brin-
dará la posibilidad de analizar el proceso comuni-
cativo dirigido hacia un fin o meta. 

4.7. Teoría de la Información o teoría Mate-
máticas de la Comunicación de Claude 
E. Shannon y Warren Weave

Es	una	propuesta	teórica	presentada	por Claude	E.	
Shannon  y Warren	Weaver  a	 finales	de	 la	 década	
de los años 1940. Esta teoría está relacionada con 
las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el 
procesamiento de la información y se ocupa de la 
medición de la información y de la representación 
de la misma, así como también de la capacidad 
de los sistemas de comunicación para transmitir y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
https://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
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procesar información. La teoría de la información 
es	 una	 rama	 de	 la  teoría	 de	 la	 probabilidad  y	 de	
las  ciencias	 de	 la	 computación  que	 estudia	 la  in-
formación  y	 todo	 lo	 relacionado	 con	 ella:  cana-
les, compresión	de	datos y criptografía,	entre	otros.
Los elementos novedosos de la teoría lineal de Shan-
non y aplicables de nuestra investigación son: Ruido, 
diferencia entre fuente de información y trasmisor, 
entropía, redundancia, capacidad del canal, feed 
back” y el efecto que tiene la comunicación en el 
destinatario final.

4.8. Modelo de Harold  Lasswell
Es un modelo de comunicación propuesto en 1948 
por Harold Lasswell (Navarro 1999), profesor de la 
Universidad de Yale. Este modelo trata de definir la 
comunicación fijándose en las siguientes variables: 
quién se ha comunicado, qué dijo, por qué canal se 
ha comunicado, a quién se ha dirigido y qué resul-
tado produjo la comunicación.

Este modelo, a pesar de ser uno de los primeros que 
trató el tema de la comunicación, se considera 
también uno de los más influyentes. Describe el 
proceso de comunicación como lineal y unidirec-
cional. La organización de este modelo ha plantea-
do las bases para la investigación científica del pro-
ceso de comunicación.
A pesar de que en un primer momento Lasswell 
desarrolló su modelo para analizar los medios de 
comunicación masivos, hoy en día su sistema se 
utiliza también para analizar la comunicación in-

terpersonal o la de grupos. El principal objetivo de 
este pensador era estudiar el proceso de la llamada 
comunicación efectiva. Por lo tanto, se centró en los 
diferentes elementos de la comunicación y cómo 
el hecho de cambiar algunas variables afectaba al 
efecto que este proceso provocaba. Debido a que el 
modelo inicialmente no contemplaba la respuesta 
del receptor, se suele encasillar a esta clasificación 
dentro de los modelos que consideran la comuni-
cación de forma unidireccional.
Para Lasswell la comunicación implica transmi-

ELEMENTOS DE LA TEORÍA

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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sión de cultura entre distintas generaciones, pues 
generalmente los que emiten los mensajes son de 
mayor edad y de diferente rango que los que reci-
ben dicha información. De esta manera, Lasswell 
pensaba que los medios de comunicación tenían la 
habilidad de impactar la forma en la que sus espec-
tadores veían el mundo. Su modelo se desarrolló 
para estudiar el impacto que tiene cada uno de los 
componentes de la comunicación en la transmisión 
de información por parte de estos medios.
El modelo de Lasswell se centra en el análisis de 
cinco elementos fundamentales en la comunica-
ción: emisor, contenido, medio, receptor y resulta-
do.
Del modelo de Lasswell se toma para esta investiga-
ción principalmente la variable diferencia generacio-
nal y cultural entre el emisor y el receptor.

4.9. Modelo de Charles Osgood y Wilbur 
Schramm

Son dos destacados investigadores que suelen ser 

ubicados en la escuela Estructural- Funcionalista. 
“En su modelo de 1954, Osgood y Schramm postu-
laron su idea de la circularidad de la comunicación. 
Estos autores expresan que no puede comprender-
se la comunicación si comenzara en un lugar y ter-
minara en otro. Esta proposición llevó a compren-
der la comunicación como un proceso no lineal, a 
diferencia	 de	 la	 propuesta	 de	 Shannon	 y	Weaver,	
criticada justamente por eso. Osgood y Schramm 
centran su atención en la conducta de los actores 
pero no diferencian sus funciones”.

5. RESULTADOS
En el ámbito educativo existen tres modelos en la 
comunicación educativa: El modelo con énfasis en 
los contenidos,  el modelo con énfasis en los efec-
tos y el modelo con énfasis en los procesos (Castro 
y Moreno, 2006). Estos son los modelos predomi-
nantes en las aulas de la Carrera de Psicología, des-
de el punto de vista de los universitarios:

Codificador

Intérprete

Decoficador

Codificador

Intérprete

Decoficador

Mensaje

Mensaje

Modelo de Osgood y Schramm

Del	modelo	de	Charles	Osgood	y	Wilbur	Schramm	se toma la idea de la circulari-
dad de la comunicación.
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CUADRO 1. MODELOS EN LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA
(Datos desglosados; ordenados jerárquicamente)

MODELO BASADO EN LOS CONTENIDOS

Ítem

Nunca Casi nunca De vez en 
cuando

Casi siem-
pre

Siempre Total

F % F % F % F % F % F %
En clase el docente es el que sabe y 
tiene la última palabra 7 5.9 46 38.7 60 50.4 6 5 - - 119 100

El docente valora el cumplimento de 
las normas institucionales, como ser: 
horarios, formatos o modelos de los 
trabajos prácticos, fechas de presen-
tación de los informes, etc.

1 0,8 25 21 53 44,5 26 21,8 14 11,8 119 100

El docente se interesa por avanzar los 
contenidos y terminar el programa - - 4 3,4 43 36,1 62 52,1 10 8,4 119 100

En las evaluaciones se valora princi-
palmente lo dicho por el docente en 
la clase

- - 4 3,4 35 29,4 43 36,1 37 31,1 119 100

En clases es el docente el que impone 
autoridad y el que controla el ritmo 
del aprendizaje

- - - - 21 17,6 31 26,1 67 56,3 119 100

MODELO BASADO EN LOS EFECTOS

Ítem

Nunca Casi nunca De vez en 
cuando

Casi siem-
pre

Siempre Total

F % F % F % F % F % F %
El docente trata que sea el propio es-
tudiante el que se autocontrole y el 
que regule su propio aprendizaje

73 61,3 36 30,3 8 6,7 2 1,7 - - 119 100

En clase el docente incentiva y valo-
ra la participación de los estudian-
tes

11 9,2 42 35,3 52 43,7 14 11,8 - - 119 100

El docente valora que el estudiante 
comprenda realmente lo explicado 
en clase y que adquiera valores éti-
cos y morales

14 11,8 26 21,8 68 57,1 10 8,4 1 0,8 119 100

El docente se interesa por formar 
profesionales expertos, con mu-
chos conocimientos y habilidades 
técnicas

- - 37 31,1 57 47,9 25 21,0 - - 119 100

En las evaluaciones se valora prin-
cipalmente el manejo adecuado de 
conocimientos teórico prácticos

- - 6 5,0 19 16,0 67 56,3 27 22,7 119 100
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MODELO BASADO EN LOS PROCESOS

Ítem

Nunca Casi nunca De vez en 
cuando

Casi siem-
pre

Siempre Total

F % F % F % F % F % F %
En las evaluaciones se valora princi-
palmente la capacidad de solucionar 
problemas afines a los que el estu-
diante se enfrentará en su futura vida 
profesional

56 47,1 43 36,1 18 15,1 2 1,7 - - 119 100

El docente trata que el grupo sea el 
que regule el orden de la clase y el 
ritmo del aprendizaje

42 35,3 38 31,9 29 24,4 10 8,4 - - 119 100

El docente valora que el estudiante 
desarrolle una actitud de compro-
miso social

35 29,4 37 31,1 38 31,9 8 6,7 1 0,8 119 100

El docente se interesa en el hecho 
que el estudiante descubra por sí 
mismo los principales conocimien-
tos

30 25,2 39 32,8 31 26,1 19 16,0 - - 119 100

En clase el docente promueve el 
intercambio de ideas entre com-
pañeros buscando un aprendizaje 
mutuo o colectivo

4 3,4 29 24,4 63 52,9 22 18,5 1 0,8 119 100
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CUADRO 2. MODELOS EN LA COMUNICACIÓN  
EDUCATIVA

(Datos agrupados; ordenados jerárquicamente)

Modelo basado en los 
contenidos

Fre-
cuencia

Por-
centaje

Nunca 0 0
Casi nunca 0 0
De vez en cuando 16 13,4
Casi siempre 95 79,8
Siempre 8 6,7
Total 119 100,0

Modelo basado en los 
efectos.

Fre-
cuencia

Por-
centaje

Nunca 0 0
Casi nunca 3 2,5
De vez en cuando 101 84,9
Casi siempre 15 12,6
Siempre 0 0
Total 119 100,0

Modelo basado en los 
procesos.

Fre-
cuencia

Por-
centaje

Nunca 0 0
Casi nunca 50 42,0
De vez en cuando 64 53,8
Casi siempre 5 4,2
Siempre 0 0
Total 119 100,0

Como se puede ver en los cuadros 1 y 2, el modelo 
comunicativo predominante en el proceso ense-
ñanza aprendizaje de la carrera de psicología, es 
el modelo basado en los contenidos, pues según 
la percepción de los estudiantes, los docentes em-
plean este modelo casi siempre y siempre en el 
86.5% de los casos. El modelo basado en los efec-
tos se lo emplea casi siempre y siempre en el 12.6% 
de las veces y, el modelo basado en los procesos, 
apenas es empleado casi siempre y siempre por los 
docentes en el 4.2% de las clases. 
El modelo comunicativo basado en los contenidos 
es el también llamado “método tradicional”, que 

hace énfasis en la transmisión de conocimientos, 
donde el docente es el instruido, “el que sabe”, el 
que debe enseñar al estudiante, quien es el que 
“no sabe”. Este método fue ampliamente criticado 
por Paulo Freire, quien calificó a este tipo de edu-
cación como bancaria, donde el docente deposita 
conocimientos en la mente del educando, trata de 
inculcar nociones, de introducirlas en la memoria 
del alumno, el que es visto como receptáculo y de-
positario de informaciones. (Ocampo, 2008). Por 
ejemplo, en el cuadro uno se aprecia que el 60.5% 
de los estudiantes consultados, considera que 
casi siempre y siempre “El docente se interesa por 
avanzar los contenidos y terminar el programa”. Al 
respecto, un análisis de la realidad académica co-
rrobora estos datos, pues no solo el docente consi-
dera que ha cumplido con las metas de la materia 
cuando ha terminado el avance del programa de la 
misma, sino que a nivel institucional, para decidir, 
por ejemplo, si se debe ampliar o no el periodo de 
evaluación continua, se consulta al docente el gra-
do de cumplimiento del programa y no si el estu-
diante ha desarrollado los procesos o competen-
cias previstas por la materia. 
Asimismo, el 67.2% de los universitarios de la 
muestra indica que casi siempre y siempre “En las 
evaluaciones se valora principalmente lo dicho 
por el docente en la clase”, como también el 82.4% 
tiene la percepción que “En clases es el docente el 
que impone autoridad y el que controla el ritmo 
del aprendizaje”. Todos estos datos inducen a con-
cluir que en la Carrera de Psicología el docente es 
el actor principal del proceso enseñanza aprendi-
zaje y el proceso comunicativo gira en torno a sus 
acciones y decisiones. De la misma manera, las 
evaluaciones no se basan prioritariamente en me-
dir destrezas que el estudiante empleará en su vida 
profesional, sino en repetir contenidos sin grandes 
razonamientos. (Bezanilla, 2018)
Sin embargo, a decir de Varona (2020), este es un 
fenómeno típico en la educación superior latinoa-
mericana, donde predomina el modelo de apren-
dizaje denominado tradicional, con sus diferentes 
formas y versiones. No es malo que el estudiante 
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memorice información y que responda pregun-
tas sobre determinado contenido. El problema es 
cuando dichas preguntas son pasivas y solo exigen 
contenidos intactos. Al universitario rara vez en las 
evaluaciones se le cuestiona y problematiza exi-
giéndole que resuelva tareas que impliquen una 
solución creativa de problemas concretos de la rea-
lidad cotidiana.
El segundo modelo vigente en la Carrera de psico-
logía, según el punto de vista de los estudiantes, es 
el basado en los efectos. Hay que recordar que este 
es también un modelo exógeno, pues el educando 
no es el sujeto o actor principal en el proceso en-
señanza – aprendizaje. Las principales acciones y 
decisiones de este proceso se dan fuera y tomadas 
por otros, es decir, el educando es objeto y no su-
jeto de su formación. El docente es el arquitecto o 
ingeniero que proyecta un producto final y el estu-
diante es como arcilla en sus manos que modelará 
hasta obtener un producto (efecto) final, acorde 
con el perfil de la carrera o visión de la institución. 
Por tanto, el modelo basado en los efectos, perte-
nece al paradigma tradicional, con ciertos ribetes 
de modernidad lingüística. (Kaplún, 1998). Es el 
docente el que se diseña a principio de gestión, 
mediante el programa de la materia, el listado de 
atributos que tendrá el educando al finalizar la 
materia. Sigue siendo un método tradicional, pero 
con un cierto refinamiento técnico, pues, a diferen-
cia del modelo basado en los contenidos, plantea 
como objetivo el cambio de actitudes mediante el 
desarrollo de hábitos y habilidades. Los objetivos y 
contenidos de la enseñanza están previamente de-
finidos y el educando solo participa ejecutándolos, 
está ausente la elaboración propia y personal del 
sujeto en la asimilación de los conocimientos. No 
concibe al educando como protagonista del proce-
so, no obstante, supera a su antecesor: el modelo 
de educación centrado en los contenidos. (Hernán-
dez Villega, 2007).
El 79% de los universitarios entrevistados indica 
que casi siempre y siempre “En las evaluaciones 

se valora principalmente el manejo adecuado de 
conocimientos teórico prácticos”. El docente, en 
el programa de la materia, ha identificado ciertas 
destrezas de tipo cognoscitivo y actitudinal, ade-
más de valores, que el estudiante ejecutará y de-
mostrará para ser promovido en la asignatura. A 
diferencia del modelo basado en los contenidos, 
donde la unidad de medida del proceso enseñan-
za aprendizaje es la lección, en este modelo es el 
desarrollo de destrezas y valores per se. (Fernández 
González, 2002). Pero, ¿Quién ha seleccionado esas 
destrezas y valores? El docente. ¿Quién valora su 
cumplimento? El docente. ¿Qué hace el estudiante? 
Cumplir con lo diseñado por el docente. 
El modelo basado en los efectos tiene amplia vi-
gencia en las currícula de diversas instituciones 
de educación superior, incluso más que el modelo 
basado en los contenidos, aunque en la práctica se 
solapan ambos. Encajan aquí todos los programas 
académicos basados a destrezas. No hay que olvi-
dar que una destreza designa el “saber hacer”. El 
estudiante debe culminar una asignatura demos-
trando (desempeño) que sabe hacer algo (destre-
za). Esto, por supuesto es algo bueno, pues todo 
profesional debe saber hacer muchas cosas. Pero, 
entonces, ¿cuál es la limitación o que le falta?  La 
pertinencia en relación al contexto o el análisis crí-
tico. (Tünnermann, 2012).
El modelo basado en los efectos representa un ade-
lanto comunicativo en relación al modelo basado 
en los contenidos, en la media que en este último 
la comunicación es unidireccional y autoritaria, 
pues el docente es el único que emite mensajes y 
la labor del estudiante es escuchar y memorizar la 
información captada.  En el modelo basado en los 
efectos existe feedback o comunicación interacti-
va, aunque dentro de los límites establecidos por 
el docente. Es más, podría ser que una de las des-
trezas programadas para desarrollarse en el estu-
diante es la comunicación interactiva. (Lanz, 2004).
Las principales limitaciones del modelo son las si-
guientes:
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 � La comunicación se da en un contexto 
delimitado por el docente.

 � La comunicación y el uso de los medios 
tiene como fin alcanzar determinados 
efectos en el educando.

 � El centro del modelo es el docente, la en-
señanza se regula desde fuera del desti-
natario: del educando, que se considera 
objeto de la acción del educador.

 � Aunque aparentemente se propicia la 
participación del educando, esta es solo 
una pseudoparticipación. En este mo-
delo, comunicar es imponer conductas, 
pues los fines de la clase están predeter-
minados desde un principio.

 � El docente sigue siendo el protagonista, 
quien tiene la función de enviar los men-
sajes a los estudiantes, los cuales mantie-
nen un papel secundario y dependiente, 
su participación es solamente una res-
puesta o reacción al mensaje dado por el 
profesor, este a su vez retroalimentará en 
función de las contestaciones adecuadas 
o no adecuadas, según los objetivos con-
ductuales definidos previamente. (Shu-
gurensky, 1998).

Es conveniente tomar en cuenta que este modelo 
(basado en los efectos) surge de la corriente con-
ductista, dentro de la psicología y la pedagogía, y 
tiene plena vigencia en la actualidad. Al igual que 
el psicólogo que se traza como meta de la terapia 
desarrollar una serie de conductas y actitudes en 
el paciente, con el fin de superar una patología, el 
educador programa determinados comportamien-
tos deseables en el educando y es el pedagogo el 
artista que, empleando cierta didáctica (tecnolo-
gía educativa), tratará de cumplirlos. Se han hecho 
avances en relación al modelo tradicional propug-
nado por Skinner, con el empleo de recursos más 
interactivos, como los “multimedia”, con precisos 
criterios de desempeño, para establecer el nivel de 
complejidad en el cual el educando debe ejecutar 

la acción y decidir la suficiencia del cumplimiento de 
la destreza. (Lanz, 2004).
El modelo comunicativo menos frecuente en las au-
las de la Carrera de Psicología, a juicio de los estu-
diantes, es el basado en los procesos. En el cuadro 
uno se puede apreciar que el 83.2% de los universi-
tarios entrevistados indicaron que nunca o casi nun-
ca “En las evaluaciones se valora principalmente la 
capacidad de solucionar problemas afines a los que 
el estudiante se enfrentará en su futura vida pro-
fesional”. Menos de un 20% de las clases guardan 
coincidencia con el llamado modelo endógeno de 
Paulo Freire, según el cual la educación es praxis, 
reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 
transformarlo. El programa de la materia no vie-
ne dado a priori por la currícula, ni es producto de 
la cosmovisión o ideología particular del docente, 
sino que surge de una reflexión consensuada entre 
los diferentes actores del problema (docentes, es-
tudiantes y sociedad en su conjunto). No se trata de 
una educación para informar (modelo basado en los 
contenidos) ni para producir profesionales expertos 
(modelo basado en los efectos) sino que busca FOR-
MAR a las personas y llevarlas a TRANSFORMAR su 
realidad. Por tanto, “nadie educa a nadie, nadie se educa 
solo; sino que los hombres se educan entre sí, mediatiza-
dos por el mundo”. (Freire, 1985: 37).
En un modelo basado en procesos la esencia del pro-
ceso enseñanza aprendizaje está en la pertinencia 
de las destrezas. No basta que el egresado sea dies-
tro en ciertas habilidades, sino que esas destrezas 
sean pertinentes a las demandas del medio y que, 
además, posea los valores y actitudes suficientes 
para saber cuándo y que qué momento emplear 
esos conocimientos. Entonces ya no se habla solo de 
destrezas, sino que es preferible referirse a compe-
tencias, pues el egresado debe ser diestro en algo, 
enmarcado en un análisis crítico, que respete la 
ciencia, los valores, la cultura, la eficacia, etc. (visión 
holística) La UNESCO pone énfasis en que el replan-
teamiento de los modelos educativos se ha de hacer 
desde una visión centrada en las competencias y no 
en los conocimientos. Tanto el docente como el estu-
diante deben ser capaces de aprender, desaprender 
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y reaprender, que continúa más allá de la educa-
ción formal y los sistemas de formación. (PNUD, 
2008).
En un modelo basado en los procesos no desapa-
rece el programa de las materias ni la currícula, 
sino que este es actualizado permanentemente, 
en base a las características y demandas del medio. 
El profesor no pierde la potestad de enseñar, sino 
que adquiere la capacidad de aprender, además 
declina la actitud de “sabelotodo” y comparte con 
el estudiante el estatus de sujeto de la educación, 
permitiéndole regular, en gran medida, el proceso 
enseñanza aprendizaje. El estudiante no es pasivo, 
sino que asume la responsabilidad de la educación, 
contribuyendo a identificar la problemática objeto 
de la acción didáctica, aportando con sugerencias 
creativas y pertinentes. (Shugurensky, 1998). 
El cambio fundamental consiste en el paso de un 
estudiante acrítico a un estudiante crítico; vencer 
los condicionamientos que lo han hecho pasivo, 
conformista, fatalista, hasta la voluntad de asumir 
su destino humano; desde las tendencias indivi-
dualistas y egoístas hasta la apertura a los valores 
solidarios y comunitarios. Lo importante, más que 
enseñar cosas y transmitir contenidos, es que el in-
dividuo aprenda a aprender; que se haga capaz de 
razonar por sí mismo, de superar las constataciones 
meramente empíricas e inmediatas de los hechos 
que lo rodean (conciencia ingenua) y desarrollar su 
propia capacidad de deducir, de relacionar, de ela-
borar síntesis (conciencia crítica). (Freire, 1985).

El concepto de competencia es multidimensional e 
incluye distintos niveles como saber (conocimien-
tos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos 
de actuación), saber ser (actitudes y valores que 
guían el comportamiento) y saber estar (capacida-
des relacionada con la comunicación interpersonal 
y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la com-
petencia es la capacidad de un buen desempeño en 
contextos complejos y auténticos. Una competen-
cia no ocurre en abstracto, una competencia es una 
acción que implica sujetos concretos y situaciones 

específicas. Esto no significa que el programa de la 
materia es algo voluble que cambia radicalmente 
cada gestión al calor de las experiencias indivi-
duales de docentes y estudiantes ni por los acon-
tecimientos circunstanciales; sin ser lo contrario, 
el currículo obedece a una actualización perma-
nente, denominada gestión curricular. El currículo 
no viene dado por decreto institucional ni surge 
producto de la ideología personal, sino que debe 
ser gestionado, elaborado, mediante una lectura 
analítica, critica, del contexto regional, nacional e 
internacional. El docente no da cumplimiento a un 
programa de contenidos mínimo, sino que lo ges-
tiona. (Castro, 2005).
¿Cuál ha sido la experiencia de las universidades 
latinoamericanas, en cuando a la implementación 
de un modelo basado en los procesos o 
competencias? Ante esta preguntas hay múltiples 
respuestas. A continuación se citan los aspectos 
comunes reportados por diferentes estudios.

1. Las universidades latinoamericanas se encuen-
tran en la actualidad impulsando cambios en 
sus currículos con la finalidad de dar respuesta 
a las nuevas tendencias. El enfoque por compe-
tencias ha sido la vía seleccionada por la mayo-
ría de las instituciones de educación superior 
para impulsar esas transformaciones. (Casano-
va, 2018).

2. No existe consenso en la definición operacional 
de competencia. (Corvalán y Hawes, 2006).

3. Existen dificultades para trasladar las compe-
tencias declaradas en el perfil a los programas 
de las asignaturas y, por consiguiente, a las ex-
periencias de aprendizaje.

4. Se está trabajando en la formación del docen-
te para la implementación de este enfoque y el 
compromiso institucional para llevarlo a cabo.

5. No todas las universidades tienen las condi-
ciones técnicas, logísticas y económicas para 
implementar a cabalidad el modelo por com-
petencias. (Herrero et al, 2015).
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6. CONCLUSIONES
Tras el análisis de la información recabada en esta 
investigación, se arriban a las siguientes conclusio-
nes:

1. El modelo comunicativo predominante en el 
proceso enseñanza aprendizaje de la carrera de 
psicología, es el modelo basado en los conteni-
dos. Le sigue el modelo basado en los efectos y, 
al final, está el modelo basado en los procesos.

2. El modelo comunicativo basado en los conte-
nidos es el también llamado “método tradicio-
nal”, que hace énfasis en la transmisión de co-
nocimientos, donde el docente es el instruido, 
“el que sabe”, el que debe enseñar al estudian-
te, quien es el que “no sabe” (educación banca-
ria, de Paulo Freire).

3. Dos tercios de los estudiantes consultados, 
considera que los docentes se interesan prin-
cipalmente por avanzar los contenidos y ter-
minar el programa; que en las evaluaciones se 
valora principalmente lo dicho por el docente 
en la clase y que en clases es el docente el que 
impone autoridad y el que controla el ritmo del 
aprendizaje.

4. Los datos encontrados en la Carrera de Psicolo-
gía coinciden con los encontrados por otros in-
vestigadores (Varona, 2020), en el contexto de 
la educación superior latinoamericana, donde 
predomina el modelo de aprendizaje denomi-
nado tradicional, con sus diferentes formas y 
versiones.

5. El segundo modelo comunicativo predominan-
te en la Carrera de Psicología, corresponde con 
una de las formas y versiones del aprendizaje 
tradicional: el modelo comunicativo basado en 
los efectos. En dicho modelo el docente es el ar-
quitecto o ingeniero que proyecta un producto 
final y el estudiante es como arcilla en sus ma-
nos que modelará hasta obtener un producto 
(efecto) final, acorde con el perfil de la carrera o 
visión de la institución.

6. De la misma menra, el modelo basado en los 
efectos tiene amplia vigencia en las currícula de 
diversas instituciones de educación superior de 
Bolivia y Latinoamérica (Tünnermann, 2012). 
Encajan aquí todos los programas académicos 
basados a destrezas, pues una destreza desig-
na el “saber hacer”. El estudiante debe culmi-
nar una asignatura demostrando (desempeño) 
que sabe hacer algo (destreza). 

7. El modelo comunicativo menos frecuente en 
las aulas de la Carrera de Psicología es el ba-
sado en los procesos. Más del 80% de los uni-
versitarios entrevistados indicaron que en las 
evaluaciones NO se valora la capacidad de solu-
cionar problemas afines a los que el estudiante 
se enfrentará en su futura vida profesional. Los 
programas de las materias ni las clases no es-
tán estructurados para desarrollar estrategias 
ni habilidades concretas que les permitirán 
abordar problemáticas específicas vigentes en 
el mercado laboral. 
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RESUMEN

El objetivo de la investigación ha sido diseñar un 
Programa de Intervención para mejorar el Clima 
Organizacional en la Secretaría Departamental de 
Desarrollo Productivo, institución estratégica para 
el Gobierno Autónomo Departamental. Para ello, 
se aplicó el modelo desarrollado por Litwin y Strin-
ger (1968), quienes han definido el clima como una 
característica relativamente estable del ambiente 
interno de una organización, que es experimenta-
da por los trabajadores, que influye en su compor-
tamiento y puede ser explicado cuantificando las 
características de la organización. 
Se utilizó el enfoque cuantitativo, el tipo de investi-
gación fue exploratorio y descriptivo y el diseño no 
experimental. La selección de la muestra incluyó a 
103 trabajadores de los niveles ejecutivo y opera-
tivo, de las seis direcciones SEDEM, CEVITA, PRO-
SOL, SEDAG, Turismo y Dirección Industrial Micro 
y Pequeñas Empresas dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Productivo; el instrumento para la 
recolección de la información fue el cuestionario 
de Litwin y Stringer.  

El diagnóstico del clima organizacional dentro de 
la Secretaría de Desarrollo Productivo, en las di-
mensiones Estructura, Responsabilidad, Recom-
pensas, Desafíos-Riesgos, Relaciones-Cordialidad, 
Cooperación-Apoyo y Conflictos están dentro del 
rango de 2,1-3 por lo cual el clima es considerado 
bueno. Por otro lado, las dimensiones de Estánda-
res 3,03 e Identidad 3,01 tienen cierta tendencia al 
nivel muy bueno. A pesar de los resultados, se pre-
senta una Propuesta de diferentes estrategias para 
mejorar el clima organizacional, con el objetivo de 
reforzar las acciones dentro de la Secretaría Depar-
tamental de Desarrollo Productivo, con el fin de 
lograr una mejora institucional continua, que per-
mita el cumplimiento de los objetivos en beneficio 
de la población. 

_____________________
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Modelo de Litwin y Stringer. 

Fecha de recepción: 09-05-2022
Fecha de aceptación: 13-07-2022

mailto:adrianahualampa@gmail.com
mailto:alilahd@hotmail.com


PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO DE TARIJA 

30 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

ABSTRACT

The objective of the research was to design an In-
tervention Program to improve the Organizational 
Climate in the Departmental Secretariat of Produc-
tive Development, a strategic institution for the 
Departmental Autonomous Government. For this 
purpose, the model developed by Litwin and Strin-
ger (1968) was applied. They defined climate as a 
relatively stable characteristic of the internal envi-
ronment of an organization, which is experienced 
by the workers, influences their behavior and can 
be explained by quantifying the characteristics of 
the organization. 
The quantitative approach was used, the type of 
research was exploratory and descriptive and the 
design was non-experimental. The selection of the 
sample included 103 workers from the executive 
and operative levels, from the six directorates SE-
DEM, CEVITA, PROSOL, SEDAG, Tourism and the 
Industrial Directorate of Micro and Small Enterpri-
ses of the Secretariat of Productive Development; 
the instrument for the collection of information 
was the Litwin and Stringer questionnaire.  
The diagnosis of the organizational climate within 
the Secretariat of Productive Development, in the 
dimensions Structure, Responsibility, Rewards, 
Challenges-Risks, Relationships-Cordiality, Coope-
ration-Support and Conflicts are within the range 
of 2.1-3, so the climate is considered good. On the 
other hand, the dimensions of Standards 3.03 and 
Identity 3.01 have some tendency to the very good 
level. In spite of the results, a Proposal of different 
strategies to improve the organizational climate 
is presented, with the objective of reinforcing the 
actions within the Departmental Secretariat of 
Productive Development, in order to achieve a con-
tinuous institutional improvement, which allows 
the fulfillment of the objectives for the benefit of 
the population.

______________________

Keywords: 
Victims of violence Tarija, depression victims of 

violence, post-traumatic stress Tarija.
Organizational climate, Intervention program, Litwin and 
Stringer model.

1. INTRODUCCIÓN 
Toda institución o empresa, sin importar a lo que se 
dedica, está conformada por personas que se inte-
rrelacionan entre sí con el fin de llevar adelante ac-
ciones que ayuden al logro de los objetivos y esto es 
posible cuando se intenta entender el impacto que 
cada uno de los individuos, los grupos y la propia 
estructura tienen sobre el comportamiento dentro 
de la institución. 
Rodríguez (2015) en Ecuador realizó la investigación bajo 
el título “Propuesta de mejora del clima laboral y cultura or-
ganizacional en el Ministerio de Coordinación de Desarrollo 
Social” en cuyo resumen indica: 

“En el Ministerio de Coordinación de Desarrollo So-
cial, institución encargada de articular las acciones 
públicas tendientes al desarrollo social en el Ecua-
dor, se ha evidenciado un clima laboral favorable y 
aspectos de la cultura organizacional alentadores, 
donde la satisfacción de sus miembros se revela 
optimista; sin descuidar, aspectos como la necesi-
dad de implementar una gestión por procesos, la 
cual surgiría pese a las decisiones políticas, el debi-
do reconocimiento por la excelencia en el desem-
peño de las y los servidores públicos y estabilidad 
laboral, lo cual mejoraría el nivel de compromiso 
e identidad institucional y el estado de bienestar 
en general, lo que repercutiría positivamente en la 
productividad organizacional”. (p. xi)
Por otro lado, López (2013) llevó adelante el estudio 
del clima laboral y diseño de un plan de intervención 
para la Gobernación de Caldas-Colombia, bajo el en-
foque de la psicología organizacional. Trabajó con 
310 personas de las 14 Secretarías de Despacho de 
diferentes niveles jerárquicos (directivo, profesion-
al, técnico  y asistencial). Al respecto señala:
“Los resultados generales arrojaron un nivel de 
valoración de 67.6 que corresponde a un alto nivel 
de favorabilidad del clima laboral por parte de los 
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funcionarios de la Gobernación de Caldas; toman-
do en cuenta los resultados por dimensiones se tie-
nen los siguientes: Capacidad Profesional 82.3%, 
Orientación Organizacional 72%, Estilo de Direc-
ción 72%, Trabajo en Grupo 71.6%, Administración 
del Talento Humano 67.7%, Comunicación e inte-
gración 66.9% y Ambiente físico 60.5%”. (pp. 17-19)
En conclusión, los resultados tan favorables que se 
obtuvieron en todos los ítems de la variable capa-
cidad profesional arrastraron también a los datos 
generales del resto de ítems de la encuesta que ob-
tuvieron niveles de baja favorabilidad, encontrán-
dose así que los funcionarios no tienen autocrítica 
frente a sus capacidades en su entorno laboral ya 
que consideran que estas son perfectas. 
“Dicha falta de autocrítica no puede ser juzgada a 
la ligera, por el contrario, es deber de la psicología 
organizacional comprender por qué se da este tipo 
de fenómeno en una entidad. Así, después de una 
serie de entrevistas con varios funcionarios de to-
dos los niveles jerárquicos, se pudo analizar que los 
fundamentos psicológicos que llevaron a que res-
pondieran de esta manera en la encuesta, se deben 
a la percepción que tienen de la Entidad, como or-
ganización excesivamente “autoritaria”, en la cual, 
la mayoría de éstos, tienden a trabajar dentro de 
una atmósfera de miedo, de amenazas, y rara vez 
de recompensas, y en la cual, los niveles de satis-
facción solo permanecen en los niveles de seguri-
dad”. (Brunet, 1987, p. 36)
Todo esto tiene un sustento dentro del contexto 
actual en el que trabajan los funcionarios de las 
entidades públicas colombianas, ya que la mayoría 
de los cargos de estos colaboradores tiende a tener 
un carácter de provisionalidad, que siempre está 
en constante amenaza por parte de la burocracia 
que se maneja desde la alta esfera gerencial, por lo 
cual los funcionarios requieren que se les visibilice 
como colaboradores con alta capacidad profesio-
nal, y por ende con un alto desempeño laboral, lo 
cual les permita tener seguridad frente a su conti-
nuidad laboral en la Entidad.
Respecto a la Justificación teórica, se presenta una 

breve descripción de teorías más relevantes que es-
tán directamente relacionadas a la orientación teó-
rica que se le quiere dar a la investigación sobre el 
clima organizacional en la Secretaría de Desarrollo 
Productivo (Gómez, 2013).
Se consideró el aporte de Likert (1967), quien rea-
lizó una conjugación amalgamada de elementos 
explicativos del clima laboral: métodos de man-
do, motivación, comunicación, interacción, toma 
de decisiones, fijación de objetivos y directrices, 
procesos de control y todos aquellos aspectos re-
feridos a la objetivación y perfeccionamiento de 
resultados.
Otro aporte considerado es el de Litwin y Stringer 
(1978), quienes propusieron una nueva versión de 
nueve dimensiones. Además de la estructura or-
ganizativa y el régimen de conflictos -únicas que 
siguen considerándose- se menciona la responsab-
ilidad personal, aspectos remunerativos, desafíos, 
relaciones sociales, cooperación, cumplimiento de 
estándares e identificación con la organización. 
Parker, et al. (2003) estudiaron y analizaron nume-
rosas investigaciones e indicaron la importancia 
que los investigadores conceden a determinadas 
variables: el líder, el grupo de trabajo, la organiza-
ción, el rol que desempeñan, el trabajo en sí mis-
mo, la satisfacción en el trabajo, la motivación, el 
desempeño. 
La pluralidad de conceptos, modelos, dimensiones 
o indicadores presentados, permite entender 
conceptualmente y deja abierta la posibilidad de 
realizar las investigaciones desde diferentes per-
spectivas epistemológicas, metodológicas y adap-
tadas a diferentes poblaciones. En este sentido, la 
investigación se realizó bajo el enfoque del modelo 
de Clima Organizacional desarrollado por Litwin y 
Stringer (1978), quienes toman en cuenta nueve di-
mensiones (Concalvez, 1998). 
En cuanto a la justificación práctica;	a	decir	de	Wi-
lliams (2013) una de las debilidades u omisiones de 
las organizaciones es el no considerar a los clientes 
internos (los empleados), olvidando que ellos re-
flejan los valores, la calidad y el servicio que otorga 
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la empresa hacia los usuarios o clientes externos de 
la empresa; por lo tanto, el clima laboral tiende a 
ser ignorado por la mayoría de las organizaciones, 
(Calva & Hernández,  2004). Por ello fue importan-
te realizar el diagnóstico sobre el clima organiza-
cional para identificar las debilidades y subsanar-
las.
Respecto a la justificación metodológica, la investi-
gación inició con la revisión bibliográfica, luego se 
realizó el diagnóstico de la estructura organizacio-
nal, las características laborales de las personas y 
del clima organizacional. Resultados que servirán 
de base para otras investigaciones
Toda investigación parte de un problema y a decir 
de, Rodríguez y Remus (2004) citados por López 
(2013), refieren que “un clima laboral positivo fa-
vorece el cumplimiento de los objetivos generales 
que persigue una empresa e indica un sentimiento 
de pertenencia hacia la misma. Al contrario, un cli-
ma negativo, supone una falta de identificación y 
destruye el ambiente de trabajo, lo que ocasiona si-
tuaciones de conflicto y de bajo rendimiento”. (pp. 
8-9)
En cualquier sentido, de arriba hacia abajo o vice-
versa, lo cierto es que el “alineamiento tóxico” final-
mente provoca un clima insano que no solo afecta a 
la propia estructura organizativa sino, además, a la 
supervivencia del grupo e individuo, en un entorno 
cada vez más agresivo y cambiante, donde la más 
o menos capacidad para asimilar los cambios hay 
que aplicarla de un modo casi instantáneo.
Un clima organizacional tóxico puede repercutir 
de manera negativa en una institución e impedir 
el normal cumplimiento de la visión, misión y ob-
jetivos. Esta situación es peor aún en instituciones 
gubernamentales, que están al servicio de la po-
blación, es el caso la Secretaría de Desarrollo Pro-
ductivo. Por ello, la importancia de esta investi-
gación radica en el análisis del ambiente laboral 
y el diseño de un Programa de Intervención para 
mejorar el clima organizacional.

El modelo de clima organizacional utilizado para el 
diagnóstico y la propuesta del programa de inter-
vención fue el de Litwin y Stringer, estos autores 
definen el concepto de clima organizacional como 
“un conjunto de propiedades medibles del medio 
ambiente de trabajo, percibidas directa o indirec-
tamente por las personas que trabajan en la orga-
nización y que influyen su motivación y comporta-
miento” (citado por Contreras y Matheson (s.f. p. 
28).
Vilma (2004) refiere que un programa de interven-
ción es un conjunto de estrategias y actividades es-
pecíficas, orientadas a enfrentar un problema de-
terminado, organizadas en varias partes. Aunque 
estén muy claros el problema y la mejor forma de 
intervenir, no hay que olvidar otras variables cultu-
rales, económicas, sociales y legales. El Programa 
cumplirá con varias características: debe ser espe-
cífico y atingente al problema, no debe extenderse 
a otros programas y debe ser evaluable en cuanto 
al impacto que va a producir. Planteados los pro-
pósitos y los objetivos, se elaborarán las acciones y 
estrategias. 

2. Objetivos

2.1. Objetivo general
-Diseñar un Programa de Intervención para mejo-
rar el clima organizacional en la Secretaría Depar-
tamental de Desarrollo Productivo del Gobierno 
Autónomo Departamental de Tarija.  

2.2. Objetivos específicos
 � -Describir la situación actual de los Re-

cursos Humanos en la Secretaría Depar-
tamental de Desarrollo Productivo.

 � -Elaborar el diagnóstico del clima orga-
nizacional en base a las dimensiones del 
modelo de Litwin y Stringer.

 � -Desarrollar las estrategias del Programa 
de Intervención para mejorar o mante-
ner el clima organizacional.
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La Secretaría Departamental de Desarrollo Producti-
vo es la instancia encargada de elaborar y ejecutar 
políticas, programas y proyectos para promover el 
desarrollo económico, productivo y comunitario, 
contribuir a lograr seguridad y soberanía alimenta-
ria en el departamento y desarrollar el comercio, la 
industria, el turismo, el sector agropecuario, en los 
ámbitos urbano y rural.

3. MÉTODOS
De acuerdo con Hernández y Fernández (2010) 
existen dos enfoques de la investigación, el cuanti-
tativo y cualitativo. Por las características de esta in-
vestigación se utilizó el enfoque cuantitativo para 
recolectar y analizar los datos, contestar preguntas 
de investigación. Este enfoque prioriza la medi-
ción estadística numérica, el conteo para estable-
cer con exactitud patrones de comportamiento en 
una población, a través de sus variables. Además, a 
partir de resultados se puede seguir investigando y 
mejorando el conocimiento al mismo tiempo que 
estarán a disposición de otros investigadores todos 
los métodos y procedimientos empleados para su 
replicación. 
Las características de la investigación indican que 
se trata de un estudio exploratorio y descriptivo.
Según los citados autores los estudios explorato-
rios “se realizan cuando el objetivo es examinar un 
tema o problema de investigación poco estudiado, 
del cual se tiene muchas dudas o no se ha aborda-
do antes. Es decir, cuando la revisión de la literatu-
ra reveló que tan solo hay guías no investigadas e 
ideas vagamente relacionadas con el problema de 
estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y 
áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las exis-
tentes”. (p. 115)

De la revisión de la literatura respecto a estudios sobre 
el clima organizacional en gobiernos departamentales 
de Bolivia, se constató que no existen investigaciones y 
mucho menos programas de intervención para el mejora-
miento de aquél.

Asimismo, este trabajo de investigación se en-
marca dentro un estudio con alcance descriptivo, 
que de acuerdo con los referidos autores “la meta 
consiste en describir fenómenos, situaciones, con-
textos y eventos; esto es, detallar cómo son y cómo 
se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, proce-
sos, objetos o cualquier otro fenómeno que se so-
meta a un análisis”. (p. 120) 
En este sentido, los objetivos de la investigación 
apuntan a realizar la descripción de la situación ac-
tual de los recursos humanos y un diagnóstico del 
clima organizacional en las oficinas de la Secretaría 
de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo 
Departamental de Tarija.
Retomando a Hernández y Fernández (2010), hay 
dos tipos de diseño de investigación, la investiga-
ción experimental e investigación no experimen-
tal. Por las características particulares de esta in-
vestigación se utilizó la no experimental, “que se 
dedica a observar fenómenos tal como se dan en su 
contexto natural, para posteriormente analizarlos” 
(p. 187).
A su vez, el diseño de investigación no experimen-
tal se clasifica en transversal y en longitudinal. En el 
caso de este trabajo se utilizó la investigación trans-
versal que se “caracteriza por recolectar datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado” (p. 270), ya que se indagó en un 
solo momento cuál es la situación del clima organi-
zacional en la Secretaría de Desarrollo Productivo, 
permitiendo elaborar un diagnóstico para realizar 
la propuesta del programa de intervención.
La población para el enfoque cuantitativo está con-
stituida por “el conjunto de todos los casos que con-
cuerdan con determinadas especificaciones” (Sell-
tiz, et. al, 1980. En Hernández & Fernández, 2010, 
p. 303). La población para el presente trabajo de in-
vestigación fue los 200 servidores públicos con que 
contaba la Secretaría Departamental de Desarrollo 
Productivo al momento de realizar la investigación 
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(Información proporcionada por los directores (oc-
tubre 2020).
Para el enfoque cuantitativo la muestra “es un sub-
grupo de la población de interés, sobre el cual se 
recolectarán datos, y que se define o delimita de 
antemano con precisión, tiene que ser represen-
tativa de esta” (Hernández & Fernández, 2010, p. 
302). La muestra estuvo constituida por el 50,5%, 
es decir, 103 trabajadores de la Secretaría Departa-
mental de Desarrollo Productivo.
El método científico utilizado en este estudio es un 
sistema de principios y normas de razonamiento 
que permiten sistematizar los conocimientos y ob-
tener conclusiones objetivas, se caracteriza por la 
objetividad, la racionalidad, la sistematicidad y la 
flexibilidad.
Asimismo, se tomó en cuenta el método teórico 
que se utiliza habitualmente en la construcción y 
desarrollo de la teoría científica para abordar los 
problemas de la ciencia, y permite analizar la bib-
liografía, los documentos disponibles, para la con-
strucción del marco teórico, contextual, conceptu-
al; además permite sistematizar, analizar, describir 
y explicar los hechos.
Se utilizó las técnicas de revisión documental de fuen-
tes primarias para determinar la situación actual de 
los recursos humanos en el GADT, por un lado, y por 
otro, en el diagnóstico del clima organizacional. 
Complementariamente se utilizó un cuestionario 
de datos sociodemográficos y laborales, además de 
un cuestionario de clima organizacional de Litwin y 
Stringer.

Entre las técnicas de fuentes secundarias se consid-
eró la revisión de documentación del Gobierno 
Autónomo Departamental de Tarija, que incluía 
Leyes, Reglamentos, Decretos, el Plan Estratégi-
co Institucional 2016-2020, el Manual de Organi-
zación y funciones de la Secretaría Departamental 
de Desarrollo Productivo, de acuerdo a la Resolu-
ción Administrativa Nº 191/2019 del 23 de agosto 
del 2019, el Reglamento Interno del Personal que 

corresponde al Anexo de la Resolución Adminis-
trativa Nº 247/2016, etc. Por otro lado, se recabó 
también información en lo que concierne a clima 
organizacional y Programas de Intervención en li-
bros, artículos científicos, investigaciones y tesis, 
entre otros. 
El principal instrumento utilizado fue el cuestionar-
io de clima organizacional de Litwin y Stringer, que 
permite conocer el aspecto dinámico de la realidad 
organizacional. Está constituido por 50 ítems apoy-
ados en nueve dimensiones: 

 � Estructura: Representa la percepción 
que tienen los empleados de la empre-
sa por la cantidad de trámites, procedi-
mientos y limitaciones por los que deben 
pasar para desarrollar su trabajo. Mide si 
la organización pone énfasis en la buro-
cracia. 

 � Responsabilidad: Se refiere a la percep-
ción de los empleados con respecto a su 
autonomía en la toma de decisiones en 
el desarrollo de su trabajo. Si se le super-
visa todo lo que hacen, si deben consul-
tar todo al jefe, etc.

 � Recompensa: Es la percepción de los 
empleados con respecto a la recompen-
sa recibida, si se adecúa al trabajo bien 
hecho. Se mide si la empresa utiliza más 
el premio que el castigo.

 � Riesgos-Desafíos: Corresponde a lo que 
perciben los empleados acerca de los 
desafíos que impone el trabajo. Se mide 
si la organización promueve riesgos cal-
culados a fin de lograr los objetivos pro-
puestos. 

 � Calor-Cordialidad: Es la percepción por 
parte de los empleados acerca de la exis-
tencia de un ambiente de trabajo agra-
dable y de buenas relaciones sociales 
tanto entre compañeros como entre je-
fes y subordinados. 
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 � Cooperación-Apoyo: Representa a la 
percepción de los empleados acerca de 
la existencia de un espíritu de ayuda por 
parte de los directivos y de sus compañe-
ros. Se mide el apoyo mutuo que existe 
tanto en los niveles superiores como en 
los inferiores. 

 � Estándares: Corresponde a la percepción 
que los empleados tienen acerca del én-
fasis que pone la empresa sobre las nor-
mas de rendimiento. 

 � Conflictos: Representa lo que perciben 
los empleados con respecto a los jefes, 
si ellos escuchan las distintas opiniones 
y no temen enfrentar el problema tan 
pronto surja. 

 � Identidad: Es lo que perciben los em-
pleados con respecto a la pertenencia 
que sienten hacia la organización y que 
es un elemento importante y valioso 
dentro del grupo de trabajo. En general, 
es la sensación de compartir los objeti-
vos personales con los de la organiza-
ción. (Paredes, 2018).

Para considerar la validez y confiabilidad del men-
cionado instrumento, Contreras y Matheson (s.f.) 
en su artículo refieren que este instrumento: “a) 
Fue estudiado por la Escuela de Psicología de la 
Universidad Católica de Chile en el año 1976; b) So-
ledad Larraín H. (3) llevó a cabo un estudio explora-
torio de este instrumento y c) En el año 1981, la Es-
cuela de Trabajo Social de la Universidad Católica 
de Chile realizó una investigación que formó parte 
del taller IV-A con el objetivo de probar consisten-
cia interna de este instrumento”. (p. 29)

4. RESULTADOS 
Para dar respuesta al tercer objetivo específico, 
se presenta los resultados generales en las nueve 
dimensiones del clima organizacional propuestos 
por Litwin y Stringer. En base a esto ha sido elabo-
rada la propuesta de estrategias del Programa de 
Intervención con el fin de mejorar o mantener el 
clima organizacional dentro de la Secretaría De-
partamental de Desarrollo Productivo.

Tabla 1

Clima Organizacional General

 Dimensiones  Clima Organizacional Media Porcentual

Estructura 2,58 0,65

Responsabilidad 2,78 0,69
Recompensas 2,63 0,66
Desafíos – Riesgos 2,91 0,73
Relaciones – Cordialidad 2,72 0,68
Cooperación – Apoyo 2,57 0,64
Estándares 3,03 0,76

Conflictos 2,60 0,65
Identidad 3,01 0,75
Promedio Total: 2,76 0,69

          Fuente: Elaboración propia - Proceso estadístico.
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Cabe recordar que la escala valorativa planteada 
para efectos de la presente investigación fue la si-
guiente: Malo 0 – 1, Regular 1,1 – 2, Bueno 2,1 – 3 y 
Muy Bueno 3,1 – 4; de acuerdo a los resultados se 
pueden evidenciar que, las dimensiones Estánda-
res con 3,03 e Identidad con 3,01 se acercan más al 
nivel valorativo “Muy Bueno”, las demás dimensio-
nes estuvieron valoradas como “Bueno”. 
A continuación, se presenta una Propuesta de es-
trategias del Programa de Intervención para refor-
zar las acciones dentro la Secretaría Departamen-
tal de Desarrollo Productivo, con el fin de lograr 
una mejora institucional continua, que permita el 
cumplimiento de los objetivos en beneficio de la 
población. 

4.1. Propuesta de Programa para fortale-
cer el Clima Organizacional en la Se-
cretaría Departamental de Desarrollo  
Productivo

4.1.1.  Introducción

Un buen clima organizacional es clave para toda 
empresa, institución pública o privada, porque en 
un ambiente adecuado el personal estará satis-
fecho consigo mismo, con su trabajo, con sus com-
pañeros y con todo el entorno laboral cercano. Esto 
coadyuvará al sentimiento de pertenencia con la in-
stitución para el logro de una mejor productividad, 
brindando una atención de excelencia a los clientes 
externos que utilizan los servicios institucionales o 
empresariales. En este sentido, se presentan los as-
pectos importantes a considerar en el Programa de 
intervención: la Misión, Visión, Principios, Valores, 
Objetivo, Estrategias y Presupuesto.

4.1.2. Nuevo direccionamiento estratégico 

a. Construcción de la Misión
Aunque el Gobierno Departamental de Tarija po-
see una Misión institucional, la Secretaría de Desa-
rrollo Productivo no la tiene. Se considera impor-
tante la elaboración de la Misión en colaboración 

con todo el personal, en los diferentes niveles, con 
el objetivo de generar un compromiso con la institu-
ción. Como parte de la propuesta de este Programa 
se sugiere la siguiente “Misión”, que deberá ser ana-
lizada y servirá de base para la Misión oficial.

Fuente: Elaboración propia, propuesta de Misión para la 
SDDP. 

Después de la construcción de la Misión, se debe 
proceder a la socialización y validación de la misma, 
labor que les permitirá sentirse incluidos(as) y se 
comprometan con la Misión institucional. Una vez 
aprobada se recomienda la impresión de banners y 
colocarlos en lugares visibles de la Secretaría.  

b. Construcción de la Visión
La Secretaría Departamental de Desarrollo Produc-
tivo tampoco cuenta con una Visión institucional; en 
este sentido se presenta la siguiente propuesta para 
ser considerada, analizada y servirá de base para la 
construcción de la Visión oficial entre todos los acto-
res que les corresponda participar.

   

Fuente: Elaboración propia, propuesta de Visión para la 
SDDP.

La Secretaría Departamental de Desarrollo Pro-
ductivo es la instancia que trabaja en beneficio 
del sector productivo formulando y ejecutando 
políticas, programas y proyectos que promuevan 
el desarrollo económico, productivo, comunita-
rio y de promoción del turismo con la participa-
ción de organizaciones económicas comunita-
rias, estatales, privadas y sociales cooperativas; 
promoviendo la generación de fuentes de em-
pleo digno e ingresos sostenibles para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes tarijeños en el 
marco de la Constitución Política del Estado y el 
Estatuto Autonómico Departamental.

La Secretaría Departamental de Desarrollo 
Productivo para el 2025, es una institución con 
valores, eficiencia y líder en el sector producti-
vo a nivel departamental, constituyéndose en 
el principal promotor del comercio, industria, 
turismo, sector agropecuario y generador de 
empleo respetando la diversidad cultural y el 
respeto al medio ambiente.
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Posterior al análisis, validación y aprobación de la Visión, se deberá imprimir en banners y colgarlos en las paredes visi-
bles de cada una de las Direcciones, dependientes de la Secretaría. 

c. Elaboración de valores y principios
Los valores y principios son la esencia de toda institución, estos la hacen única dentro del contexto social; 
con el tiempo pueden cambiar. Son la base y la razón fundamental que administra el pensamiento y con-
ducta de la institución, es por ello que los funcionarios públicos deben orientar sus acciones sobre la base 
de los valores y principios que rigen en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. A continuación, 
se presenta una propuesta de valores y principios a consideración de la institución.

 Tabla 2
Propuesta de valores para la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo

Primero Tarija. - Defender Tarija con lealtad y compromiso, generando desarrollo en el ám-
bito productivo con fuentes de empleo dignas, desarrollo económico, productivo y turístico, 
para el bienestar de sus habitantes.
Ética. - Desempeño del personal con compromiso, respeto, ética y responsabilidad en benefi-
cio de la población. 
Unidad. - Cohesión grupal donde prime la unión, el trabajo cooperativo, coordinado y ayuda 
mutua entre los miembros de la institución.
Autonomía de verdad. - La Secretaría de Desarrollo Productivo es la que pone en práctica la 
autonomía para el desarrollo de Tarija en el ámbito laboral, turístico y productivo
Lealtad. - Ser leal consigo mismo y con la institución que le acoge, desarrollando el trabajo 
oportunamente, con ética y compromiso, manejando la información de manera confidencial 
y responsable.
Dignidad. - El respeto a la persona y a su trabajo debe primar entre los trabajadores con sus 
pares, sus superiores y/o personal dependiente. 
Honestidad. - Dentro de la institución siempre debe primar la verdad, el trabajo honrado, 
correcto, eficiente, oportuno y ético.
Orgullo de ser lo que somos. - Sentimiento de pertenencia y felicidad de ser parte de una 
institución importante de nuestro Departamento, con su propia identidad, sus creencias y 
costumbres.
Respeto. - Respeto a sí mismo, a sus compañeros de trabajo, a la población que utiliza los 
servicios de la institución, es un valor que debe estar enraizado en la Secretaría de Desarrollo 
Productivo.
Responsabilidad. - Cumplir con su trabajo de manera oportuna, con los compromisos asum-
idos en beneficio de la sociedad, también es un pilar fundamental dentro de la institución.
Compromiso. - Al ejercer la función pública nos debemos a la población, a nuestro trabajo y a 
la institución que nos acoge y por ello se debe cumplir con las funciones asignadas.

           Fuente: Elaboración propia, propuestas de valores para la SDDP.
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Tabla 3
Propuesta de Principios para la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo

Transparencia. - El funcionario público debe permitir el acceso a la información que maneja la insti-
tución a cualquier ciudadano que lo requiera dentro del marco de la legalidad y responsabilidad. 

Solidaridad. - Para lograr el bienestar social del Departamento se debe actuar con solidaridad, empatía 
y la colaboración entre pares, jefes y dependientes, y de los funcionarios a los ciudadanos que utilizan 
los servicios de la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Cambio y Justicia Social. - Lograr el cambio a través del trabajo comprometido en beneficio de la po-
blación tarijeña y sobre todo de las familias y/o personas que se encuentran en situación de vulnerabil-
idad o desventaja logrando así una justicia social.

Diversidad. - Promover el respeto a la diversidad que existe en diferentes áreas, en cada uno de los Mu-
nicipios del Departamento, fortaleciendo la identidad propia de cada lugar.

Eficacia. - Garantizar los resultados óptimos de un trabajo comprometido que cumpla los objetivos de 
la Secretaría en beneficio de la ciudadanía tarijeña.

Eficiencia. - El rendimiento laboral del personal debe ser eficaz, austero y con óptimos resultados, brin-
dando una atención con calidad y calidez a los ciudadanos que requieren los servicios de la Secretaría, 
considerando que son del área rural y pueblos indígenas del Departamento.

Control Social. - La ciudadanía tiene el derecho de conocer la información que se maneja en la Secre-
taría en el marco de la transparencia que debe regir en una institución pública, es por ello que los traba-
jadores deben brindar la información a la población.

Democracia. - Respetar la libertad y el derecho de pensar, decidir y actuar de cada funcionario y ciu-
dadano en el marco de los derechos que nos brinda la legislación boliviana. 

           Fuente: Elaboración propia, propuesta de Principios para la SDDP.

La propuesta de los valores y principios que debe 
regir en la Secretaría de Desarrollo Productivo será 
validada y aprobada por todos los trabajadores que 
desempeñan funciones en la mencionada reparti-
ción, desde la parte ejecutiva hasta el personal téc-
nico, con el objetivo que se sientan involucrados y 
tomados en cuenta, porque su opinión es impor-
tante para la institución. Así, podrá generarse un 
sentimiento de pertenencia y compromiso. 
Posterior a la aprobación de los mismos, se 
recomienda imprimirlos en banners y colocarlos en 

lugares estratégicos de la institución donde los(as) 
funcionarios(as) públicos(as) y la ciudadanía en 
general puedan visualizarlos. Asimismo, se debe 
plasmar los principios y valores en la página web 
del Gobierno Autónomo Departamental de Tari-
ja y de la Secretaría Departamental de Desarrollo 
Productivo e instalar una carpeta donde se coloque 
toda esta información dentro de los equipos de 
computación de cada uno de los trabajadores. 

d. Objetivo institucional 
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Tabla 4

Propuesta de Mejora del Objetivo Institucional

Objetivo institucional existente Propuesta de objetivo para la Secretaría Departamen-
tal de Desarrollo Productivo

“Elaborar y ejecutar políticas y programas para 
promover el desarrollo económico, productivo y 
comunitario, contribuir a lograr seguridad y so-
beranía alimentaria, desarrollar el comercio, la 
industria, el turismo, el sector agropecuario y los 
servicios en el Departamento”.

“Diseñar e implementar políticas, programas y proyec-
tos que promuevan el desarrollo económico, productivo 
y comunitario, a través del fortalecimiento del comercio, 
la industria, el turismo y generación de empleo previa 
capacitación y especialización, en beneficio del Depar-
tamento de Tarija”.

Fuente: Elaboración propia, propuesta de objetivo para la SDDP.

Si bien es cierto que la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo cuenta con un objetivo institu-
cional aprobado dentro del Manual de Organización y Funciones - MOF, se considera importante presen-
tar una propuesta más clara y que considere además otros aspectos que están directamente relacionadas 
con la institución, como son: la capacitación, formación, especialización y generación de empleo. La pro-
puesta del objetivo deberá ser sometida al análisis, validación y aprobación por la MAE y el personal para 
luego publicarla y socializada.

4.1.3. Comunicación del direccionamiento estratégico

El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y por ende la Secretaría de Desarrollo Productivo cuen-
tan con un área ejecutiva, directiva y técnica en recursos humanos. En este sentido, se sugiere la ejecución 
de talleres para la socialización de la nueva Misión, Visión, Valores y Principios y Objetivo que regirán en 
adelante dentro de la institución. Esta actividad deberá realizársela con la totalidad del personal. 

4.1.4. Propuesta programa de intervención

1. Objetivos de la Programa 

 � Fortalecer el clima laboral de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo, mejoran-
do las dimensiones de Estructura, Responsabilidad, Recompensas, Desafíos - Riesgos, Relacio-
nes-Cordialidad, Cooperación-Apoyo y Conflictos.

 � Informar oportunamente a los servidores públicos sobre la Misión, Visión, Objetivos y funcio-
nes que orienten su desempeño de manera eficiente. 

 � Fomentar la participación activa y comprometida de todo el personal, promoviendo la comu-
nicación asertiva, transparencia, trabajo en equipo, brindando atención con calidad y calidez a 
los ciudadanos.



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO DE TARIJA 

40 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩
Ta

bl
a 

5 Pr
op

ue
st

a d
el

 P
ro

gr
am

a d
e I

nt
er

ve
nc

ió
n 

y p
re

su
pu

es
to

 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
O

BJ
ET

IV
O

AC
TI

VI
D

AD
ES

IN
D

IC
AD

O
RE

S
RE

SP
O

N
SA

-
BL

E
PR

ES
UP

UE
S-

TO

Es
tr

uc
tu

ra

2,
58

Im
pl

em
en

ta
r 

es
tr

at
eg

ia
s p

ar
a 

so
ci

al
iz

ar
, 

co
n-

oc
er

, 
en

te
nd

er
 

y p
on

er
 e

n 
pr

ác
-

tic
a 

la
s p

ol
íti

ca
s 

es
ta

b
le

ci
d

as
 

pa
ra

 
la

 
in

st
i-

tu
ci

ón

Re
le

va
m

ie
nt

o 
de

 i
nf

or
m

ac
ió

n 
re

sp
ec

to
 a

 l
a 

do
cu

m
en

ta
ci

ón
 fo

rm
al

 co
n 

qu
e 

cu
en

ta
 la

 In
st

i-
tu

ci
ón

.

In
fo

rm
e 

es
cr

ito
 d

et
al

la
nd

o 
co

n 
lo

 
qu

e 
se

 cu
en

ta
D

ire
cc

ió
n 

o 
Un

id
ad

 d
e 

Re
cu

rs
os

 H
u-

m
an

os
.

M
áx

im
a 

Au
-

to
rid

ad
 d

e 
la

 
O

fic
in

a

10
0 

bs
.

El
ab

or
ar

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 d

e 
re

le
va

nc
ia

 q
ue

 fa
l-

ta
se

 p
ar

a 
un

 b
ue

n 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
de

 la
 In

st
i-

tu
ci

ón

3 d
oc

um
en

to
s e

sc
rit

os
10

0 
bs

.

Si
st

em
at

iz
ar

 l
a 

do
cu

m
en

ta
ci

ón
 c

on
 l

a 
qu

e 
cu

en
ta

 la
 In

st
itu

ci
ón

.
N

úm
er

o 
de

 c
op

ia
s 

di
gi

ta
l e

 im
pr

e-
so

, e
qu

ip
os

 d
e 

co
m

pu
ta

ci
ón

 c
on

 la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

15
0 

bs
. 

D
ia

gn
ós

tic
o 

so
br

e 
el

 n
iv

el
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

de
 

es
ta

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 p

or
 p

ar
te

 d
el

 p
er

so
na

l
Br

ev
e c

ue
st

io
na

rio
 vi

rt
ua

l e
 in

fo
rm

e 
de

 lo
s r

es
ul

ta
do

s.
0 

bs
.

So
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

 la
 d

oc
um

en
ta

ci
ón

 a
 tr

av
és

 d
e 

br
ev

es
 ca

pa
ci

ta
ci

on
es

, e
nt

re
ga

 d
e 

m
at

er
ia

l i
m

-
pr

es
o,

 d
ig

ita
l.

N
úm

er
o d

e p
er

so
na

s c
on

 p
le

no
 co

n-
oc

im
ie

nt
o 

so
br

e 
la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
.

50
0 

bs
.

Re
un

io
ne

s p
er

ió
di

ca
s d

e 
la

 M
AE

 co
n 

lo
s D

ire
c-

to
re

s y
 d

e 
es

to
s c

on
 to

do
s l

os
 n

iv
el

es
; p

ar
a 

co
-

or
di

na
r, 

pl
an

ifi
ca

r 
y 

ev
ita

r 
la

 b
ur

oc
ra

ci
a 

en
 e

l 
tr

ab
aj

o.

Ci
ta

ci
ón

 a
 re

un
io

ne
s

N
º d

e 
Pl

an
ill

as

50
0 

bs
.

Ev
al

ua
ci

ón
 t

rim
es

tr
al

 p
ar

a 
id

en
tif

ica
r 

el
 c

um
-

pl
im

ie
nt

o 
de

 lo
 p

la
ni

fic
ad

o.
N

º d
e 

ev
al

ua
ci

on
es

 vi
rt

ua
l 

0 
bs

.

M
an

te
ne

r l
os

 ca
na

le
s d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
co

rr
ec

ta
-

m
en

te
 p

ar
a 

to
do

s l
os

 tr
ab

aj
ad

or
es

 y
 e

vi
ta

r r
u-

m
or

es
 e

 in
ce

rt
id

um
br

e.

H
oj

a 
de

 ru
ta

 y
 co

m
un

ic
ad

os
 o

fic
ia

-
le

s
10

0 
bs

.

D
ise

ña
r y

 s
oc

ia
liz

ar
 u

n 
bo

le
tín

 in
fo

rm
at

iv
o 

in
-

te
rn

o 
di

gi
ta

l, 
co

n 
in

fo
rm

ac
ió

n 
pe

rt
in

en
te

, r
el

e-
va

nt
e,

 p
os

iti
va

, a
de

m
ás

 d
e 

to
do

 lo
 re

al
iz

ad
o 

en
 

la
 o

fic
in

a.

12
 b

ol
et

in
es

 in
fo

rm
at

iv
os

 d
ig

ita
le

s.
20

0 
bs

.



41

Adriana Lila Hualampa Díaz 

Humanidades Vol. 4. Nº 5. ISSN 2789 - 4789 en Línea   Julio 2022 

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

Es
tr

uc
tu

ra

2,
58

Im
pl

em
en

ta
r 

es
tr

at
eg

ia
s p

ar
a 

so
ci

al
iz

ar
, 

co
n-

oc
er

, 
en

te
nd

er
 

y p
on

er
 e

n 
pr

ác
-

tic
a 

la
s p

ol
íti

ca
s 

es
ta

b
le

ci
d

as
 

pa
ra

 
la

 
in

st
i-

tu
ci

ón

Im
pl

em
en

ta
r y

 fo
m

en
ta

r e
l u

so
 d

e c
or

re
os

 el
ec

-
tr

ón
ic

os
 in

st
itu

ci
on

al
es

 p
ar

a 
to

do
 e

l p
er

so
na

l, 
pa

ra
 tr

an
sm

iti
r t

od
a 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
ne

ce
sa

ria
.

N
úm

er
o 

de
 co

rr
eo

s e
le

ct
ró

ni
co

s i
n-

st
itu

ci
on

al
es

D
ire

cc
ió

n 
o 

Un
id

ad
 d

e 
Re

cu
rs

os
 H

u-
m

an
os

.

M
áx

im
a 

Au
-

to
rid

ad
 d

e 
la

 
O

fic
in

a

0 
bs

.

Co
lo

ca
do

 e
n 

la
s p

ar
ed

es
 d

e 
ba

nn
er

s c
on

 la
 m

is-
ió

n,
 vi

sió
n 

y o
bj

et
iv

os
 d

e 
la

 in
st

itu
ci

ón
N

úm
er

o 
de

 b
an

ne
rs

 p
ar

a 
ca

da
 o

fi-
ci

na
20

00
 b

s.

Im
pl

em
en

ta
r 

el
 b

uz
ón

 d
e 

su
ge

re
nc

ia
s, 

do
nd

e 
el

 t
ra

ba
ja

do
r 

pu
ed

a 
ex

pr
es

ar
 l

ib
re

m
en

te
 s

us
 

su
ge

re
nc

ia
s 

N
úm

er
o 

de
 n

ot
as

 co
n 

su
ge

re
nc

ia
s

0 
bs

.

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad

2,
78

Lo
gr

ar
 

el
 

em
-

po
de

ra
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

pe
rs

on
as

 
al

 a
su

m
ir 

de
ci

-
sio

ne
s 

de
 a

cu
-

er
do

 a
 s

us
 f

un
-

ci
on

es
 

co
n 

re
sp

o
n

sa
b

i-
li-

da
d

Re
un

io
ne

s 
de

 p
la

ni
fic

ac
ió

n 
y 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

m
en

su
al

.
N

úm
er

o 
de

 re
un

io
ne

s 

N
úm

er
o 

de
 e

va
lu

ac
io

ne
s

D
ire

cc
ió

n 
o 

Un
id

ad
 

de
 

Re
cu

rs
os

 
H

u-
m

an
os

.

M
áx

im
a 

Au
-

to
rid

ad
 d

e 
la

 
O

fic
in

a

12
00

 b
s.

Re
de

fin
ic

ió
n 

de
 ca

rg
o 

y 
fu

nc
io

ne
s d

el
 p

er
so

na
l 

ac
or

de
 a

 su
 d

es
em

pe
ño

.
M

em
or

án
du

m
s d

e 
de

sig
na

ci
ón

0 
bs

.

Id
en

tif
ica

r l
as

 fo
rt

al
ez

as
 y 

de
bi

lid
ad

es
 la

bo
ra

le
s 

y p
er

so
na

le
s d

e 
lo

s t
ra

ba
ja

do
re

s e
n 

ge
ne

ra
l

Ap
lic

ac
ió

n 
pr

ue
ba

 p
sic

ol
óg

ic
a 

o 
en

-
tr

ev
ist

a.
30

0 
bs

.

Ca
pa

ci
ta

ci
on

es
 p

rá
ct

ica
s e

n 
Re

so
lu

ci
ón

 d
e 

co
n-

fli
ct

os
, t

om
a 

de
 d

ec
isi

on
es

, l
id

er
az

go
s y

 o
tr

os
.

Cu
at

ro
 c

ap
ac

ita
ci

on
es

 c
on

 c
ad

a 
di

-
re

cc
ió

n 
an

ua
lm

en
te

10
.0

00
 b

s.

M
ej

or
ar

 lo
s c

an
al

es
 d

e 
co

m
un

ica
ci

ón
 e

nt
re

 lo
s 

co
m

pa
ñe

ro
s c

om
o 

lo
s t

ra
ba

ja
do

re
s c

on
 lo

s j
ef

-
es

 y 
vi

ce
ve

rs
a.

D
es

ig
na

ci
ón

 
de

 
ho

ra
rio

s 
pa

ra
 

at
en

ci
ón

 a
l p

er
so

na
l.

0 
bs

.

D
el

eg
ar

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

 cl
ar

as
 p

ar
a 

su
 cu

m
-

pl
im

ie
nt

o,
 d

e 
m

an
er

a 
in

di
vi

du
al

 y 
gr

up
al

Ro
l d

e 
re

sp
on

sa
bl

es
 

0 
bs

.



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO DE TARIJA 

42 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

Re
co

m
pe

ns
as

2,
63

Ev
ita

r 
ac

ci
on

es
 

ne
ga

tiv
as

 
a 

tr
av

és
 d

e 
la

 m
o-

tiv
ac

ió
n 

in
tr

ín
-

se
ca

 y
 e

xt
rín

se
-

ca
 

Im
pl

em
en

ta
r u

n 
Pl

an
 d

e 
Ca

rr
er

a 
qu

e 
pe

rm
ita

 
se

nt
irs

e 
va

lo
ra

do
s 

y 
co

n 
án

im
os

 d
e 

de
sa

rr
ol

-
la

rs
e 

pr
of

es
io

na
lm

en
te

.

Un
a 

pr
op

ue
st

a 
de

 P
la

n 
de

 C
ar

re
ra

Ár
ea

 d
e 

Re
cu

rs
os

 
H

um
an

os
 d

e 
la

 
Se

cr
et

ar
ía

 D
e-

pa
rt

a-
m

en
ta

l 
de

 D
es

ar
ro

llo
 

H
um

an
o.

M
áx

im
a 

Au
-

to
rid

ad
 d

e 
la

s 
of

ic
in

as

50
0 

bs
.

Re
co

no
ci

m
ie

nt
o 

ve
rb

al
 y

/o
 e

sc
rit

o 
po

r e
l 

bu
en

 d
es

ar
ro

llo
 la

bo
ra

l.
M

em
or

án
du

m
 d

e 
fe

lic
ita

ci
ón

0 
bs

.

El
ec

ci
ón

 d
el

 m
ej

or
 f

un
ci

on
ar

io
 p

úb
lic

o 
de

 l
a 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 P
ro

du
ct

iv
o.

Co
nv

oc
at

or
ia

 y 
pr

oc
es

o 
de

 se
le

cc
ió

n 
y p

re
m

ia
ci

ón
10

.0
00

 b
s.

M
em

or
án

du
m

 d
e 

Fe
lic

ita
ci

ón
 e

n 
cu

m
pl

ea
ño

s y
 

fe
ch

as
 im

po
rt

an
te

s
N

óm
in

a 
de

 fe
ch

as
0 

bs
.

Ca
pa

ci
ta

ci
ón

 p
er

m
an

en
te

 a 
lo

s t
ra

ba
ja

do
re

s e
n 

su
s 

ár
ea

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 (c

ur
so

s 
co

rt
os

, b
e-

ca
s d

e 
po

sg
ra

do
)

Co
nv

en
io

s c
on

 in
st

itu
ci

on
es

 e
du

ca
-

tiv
as

 p
os

gr
ad

ua
l, 

Co
nv

oc
at

or
ia

, S
e-

le
cc

ió
n 

y o
to

rg
ac

ió
n 

de
 b

ec
as

50
.0

00
 b

s.

Fo
m

en
ta

r P
ro

ye
ct

os
 d

e 
Re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 
So

ci
al

 e
n 

be
ne

fic
io

 d
e 

la
 so

ci
ed

ad
.

2 
pr

oy
ec

to
s 

en
 b

en
ef

ic
io

 d
e 

la
 p

o-
bl

ac
ió

n.
20

.0
00

 b
s.

D
el

eg
ac

ió
n 

de
 m

ay
or

es
 re

sp
on

sa
bi

lid
ad

es
 q

ue
 

in
flu

ya
n 

en
 l

a 
au

to
re

al
iz

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

l 
y 

pe
rs

on
al

M
em

or
án

du
m

s d
e 

de
sig

na
ci

ón
0 

bs
.

Fo
m

en
ta

r 
el

 c
ui

da
do

 d
e 

la
 s

al
ud

 y
 s

eg
ur

id
ad

 
la

bo
ra

l d
e 

lo
s t

ra
ba

ja
do

re
s

Ge
st

ió
n 

de
 C

on
ve

ni
os

 c
on

 s
eg

ur
os

 
de

 s
al

ud
 p

ar
a 

pe
rs

on
as

 q
ue

 n
o 

cu
en

te
n 

co
n 

el
 m

ism
o.

50
0 

bs
.

Vi
ab

ili
za

r 
pe

rm
iso

s 
es

pe
ci

al
es

 e
n 

co
m

pe
n-

sa
ci

ón
 a

 su
 b

ue
n 

re
nd

im
ie

nt
o

M
em

or
án

du
m

s d
e 

au
to

riz
ac

ió
n

0 
bs

.



43

Adriana Lila Hualampa Díaz 

Humanidades Vol. 4. Nº 5. ISSN 2789 - 4789 en Línea   Julio 2022 

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

D
es

af
ío

s /
 ri

es
go

s 

2,
91

Fo
m

en
ta

r e
n 

el
 p

er
so

na
l 

as
um

ir 
rie

s-
go

s f
re

nt
e 

a 
bu

en
as

 o
po

r-
tu

ni
da

d-
de

s 
en

 b
en

ef
ic

io
 

de
 la

 in
st

itu
-

ci
ón

Ta
lle

re
s 

pr
ác

tic
os

 e
n 

ha
bi

lid
ad

es
 h

um
an

as
 

y 
bl

an
da

s 
(L

id
er

az
go

, 
in

ic
ia

tiv
a,

 i
nt

el
ig

en
ci

a 
em

oc
io

na
l, 

pe
ns

am
ie

nt
o 

cr
íti

co
).

10
 ta

lle
re

s c
on

 e
l p

er
so

na
l

Ár
ea

 d
e 

Re
cu

rs
os

 
H

um
an

os
 

D
ire

ct
or

es
, j

ef
-

es
 d

e 
Un

id
ad

2.
00

0 
bs

.

Ta
lle

re
s y

/o
 a

ct
iv

id
ad

es
 p

ar
a 

el
 m

an
ej

o 
de

l e
s-

tr
és

.
10

 ta
lle

re
s c

on
 e

l p
er

so
na

l
2.

00
0 

bs
.

Im
pl

em
en

ta
r e

st
ra

te
gi

as
 p

ar
a 

ge
ne

ra
r e

l c
am

-
bi

o 
y 

la
 a

da
pt

ac
ió

n 
al

 m
ism

o 
po

r p
ar

te
 d

e 
lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
. 

Cu
es

tio
na

rio
s d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 vi
rt

ua
l

0 
bs

.

M
an

te
ne

r u
na

 co
ns

ta
nt

e r
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 en

-
tr

e 
co

m
pa

ñe
ro

s y
 e

nt
re

 je
fe

s y
 tr

ab
aj

ad
or

es
.

Pl
an

ill
as

 d
e 

se
gu

im
ie

nt
o

0 
bs

.

Fo
m

en
ta

r l
a 

es
cu

ch
a 

ac
tiv

a 
de

 la
s o

pi
ni

on
es

 d
e 

lo
s t

ra
ba

ja
do

re
s e

n 
la

 to
m

a 
de

 d
ec

isi
on

es
 re

la
-

ci
on

ad
as

 co
n 

su
 ár

ea
.

Ci
ta

ci
ón

 a
 re

un
io

ne
s

Pl
an

ill
as

 d
e 

as
ist

en
ci

a

0 
bs

.



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO DE TARIJA 

44 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

Re
la

ci
on

es
 / c

or
-

di
al

i-d
ad

 

2,
72

Fo
m

en
ta

r u
na

 
bu

en
a 

re
la

ci
ón

 
in

te
rp

er
so

na
l y

 
un

a 
bu

en
a 

co
n-

fra
te

rn
iz

ac
ió

n

D
ia

gn
ós

tic
o 

de
 la

s r
el

ac
io

ne
s i

nt
er

pe
rs

on
al

es
 

en
 la

s o
fic

in
as

.
N

º C
ue

st
io

na
rio

s d
ig

ita
le

s a
pl

ic
a-

do
s o

 e
nt

re
vi

st
as

 re
al

iz
ad

as
.

Ár
ea

 d
e 

Re
cu

rs
os

 
H

um
an

os
 

D
ire

ct
or

es
, 

je
fe

s d
e 

Un
i-

da
d

0 
bs

.

Re
ub

ica
ci

ón
 d

el
 p

er
so

na
l q

ue
 n

o 
se

 si
en

te
 có

-
m

od
o 

en
 e

sa
 o

fic
in

a 
o 

pu
ed

e 
in

flu
ir 

ne
ga

tiv
a-

m
en

te
 e

n 
la

 m
ism

a.

M
em

or
án

du
m

s i
nt

er
no

s d
e 

re
ub

i-
ca

ci
ón

0 
bs

.

Ad
ap

ta
r u

n 
es

pa
ci

o 
do

nd
e 

se
 co

lo
qu

e 
m

es
as

 
de

 tr
ab

aj
o 

sin
 se

pa
ra

ci
on

es
 p

ar
a 

im
pu

lsa
r e

l 
tr

ab
aj

o 
co

la
bo

ra
tiv

o 
y l

a 
in

te
ra

cc
ió

n 
en

tr
e 

tr
ab

aj
ad

or
es

Es
pa

ci
os

 a
de

cu
ad

os
 p

ar
a 

tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

os
. 

5.
00

0 
bs

.

Ef
ec

tu
ar

 P
ro

ye
ct

os
 a

je
no

s a
l t

ra
ba

jo
 d

ia
rio

, 
pa

ra
 sa

ca
rlo

s d
e 

su
 zo

na
 d

e 
co

nf
or

t y
 q

ue
 in

te
r-

ac
tú

en
 co

n 
pe

rs
on

as
 q

ue
 n

or
m

al
m

en
te

 n
o 

lo
 

ha
ce

n.

N
º d

e 
pr

oy
ec

to
s

0 
bs

.

Fo
m

en
ta

r e
l t

ra
ba

jo
 e

n 
eq

ui
po

, p
ar

a 
de

sa
rr

ol
-

la
r a

ct
iv

id
ad

es
 y 

co
m

pa
rt

ir 
lo

s l
og

ro
s q

ue
 p

er
-

m
ita

 cr
ea

r v
ín

cu
lo

s d
e 

am
ist

ad
 m

ás
 fu

er
te

s.
N

º d
e 

ac
tiv

id
ad

es
2.

00
0 

bs
.

Ce
le

br
ac

ió
n 

de
 fe

ch
as

 e
sp

ec
ia

le
s d

e 
m

an
er

a 
ge

ne
ra

l y
 e

qu
ita

tiv
a.

Pa
ni

lla
s f

ec
ha

s d
e 

cu
m

pl
ea

ño
s y

 
es

pe
ci

al
es

0 
bs

.

H
ab

ili
ta

r u
na

 ca
fe

te
ría

 o
 co

m
ed

or
 

Un
 am

bi
en

te
 a

de
cu

ad
o 

pa
ra

 co
m

-
pa

rt
ir

2.
00

0 
bs

.

Fo
m

en
ta

r l
a 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 d
e-

po
rt

iv
as

 y 
cu

ltu
ra

le
s, 

so
ci

al
es

, a
m

bi
en

ta
le

s.
N

º d
e 

ac
tiv

id
ad

es
 re

al
iz

ad
as

 an
ua

l-
m

en
te

5.
00

0 
bs

.

D
es

de
 la

s M
AE

s y
 b

aj
an

do
 a

 to
do

 e
l p

er
so

na
l 

fo
m

en
ta

r u
na

 a
ct

itu
d 

po
sit

iv
a 

(a
m

ab
ili

da
d,

 
al

eg
ría

, i
nt

er
es

ar
se

 p
or

 e
l o

tr
o)

, d
en

tr
o 

de
l 

m
ar

co
 d

el
 re

sp
et

o

Pl
an

ill
as

 d
e 

ob
se

rv
ac

ió
n 

y e
va

lu
-

ac
ió

n.
 

0 
bs

.



45

Adriana Lila Hualampa Díaz 

Humanidades Vol. 4. Nº 5. ISSN 2789 - 4789 en Línea   Julio 2022 

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

Co
op

er
a-

ci
ón

 / 
Ap

oy
o

2,
57

Fo
m

en
ta

r e
l 

tr
ab

aj
o 

co
op

er
-

at
iv

o,
 e

n 
eq

ui
po

 
y s

ol
id

ar
io

Im
pl

em
en

ta
r c

ap
ac

ita
ci

on
es

 co
n 

di
ná

m
ica

s d
e 

au
to

co
no

ci
m

ie
nt

o,
 d

e 
co

op
er

ac
ió

n,
 tr

ab
aj

o 
en

 
eq

ui
po

N
º d

e 
ca

pa
ci

ta
ci

on
es

D
ire

cc
ió

n 
o 

Un
id

ad
 d

e 
Re

cu
rs

os
 H

u-
m

an
os

.

M
áx

im
a 

Au
-

to
rid

ad
 d

e 
la

 
O

fic
in

a

5.
00

0 
bs

.

Ap
lic

ar
 e

l “
Fe

lic
ita

r e
n 

pú
bl

ic
o 

y l
la

m
ar

 la
 

at
en

ci
ón

 e
n 

pr
iv

ad
o”

, p
ar

a 
qu

e 
fr

en
te

 a
 u

n 
er

ro
r 

as
um

an
 su

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 co

n 
el

 fi
n 

de
 p

on
er

 
m

ay
or

 d
ed

ica
ci

ón
 a

 su
 tr

ab
aj

o

Pl
an

ill
as

 d
e 

se
gu

im
ie

nt
o

0 
bs

.

Tr
an

sm
iti

r l
os

 lo
gr

os
 y 

éx
ito

s d
e 

la
 in

st
itu

ci
ón

, 
de

 m
an

er
a 

ve
rb

al
 o

 e
sc

rit
a 

a 
to

do
 e

l p
er

so
na

l 
pa

ra
 q

ue
 se

 si
en

ta
n 

pa
rt

e 
de

 lo
s m

ism
os

.
N

º C
irc

ul
ar

es
 e

m
iti

do
s

0 
bs

.

Es
tá

nd
a-

re
s 

3,
03

Re
tr

oa
li-

m
en

-t
ar

 e
l t

ra
-

ba
jo

 q
ue

 vi
en

e 
de

sa
rr

ol
la

n-
do

 
el

 p
er

so
na

l, 
do

tá
nd

ol
es

 la
s 

he
rr

am
ie

nt
as

 
ne

ce
sa

ria
s

Ac
tu

al
iz

ar
 lo

s p
ro

gr
am

as
 y 

eq
ui

po
s d

e 
co

m
-

pu
ta

ci
ón

 d
e 

m
an

er
a 

co
nt

in
ua

, q
ue

 p
er

m
ita

 a
l 

pe
rs

on
al

 h
ac

er
 su

 tr
ab

aj
o 

de
 m

an
er

a 
ef

ic
ie

nt
e

N
º d

e 
eq

ui
po

s y
 p

ro
gr

am
as

 a
ct

ua
l-

iz
ad

os

D
ire

cc
ió

n 
o 

Un
id

ad
 d

e 
Re

cu
rs

os
 H

u-
m

an
os

.

M
áx

im
a 

Au
-

to
rid

ad
 d

e 
la

 
O

fic
in

a

0 
bs

.

Re
fo

rz
ar

 p
os

iti
va

m
en

te
 e

l c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 lo
s 

ob
je

tiv
os

, m
et

as
.

N
º M

em
or

án
du

m
s o

 ca
rt

as
 d

e 
fe

-
lic

ita
ci

ón
0 

bs
.

Re
un

io
ne

s p
er

ió
di

ca
s p

ar
a 

re
al

iz
ar

 e
l t

ra
ba

jo
 

en
 e

qu
ip

o 
y e

sc
uc

ha
r a

ct
iv

am
en

te
 a

 to
do

s l
os

 
tr

ab
aj

ad
or

es
 d

es
de

 la
 p

ar
te

 D
ire

ct
iv

a 
ha

st
a 

el
 

úl
tim

o 
ni

ve
l d

el
 n

iv
el

 té
cn

ic
o

N
º d

e 
re

un
io

ne
s

2.
00

0 
bs

.

Co
nf

lic
-t

os
 

2,
60

Id
en

tif
ica

r 
lo

s c
on

fli
ct

os
 

pr
es

en
te

s e
n 

la
 in

st
itu

ci
ón

 y 
re

so
lv

er
lo

s d
e 

fo
rm

a 
co

nj
un

-
ta

, p
re

st
an

do
 

at
en

ci
ón

 a
 la

 
op

in
ió

n 
de

l 
pe

rs
on

al

D
ia

gn
ós

tic
o 

de
 lo

s c
on

fli
ct

os
 se

gú
n 

la
s p

ar
te

s 
im

pl
ica

da
s: 

in
tr

ap
er

so
na

l, 
in

te
rp

er
so

na
l, 

in
-

tr
ag

ru
pa

l, 
in

te
rg

ru
pa

l e
 in

te
ro

rg
an

iz
ac

io
na

l y
 

su
 o

rig
en

.

Un
 cu

es
tio

na
rio

 vi
rt

ua
l

In
fo

rm
e 

de
 lo

s r
es

ul
ta

do
s

0 
bs

.

D
ia

gn
ós

tic
o 

de
 co

nf
lic

to
s s

eg
ún

 la
s c

au
sa

s: 
re

la
ci

ón
, i

nf
or

m
ac

ió
n,

 in
te

re
se

s, 
es

tr
uc

tu
ra

le
s, 

va
lo

re
s

Un
 cu

es
tio

na
rio

 d
ig

ita
l

In
fo

rm
e 

de
 lo

s r
es

ul
ta

do
s

0 
bs

.

Re
un

io
ne

s p
er

ió
di

ca
s p

ar
a 

ac
la

ra
r d

isc
re

pa
n-

ci
as

 y 
co

or
di

na
r a

cc
io

ne
s p

ar
a 

ev
ita

r c
on

fr
on

ta
-

ci
on

es
, c

hi
sm

es
 y 

gu
er

ra
s t

er
rit

or
ia

le
s

N
º d

e 
re

un
io

ne
s

Ac
ta

s d
e 

re
un

ió
n

1.0
00

 b
s.



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO DE TARIJA 

46 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

Co
nf

lic
to

s 

2,
60

Id
en

tif
ica

r 
lo

s c
on

fli
ct

os
 

pr
es

en
te

s e
n 

la
 in

st
itu

ci
ón

 y 
re

so
lv

er
lo

s d
e 

fo
rm

a 
co

nj
un

-
ta

, p
re

st
an

do
 

at
en

ci
ón

 a
 la

 
op

in
ió

n 
de

l 
pe

rs
on

al

Pr
op

or
ci

on
ar

 lo
s e

qu
ip

os
 d

e 
co

m
pu

ta
ci

ón
, 

m
ob

ili
ar

io
, m

at
er

ia
l d

e 
es

cr
ito

rio
, i

ns
um

os
 

ne
ce

sa
rio

s p
ar

a 
el

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
su

 tr
ab

aj
o 

sin
 

pr
ef

er
en

ci
as

 y 
ac

or
de

 a
 su

s f
un

ci
on

es
.

N
º P

la
ni

lla
s d

e 
re

gi
st

ro
 

D
ire

cc
ió

n 
o 

Un
id

ad
 d

e 
Re

cu
rs

os
 H

u-
m

an
os

.

M
áx

im
a 

Au
-

to
rid

ad
 d

e 
la

 
O

fic
in

a

0 
bs

.

Re
al

iz
ar

 se
gu

im
ie

nt
o 

al
 cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
l 

M
an

ua
l d

e 
or

ga
ni

za
ci

ón
 y 

fu
nc

io
ne

s, 
la

s t
ar

ea
s 

o 
ro

le
s a

sig
na

do
s a

l p
er

so
na

l.
Pl

an
ill

as
 d

e 
se

gu
im

ie
nt

o
0 

bs
.

Cr
ea

r c
an

al
es

 d
e 

co
m

un
ica

ci
ón

 o
fic

ia
le

s s
ob

re
 

de
ci

sio
ne

s a
su

m
id

as
 o

 in
st

ru
cc

io
ne

s d
e 

úl
tim

o 
m

om
en

to
 p

ar
a 

to
do

 e
l p

er
so

na
l 

Gr
up
os
	d
e	
W
ha
ts
Ap

p

Co
rr

eo
s E

le
ct

ró
ni

co
s i

ns
tit

uc
io

na
-

le
s

0 
bs

.

Im
pl

em
en

ta
r c

ap
ac

ita
ci

on
es

 co
n 

gr
up

os
 

pa
rt

ic
ip

at
iv

os
 p

ar
a 

re
so

lu
ci

ón
 d

e 
co

nf
lic

to
s a

 
tr

av
és

 d
e 

Ro
le

 P
la

yi
ng

.
N

º d
e 

ca
pa

ci
ta

ci
on

es
 

3.
00

0 
bs

.

Id
en

tid
ad

3,
01

Re
fo

rz
ar

 e
l 

se
nt

im
ie

nt
o 

de
 p

er
te

ne
nc

ia
 

de
 lo

s t
ra

ba
-

ja
do

re
s f

re
nt

e 
a 

la
 in

st
itu

ci
ón

Id
en

tif
ica

r l
a 

sa
tis

fa
cc

ió
n 

pe
rs

on
al

, p
ro

fe
sio

n-
al

, l
ab

or
al

 d
e 

lo
s t

ra
ba

ja
do

re
s

Un
 cu

es
tio

na
rio

 vi
rt

ua
l

In
fo

rm
e 

de
 lo

s r
es

ul
ta

do
s

D
ire

cc
ió

n 
o 

Un
id

ad
 d

e 
Re

cu
rs

os
 H

u-
m

an
os

.

M
áx

im
a 

Au
-

to
rid

ad
 d

e 
la

 
O

fic
in

a

0 
bs

Ce
le

br
ar

 lo
s l

og
ro

s i
nd

iv
id

ua
le

s y
 co

le
ct

iv
os

, 
es

to
 e

s m
uy

 g
ra

tif
ica

nt
e 

pa
ra

 lo
s c

ol
ab

or
ad

or
es

M
em

or
án

du
m

s d
e 

fe
lic

ita
ci

ón
0 

bs
.

Ej
ec

ut
ar

 jo
rn

ad
as

 d
e 

ca
pa

ci
ta

ci
ón

 y
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 a

cu
er

do
 a

 la
s á

re
as

 p
re

vi
am

en
te

 id
en

tif
ica

-
da

s
N

º d
e 

ca
pa

ci
ta

ci
on

es
0 

bs
.

CO
ST

O
 TO

TA
L D

EL
 P

RO
GR

AM
A:

82
.5

00
     

     
 Fu

en
te

: E
la

bo
ra

ció
n 

pr
op

ia
, p

ro
pu

es
ta

 d
e p

ro
gr

am
a d

e i
nt

er
ve

nc
ió

n 
pa

ra
 la

 S
D

D
P



47

Adriana Lila Hualampa Díaz 

Humanidades Vol. 4. Nº 5. ISSN 2789 - 4789 en Línea   Julio 2022 

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

5. DISCUSIÓN 

 � Las nueve dimensiones del Clima Organizacional, que sugieren Litwin y Stringer, de acuerdo a la 
escala valorativa tomada en cuenta en esta investigación, se encuentran dentro del nivel “Bue-
no”; sin embargo, las dimensiones Estándares e Identidad se acercan bastante al rango “Muy 
Bueno”, lo que significa que aparentemente el clima organizacional dentro de la Secretaría de 
Desarrollo Productivo de manera general, está dentro de los parámetros normales.

 � Dentro la Secretaría se pudo observar ciertas debilidades como dificultad en la comunicación, 
informalidad en la realización de los trabajos, no están claras las funciones del personal, poco 
compromiso con el trabajo y con la institución, excedente personal no técnico que limita resul-
tados óptimos de la institución y no hay trabajo en equipo, que se constituyen en temas idóneos 
para futuras investigaciones. 

 � Toda institución considera de gran importancia contar con un clima organizacional óptimo, in-
dependientemente de los resultados encontrados. Pensando en la constante mejora de la Se-
cretaría Departamental se diseñó la propuesta de un Programa de Intervención para mantener 
un buen clima en la institución. 

 � El costo total para la implementación del Programa de Intervención tiene un aproximado de 
Bs 82.500 monto que deberá ser inscrito en el POA y vendrá a cubrir algunos gastos específicos 
del Programa, ya que la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo cuenta con la in-
fraestructura, los equipos de computación, mobiliario y otros materiales que no es necesario 
adquirirlos para la implementación del Programa.

 � Finalmente, los resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario de Litwin y Strin-
ger no concuerdan con lo observado en las oficinas de la Secretaría Departamental de Desarrollo 
Productivo al momento de la aplicación de este instrumento o a nivel de conversaciones cortas 
realizadas con los trabajadores. Lamentablemente, debido al problema de salud que atraviesa 
Bolivia y el mundo entero, debido a la pandemia por Covid 19, no ha sido posible aplicar otras 
técnicas como la entrevista y/o la observación para complementar la información respecto al 
clima organizacional en esta institución.

5.1. RECOMENDACIONES 
 A las autoridades:

 � Se recomienda la inmediata aplicación del Programa de Intervención para mejorar el clima or-
ganizacional dentro de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo. 

 � Al secretario(a) departamental de Desarrollo Productivo como máxima autoridad ejecuti-
va-MAE, designe personal profesional idóneo para la implementación del Programa.

 � Que la MAE emita un instructivo para la participación activa del personal directivo y técnico en 
general y brinde todo el apoyo al personal ejecutor del Programa.

 � Que el presupuesto para el desarrollo del Programa sea inscrito en el POA de la próxima gestión 
y que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para su ejecución.

Al área de Recursos Humanos:
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 � Realizar un control riguroso de la parti-
cipación activa de los funcionarios pú-
blicos y que se cumpla el cronograma 
establecido para el desarrollo de las ac-
tividades.

 � Que se realice la motivación necesaria al 
personal para la participación en todas 
las actividades, considerando que las 
mismas les servirá durante el tiempo que 
desempeñen funciones dentro de la Se-
cretaría, en otras oficinas dependientes 
de la Gobernación o fuera de la misma.

 � Que se realice la evaluación periódica so-
bre el clima organizacional para evaluar 
el Programa o si se requiere una reorien-
tación en su ejecución.

A futuros investigadores:

 � Que puedan emplear otras técnicas com-
plementarias como la entrevista y la 
observación para validar y complemen-
tar los resultados obtenidos a través del 
cuestionario de Litwin y Stringer.

 � Que puedan realizar el diagnóstico del 
clima organizacional en otras Secretarías 
del Gobierno Autónomo Departamental 
de Tarija y ejecuten el Programa de Inter-
vención para tener un buen clima organi-
zacional dentro de las mismas y que per-
mita el cumplimiento de los objetivos.
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RESUMEN

Inspirados en la Psicología Institucional, logramos 
establecer en consenso, entre docente y estudian-
tes, no sólo quedarnos en la reproducción de co-
nocimientos en nuestro proyecto de clases, sino 
también, trazarnos un reto que es el de asumir una 
postura activa que contraste la teoría con la reali-
dad. Es así, que luego de arduas reflexiones y deba-
tes, el curso resuelve indagar la institucionalidad 
cultural a partir de sus expresiones festivas que de-
terminan actitudes y afianzan identidad. 
Con la respectiva planificación, se estructura las fa-
ses del trabajo, se plantea el Objetivo General utili-
zando la técnica de elaboración conjunta, definien-
do la ruta de nuestra investigación: “Desarrollar un 
análisis institucional de las fiestas tradicionales 
de Tarija, resaltando las matrices psicosociales a 
partir de la actitud y la identidad cultural”. Precisar 
las matrices psicosociales de las festividades cul-
turales más relevantes en Tarija, nos ha permitido 
valorar críticamente el rol de la familia, la escuela, 
la religión, la gastronomía y los medios de comu-
nicación, como factores de incidencia colectiva. Las 
fiestas culturales entendidas como verdaderas ins-
tituciones en Tarija, contempladas en esta investi-
gación son:
 • Carnaval (Comadres – Compadres) • Pascua • Gua-

dalupe • Chaguaya • San Roque 
Los hallazgos explicitan lo que está latente, es de-
cir, evidencias encubiertas que se van enterrando 
para negarlas, siendo que están ahí presentes con-
viviendo con cada una de las festividades. Está ins-
tituido de manera no formal, el excesivo consumo 
de alcohol en la cultura tarijeña, que en muchos ca-
sos afecta las relaciones interpersonales, deteriora 
la cohesión familiar y genera arquetipos comporta-
mentales que transgreden la esencia de las festivi-
dades. 

Palabras Claves:
Identidad Cultural, actitud, sentimiento de perte-
nencia, cultura, estereotipo, conciencia colectiva, 
grupos focales, familia, escuela, religión, gastro-
nomía, medios de comunicación, matrices psicoso-
ciales.

ABSTRACT

Inspired by Institutional Psychology, we managed 
to establish a consensus between teachers and 
students, not only to remain in the reproduction of 
knowledge in our project of classes, but also to tra-
ce a challenge that is to assume an active position 
that contrasts theory with reality. Thus, after ar-
duous reflections and debates, the course resolves 
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to investigate cultural institutionality based on its 
festive expressions that determine attitudes and 
strengthen identity. 
With	 the	 respective	 planning,	 the	 phases	 of	 the	
work are structured, the General Objective is raised 
using the technique of joint elaboration, defining 
the route of our investigation: “To develop an ins-
titutional analysis of the traditional celebrations 
of Tarija, emphasizing the psychosocial matrices 
from the attitude and the cultural identity”. Spe-
cifying the psychosocial matrices of the most re-
levant cultural festivities in Tarija has allowed us 
to critically evaluate the role of the family, school, 
religion, gastronomy and the media as factors of 
collective incidence. The cultural festivals unders-
tood as true institutions in Tarija, contemplated in 
this research are:
 - Carnival (Comadres - Compadres) - Easter - Gua-
dalupe - Chaguaya - San Roque
The findings make explicit what is latent, that is to 
say, covert evidences that are buried to deny them, 
being that they are there present coexisting with 
each one of the festivities. The excessive consump-
tion of alcohol in the Tarija culture, which in many 
cases affects interpersonal relations, deteriorates 
family cohesion and generates behavioural arche-
types that transgress the essence of the festivities, 
is instituted in a non-formal way. 

Keywords:
Identity Culture, attitude, feeling of belonging, 
culture, stereotype, collective consciousness, focus 
groups, family, school, religion, gastronomy, me-
dia, psychosocial matrices.

1. INTRODUCCIÓN
Los aportes de la Psicología han llegado a diversifi-
carse de manera extraordinaria; sus constructos y 
preceptos teóricos están orientados básicamente 
a entender el comportamiento del hombre, esta-
bleciendo metodologías científicas que permitan 
aproximarnos y analizar la psiquis humana. Des-

de los enfoques: espiritual - afectivo y conductual 
– cognitivo, la Psicología se distingue en explicar 
la complejidad de los individuos, destacando sus 
particularidades y también sus complementarie-
dades.
Inspirados en la Psicología Institucional, logramos 
establecer un consenso entre docente y estudian-
tes, para no sólo quedarnos en la reproducción de 
conocimientos en nuestro proyecto de clases, sino 
también, trazarnos un reto que es el de asumir una 
postura activa que contraste la teoría con la reali-
dad. Es así, que luego de arduas reflexiones y deba-
tes, el curso resuelve indagar la institucionalidad 
cultural a partir de sus expresiones festivas que 
determinan actitudes y afianzan identidad. Con 
la respectiva planificación, se estructura las fases 
del trabajo, se plantea el Objetivo General utilizan-
do la técnica de elaboración conjunta, definiendo 
la ruta de nuestra investigación: “Desarrollar un 
análisis institucional de las fiestas tradicionales 
de Tarija, resaltando las matrices psicosociales a 
partir de la actitud y la identidad cultural”. Precisar 
las matrices psicosociales de las festividades cul-
turales más relevantes en Tarija, nos ha permitido 
valorar críticamente el rol de la familia, la escuela, 
la religión, la gastronomía y los medios de comu-
nicación, como factores de incidencia colectiva. Las 
fiestas culturales entendidas como verdaderas ins-
tituciones en Tarija, contempladas en esta investi-
gación son: 

 � Carnaval (Comadres – Compadres) 

 � Pascua 

 � Guadalupe 

 � Chaguaya 

 � San Roque.
Carnaval Chapaco. -  A partir de 1978 se utiliza el 
nombre de “Carnaval Chapaco” (antes sólo se habla 
de “Carnaval”). En 1987 se empieza a hablar de la 
“ruralización” (con influencias andinas y campesi-
nas) del Carnaval. Y recién a partir de 1992 se nota 
una ampliación paulatina del programa de Carna-
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val, extendiendo sus celebraciones cada vez más en 
las semanas previas al mismo Carnaval. Es a partir 
de 1997 que recién se empieza a mencionar la im-
portancia del turismo, aumentando la importancia 
de este tema con el paso de los años.
En este sentido, el antropólogo Daniel Vacaflores 
destaca que en el Carnaval previo a su “ruraliza-
ción” parecía consistir únicamente de los mismos 
días de Carnaval (domingo, lunes y martes) y del fin 
de semana posterior (sábado y Domingo de Tenta-
ción), aunque en algunos casos se hace mención a 
la Elección de la Reina del Carnaval con una sema-
na de anticipación.
Es recién a partir de dicha “ruralización” del Carna-
val “Chapaco” que se empiezan a preparar diversos 
tipos de celebraciones carnavaleras antes de esta 
época: los jueves de Comadres y de Compadres, la 
Largada del Diablo, la Largada del Carnaval, etc.
Señala que este proceso parece haberse dado como 
una búsqueda de identidad local (primero con la 
apropiación del nombre “chapaco” para el Carnaval 
Chapaco) frente a la creciente migración “andina” a 
la ciudad de Tarija, consolidando esta nueva iden-
tidad chapaca por medio de la “ruralización” del 
Carnaval: la introducción de festividades y lógicas 
campesinas sobre la celebración del Carnaval.
Es también notoria la mención recurrente a la “di-
versión” y “alegría” del Carnaval, pero también del 
“consumo excesivo de alcohol” y de violencia física 
(casi en cada año revisado se presentan muertos y 
heridos en esta época). También es interesante que 
en 2006 exista una referencia explícita a la sexua-
lidad en el Carnaval, remarcando la necesidad de 
distribuir gratuitamente una gran cantidad de pre-
servativos.
Por su parte, el proceso histórico de las celebra-
ciones de Compadres y Comadres según la prensa 
escrita de la ciudad de Tarija, lo primero que llama 
la atención es su invisibilidad en los titulares ante-
riores a 1987 - 1992. Esto confirma que la tradición 
de Compadres y Comadres viene del campo, y que 
fue introducida en la ciudad de Tarija recién hace 
20 a 30 años. 

Roberto Patiño / El País, 21 de febrero de 2015.

Pascua. - La Pascua Florida es una de las fiestas más 
grandes y tradicionales de Tarija, cada año recibe 
gran cantidad de turistas por su encanto y sinigual 
belleza. Para esta actividad San Lorenzo se viste de 
gala recibiendo a personas del lugar y del interior 
del país para festejar la resurrección de nuestro Se-
ñor Jesucristo. Para celebrar Semana Santa se de-
cora las calles con arcos de flores y las procesiones 
son acompañada con música y alegría. La zapatea-
da que es típico de la festividad, las mujeres dan-
zan vestidas con sombrero, blusa floreada, manta, 
ojotas y una rosa pascua en su cabellera, los hom-
bres de igual manera portan una camisa floreada, 
sombrero  y ojotas. El instrumento principal de la 
celebración es el violín.
Además, durante esos días se disfruta de comidas 
típicas de la zona, como la ranga ranga, el saice, el 
picante y el asado de chancho.
Entre las bebidas que se preparan para esta fiesta 
se destaca la diana, que es preparada a base de le-
che criolla y un poco de singani hecho de uva blan-
ca o negra y el canelado, que también contiene un 
poco de singani.
Guadalupe. -  La festividad de la Virgen de Guada-
lupe se remonta a los hechos ocurridos la mañana 
del 16 de mayo de 1735, el R.P. Julián de Lizardi, ce-
lebraba la consabida eucaristía, cuando intempes-
tivamente el atrio de la iglesia fue avasallado por 
una turba de embravecidos bárbaros avas, luego 
de sembrar el desorden, pánico y destrucción, 
capturaron al cura y arrastraron a la imagen de la 
Virgen de Nuestra señora de la Concepción hasta 
la Plaza, allí templaron sus arcos contra ella, fue-
ron innumerables los flechazos que descargaron 
sobre la representación de la madre de Jesús, la 
decapitaron, le quitaron las manos y finalmente la 
arrojaron en unos pajonales adyacentes al pueblo, 
mientras que al padre Julián de Lizardi, desvestido, 
casi desnudo y maniatado lo llevaron hasta un lu-
gar llamado El pajonal, allí sufrió una crisis violen-
ta de asma bronquial, los seguidores del cacique se 
rehusaron soltarle, más por el contrario, desnudo 
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fue apostado en una gran peña, allí los salvajes le 
infirieron 32 flechazos. Cerciorados de su muerte, 
lo abandonaron en aquel paraje.
La imagen de la Virgen de Guadalupe es llevada en 
procesión hasta la Pampa de la Cahuarina, en cuya 
devoción, se realizan muestras de valor y sacrificio, 
mediante el simulacro de guerrillas entre guara-
níes convertidos y no convertidos a la religión cató-
lica, conocidas como Mataqueadas, asimismo, las 
peleas de las Negritas Sanqueras. Los matacos se 
presentan disfrazados con ponchos acolchonados 
con Sacha (especie de musgo), los tobas se cubren 
con atractivos plumajes de avestruces y otras aves, 
mientras que los Chiriguanos se pintan la cara, 
brazos y piernas de negro y rojo; se adornan con 
caracoles, portan arcos y flechas, su compañera, la 
cuña, llega ataviada de su tipoi, llevando en el cue-
llo y brazos brillantes collares de piedras y semillas 
de diversos colores, el pelo una veces suelto, pero 
las más de las veces recogido o sujeto en un gran 
moño para el combate.

Chaguaya.-  La Virgen	de	Chaguaya es	una advocación de	
la  Virgen María  que	 se	 venera	 en	 la	 población	
de Chaguaya,	 a	 67,5	 km	al	 suroeste	de	 la	 ciudad	de Tari-
ja, departamento de Tarija, Bolivia. Su fiesta se celebra el 
15	de	agosto,	fiesta	de	la Asunción de María, llamada con 
mucho cariño y respeto: La Mamita, La Patrona de Tarija.

La peregrinación al	Santuario	de	la Virgen de Cha-
guaya se	realiza	del	14	de	agosto	al	15	de	septiembre.	
Los	habitantes	de	la	ciudad	de Tarija y	de	todas	las	
provincias y localidades aledañas, peregrinan al 
santuario de la Virgencita. Una larga columna de 
creyentes inician su caminata desde la ciudad de 
Tarija,	 pertrechados	 cada	 uno	 con	 una mochila  o	
un	 bolso	 con	 provisiones,	 una  frazada,  bo-
tas  (antiguamente	 usada	 por	 los  chapacos),  ojo-
tas  o	 calzados	 livianos	 y	 una  cantimplora o 
caramañola llena	de	agua;	dispuestos	a	enfrentar	el	
largo recorrido de sesenta kilómetros. El numeroso 
contingente de fieles llega al santuario a pie (tras 
una caminata que dura aproximadamente 12 
horas) por una ruta de peregrinación que atraviesa 
los valles, valles que en esta época (invierno) se 

tornan secos y el clima es frío.
San Roque. -  Esta fiesta, que tiene mucha trascen-
dencia y tradición, tiene sus orígenes en la época 
de la colonia y se festeja en el campo y la ciudad. 
Oficialmente, la fiesta se celebra el 16 de agosto de 
cada año. Sin embargo, la población recién celebra-
rá la fiesta con aparición de los “Chunchos”, devotos 
promesantes que, con su colorida vestimenta y rít-
mica danza, recorrerán las calles de la ciudad, pere-
grinando de iglesia en iglesia con el Santo Patrono, 
y acompañados de cañeros, quenilleros y tambori-
leros.
San Roque, hijo de aristócratas en el medioevo 
francés, hizo todo menos lo que uno de su clase 
haría: repartió su fortuna, renuncio a sus privile-
gios y comodidades y dedicó su vida a ayudar a los 
enfermos y desvalidos. Su generosidad, bondad, 
desprendimiento y compromiso con los enfermos 
y necesitados, lo llevaron a contraer la lepra. La 
historia cuenta que, enfermo de lepra, se ocultó 
en una cueva, donde un fiel amigo (perro) le lle-
vaba comida y lamía sus heridas, las cuales fueron 
curando con la acción del lamer de su compañe-
ro. Adicionalmente, para Tarija, San Roque marca 
el final de la plaga de la lepra. San Roque, era una 
persona no solo bondadosa y caritativa con los en-
fermos, sino también con todos los desprotegidos, 
incluso los animales. Se sabe que él daba de comer 
y cuidaba a muchos animales. Y es por esta razón 
que San Roque, la Fiesta Grande de Tarija, es tam-
bién la fiesta en la que se celebra a los perros; se 
celebra la amistad, lealtad y compromiso pactado 
entre estos fieles compañeros y nosotros.
El estudio revisa conceptos fundamentales que 
sustentan teóricamente el análisis de nuestra pro-
puesta, en ese entendido, desglosaremos con el 
apoyo académico, lo que entendemos por institu-
ción, identidad cultural y actitudes.
Las instituciones pueden ser consideradas como 
sistemas sociales organizados entorno a un valor 
simbólico (orden de significantes que sirven de 
marco de referencia a la acción). Funcionan como 
acumuladoras y transmisoras de información cul-
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tural que contribuye a establecer una continui-
dad psíquica entre las generaciones. Se expresan 
como un todo y son posibles de ser representadas 
mediante analogía por una intrincada red de inte-
racciones internas normativizadas por el marco de 
referencia que inspira el mandato social que les dio 
lugar. Son susceptibles de objetivar en función del 
segmento que se quiera estudiar sin que por ello 
varíen las características generales de su identidad.  
Quiroga, M.P, (2010).
En las instituciones coexisten al menos dos formas 
claramente diferenciadas de sistemas de organiza-
ción: una formal y manifiesta (explícita), y otra in-
formal y latente (implícita) generada por el campo 
de interacciones “naturales” de sus miembros (co-
dificación analógica). La primera forma planteada, 
responde a lo que podemos denominar “organigra-
ma estático”, y la segunda al “organigrama dinámi-
co”; ambos establecen una relación de mutua inter-
dependencia que determinará el estado real o de 
eficacia de una institución en un momento dado. 
Su origen, entrelazado con el mito, se halla en las 
prohibiciones y mandatos ancestrales, es decir, en 
el surgimiento del intercambio simbólico que in-
augura lo específicamente humano. Vítale, Nora; 
Méndez, Cecilia; Vol. Flavia, (1997).
Luciano Gallino (1995) conceptualiza las institu-
ciones como un conjunto de normas que regulan y 
ordenan las formas de conducta de acuerdo a cada 
situación respecto a problemas relevantes a la so-
ciedad, por lo que toda esta sociedad tiene interés 
en ellas. Las instituciones ofrecen al hombre una 
realidad prefabricada, que existe independien-
temente de su presencia y voluntad, además de 
que su estabilidad y permanencia son superiores 
a la duración de la vida de un hombre. Este autor 
menciona dos clasificaciones muy importantes de 
institución; la natural- espontánea y la positiva - 
tradicional.

 � Natural- espontánea: se refiere a aque-
llas instituciones que se desarrollan en 
base a costumbres y tradiciones previa-
mente establecidas, que pueden termi-

nar, pero no como regla, en la implemen-
tación de normas jurídicas.

 � Positiva- tradicional: son aquellas que 
se crean con base a una formación jurí-
dica ya existente y que se adaptan a la 
costumbre.

Entendiendo las instituciones culturales que mar-
can las festividades tarijeñas, podemos precisar 
que estas se establecen en el orden natural - espon-
tánea y positiva- tradicional, de acuerdo al plantea-
miento de Gallino. 
El concepto de identidad cultural encierra un sen-
tido de pertenencia a un grupo social con el cual 
se comparten rasgos culturales, como costumbres, 
valores y creencias. “La identidad cultural de un 
pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, 
como la lengua, instrumento de comunicación en-
tre los miembros de una comunidad, las relaciones 
sociales, ritos y ceremonias propias, o los compor-
tamientos colectivos, esto es, los sistemas de valo-
res y creencias, Un rasgo propio de estos elemen-
tos de identidad cultural es su carácter inmaterial 
y anónimo, pues son producto de la colectividad”. 
González Varas, (2000).
Las festividades tarijeñas, por tanto, tienen un sus-
tento basado en su identidad cultural bien enraiza-
do, cuyo valor simbólico se asienta en su ritualidad 
y territorialidad.
La cultura como una actitud si releemos la defi-
nición de “cultura” de la UNESCO, vemos como la 
cultura es algo más que la trasmisión de lo que so-
mos y de lo que queremos (o debemos) llegar a ser 
a través del lenguaje artístico, la cultura es saber 
cultural en conjunto, es cuerpo, alma e intelecto. 
Sin embargo, la “actitud” es el interés por el cono-
cimiento humanístico, y lo que esto produce: en-
riquecimiento creativo, mejora del estado social, 
actualización de nuevos retos y objetivos, fortale-
cimiento institucional.
Es por eso, que la actitud cultural nos habla de una 
acción dinámica y en permanente movimiento, de 
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una acción constante. Puesto que cultura fue, es y 
será aquella actitud que nos incita a crecer y a re-
conocernos como seres humanos. (Bauman, 2013). 
Para Rodríguez se distingue tres componentes de 
las actitudes:

 � Componente cognitivo: Para que exista 
una actitud, es necesario que exista tam-
bién una representación cognoscitiva de 
objeto. Está formada por las percepcio-
nes y creencias hacia un objeto, así como 
por la información que tenemos sobre un 
objeto. En este caso se habla de modelos 
actitudinales de expectativa por valor, 
sobre todo en referencia a los estudios 
de Fishbein y Ajzen. 

 � Componente afectivo: Es el sentimiento 
en favor o en contra de un objeto social. 
Es el componente más característico de 
las actitudes. Aquí radica la diferencia 
principal con las creencias y las opinio-
nes que se caracterizan por su compo-
nente cognoscitivo.

 � Componente conductual: Es la tenden-
cia a reaccionar hacia los objetos de una 
determinada manera, es el componente 
activo de la actitud. (Rodríguez Aroldo, 
2010)

La actitud cultural nos habla de una acción diná-
mica y en permanente movimiento, de una acción 
constante. Quizás eso haya constituido una de las 
dificultades que impedían establecer una única 
definición sobre “cultura”, puesto que cultura fue, 
es y será aquella actitud que nos incita a crecer y a 
reconocernos como seres humanos.
Al constituirse la actitud como dispositivo de la ac-
ción, esta se encuentra supeditada a los patrones 
sociales que van moldeando comportamientos di-
gitados temporalmente de manera diacrónica, es-
tableciendo, como planteama Bauman, creencias 
instituidas culturalmente. González Noé (2007).
Los hallazgos explicitan lo que está latente, es de-
cir, evidencias encubiertas que se van enterran-

do para negarlas, siendo que están ahí presentes 
conviviendo con cada una de las festividades. Está 
instituido de manera no formal, el excesivo consu-
mo de alcohol en la cultura tarijeña, ésta actitud, 
que en muchos casos afecta las relaciones inter-
personales, deteriora la cohesión familiar y genera 
arquetipos comportamentales que transgreden la 
esencia de las festividades. 
El presente estudio, marca una ruta de jóvenes 
investigadores que cierran ciclos formativos en la 
Facultad de Humanidades de la Carrera de Psico-
logía, cuya propuesta de práctica docente incorpo-
ra un aspecto desde el dispositivo de actualidad, 
revelando en toda su importancia o vigencia la 
conformación que articula la vida social de sus po-
bladores, lógicas identitarias de su dinámica con-
flictiva, traducidas en el campo simbólico.
El desafío principal de esta investigación de carác-
ter institucional, es instar a crear mecanismos de 
valorización y difusión de la participación social e 
intercultural de la sociedad que opera en Tarija. 
En un intento para conocer cognitivamente, afecti-
vamente y comportamentalmente, a los sujetos o 
actores principales de cada una de las festividades. 
El ciclo festivo inicia con el carnaval, haciendo 
énfasis en “Compadres y Comadres”, para poste-
riormente dar lugar a la celebración de la “Pascua 
Florida” (es importante precisar que cada una de 
las celebraciones en su despliegue a traviesan las 
continuidades de campo-ciudad), seguida a ésta 
se toma en cuenta la “Fiesta Grande de San Roque” 
íntimamente vinculada a la fiesta litúrgica de “Cha-
guaya”, para terminar con la festividad de la “Vir-
gen de Guadalupe”. 
El estudio pretende constituirse en un instrumento 
útil para todo aquel que quiera pensar no solo bajo 
una mirada contemplativa - estética festiva, sino, 
todo aquello que subyace las culturas vivas emer-
gentes en nuestro contexto.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Objetivo general: “Desarrollar un análisis institu-
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cional de las fiestas tradicionales de Tarija resaltando 
las matrices psicosociales a partir de la actitud y de la 
identidad cultural”. 

2.1. Objetivos específicos: 
 � Determinar si el consumo de bebidas alcohóli-

cas es un elemento no formal institucionaliza-
do en las festividades tradicionales de la cultu-
ra tarijeña.

 � Identificar los factores psicosociales que tie-

nen mayor incidencia en la población ta-
rijeña. 

 � Definir los aspectos motivacionales de 
las personas participantes de los eventos 
culturales de Tarija.

 � Analizar el nivel de satisfacción que ge-
nera en la población el ser partícipes de 
actividades culturales. 

 � Sentido de pertenencia de la población 
con la identidad cultural

OPERACIOLANIZACIÓN DE VARIABLES: Adjunto en cuadro.
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2.2. Aspectos metodológicos: 
La investigación asume lo exploratorio, descriptivo 
y explicativo de manera metodológica.

2.2.1.  – Investigación Exploratoria

Porque  ofrecen un primer acercamiento al proble-
ma que se pretende estudiar y conocer,  nos permi-
te tener un panorama o conocimiento superficial 
del tema, pero es el primer paso inevitable para 
cualquier tipo de investigación posterior que se 
quiera llevar a cabo. 

2.2.2. – Investigación Descriptiva

Porque nos permite  describir la realidad de situa-
ciones, eventos, personas, grupos o comunidades 
que definimos abordar y que se pretenda analizar. 

2.2.3. – Investigación Explicativa

Finalmente optamos por la investigación de tipo 
explicativa para acercarnos y buscar explicaciones 
de las causas que originaron la situación analiza-
da. En otras palabras, es la interpretación de una 
realidad o la explicación del por qué y para qué del 
objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la 
investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la inves-
tigación descriptiva. 

2.2.4. Muestra

Se ha tomado en cuenta como nuestra población 
de estudio a 683 personas de los Municipios de 
Tarija Cercado, Padcaya, San Lorenzo y Entre Ríos; 
considerando la influencia geográfica de cada una 
de las festividades estudiadas en la presente in-
vestigación: Comadres y Compadres, Pascua, San 
Roque, Virgen de Chaguaya y Virgen de Guadalu-
pe. Dicha población atravesó una depuración de 
encuestados que afirmaron no ser partícipes de las 
fiestas tradicionales de ninguna forma, quedando 
como nuestra población 659 personas.

2.2.5. Técnicas de recolección de datos

Encuesta.-  Este instrumento de recolección de da-
tos fue generado por los estudiantes de la materia 
de Psicología Institucional, el mismo que está com-

puesto de 18 preguntas cerradas, en las cuales hay 
grupos de preguntas que corresponden a los aspec-
tos planteados en nuestro Objetivo General: Acti-
tud, Identidad Cultural y las Matrices Psicosociales.
 Es importante remarcar que para el presente tra-
bajo, se ha optado por generar una encuesta virtual 
y de aplicación “cara a cara” con un total de 659 par-
ticipantes de las diferentes fiestas, desarrolladas 
de manera singular en todo el territorio tarijeño. 
Misma que ha permitido la sistematización para-
lelamente a la aplicación de forma clara y precisa; 
no obstante, es necesario mencionar que previa-
mente a la aplicación general, se realizó la capaci-
tación con respecto al uso correcto de las encuestas 
virtuales y una prueba piloto exitosa. La encuesta 
fue sometida a un pre-test, cuyos resultados moti-
varon la realización de algunos ajustes de formato 
y secuencia, es importante destacar que en dicho 
pre-test participaron todos los estudiantes que cur-
san el 5to año de la materia de Psicología Institu-
cional de la Carrera de Psicología. La estructura del 
cuestionario en Google Drive y el procedimiento 
en SPSS 19, permitió efectuar la sistematización de 
datos y cruce de variables y a su vez brindó un me-
jor análisis de resultados.
 Entrevista.- Se utilizó la entrevista semi-estruc-
turada, con la finalidad de profundizar la infor-
mación a partir de la propia experiencia de los en-
trevistados y describir los hechos de las diferentes 
fiestas tradicionales de Tarija, en base a nuevas 
referencias que los distintos grupos fueron selec-
cionando, al haber accedido a personas que llevan 
años celebrando dichas fiestas y que nos permiten 
hoy conocer el cómo, cuándo y quiénes comparten 
estas fiestas, de tal manera todo quedó demostra-
do documentalmente. 
Grupo Focal.- Es una técnica de “levantamiento” de 
información. Su justificación y validación teórica se 
funda sobre un postulado básico, en el sentido de 
ser una representación colectiva a nivel micro de lo 
que sucede a nivel macro social, toda vez que, en 
el discurso de los participantes, conceptos, lugares 
comunes, etc., de una comunidad. La técnica de los 
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grupos focales es una reunión con modalidad de 
entrevista grupal abierta y estructurada, en donde 
se procura que un grupo de individuos seleccio-
nados por los investigadores discutan y elaboren, 
desde la experiencia personal, una temática o he-
cho social que es objeto de investigación. 
Cada equipo de investigación, tuvo un especial 
cuidado con el lugar donde se realizaron las entre-
vistas, buscando sitios estratégicos según la festivi-
dad que correspondía. Por medio de las entrevistas 
al grupo focal y el F.O.D.A. siglas que representan 
el estudio de las Fortalezas, Oportunidades, Debili-
dades y Amenazas. Enfocando los factores que tie-
nen mayor impacto en la organización o en la vida 
cotidiana si es el caso, para que a partir de allí se 
arranquen eficientes decisiones y acciones perti-
nentes. 
Estrategia P.N.I. Es una técnica que nos facilita el 
análisis y toma de decisiones, nos permite realizar 
planteamientos o tomar decisiones al desarrollar 
ideas	sobre	un	tema,	suceso,	o	situación	a	evaluar.  	
El uso del P.N.I. es apropiado para profundizar en 
un tema y poder destacar estos aspectos que nos 
llevan a análisis que puede resultar enriquecedor 
al momento de plantear acciones.

3. RESULTADOS
Los males que acechan
Tarija una región de costumbres y tradiciones cul-
turales mayormente religiosas (iglesia católica), 
mismas que son transmitidas a través del tiempo, 
fundamentalmente en el núcleo básico de la socie-
dad que es la familia.
En este último año múltiples factores fueron con-
tribuyendo a una diminución sistemática del signi-
ficado real y profundo de las festividades tradicio-
nales culturales, manifestándose a través de una 
distorsión de la esencia de las mismas fiestas, evi-
denciadas en cada una de las celebraciones.
Dentro de las actividades culturales se consideraba 
a la familia como la institución social primordial

conformada por sujetos en un sistema, donde inte-
ractúan con el entorno en aspectos legales, socia-
les, económicos y educativos, así mismo se integra 
bajo el principio básico de construir un proyecto 
de vida común, por lo tanto esta institución era la 
encargada de transmitir de generación en gene-
ración las tradiciones culturales tarijeñas para la 
continuación de identidad cultural en la sociedad; 
actualmente vemos que esta institución también 
ha modificado de distintas maneras su estructura 
familiar y su forma de transmisión de la cultura.
Otro factor influyente para la preservación de 
nuestras tradiciones culturales era la escuela, la 
cual hoy en día se limita simplemente a enseñar 
de forma superficial sobre las fiestas tradicionales, 
sin mucha profundización en cuanto a la esencia 
misma de las festividades, ya que forman parte de 
tradiciones mayormente religiosa católica, cabe 
mencionar que la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, declara ser un país laico 
por lo que la reforma educativa está regulada al 
respeto de las múltiples expresiones y creencias 
espirituales. Tarija a lo largo de su historia atrave-
só distintas situaciones políticas, sociales que de-
sarrollaron e influenciaron su estructura cultural 
como tal. 
Un elemento que ha tomado protagonismo en los 
últimos años es la globalización, a través de los 
avances tecnológicos y el activismo de las redes 
sociales, causando grandes cambios en las formas 
de expresión cultural o formas de celebración, la 
identidad cultural se va modificando poco a poco 
en la medida que son influenciadas por costum-
bres foráneas.
Con relación a la gastronomía, esta investigación 
ha plasmado el sentir de la población con respecto 
a la manipulación de alimentos que se realiza du-
rante estas festividades, mismas que carecen del 
cuidado riguroso durante la preparación y venta de 
los platos típicos de nuestra región, como también 
aquellos característicos de cada festividad. Es im-
portante mencionar la responsabilidad de las au-
toridades correspondientes en brindar los espacios 
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adecuados para esta actividad comercial, así tam-
bién un mayor control de salubridad permitiendo 
garantizar la calidad
de los alimentos a los comensales tanto propios 
como extranjeros.
El consumo de bebidas alcohólicas no es algo nue-
vo en estos tiempos, como tampoco lo es asistir a 
una fiesta patronal y celebrarlo consumiendo be-
bidas alcohólicas. El alcohol forma parte de nues-
tras costumbres en las celebraciones, tanto fami-
liares, grupos de amigos, sociales e incluso en las 
religiosas. Sólo hace falta asistir a cualquier tipo de 
evento para comprobar que el consumo de bebidas 
alcohólicas forma parte de las fiestas tradicionales 
de Tarija. 
El consumo de alcohol y sus efectos en la salud no 
serán entendibles y por tanto modificables si no se 
contempla como un proceso de construcción social 
y cultural de Tarija. El fenómeno del alcoholismo 
ha dado lugar a un alto índice de violencia, dispu-
tas, desorden, violencia intrafamiliar, accidentes 
de tránsito, entre otros.

3.2.1. La riqueza cultural tarijeña

El análisis realizado establece que el aspecto mo-
tivacional más relevante para la población tarijeña 
en la participación de sus festividades culturales, 
es la Amistad ya que existe una influencia social 
que incita a la participación de las festividades 
culturales, estos espacios suelen ser importantes 
para el desarrollo de la identidad. Las amistades 
o el grupo ejercen una influencia importante en el 
sujeto, ya que éste tiene la necesidad de socializar, 
conocer, ampliar, su gama de amistades y por lo 
tanto se atreve a conocer y asimilar diversas formas 
de convivencia.
Claramente, dentro de la investigación se ha podi-
do observar cómo la familia y las amistades incitan 
a sus miembros a ser partícipes de las actividades 

tradicionales de la comunidad, ya sea inculcando 
por el sentido de religiosidad, por costumbre y tra-
dición, por curiosidad, entre otros aspectos.

En el caso de las festividades de la Pascua, Virgen 
de Chaguaya, San Roque y la fiesta de la Virgen de 
Guadalupe en Entre Ríos, ya que éstas son de cor-
te más religioso, en las cuales la población acude 
mediante una convicción religiosa, son creyentes y 
fieles. “Se considera que la religión provee de signi-
ficados personales y culturales además de códigos 
de conducta.”
(Stark 1985). 
Por último, se observa que las personas participan 
dentro de estas instituciones culturales con un mo-
tivo tanto de curiosidad por conocer y experimen-
tar las particularidades de estas actividades, y tam-
bién para afianzar las relaciones interpersonales 
mediante la socialización.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el análisis 
al que se llega denota que la población sí se sien-
te parte de las festividades tradicionales de Tarija, 
así mismo en las entrevistas con los grupos focales 
señalan: que “es sumamente importante y de gran 
relevancia porque es un tiempo de confraterniza-
ción”.
La población se inclina más por cultivar las festi-
vidades tarijeñas que las del extranjero o que son 
ajenas a la región, es por tal razón que, puntualizan 
la importancia de revalorar la cultura y conocer aún 
más la riqueza tradicional de Tarija; así mismo las 
personas con mayor preocupación por esta situa-
ción son las de edad adulta, ya que lo fundamental 
en una cultura es el sentido de pertenencia, la mis-
ma fortalecida de algún modo por las celebracio-
nes de las festividades tradicionales como la prác-
tica de los valores culturales.
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4. DISCUSIÓN

4.1. El espejo y en contrapunto
Es innegable que toda cultura representa el cultivo 
de valores y creencias que van tejiéndose en el seno 
social comunitario, a partir de la transmisión oral 
y escrita de una generación a otra, basada en una 
narrativa mágico simbólica que rompe la cotidiani-

dad y concentra la acción a la ritualidad, donde las 
conductas se interponen cumpliendo los dictáme-
nes de orden social construido para establecer te-
rritorialidad, pero también, marcar un sentimiento 
de pertenencia y por ende de identidad.
Tarija con su bagaje cultural, incorpora una incal-
culable riqueza, que si no se preserva, se correrá el 
riesgo de ir perdiendo su esencia, debido a las nue-
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vas tendencias que van determinando las pautas 
de conducta sometidas a dictámenes establecidos 
que predisponen cada vez una marcada ausencia 
de valores espirituales, destacándose más bien, 
comportamiento apegados al consumismo y/o ma-
terialismo, basados en la superficialidad que no 
contribuyen en nada a la construcción de una so-
ciedad basada en valores humanos.
La investigación evidencia un vacío en la defini-
ción de que ciudadano queremos para nuestra 
sociedad, si bien las festividades persisten, pero 
detectamos que las matrices psicosociales se ven 
disonantes al momento de engranar, debido a la 
ausencia de una respuesta que fortalezca nuestras 
tradiciones y creencias.
La institucionalidad no formal del excesivo consu-
mo de bebidos alcohólicas, es un problema que se 
correlaciona con los elevados índices de violencia: 
física, psicología, sexual, económica, etc. que no 
se deben soslayar. Este juicio de valor se susten-
ta con estadísticas que ubican los casos de mayor 
violencia en los meses que se desarrollan las festi-
vidades tradicionales, por consiguiente es necesa-
rio y urgente responder a la pregunta ¿qué tipo de 
ciudadano queremos en Tarija? y a partir de esta 
respuesta ir trabajando en un Plan Estratégico de 
largo aliento que vaya afianzando la riqueza cultu-
ral heredada cuyas cualidades en Tarija se resumen 
en su actitud social hospitalaria, amable, alegre y 
bondadosa.
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Graficas 
DETERMINAR SI EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ES UN ELEMENTO NO FORMAL INSTITUCIO-
NALIZADO EN LAS FESTIVIDADES TRADICIONALES DE LA CULTURA TARIJEÑA.

¿Durante la fiesta tradicional (...) es común el 
consumo de bebidas alcohólicas?

Fx %
145 22

Sí 514 78
Total 659 100

Fuente: Elaboración propia.

¿Qué consecuencias trae el consumo excesivo de alcohol durante las fiestas tradicionales?

Fx %

Todos 377 57

Conflictos Sociales 87 13

Conflictos Familiares 119 18

Problemas de salud 76 12

Total 659 100

Fuente: Elaboración propia.

14. 

NO
22,0%

SI
78,0%
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FACTORES PSICOSOCIALES QUE TIENEN MAYOR INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN TARIJEÑA.

¿Considera usted que durante las fiestas tradicionales se estrechan más los lazos familiares?

Fx %

Nada 39 6

Poco 344 52

Mucho 276 42

Total 659 100

¿Considera usted que su familia es parte activa de las fiestas tradicionales de Tarija?

Fx %

Nada 37 6

Poco 333 51

Mucho 288 44

Total 659 100
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ASPECTOS MOTIVACIONALES DE LAS PERSONAS QUE SON PARTICIPANTES  
DE LOS EVENTOS CULTURALES
Su interés para participar de las fiestas tradicionales se debe principalmente a:

Fx %
Amistades 170 26
Medios de Comunicación 10 2
Escuela 15 2
Iglesia 142 22
Familia 321 48
Total 659 100

¿Qué le motiva a participar de las fiestas tradicionales?

Fx %
Comercio/Turismo 36 5
Curiosidad/Socialización 118 18
Tradición/Cultura 200 30
Fe 301 47
Total 659 100
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NIVEL DE SATISFACCIÓN QUE GENERA EN LA POBLACIÓN EL SER 
 PARTÍCIPES DE ACTIVIDADES CULTURALES.
¿Cuál es su nivel de satisfacción después de participar de las fiestas tradicionales?

Fx %
Indiferente 90 14
Disconforme 54 8
Conforme 513 78
Total 659 100

Fuente: Elaboración propia.

¿Se siente usted orgulloso de la gastronomía típica 
de las fiestas tradicionales?

Fx %
Nada 7 1
Poco 193 30
Mucho 458 69
Total 659 100

SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN CON LA IDENTIDAD CULTURAL
¿Usted se siente parte de las festividades 
tradicionales de Tarija?

Fx %
No 91 14
Sí 565 86
Total 659 100
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RESUMEN

Las características psicológicas que se presentan en 
un deportista son determinantes en el momento 
de su actuación en el campo de juego, de estas de-
penderá su rendimiento, su desarrollo y profesio-
nalización en la disciplina que practica, es por esto 
que aspectos como la motivación, autoconfianza, 
concentración, control emocional y cohesión gru-
pal, deben ser analizadas y tomadas en cuenta al 
momento de ejercer la Psicología deportiva
Esta investigación tuvo como finalidad estudiar las 
características psicológicas que poseen las juga-
doras de voleibol, tomando en cuenta tanto a las 
jugadoras pertenecientes a la selección tarijeña, 
como a las jugadoras formativas que actualmente 
participan en los distintos campeonatos de la Aso-
ciación Departamental, con el fin de comparar en 
qué nivel están presenten dichas variables psicoló-
gicas.
Las variables analizadas en esta investigación re-
presentan habilidades psicológicas, como la mo-
tivación, la autoconfianza, la atención-concentra-

ción o el control del estrés. Además, se estudian 
variables de repercusión colectiva como la cohe-
sión de equipo o la influencia de la evaluación del 
rendimiento en el deportista.
Los resultados confirman que el análisis de las va-
riables psicológicas mediante el CPRD y el LOEHR 
aportan información para conocer y comparar el 
nivel de las características que están presentes en 
las jugadoras de voleibol, desde un punto de vista 
individual y colectivo. Todo ello, facilitaría la opti-
mización del rendimiento deportivo de los voleibo-
listas tras las posteriores intervenciones psicológi-
cas oportunas.

Palabras Clave:
Características, motivación, autoconfianza, con-
centración, control emocional, cohesión grupal.

ABSTRACT

The psychological characteristics that occur in an 
athlete are decisive at the time of their performan-
ce on the field of play, their performance, develop-
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ment and professionalization in the discipline they 
practice will depend on these, which is why aspects 
such as motivation, self-confidence, concentration, 
emotional control and group cohesion, must be 
analyzed and taken into account when exercising 
sports psychology
The purpose of this research was to study the psy-
chological characteristics that volleyball players 
have, taking into account both the players belon-
ging to the Tarijeña team, and the training players 
who currently participate in the different cham-
pionships of the Departmental Association, in or-
der to compare at what level these psychological 
variables are present.
The variables analyzed in this research repre-
sent psychological abilities, such as motivation, 
self-confidence, attention-concentration or stress 
control. In addition, variables of collective reper-
cussion such as team cohesion or the influence of 
performance evaluation on the athlete are studied.
The results confirm that the analysis of the psycho-
logical variables through the CPRD and the LOEHR 
provide information to know and compare the le-
vel of the characteristics that are present in volley-
ball players, from an individual and collective point 
of view. All this would facilitate the optimization 
of the volleyball players’ sports performance after 
subsequent appropriate psychological interven-
tions.

Keywords
Characteristics, motivation, self-confidence, con-
centration, emotional control, group cohesion.

1. INTRODUCCIÓN
Muchas veces, cuando un equipo participa en una 
competencia, existen factores que benefician o 
perjudican su desempeño; éstos pueden ser físi-
cos, tácticos, técnicos o psicológicos. Sin embargo, 
en varias ocasiones, no se le da la importancia ade-
cuada a este último, los directores técnicos, entre-
nadores y asistentes solo se dedican a entrenar lo 

que es el ejercicio físico, implementando o incre-
mentando rutinas de ejercicio, sistemas de juego 
y otros similares, pero, con frecuencia, el auténtico 
problema no es la falta de destrezas físicas, sino 
psicológicas. 
En los últimos años, la importancia de los factores 
psicológicos dentro de este deporte ha crecido, al-
gunos equipos profesionales de élite cuentan con 
especialistas en psicología del deporte que im-
plementan estrategias para fortalecer cualidades 
psicológicas positivas o disminuir factores psico-
lógicos negativos que se encuentran dentro de un 
equipo, ya sean a nivel grupal o individual, aunque, 
en nuestro país aún no se le da la importancia co-
rrespondiente a ello. 
En el preciso momento en que inicia un partido, el 
equipo puede jugar con tranquilidad, pasión, mie-
do, ansiedad, ira, alegría y de muchas otras formas, 
o estas pueden ir surgiendo a medida que se desa-
rrolle dicho partido, el resultado final depende de 
cómo decidan manejarlo, y las herramientas que 
tienen para sobrellevarlo, pero, ¿Y si no tienen he-
rramientas? 
Si se habla del voleibol femenino, el contexto en 
el que se desarrolla esta actividad genera presión 
constante en las jugadoras y no brinda herramien-
tas para abordar esta situación, debido a que, las 
investigaciones y bibliografía sobre estas situa-
ciones son escasas. Existe información sobre Psi-
cología del Deporte, sobre ejercicios físicos para 
mejorar técnicas y tácticas, pero ¿Cómo detectar el 
problema, si es psicológico?, ¿Cómo abordar esta 
dificultad psicológica que implica, la salud de la 
mente? Por esta razón es importante abordar este 
factor en el voleibol. 
Se procura abordar esta problemática en la pre-
sente investigación. Es decir, identificar y compa-
rar en qué nivel están presentes las características 
psicológicas que posee una jugadora de voleibol, 
que compite a nivel nacional representando a su 
departamento cada año, como las características 
de las deportistas formativas que compiten en la 
asociación tarijeña; aspectos como la motivación, 
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control emocional frente al estrés, evaluación del 
rendimiento, autoconfianza, concentración, cohe-
sión grupal, entre otras, que están presentes y son 
influyentes en su rendimiento deportivo.
Con el fin de resolver las distintas hipótesis plan-
teadas se revisó teoría existente en el área, y se 
buscó información de manera rigurosa para que a 
través de los distintos instrumentos que se aplica-
ron para la presente investigación se pueda resol-
ver de la mejor manera la problemática planteada.

1.1. Objetivo general
Comparar las características psicológicas presentes 
en las deportistas de selección departamental y las 
deportistas formativas en la disciplina del vóleibol 
femenino en la ciudad Tarija durante la gestión 
2020.

1.2. Objetivos específicos
 � Valorar el nivel motivacional que presen-

tan las deportistas de ambos grupos.

 � Determinar el grado de autoconfianza 
en el deporte al momento de desempe-
ñar los partidos.

 � Establecer la capacidad atencional y el 
nivel de concentración que tienen ambos 
grupos de jugadoras.

 � Establecer el nivel de control emocional 
frente al estrés y la evaluación del rendi-
miento durante su desempeño.

 � Determinar el grado de cohesión grupal 
que presentan las deportistas con sus 
equipos.

2. METODOLOGÍA
La presente investigación corresponde al área so-
cial ya que busca estudiar los fenómenos sociales 
e intenta descubrir las leyes por las que se rige la 
convivencia. Investiga las organizaciones sociales y 
trata de establecer los patrones de comportamien-
tos de los individuos en los grupos, los roles que 

desempeñan y todas las situaciones que influyen 
en su conducta. (Moscovici, Serge, 1986, p. 74)
También la investigación está dirigida al área de 
Psicología del Deporte porque estudia los proce-
sos psíquicos y la conducta del hombre durante la 
actividad deportiva. Esta ciencia aplicada busca 
conocer y optimizar las condiciones internas del 
deportista para lograr la expresión del potencial 
físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de 
preparación.	(J.Williams,	1991,	p.	163)
Además la presente investigación es de tipo des-
criptiva porque se encarga de puntualizar las carac-
terísticas psicológicas  de la población que se está 
estudiando, ya que su objetivo será describir la na-
turaleza de un segmento demográfico, en este caso 
las deportistas de selección departamental  y las 
deportistas de nivel formativo, en la disciplina de 
voleibol femenino, para posteriormente comparar 
los resultados de ambos grupos y responder a los 
objetivos que nuestra investigación analiza. (Mar-
tyn Shuttleworth, 2008, p. 67)
La siguiente investigación tiene un enfoque cuanti-
tativo porque se procede a la recolección de datos 
estadísticos que pueden brindar resultados numé-
ricos de la muestra estudiada, realizando un análi-
sis de la información en cantidades y/o dimensio-
nes. 
La importancia de los datos estadísticos se funda 
en el hecho de que sirven para evaluar una tenden-
cia futura de un fenómeno determinado en efecto, 
luego de un análisis profundo estos datos pueden 
revelar en alguna medida que esperar a futuro en 
algún área de la actividad humana.
Y también un enfoque cualitativo ya que, con base 
a los resultados más significativos, se describen las 
características psicológicas que presentan las de-
portistas e interpretan caracterizando las variables.

3. MÉTODO

3.1. Método teórico
Se utiliza el método teórico en la construcción del 
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marco teórico y en la elaboración de definiciones lo 
que en la presente investigación permite descubrir 
el objeto de la misma, las relaciones esenciales y 
las cualidades fundamentales no detectables de 
manera censo perceptual.

3.2. Método hipotético deductivo
Se optó por utilizar el método hipotético-deduc-
tivo ya que se observó el fenómeno a estudiar, se 
crearon hipótesis para explicar dicho fenómeno, 
posteriormente se dedujeron las consecuencias 
más elementales de la propia hipótesis y por últi-
mo se realiza una verificación o comprobación de 
la verdad de las hipótesis comparándolas con la 
experiencia al momento de interpretar nuestros 
resultados obtenidos.

3.3. Método empírico
También utiliza el método empírico, el cual aporta 
a la investigación a través de la experiencia, revela 
las relaciones esenciales y las características funda-
mentales del objeto de estudio que son accesibles 
a la detección sensoperceptual a través de proce-
dimientos prácticos y diversos medios de estudio 
como la encuesta, test psicológicos.

3.4. Población y muestra
Para el presente trabajo de investigación se toma 
como población a las deportistas de la disciplina 
de voleibol femenino, debido a que el voleibol aún 
es un deporte amateur en nuestro país al cuál no 
se le dedicaron muchos trabajos de investigación 
deportiva, así mismo se optó por la rama femenina 
porque según los informes presentados los últimos 
cinco años a la Asociación Departamental del Vo-
leibol Tarijeño (ADVT), junto con el SEDEDE acerca 
de los resultados obtenidos en las competiciones 
anuales, se detalló que es la categoría que brindó 
menos triunfos y reconocimientos a su ciudad, a 
comparación de la rama masculina la cuál fue Cam-
peona, y Subcampeona en los torneos, por lo que 
se tomará en cuenta a las jugadoras que conforma-
ron las Selecciones Departamentales de Tarija los 
años 2017, 2018 y 2019, que viajaron a representar 

a la ciudad en Campeonatos Nacionales de Volei-
bol (36 jugadoras en total), como también se toma 
en cuenta a jugadoras formativas que pertenecen a 
diferentes equipos de la Asociación departamental 
de voleibol de Tarija que nunca hayan participado 
de una selección y que tengan mínimamente dos 
años de experiencia jugando (144 jugadoras en to-
tal).
Entonces sumando ambos grupos de jugadoras se 
tiene como población total a 180 jugadoras de vo-
leibol, ambos grupos se desempeñan en la catego-
ría Honor, donde la edad promedio para participar 
en la misma es de 19/25 años. 
Se optó por trabajar con la disciplina del voleibol, 
también por la experiencia de la investigadora en 
el deporte, puesto que lleva 15 años practicándolo 
y vivió muchas situaciones en las que estas carac-
terísticas fueron de suma importancia y afectaron 
en el desempeño, además aún existen muchas 
cuestiones por resolver. Por lo que existe un interés 
personal de poder ejercer en el futuro en esta dis-
ciplina aplicando los modelos de intervención que 
la psicología deportiva ofrece, con el fin de brindar 
a estas jugadoras un asesoramiento psicológico 
mediante apoyo y preparación psicológica, en to-
das sus categorías, tanto en las etapas iniciales y 
formativas. 
La muestra que se utiliza en la investigación es de 
tipo probabilística estratificada, la cual se define 
como el muestreo en el que la población se divide 
en segmentos y se selecciona una muestra para 
cada segmento, con el fin de que sea representati-
va de la población total elegida y de los subgrupos 
conformados. (Hernández Sampieri, 2013, p. 181).
Para obtener un número de muestra que sea repre-
sentativo de la población, se utilizó el programa 
STATS recomendado por Hernández Sampieri don-
de se colocaron los datos requeridos y el programa 
sacó un resultado de manera automática, poste-
riormente se delimitó el número de jugadoras que 
se tomarán en cuenta por cada grupo.
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3.5. Instrumentos
Para medir las variables psicológicas vinculadas al 
rendimiento deportivo de las voleibolistas se em-
plearon como instrumentos de evaluación: el cues-
tionario de Características Psicológicas relaciona-
das con el Rendimiento Deportivo (CPRD) (Buceta, 
Gimeno y Pérez-Llantada, 1994), y el Inventario Psi-
cológico Deportivo LOEHR (Loehr, 1982), (versión 
española de Cernuda, 1988).
Estos instrumentos fueron adaptados debido a la 
pandemia actual que se está viviendo toda la so-
ciedad por el COVID-19, optando por adecuar estos 
cuestionarios	 en	 la	 WEB	 manteniendo	 todas	 sus	

características originales, es decir premisas y res-
puestas, pero serán difundidas a través del Inter-
net	por	diferentes	redes	sociales,	como	WhatsApp	
o Facebook, por lo tanto los sujetos de la muestra 
se auto administrarán los cuestionarios.

4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en esta investigación es-
tán divididos de acuerdo a las cinco diferentes ca-
racterísticas tomadas en cuenta.

4.1. Motivación

PUNTUAJE TOTAL DE LA ESCALA MOTIVACIÓN

ESCALA
JUGADORAS DE SELECCIÓN JUGADORAS FORMATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY BAJA 0 0% 0 0%
BAJA 0 0% 0 0%

MEDIA 8 32% 23 24%
ALTA 16 64% 64 65%

MUY ALTA 1 4% 11 11%

TOTAL 25 100% 98 100%

Tomando en cuenta el puntaje general obtenido en 
la escala de motivación, un 64% de las jugadoras de 
la selección departamental y un 65% de las jugado-
ras formativas se encuentran en un rango de moti-
vación Alta, siendo más capaces de manifestar un 
desarrollo adecuado para atender las exigencias, 
demandas de los entrenamientos y situaciones de 
competición; No obstante, un 32% de las jugadoras 
de selección y un 24% de las jugadoras formativas 
se encuentran en un rango Medio, mostrando esca-
sa intensidad de esfuerzo para responder a los re-
querimientos deseados para un deportista idóneo. 
Comparando los resultados de ambos grupos de ju-
gadoras se infiere que las jugadoras de la selección 

departamental y las jugadoras formativas presen-
tan una motivación similar, aun así las jugadoras de 
selección tienen una tendencia a obtener una pun-
tuación media, respaldando de esta manera la pro-
blemática en la selección que representa a Tarija 
de fracasar en los campeonatos nacionales durante 
los últimos años, como también el no ser conside-
radas para formar parte de la Selección Boliviana 
en campeonatos internacionales. A diferencia de 
las jugadoras formativas que presentan un porcen-
taje considerable a obtener a una puntuación muy 
alta en la escala de motivación, probablemente por 
ser jugadoras que experimentan el descubrimien-
to de sus potencialidades que las conduce a plan-
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tearse metas donde puedan integrar una selección 
departamental a futuro y puedan ser partícipes del 
cambio para la consecución de logros en su ciudad.
Es importante aclarar que ambos grupos presentan 
un tipo de motivación intrínseca, es decir, que la 
única recompensa como jugador de ese deporte es 
la obtención de metas, superación del rendimiento 

deportivo y el placer de divertirse practicando este 
deporte. Tomando en cuenta la realidad del volei-
bol boliviano siendo un deporte amateur y no pro-
fesional en comparación de otros en nuestro país, 
donde existe una motivación extrínseca, por el cual 
ellos son motivados por recibir recompensas, dine-
ro, premios al momento de realizar su deporte.

4.2. Autoconfianza
PUNTUAJE TOTAL DE AUTOCONFIANZA

ESCALA
JUGADORAS DE SELECCIÓN JUGADORAS FORMATIVAS
Frecuencia               Porcentaje Frecuencia              Porcentaje

BAJA 6 24% 26 27%
MEDIA 6 24% 48 49%

ALTA 13 52% 24 24%
TOTAL 25 100% 98 100%

Entendiendo la autoconfianza como el convenci-
miento íntimo de que uno es capaz de realizar con 
éxito una determinada tarea, o bien elegir la mejor 
alternativa cuando se presenta un problema, to-
mando la mejor decisión teniendo internamente la 
sensación de que es una persona valiosa que posee 
capacidades y habilidades para afrontar las adver-
sidades. (Horst Bussenius, 2007, p.36).
Y analizando los puntajes generales obtenidos en 
la escala de autoconfianza se observa que las ju-
gadoras de la selección presentan en un 52% Alta 
autoconfianza, es decir la mitad de las represen-
tantes tarijeñas, reconociendo que este grupo de 
jugadoras posiblemente tiene: mayor experiencia 
acorde a los años de juego que van practicando este 
deporte, mayor conocimiento de técnica-táctica o 
estrategias de juego, comodidad en su ambiente 
deportivo y una gran valoración de su propio juicio 
dentro de la cancha donde se desempeñan, por lo 
que presentan este convencimiento de ser capaces; 
aun así nos vemos en la necesidad de prestar aten-
ción al otro rango de jugadoras, es decir el 24% Me-
dia y Baja, que no tienen tan presente esta variable 
psicológica, la cual según estudios es indispensa-
ble para que el rendimiento de un buen deportis-

ta crezca y tenga frutos en la obtención de metas 
futuras.
En cuanto a las jugadoras formativas un 49% pun-
tuó en el rango medio y un 27% en el de Baja au-
toconfianza, resaltando la importancia de trabajar 
en este aspecto desde los inicios de las jugadoras 
que van formándose cada año en el voleibol tarije-
ño, de modo que a futuro exista un crecimiento en 
el rendimiento deportivo y Tarija llegue a ser apre-
ciada como uno de los departamentos con mejor 
preparación y desarrollo de deportistas en el vo-
leibol boliviano, como actualmente Cochabamba 
es considerada, obteniendo así el beneficio de más 
jugadoras que destaquen en este deporte hacien-
do sobresalir a la ciudad que representan.  
Comparando ambos grupos de jugadoras, se ob-
serva una diferencia significativa entre los porcen-
tajes del rango de Alta autoconfianza, por lo que se 
destaca notablemente que las jugadoras de la se-
lección tarijeña presentan más autoconfianza que 
las jugadoras de nivel formativo, notando su dispo-
sición de adaptarse a las distintas situaciones que 
puedan estar presentes en un evento deportivo, sin 
desaprovechar la confianza en sí mismas y en sus 
capacidades. 
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4.3. Concentración

PUNTUAJE TOTAL DE CONCENTRACIÓN

ESCALA
JUGADORAS DE SELECCIÓN JUGADORAS FORMATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
BAJA 12 48% 46 47%

MEDIA 9 36% 37 38%
ALTA 4 16% 15 15%

TOTAL 25 100% 98 100%

Analizando el puntaje general obtenido en la es-
cala de concentración, ambos grupos de jugado-
ras presentaron puntajes muy similares en esta 
variable, aun así se denota que un 48% de las ju-
gadoras de selección presentan una concentración 
baja y tan solo un 16% de ellas una alta concentra-
ción, por lo que estos resultados llevan a conside-
rar que se debe prestar atención ante este hecho, 
con el fin de mitigar los nocivos efectos que la falta 
de concentración tiene en el deporte, por lo tanto 
los entrenadores deberán usar una serie de estra-
tegias como alimentar una buena motivación y la 
activación, siendo estos elementos muy positivos 
para estos deportistas para superar su actual rendi-
miento (Dzhamgarov, 1999, p.177) 
En el caso de las jugadoras formativas un 47% se 
situó en el rango de baja concentración seguido de 
38% en escala media, revelando que esta variable 

no está asentada enérgicamente en este grupo, 
produciendo que la falta de este mecanismo de 
supervivencia las conduzca a ser víctimas de dis-
tracciones en el terreno de juego, afectando el ren-
dimiento durante el desarrollo de sus actividades 
deportivas y retardando su crecimiento. 
Los entrenadores deberán solicitar a sus jugadoras 
aumentar su concentración en su máximo poten-
cial, para prestar atención a todas las indicaciones 
que haga el mismo y ejecutar de manera óptima 
todas las variaciones que existen dentro de la es-
trategia del juego del voleibol, así mismo los pro-
fesionales técnicos del mundo del deporte han 
detectado que la presencia de los psicólogos de-
portivos actúan de manera positiva participando 
en el crecimiento efectivo de las jugadoras logran-
do disminuir los errores por falta de concentración.

4.4. Control al estrés

PUNTUAJE TOTAL DE LA ESCALA CONTROL DE ESTRÉS

ESCALA
JUGADORAS DE SELECCIÓN JUGADORAS FORMATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY BAJA 0 0% 2 2%

BAJA 4 16% 23 23%

MEDIA 10 40% 47 48%

ALTA 9 36% 25 26%

MUY ALTA 2 8% 1 1%

TOTAL 25 100% 98 100%



CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS PRESENTES EN DEPORTISTAS DEL VOLEIBOL 
FEMENINO DE LA CIUDAD DE TARIJA”

76 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

En la escala de control de estrés se obtuvo que un 
44% de las jugadoras de selección presenta una 
mejor predisposición al control de estrés manifes-
tando que las mismas utilizan eficientemente sus 
habilidades psicológicas de manera positiva, es de-
cir, que confían en sus posibilidades, manifiestan 
menuda ansiedad para competir y una buena parte 
del tiempo son capaces de mantener su atención 
focalizada en aspectos relevantes del juego mien-
tras compiten. 
Por otra parte, un 48% de las jugadoras formativas 
se encuentran en un rango medio en esta variable, 
demostrando levemente que menos de la mitad de 
este grupo necesita la convicción positiva para pre-
sentar esta capacidad de afrontar a las demandas 
psicológicas que se adapten al objetivo deportivo, 
logrando así reducir o eliminar las fuentes de in-
quietud, presión, daño o resistencia al desarrollo 
de su integridad con el fin de que su respuesta en 

el contexto deportivo sea exitosa y lograr situarse 
posteriormente en el rango elevado de manejo de 
control de estrés.
Comparando ambos grupos podemos revelar que 
las jugadoras de selección presentan una tenden-
cia diferencial de mayor puntaje de esta variable, 
probablemente debido a su experiencia jugando 
campeonatos de gran envergadura, los que requie-
ren de mayor exigencia tanto física como psicológi-
ca, de modo que al otro grupo de jugadoras le cues-
ta más afianzar intrínsecamente su mentalidad. 
Es importante analizar de qué manera estas ju-
gadoras controlan sus emociones al momento de 
jugar, tomando las mismas, no como favorables o 
desfavorables sino cuáles son las que fomentan su 
rendimiento y cuáles las dificultan, para que pue-
dan reconocerlas, adaptarlas y explotar su poten-
cial.  

4.5. Evaluación del rendimiento

PUNTUAJE TOTAL DE LA ESCALA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

ESCALA

JUGADORAS DE SELECCIÓN JUGADORAS FORMATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY BAJA 0 0% 1 1%

BAJA 5 20% 23 24%

MEDIA 11 44% 57 58%

ALTA 7 28% 16 16%

MUY ALTA 2 8% 1 1%

TOTAL 25 100% 98 100%

Teniendo clara la definición de la influencia de la 
evaluación del rendimiento como la capacidad del 
deportista de afrontar la demanda física o psico-
lógica que surge de la evaluación del rendimiento 
que percibe el sujeto de su entorno, o que está au-
toimpuesta por el propio deportista frente a su eje-

cución deportiva, de manera tal que, frente a esta, 
tanto su percepción como respuesta en el contexto 
deportivo, sea exitosa, es decir, adaptativa y fun-
cional para los objetivos deportivos, reduciendo 
o eliminando las fuentes de inquietud y presión. 
(Fernández, 2005, p.61)
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En esta escala obtuvimos que un 44% de las ju-
gadoras de selección se sitúan en un rango medio 
con propensión a un 28% que se sitúa en una alta 
influencia, probablemente porque sienten mayor 
presión al representar a su ciudad que es una res-
ponsabilidad más grande que representar a su pro-
pio club, en un campeonato nacional existe mayor 
concurrencia de espectadores en comparación de 
un campeonato local, por lo que el oído y la vista 
como medios de percepción son evaluadores del 
ambiente en el que compiten, asimismo  existe 
presión por el hecho de ser campeonatos preselec-
tivos para conformar a la selección boliviana. Sien-
do este aspecto el detonante de tensión en estas ju-
gadoras al momento de percibir como está siendo 
evaluado su rendimiento. 
Por otro lado, las jugadoras formativas obtuvieron 
un 58% de influencia media con propensión a un 
24% en rango bajo, posiblemente porque su única 
preocupación es la superación personal y no tanto 

la colectiva, esforzándose más en entrenamientos 
para su desarrollo y acomodándose poco a poco al 
ambiente competitivo ya que un deportista que se 
presenta a una competición desearía salir vence-
dor, o por lo menos ocupar un buen lugar en com-
paración con sus competidores. Pero ambas cosas 
solo son posibles si el rendimiento de los competi-
dores se valora con la misma vara, de modo que se 
pueda establecer una clasificación de acuerdo con 
los rendimientos, muy aparte de la situación en la 
competición, incluso durante el prolongado perio-
do de entrenamiento, desea conocer que mejoras 
ha conseguido durante el mismo, si la evolución 
de su rendimiento guarda proporción con relación 
al esfuerzo realizado durante el entrenamiento, 
o en que aspecto debe mejorar. De esta forma, el 
análisis del rendimiento y los juicios de valor en el 
entorno del deportista, se convierten en una parte 
influyente que afecta la motivación, la disposición 
para el esfuerzo, la satisfacción y la confianza del 
mismo deportista. (Buceta, 2000, p. 45).

4.6. Cohesión grupal
PUNTUAJE TOTAL DE LA ESCALA COHESIÓN GRUPAL

ESCALA
JUGADORAS DE SELECCIÓN JUGADORAS FORMATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY BAJA 0 0% 0 0%

BAJA 0 0% 0 0%

MEDIA 0 0% 7 7%

ALTA 19 76% 57 58%

MUY ALTA 6 24% 34 35%

TOTAL 25 100% 98 100%

En psicología social el concepto de cohesión descri-
be los procesos que hacen que los miembros de un 
grupo permanezcan unidos. El grado de cohesión 
puede variar mucho entre unos grupos y otros, en 
algunos casos la pertenencia grupal ocupa un lugar 
central en la vida de sus miembros, en otros la vin-
culación con el grupo es pequeña y las metas indi-
viduales son más importantes que las grupales, sin 

embargo, si un grupo existe debe existir cohesión 
en algún grado. Específicamente, la cohesión en los 
equipos deportivos es ideal para estudiar la coope-
ración, la competición y el conflicto.
Al momento de practicar un deporte los equipos 
demuestran que existen medidas objetivas de la 
eficacia del grupo, es importante mencionar que la 
cohesión de tarea tiene una relación positiva ma-
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yor con el rendimiento que la cohesión social, el 
rendimiento parece tener un efecto mayor sobre 
la cohesión que la cohesión sobre el rendimiento, 
pero esta relación entre ambas variables es circu-
lar: el éxito aumenta la cohesión y la cohesión a su 
vez incrementa el rendimiento. 
Dos Santos (2014, p.67), indica que la cohesión gru-
pal consiste en la disposición del deportista de in-
tegrarse a los miembros del equipo como uno solo, 
conjunto de miembros, orientado hacia un sentido 
de pertenencia y unidad, ya sea por una razón me-
ramente afectiva y social o como una orientación 
hacia la tarea u objetivo competitivo de esta disci-
plina.
Analizando nuestra última variable de podemos 
definir que un 76% de las jugadoras de selección 
presentan una alta cohesión grupal, señalando que 
las deportistas mantienen una buena competencia 
social con sus compañeros dentro del equipo, así 
como un sentimiento positivo de espíritu del mis-
mo. Es una obviedad desbordante que el voleibol 
es un deporte eminentemente de equipo, lo que 
significa uno de los mayores retos para los entrena-
dores conseguir que un grupo de jugadores logren 
trabajar interdependientemente en búsqueda de 
un objetivo compartido, expresando una filosofía 
de juego que lo caracterice como propio, con la in-
tención de que con el trascurso del tiempo el equi-
po sea el mejor de todos, no obstante, una buena 
cohesión no es determinante para que el equipo 
tenga un buen rendimiento, reflejando nuevamen-
te la poca obtención de logros en las competencias 
que participa la selección. Gonzales Carballido 
(2001, p.3)
Por otra parte sólo un 58% de las jugadoras for-
mativas manifiestan una cohesión alta, pudiendo 
ser causa de que están iniciando un proceso de co-
nocerse, aceptarse y engranar sus personalidades 
como miembros del equipo, para ser capaces de 
comunicarse y relacionarse entre sí, de esa forma 
poder valorar además la contribución que hacen 
de manera individual a un juego que demanda una 
elevada interdependencia en las acciones, debien-

do ser recomendado a los entrenadores utilizar 
algunos métodos que incrementen la cohesión de 
sus equipos, como ejemplo; establecer objetivos 
de equipos estimulantes, fomentar la identidad 
de equipo y conocer aspectos personales de sus 
miembros.

5. DISCUSIÓN
De acuerdo a esta investigación se puede eviden-
ciar que las jugadoras de selección y las jugado-
ras formativas presentan una motivación similar, 
valorando ambos grupos en el rango de alta pun-
tuación, lo que significa que un poco más de la mi-
tad de las jugadoras de ambos grupos poseen una 
dirección e intensidad de esfuerzo al momento 
de jugar, lo que provoca que puedan establecerse 
objetivos deportivos y trabajen duro para su conse-
cución, tengan deseos de auto superarse día a día 
y le den la importancia que merece su deporte en 
relación con otras actividades de su vida cotidiana, 
así como la relación coste-beneficio que su vida 
deportiva les ofrece a nivel personal, logrando así 
responder de manera adecuada a las exigencias y 
demandas de los entrenamientos y competiciones. 
Aun así, es importante trabajar en este aspecto en 
ambos grupos, para que exista un crecimiento no-
table en quienes esta variable psicológica no está 
desarrollada, es decir las jugadoras que puntúan 
de media a baja motivación. y de este modo exista 
a un futuro un crecimiento global en su rendimien-
to.
En relación a la variable de autoconfianza, se infie-
re que las jugadoras de la selección presentan un 
porcentaje mayor de autoconfianza que las juga-
doras formativas, señalando uno de los resultados 
más significativos de esta investigación, posible-
mente como se mencionó con anterioridad, esto 
es debido a que el primer grupo de jugadoras tiene 
más experiencia en años trascurridos jugando vo-
leibol, por lo que su convicción de que pueden lo-
grar sus metas planteadas visualizando de forma 
realista los obstáculos que puedan tener y utilizan-
do de forma correcta sus capacidades y habilidades 
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para resolverlos, son mayores a las del otro grupo 
de jugadoras, quienes están iniciando este proce-
so de formarse como voleibolistas, adquiriendo 
conocimientos tanto en técnica-táctica como en 
las estrategias de juego que se desempeñan en los 
partidos. Pudiendo dar estos resultados un pronós-
tico de éxito favorable, no obstante, es importan-
te centrar nuestra atención al porcentaje restante 
con el fin de trabajar y profundizar en esta variable, 
conforme a que es una de las más importantes al 
momento de pronosticar el éxito o fracaso de un 
deportista.  
En cuanto a la variable de concentración, ambos 
grupos están situados en el rango de baja con-
centración, siendo este un resultado preocupante 
porque ambos grupos denotan dificultades al mo-
mento de focalizar su atención durante las ejecu-
ciones deportivas, siendo esta una de las variables 
más imprescindibles al momento de jugar, pues 
evita que se cometan errores causados por distrac-
ciones en el campo de juego. De igual manera los 
entrenadores deberían trabajar juntamente con 
la colaboración de psicólogos deportivos deberán 
ocuparse de maximizar esta habilidad psicológica 
en las jugadoras.
En esta variable se evidencia que el mayor porcen-
taje de ambos grupos se ubica en el rango de me-
dio control de estrés, reflejando que esta variable 
no está presente de manera constante al momento 
de jugar, dificultándose el control en su estado de 
tensión, nerviosismo, inseguridad, con referencia a 
días previos a la competición y a momentos antes, 
durante y posterior a la misma. En las jugadoras 
de selección existe un porcentaje moderado que 
utiliza sus habilidades psicológicas positivamente, 
confía en sus posibilidades, no manifiesta ansie-
dad para competir y es capaz de controlarse en as-
pectos relevantes del juego mientras compiten, del 
mismo modo es importante que ellas reconozcan 
las emociones que sienten en la cancha, no etique-
tandolas como favorables o desfavorables sino de 
la forma en que las mismas potencian o dificultad 
su rendimiento. Resaltando que se necesita poten-
ciar esta variable aún más en el porcentaje restan-

te, para el beneficio de las jugadoras.
Analizando esta variable se afirma que el porcen-
taje más revelador de ambos grupos se sitúa en el 
rango de puntuación media, aun así las jugadoras 
de la selección denotan tener un considerable por-
centaje en el rango alto, demostrando que ellas 
sienten más influencia al momento de que otros 
evalúan su rendimiento, porque la presión que lle-
van consigo de representar a toda una ciudad es 
más elevada a diferencia de jugar para el propio 
campeonato local, sintiendo aún más tensión por 
los planteamientos de que quienes las están eva-
luando son personas significativas para las mis-
mas, como ser el entrenador de la selección boli-
viana quien será el encargado de seleccionar a las 
conformantes del cuadro nacional.
Las jugadoras formativas tienen un porcentaje 
de menor influencia, posiblemente porque se en-
cuentran en los inicios de su formación en este de-
porte, lo que las lleva a poseer un gran control del 
impacto que puede tener una evaluación negativa 
sobre su rendimiento, procedente de sus entrena-
dores, amigos, pareja afectiva, familia, etc., así que 
aceptarán abiertamente las críticas a fin de mejo-
rar su crecimiento y desarrollo como jugadoras de 
voleibol. 
Finalizando con la variable de cohesión grupal 
podemos indicar que ambos grupos de jugadoras 
se sitúan en el rango de cohesión alta, aunque de 
forma más significativa las jugadoras de selección 
sienten mayor cohesión con sus compañeras de 
equipo, esto puede darse por la cantidad de años 
que llevan jugando juntas, sienten gran satisfac-
ción al jugar, tienen más conocimiento acerca de 
las personalidades de sus miembros, pueden co-
municarse adecuadamente, presentan metas en 
común, conceden gran importancia al espíritu de 
equipo y los lazos de amistad forjados son más 
enérgicos; a comparación de las jugadoras forma-
tivas quienes inician con este proceso de conocer 
el temperamento, carácter y personalidad de los 
demás miembros de sus equipos, costándoles de-
jar de lado una actitud individualista que pueda te-



CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS PRESENTES EN DEPORTISTAS DEL VOLEIBOL 
FEMENINO DE LA CIUDAD DE TARIJA”

80 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

1 2 3 4 5 6BACKWARD-STEP FORWARD-STEP⏪ ⏩

ner en relación con su grupo deportivo, lo que será 
solucionado en el transcurso de los años como se 
puede evidenciar en las jugadoras de la selección 
tarijeña.
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RESUMEN

La investigación tiene por objetivo determinar los 
principales factores que inciden en la deserción es-
tudiantil de los indígenas guaraníes del Itika Gua-
su, que ingresaron a la Universidad Autónoma Juan 
Misael Saracho de la ciudad de Tarija. La investiga-
ción es de tipo exploratoria-descriptiva, cuantitati-
va y cualitativa; se busca comprender la deserción 
estudiantil a partir del análisis de los resultados de 
las entrevistas a profundidad. La población con la 
que se trabajó son los jóvenes indígenas guaraníes 
del Itika Guasu, que ingresaron a la universidad por 
el convenio entre la UAJMS y la APG matriculados 
la gestión 2017 y que desertaron de la misma, los 
cuales se encuentran viviendo en la ciudad de Ta-
rija.
El análisis determinó que la deserción estudiantil 
de los jóvenes guaraníes está dada por la inciden-
cia de los factores personal y familiar, económico y 
de rendimiento académico. 

Palabras clave: 
Deserción universitaria; Guaraníe; Itika Guasu

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the 
main factors that influence student desertion 
among the indigenous Guaraní of the Itika Gua-
su, who entered the Universidad Autónoma Juan 
Misael Saracho in the city of Tarija. The research is 
exploratory-descriptive, quantitative and qualitati-
ve, it seeks to understand student desertion from 
the analysis of the results of in-depth interviews. 
The population we worked with are the Guarani 
indigenous youth of the Itika Guasu, who entered 
the university through the agreement between the 
UAJMS and the APG, enrolled in 2002 and who dro-
pped out, and who are living in the city of Tarija.
The analysis determined that the student deser-
tion of young Guaraní students is due to the inci-
dence of personal and family factors, economic fac-
tors and academic performance. 
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Student desertion, guranie, Itika Guasu
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1. INTRODUCCIÓN
La deserción de los estudiantes al sistema univer-
sitario, es un problema de gran magnitud por las 
consecuencias que tiene para el sistema educativo 
no solo como indicador de efectividad educativa 
sino también por la repercusión que tiene en la 
vida del estudiante, en la familia, en el futuro pro-
fesional y por el impacto social y político que este 
fenómeno provoca.
A nivel mundial el problema de la deserción uni-
versitaria ha sido abordada por diversos investiga-
dores, siendo llamativa una investigación que pre-
tendía identificar  los factores socio - económicos 
estudiados para explicar las causas de la deserción 
en las universidades, con la pretensión de buscar 
políticas y estrategias institucionales que busquen 
eliminar estas causas o por lo menos minimizar 
su efecto (González-Ramírez & Pedraza-Navarro, 
2017; Piratoba H. & Barbosa Ch., 2013; Rodriguez 
Ostria	&	Weise	Vargas,	2006;	Siles	Orozco	&	Cortez	
Romero, 2003).
Así también la tasa de deserción se está empezan-
do a considerar como un indicador de la calidad de 
la gestión universitaria: de hecho, la tasa de aban-
dono figura como indicador de calidad de numero-
sos modelos de evaluación de la institución univer-
sitaria (MEC: Catálogo de indicadores del sistema 
universitario público español), y como indicador 
de ranking de universidades (Yorke, 1998, como se 
citó en Cabrera, Bethencurt, Álvarez Pérez & Gon-
zales 2006). Actualmente, en el Perú, la deserción 
estudiantil universitaria es tomada como indicador 
para que las universidades peruanas puedan acre-
ditarse (Coneau, 2010). Según Cabrera et al. (2006), 
las tasas de deserción estudiantil son un indicador 
de baja calidad, pues se entiende que la universi-
dad no hizo lo necesario para que los estudiantes 
terminaran su carrera.  
En Colombia se investigó si los factores socio-cul-
turales y administrativo académicos tiene mayor 
peso que los que tradicionalmente se han argu-
mentado (falta de recursos económicos, individua-
les, familiares y sociales). Llegándose a determinar 

que cerca del 31% de los que abandonaron el es-
tudio, alegaron como causa de su retiro la falta de 
recursos económicos, mientras que para el 41% su 
abandono no fue motivado por este factor; a su vez, 
en las familias de los exestudiantes, el 91% de los 
padres trabajaba, mientras que el 66% de las ma-
dres no laboraba. Por último, los aspectos acadé-
micos culturales, según la investigación, tiene más 
peso específico que las restantes, así, el profesora-
do debe tener no solo un profundo conocimiento 
en informática, elevadas y complejas matemáticas 
o sólidos argumentos en física nuclear, sino que 
debe ser portador de un nivel socio-humanístico 
que lo haga portador y educador de seres multidi-
mensionales, formador de seres capaces de validar 
y convalidar el mundo moderno de hoy (Alvarez 
J.M.,1997:35).
En Bolivia se encuentra que la deserción en las uni-
versidades públicas tiene niveles elevados. Así, en 
las carreras de Derecho, Medicina, e ingeniería Civil 
la deserción específica alcanza el 50 y 60%, según 
datos obtenidos de la investigación realizada por 
la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y la 
Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Universitario, en 
el año 2005. El problema ha sido tratado en dife-
rentes congresos del Sistema universitario, pero no 
se han logrado alternativas de solución. 
A esto se suma que el país durante la década de los 
años 90 va entrando paulatinamente en un proce-
so de reestructuración, donde se van dando cam-
bios en el marco jurídico que rige al país y donde 
las organizaciones indígenas demandan el reco-
nocimiento de sus derechos a través de diferentes 
medios y el hito histórico que marca la nueva etapa 
es la marcha de los pueblos indígenas de las tierras 
bajas denominada  “Marcha por la dignidad y el te-
rritorio”, realizada el año 1992; luego de la misma 
logran que se formule la Constitución Política del 
Estado en su primer capítulo que a la letra dice: 
“Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y 
pluricultural, constituida en república unitaria, adopta 
para su gobierno la forma democrática, representativa 
fundada en la unión libre y solidaria de todos los bolivia-
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nos” (Constitución Política del Estado, 1992).
En el país continuaban manifestándose las voces 
de las organizaciones indígenas en consignas de 
reivindicación, donde el planteamiento central 
era “por una educación indígena originaria; hacia 
la autodeterminación ideológica, política, territo-
rial y sociocultural que recoja el pensamiento, las 
demandas y las proyecciones de las naciones indí-
genas originarias para transformar la aplicación, 
seguimiento y el control de las políticas de Bolivia” 
(www.uajms.edu.bo 2005)  
La Educación superior se replantea a partir de la 
Constitución Política del Estado (CPE), aprobada 
en el referéndum de 25 de enero de 2009 y promul-
gada el 7 de febrero de 2009 [Bolivia, 2009], seña-
la en su artículo 77 parágrafo I que “… la educación 
es la más alta función financiera del Estado”, que 
tiene la obligación indeclinable de sostenerla, ga-
rantizarla y gestionarla. En el parágrafo II de este 
mismo artículo, la Constitución se refiere a la pro-
tección de la educación señalando que el Estado y 
la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema 
educativo, que comprende la educación regular, la 
educación alternativa y especial y la educación su-
perior de formación profesional
Establece	en	su	artículo	78	I.	La	educación es unita-
ria, pública, universal, democrática, participativa, 
comunitaria, descolonizadora y de calidad. II. La 
educación es  intracultural,	 intercultural	y	plurilin-
güe en todo el sistema educativo.
Por otra parte, en Tarija la Universidad Autóno-
ma Juan Misael Saracho firma un convenio con la 
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) la cual en la 
“cláusula 2da. del mencionado Convenio establece 
que la UAJMS se compromete a aceptar el ingreso 
anual como alumnos de la Universidad a 6 bachi-
lleres de la Asamblea del Pueblo Guaraní Tarija, sin 
el examen de ingreso y sin costo alguno de inscrip-
ción” (UAJMS, R.R. Nº045/,2009). Actualmente el 
convenio no está vigente. 
Así la universidad se convirtió en una oportunidad 
educativa para los jóvenes guaraníes porque lo-
gran incorporarse al sistema universitario, lo cual a 

su vez genera otro problema puesto que son muy 
pocos los que culminan sus estudios, siendo para 
la universidad un reto mucho más ambicioso por-
que la inclusión y el respeto a la diversidad no solo 
es la mera atención de los estudiantes guaraníes 
matriculados sino alcanzar los postulados que 
plantean que la educación es un factor importante 
de desarrollo y de equidad social y un medio para 
disminuir las desigualdades sociales e impulsar la 
inclusión social de los sectores tradicionalmente 
desfavorecidos.
Tomando en cuenta estos datos generales, se debe 
indicar que no existe información relativa o una 
base estadística institucional, nacional que refleje 
el índice de ingreso, deserción y titulación de estu-
diantes de origen guaraní; estos datos solo pueden 
ser recabados a partir de la cantidad de materias 
cursadas y aprobadas cada año por el estudiante y 
por la continuidad estudiantil dentro del sistema 
universitario.
Actualmente en la universidad Autónoma “Juan 
Misael Saracho” las modalidades de ingreso son:

 � Aprobación de la prueba de suficiencia 
académica

 � Curso preuniversitario

 � Ingreso libre que es una modalidad que 
se implementó luego de un convenio fir-
mado con la APG (Asamblea del Pueblo 
Guaraní) para el ingreso de estudiantes 
indígenas guaraníes del Departamento 
de Tarija. Convenio no fue actualizado y 
no está vigente.

Bajo la modalidad de ingreso libre los estudiantes 
indígenas guaraníes, ingresaban a la universidad 
pero en su mayoría no culminaban sus estudios 
teniendo que volver a sus comunidades con mu-
cha frustración por no haber cumplido su objetivo 
personal y las expectativas de sus familias, comu-
nidades y organizaciones, quienes habían identifi-
cado a la Universidad como un medio para adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades que pue-
dan ser útiles para portar al desarrollo de su pue-

http://www.uajms.edu.bo
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blo. Esta situación fue repercutiendo directamente 
sobre otros jóvenes en las comunidades quienes 
buscan otras opciones de estudios alternativos a la 
universidad.
Cabe aseverar que en la Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho, la deserción universitaria no 
ha sido investigada a profundidad ni se cuenta con 
una base estadística institucional que contemple 
datos de los estudiantes de origen guaraní que in-
gresa; la información con la que se cuenta actual-
mente está en función a la aprobación y reproba-
ción de las materias asignadas a los estudiantes.
Para que el sistema universitario pueda definir po-
líticas es muy importante investigar los elementos 
que hacen a esta problemática. En el caso especí-
fico de la presente investigación se plantea como 
objeto de estudio, la deserción estudiantil de indí-
genas guaraníes del Itika Guasu que ingresaron a la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
En Tarija, a partir del año 2000 los jóvenes guara-
níes ingresan al sistema universitario a través de 
un Convenio Interinstitucional existente entre la 
Universidad Juan Misael Saracho y la Asamblea del 
Pueblo Guaraní – APG. La que actualmente no está 
vigente.
La información oficial con que se cuenta sobre el 
ingreso de jóvenes guaraníes a la universidad, es a 
través de la Asamblea del Pueblo Guaraní- APG, or-
ganización que avala la procedencia y origen de los 
jóvenes que solicitan ingresar a la UAJMS.
No se cuenta con información del sistema de edu-
cación superior sobre la cantidad de estudiantes 
guaraníes que ingresan a la universidad y comple-
tan sus estudios, o sobre aquellos que desertan y 
menos aún en relación a los factores que inciden o 
provocan la deserción de los estudiantes evitando 
la titulación de los mismos.
En ese sentido se plantea la pregunta ¿Cuáles son 
los factores que provocan la deserción universita-
ria de estudiantes guaraníes de la región del Itika 
Guasu?
En este sentido el objetivo de la investigación es: 

Identificar	los	factores que	influyen	en	la	deserción	
universitaria de los estudiantes guaraníes de la re-
gión del Itika Guasu.

1.1. Deserción Universitaria
El fenómeno de la deserción es complejo y diná-
mico, no existe una única definición, por lo que 
los conceptos que serán utilizados en este sentido 
responden a términos de referencia para estudios 
nacionales e internacionales sobre deserción en la 
educación superior, así Vielka de Escobar precisa 
que “Deserción es el proceso de abandono, voluntario o 
forzado de la carrera en la que se matricula un estudian-
te, por la influencia positiva o negativa de circunstancias 
internas o externas a él o ella”. en lo que respecta a 
educación superior entre uno y otro periodo acadé-
mico (semestre o año)”. (Vielka de Escobar, 2005:9) 
Asimismo, se considera otros aspectos que hacen 
referencia a la definición de deserción: En el glosa-
rio de la Red Iberoamericana para la acreditación 
de la calidad de la educación Superior, se conside-
ra el concepto de deserción como un “sinónimo de 
abandono, el cual denomina también mortalidad 
escolar que se define como estudiantes que sus-
penden, repiten, cambian de carrera o abandonan 
antes de obtener el título”. (RIACES:8 http://www.
monografías.com/trabajos13/glosadm).
El fenómeno se puede observar desde dos ópticas 
diferente: la individual que se refiere al hecho de 
que la persona llega a la universidad buscando 
obtener un título que lo acredite ante la sociedad 
como alguien que tiene la idoneidad intelectual y 
desea retribuirle su cualificación. En consecuen-
cia, quien no logra esta meta individual es llamado 
desertor. En segundo lugar, la óptica institucional, 
que se relaciona con el choque del estudiante con-
tra los preceptos institucionales que lo repelen, 
llevándolo lentamente a comprender que debe re-
tirarse, unas veces conscientemente, otras de ma-
nera tradicional y dolorosa”. (Gordillo, E., 1990:34)

1.2. Factores para la Deserción
La deserción en las universidades públicas de 

http://www.monografías.com/trabajos13/glosadm
http://www.monografías.com/trabajos13/glosadm
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Bolivia tiene niveles elevados; “alcanza al 50% 
y 60% proporcionalmente, las tasas de titulación 
son bajas, situándose entre el 19 y 27% (Secreta-
ria Ejecutiva de Desarrollo Universitario, UAJMS, 
2005:25). 

En Bolivia el Sistema de la Universidad Boliviana 
(SUB), está conformado por 15 universidades, 11 
gratuitas y 4 privadas. El SUB en diez años ha teni-
do un crecimiento de aproximadamente el 72% en 
la matrícula estudiantil, pasando de 256.834 en el 
año 2004 a 440.918 en el año 2015. Las 11 universi-
dades públicas gratuitas representan algo más del 
75% de la matrícula universitaria total en Bolivia, 
registrando para el mismo periodo de tiempo una 
deserción definitiva promedio del 10.66% (CEUB, 
2016). La generación de estadísticas sobre educa-
ción superior universitaria en Bolivia es limitada, 
de manera irregular se publican estadísticas sobre 
la matrícula, el crecimiento de la matrícula y sobre 
el presupuesto de manera agregada, existiendo 
muy poca o casi ninguna información sobre resul-
tados de la gestión académica.
La deserción en la Universidad Autónoma Juan Mi-
sael Saracho. 

Gestión 2018 2019 2020 2021
Total De-

serción
15,15 % 15,22 %  15,08 %  3.03%

Fuente D.T.I.C. Planificación Universitaria
Los factores relevantes para la deserción, en orden 
de importancia son: La pobreza que obliga a los jó-
venes a buscar un empleo, la falta de orientación 
respecto a los programas y al mercado profesional, 
el cambio de situación familiar de solteros(as) a 
casados(as) y las dificultades de estudio entre las 
cuales la más importante es la masificación (ibi-
dem)
De acuerdo a los estudios revisados, las implican-
cias se presentan en tres planos: en el plano per-
sonal está la frustración y menor remuneración de 
los aspirantes, así como su postergación respecto a 
puestos de trabajo calificados y una carrera profe-
sional, en el plano social se incrementa el subem-
pleo y retroalimenta el círculo de la pobreza.

Llegándose a determinar que la mayor frecuencia 
de abandonos (deserción) ocurre después del se-
gundo año de estudios y en los planes semestrales 
entre el 4º y 5º semestre (ibidem) 
Respecto a las causas de la deserción, el estudio 
indica que el 46% de los estudiantes anota como 
factor más importante la oportunidad de trabajo 
y la consiguiente incompatibilidad del mismo con 
la continuación de estudios. El cambio de carrera 
tiene incidencia en un 23%; los motivos familiares 
influyen en un 15% y las dificultades económicas 
(gastos de estudio) así como las “dificultades de es-
tudio” tienen una menor incidencia con el 8%
En base a la información se debe indicar que la 
formación profesional, así como la calidad del sis-
tema, son valorados por los resultados de gestión 
obtenidos. Por lo que la deserción en la Educación 
Superior está en el centro mismo de los resultados 
de la gestión y la atención de cualquier sistema 
educativo, es fundamental para la definición de 
políticas y estrategias de largo plazo que buscan 
disminuir los niveles de deserción que impactan 
negativamente en la propia persona, en el sistema 
educativo y en la sociedad de la cual formamos par-
te. (ibidem).

1.3. Costos de la Deserción
La deserción tiene implicancias en el plano insti-
tucional a través del costo económico que significa 
para las universidades la erogación de recursos eco-
nómicos durante el tiempo de permanencia de los 
desertores. Para estimar dicho costo se ha tomado 
como base el costo académico por estudiante ubi-
cado en las estadísticas oficiales del CEUB para los 
años del periodo de estudio.
De acuerdo al estudio realizado en Bolivia, el cos-
to total estimado para 1.495 deserciones ocurridas 
en el periodo de estudio (1996- 2003), asciende a 
Bs. 5852.877(Cinco millones ochocientos cincuenta 
y dos mil ochocientos setenta y siete bolivianos) 
con un costo promedio nacional de Bs. 3.915 (tres 
mil novecientos quince bolivianos) por estudiante. 
(ibídem:35) 
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1.4. La Deserción en un Contexto Socio-Polí-
tico y Educativo  de Bolivia 

Tomando en cuenta la deserción en el contexto so-
ciopolítico y educativo de Bolivia y frente a la com-
plejidad de la problemática estoy de acuerdo con 
Barral cuando  expresa que …”La deserción escolar, es 
un problema socioeducativo ligado AL fracaso escolar, 
constituyéndose en uno de los fenómenos educativos 
que se manifiestan con mayor rigor en nuestro sistema 
educativo; pero que, sin embargo, no solamente se que-
da en él, sino que aparejado a él sobrevienen múltiples 
y complejas repercusiones sociales”…el problema “no 
solo es propio del ámbito educativo, sino que este es un 
problema que debe ser analizado desde la perspectiva 
histórica, económica, política, sociocultural, familiar y 
pedagógica (Vielka de Escobar, 2005)  
De manera general, la situación que se afronta 
en los sistemas educativos es la de las aulas re-
pletas, donde: investigación, práctica y tecnología 
aparecen postergadas. Por otro lado, la existencia 
del cogobierno con características de elevada po-
litización no permite analizar problemas como la 
deserción desde una mirada global identificando 
el problema desde diferentes ámbitos y sus pro-
puestas no son coherentes con las necesidades del 
estudiante como futuro profesional, y eso puede 
entenderse como un autoengaño que impide que 
se orienten las acciones en beneficio de la calidad 
profesional (Estudio sobre repitencia y deserción 
en la Educación Superior en Bolivia, 2005) 

1.5. Implicancias de la Deserción
La deserción, más allá de ser indicador de los ni-
veles de eficiencia de las instituciones, tiene im-
plicancias en tres planos importantes: en el plano 
personal de quienes abandonan sus estudios, en el 
plano social y en el plano institucional.
En el plano personal la primera implicancia viene a 
ser la frustración de sus aspiraciones de formación 
profesional junto con el costo económico a cargo 
suyo y de su familia durante el tiempo de estudio, 
luego también debe resignarse a recibir salarios 
más bajos que los asignados a los niveles profesio-

nales cuando consigue en puesto de trabajo, pero 
sin duda que se hace más difícil conseguir empleo 
cuando no se cuenta con el título, por lo cual deben 
asumir la realización de tareas de apoyo técnico o 
como auxiliar con la imposibilidad de promocio-
narse a nivele superiores  y el consiguientes déficit 
de aporte como profesional calificado al proceso de 
desarrollo de su región y país.
También existen implicancias en el plano social, 
puesto que como causa última de la deserción está 
la urgencia de contar con recursos económicos 
para hacer frente a sus necesidades, situación que 
es resuelta con la primera oportunidad de empleo 
encontrada. Esto significa la inserción temprana 
de los jóvenes al mercado laboral, inserción que se 
produce en condiciones desventajosas para ellos 
al no contar con título profesional si tener conclui-
da su formación lo que se refleja en el aumento 
del subempleo, consiguientemente reciben una 
remuneración mucho más baja que la otorgada a 
los niveles profesionales. Ello tiene una implican-
cia sobre la reproducción del círculo de la pobreza 
porque aumenta la cantidad de hombres y mujeres 
que se hallan sin empleo o subempleados, imposi-
bilitados de alcanzar una inserción social en condi-
ciones de dignidad.
La inserción en estas condiciones desventajosas no 
hace otra cosa que engrosar las corrientes de exclu-
sión y segregación social. Por último, también tie-
ne otra implicancia debido a que la distribución de 
servicios fundamentales de una sociedad como son 
la educación y la salud se torna selectiva por falta 
de equidad y universalidad.
En el plano institucional se debe considerar las im-
plicancias del costo económico que significa para 
las universidades haber asumido gastos que no se 
traducirán en el resultado esperado cual es la situa-
ción de sus estudiantes.

2. MATERIALES Y MÉTODO 
La investigación es de tipo exploratoria debido a 
que se parte prácticamente de una total ausencia 
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de datos sobre el tema en nuestro medio, siendo 
que el tema de investigación no ha sido abordado, 
el cual toma en cuenta los factores que inciden en 
la deserción estudiantil de estudiantes indígenas 
guaraníes de la región del Itika Guasu a la Universi-
dad Autónoma Juan Misael Saracho;  es descriptiva 
porque caracteriza los factores de mayor incidencia 
en la deserción estudiantil, como el factor familiar 
y personal, económico y de rendimiento acadé-
mico de los estudiantes indígenas; es cuantitativa 
siendo sus datos susceptibles de análisis estadísti-
co y cualitativa porque incluye elementos del enfo-
que naturalista, lo que permite la indagación au-
torreflexiva a través del diálogo con su respectivo 
análisis e interpretación de la realidad.
El procedimiento de la investigación se enmarca 
dentro de un diseño simple, ya que existe una po-
blación de estudio bien definida. 
La población universo fueron jóvenes indígenas 
guaraníes de la región del ITika Guasu del depar-
tamento de Tarija, que ingresaron a la Universidad 
Juan Misael Saracho desde la gestión 2017 y que 
desertaron de la misma, los cuales actualmente se 
encuentran viviendo en la ciudad de Tarija.
Tomando en cuenta que la población de estudian-
tes guaraníes que proviene de esta zona y que in-
gresa a la UAJMS es muy baja, se optó por realizar 
una depuración de las listas proporcionadas por la 
universidad con el fin de identificar solo aquellos 
estudiantes que tienen: como origen étnico la zona 
del Itika Guasu, identificación étnica guaraní que 
implica que el joven vive en la comunidad, tiene 
como idioma materno el guaraní y desciende de 
padres guaraníes (padre y madre).
Para este efecto se tomó en cuenta el historial de 
los estudiantes dentro de la organización de la 
Asamblea del Pueblo Guaraní, su origen étnico y el 
año de ingreso a la Universidad.
La población de referencia fueron estudiantes ma-
triculados en la gestión 2017, hasta 2021. Con un 
total de 5 estudiantes.

Los datos proporcionados por la UAJMS y por la 
APG datan desde la gestión 2002, año en el que in-
gresan estudiantes de diferentes zonas y regiones 
indígenas, pero solo un estudiante corresponde al 
pueblo guaraní de la región del Itika Guasu, a par-
tir de la gestión 2005 se cuenta con un ingreso más 
continuo de estudiantes indígenas guaraníes en el 
sistema universitario de la UAJMS.
Lo preocupante de los datos encontrados es el gra-
do de deserción estudiantil de los indígenas gua-
raníes y la inexistencia de titulación profesional de 
los mismos.
La ubicación de los estudiantes guaraníes que han 
desertado se constituye en otra limitante para lo-
grar la recolección de datos, ya que según la Asam-
blea Pueblo Guaraní son muy pocos los que vuel-
ven a las comunidades y otros por un corto tiempo 
regresan a sus comunidades de origen, porque la 
mayoría se queda en la ciudad o se van a otros de-
partamentos para trabajar; en este sentido se optó 
por ubicar a los jóvenes guaraníes que desertaron 
de la UAJMS y que viven en Tarija a partir de los da-
tos estadísticos de la UAJMS  y los datos provenien-
tes de la APG.
Por lo que el tipo de muestreo utilizado fue el in-
tencional u opinático con el que se seleccionó la 
muestra en base a los criterios específicos. En este 
sentido, las características numéricas de la muestra 
son: 3 estudiantes de las carreras Agronomía, Ad-
ministración de Empresas y Enfermería.  
El proceso para la obtención de datos: 
En una primera fase: elaboración de los instrumen-
tos que permitan la expresión libre y consciente del 
sujeto, el cuestionario permitió obtener informa-
ción académica universitaria, económica y laboral 
de los estudiantes, así como las principales solu-
ciones que se deberían dar para evitar la deserción 
desde el punto de vista estudiantil.  
En la segunda fase se aplicaron los cuestionarios 
semiestructurados y las entrevistas a profundidad  
permitió obtener información; los momentos de 
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recolección fueron a partir de varios encuentros 
con los estudiantes en distintos espacios físicos, de 
acuerdo a su disposición de tiempo. 
El análisis de documentos mediante el cual se in-
vestigó el rendimiento académico de cada estu-
diante a través de los registros de calificaciones 
de la UAJMS en todas las asignaturas. A su vez, se 
revisó material documentado sobre los convenios 
de la APG con la UAJMS, datos de la organización 
matriz de los estudiantes registrados en la misma, 
procesos de selección, etc.

3. RESULTADOS

3.1. Factor Personal Familiar
En el factor personal se identifica una percepción 
negativa, reflejada en una autoestima disminuida, 
lo cual implica una baja valoración de sí mismos, 
sentirse menos que los demás, situación que mu-
chas veces genera el mismo docente, así “cuando 
hablamos se miran los compañeros y es difícil exponer”
 “la organización es muy dura, en su evaluación, califica 
de inútiles a los jóvenes que no logran culminar sus estu-
dios, de flojos, de tomadores no los bajan”.
A su vez sienten vergüenza de su condición social, 
vergüenza de su origen, lo cual es expresado en, 
“me daba vergüenza ir con ojotas a la universidad, solo 
teníamos con mi hermano un solo par de zapatillas, él 
utilizaba en la mañana y yo en las tardes, terminaban 
las clases y el otro tenía que volver a la casa, después ya 
teníamos que trabajar para comprar ropa, porque los 
compañeros miran como uno está vestido”

Así mismo se presenta una desvinculación de la co-
munidad, con un afecto de aislamiento donde tra-
tan de evitar estar en contacto con la gente; al no 
sentirse aceptado por el grupo de compañeros, no 
quieren participar con ellos, así “en, las exposiciones 
por lo general estaban sólo y eso observaba el docente y 
no hacía nada”

Los estudiantes guaraníes deben alejarse de la fa-
milia y de su entorno social para continuar sus es-
tudios y los conceptos sociales que manejan en el 

medio no siempre son favorables, esto definitiva-
mente incide en la decisión de desertar de la UA-
JMS.
Los efectos que provoca la deserción: frustración, 
incapacidad, credibilidad disminuida, rechazo de 
su organización APG, desvinculación con su comu-
nidad, desvinculación con su organización.
Los estudiantes opinan: “era el mejor alumno en el 
colegio, no responder a la universidad me ha afectado a 
mi persona porque siento que no soy capaz, a mi familia 
le ha causado tristeza, mi organización me critica con 
dureza, pero yo he puesto todo lo que podía, pero no lo 
he logrado porque no tenía recursos económicos para se-
guir”.
Al ser poblaciones tan reducidas la universidad no 
identifica como problema la deserción; al ser tres 
alumnos en las carreras, se pierden y no son toma-
dos en cuenta porque el docente a tiempo comple-
to puede tener hasta 400 estudiantes.

Factor personal familiar

Causas per-
sonales

Estudian-
te Mujer

Estudiante 
Hombre 1

Estudiante 
hombre 2

Autoestima 
disminuida Check-Square Check-Square Check-Square

Vergüenza 
de su condi-
ción social

Check-Square Check-Square Check-Square

Vergüenza 
de su origen Check-Square Check-Square Check-Square

Desvincu-
lación de la 
comunidad

Check-Square Check-Square Check-Square

Desmotiva-
ción Check-Square Check-Square

Soledad Check-Square

Aislamiento Check-Square Check-Square Check-Square

3.2. FACTOR ECONÓMICO 
En cuanto al factor económico de los estudiantes 
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guaraníes que desertaron de la UAJMS, se puede 
indicar que el financiamiento de sus estudios supe-
riores está dado generalmente por un trabajo que 
consiguen para lograr cierto ingreso.
Los estudiantes varones sus ingresos suelen ser por 
trabajos de albañilería o de jardinería; en el caso de 
las mujeres, se emplean en puestos de trabajo do-
méstico existiendo menos opciones laborales.
…”tenía que trabajar de albañil, ser albañil cansa mucho 
y da mucha hambre, a veces la plata es solo para comer”
También reciben apoyo de algún familiar, “mi her-
mano mayor que me ayuda cuando no tengo plata y me 
decía tienes que seguir si no vas a terminar como noso-
tros, tienes que ser alguien en la vida; aunque tenía mi 
panza vacía, tenía que continuar.

“En la comunidad piensan que tenemos mucho apoyo 
económico de la iglesia, de ONGs, el gobierno, y si no sa-
limos profesionales es porque somos flojos y borrachos”

Se debe indicar que el promedio de ingresos de las 
familias de los estudiantes se encuentra entre los 
600 a 1000bs. Por lo que el dinero que envían men-
sualmente a sus hijos es de 150 bs.,en promedio.
Por otra parte, la Universidad Autónoma Juan Mi-
sael Saracho, de acuerdo a convenio firmado con la 
Asamblea del Pueblo Guaraní APG, se compromete 
a recibir a 4 estudiantes indígenas por gestión con 
una matriculación gratuita y dotación de Becas Co-
medor de Categoría A. 
Los estudiantes son evaluados al final de cada ges-
tión para valorizar su rendimiento académico del 
cual dependerá la ratificación, cambio de catego-
ría o cesación de la beca comedor, que en todos los 
casos la beca categoría A   se cambia en el 2º año a 
categoría B.
“Nuestra organización la APG nos apoya con su firma en 
el aval para entrar a la universidad de manera libre y con 
matrícula gratis”

“Cuando llegamos las cosas no son como nos decían, por-
que la plata fotocopias, transporte, comida y ropa no te-
níamos plata y nos daba mucha hambre”

“Las prácticas se tiene que pagar para viajar a Puer-

to Margarita, por eso muchos no asisten”… “y para 
trabajar no se puede asistir a clases”… 

Factor Económico  

Causas 
personales

Estudian-

te Mujer

Estudiante 

Hombre 1

Estudiante 

Hombre 2

Trabajo Check-Square Check-Square Check-Square

Familia Check-Square Check-Square Check-Square

Institución 
Publica

Institución 
Privada Check-Square Check-Square Check-Square

Iglesia Check-Square

Universidad 
-beca Check-Square Check-Square Check-Square

Otro- APG Check-Square Check-Square Check-Square

3.3. Factor Rendimiento Académico
Los aspectos relevantes que identifican son los si-
guientes: comprensión de los textos, redacción, 
síntesis, métodos de estudio, búsqueda de infor-
mación, tomar apuntes y notas de la exposición, expo-
sición, adaptación.

“cuando fui bachiller era el 2º lugar, mis calificaciones 
más altas eran de las materias de física, química y ma-
temáticas…”

“…en el colegio no nos enseñan a exponer en público, 
cuando se expone en el colegio uno dice dos o tres pala-
bras y está bien…”
“…mis trabajos siempre los realizaba solo, es difícil en-
trar a los grupos, porque ellos tienen amistad, se cono-
cen ya desde los vestibualres, a veces con las chicas es 
más fácil que lo integren a su grupo, entrar a los grupos 
de hombre también es para ir a tomar después, a veces 
me decían vamos a tomar con el docente…”

“de los métodos aprendí en la universidad a subrayar y 
resumir”

“Los docentes cuando les pedía que me expliquen, me de-
cían busque al ayudante y algunos dan clases particula-
res para nivelarse, pero se tiene que pagar…” 
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“Los cursos de verano no podía hacer por su costo y tenía 
que trabajar todo el día”
“cuando se retiramos de la universidad no volvemos a la 
comunidad, es una vergüenza porque no logramos lo que 
queríamos, y en la ciudad se puede trabajar de albañil”

“como es en castellano, muchas cosas no se entienden y la 
cabeza duele”

Factor Rendimiento Académico 

Causas perso-
nales

Estudiante 
Mujer

Estudiante 
Hombre 1

Estudiante 
hombre 2

Comprensión 
de textos Check-Square Check-Square Check-Square

Redacción Check-Square Check-Square Check-Square
Síntesis
Método es 
estudio Check-Square Check-Square Check-Square

Tiempo de-
dicado al es-
tudio

Check-Square Check-Square

Búsqueda de 
información Check-Square Check-Square

Apuntes en 
clase Check-Square Check-Square Check-Square

Adaptación Check-Square Check-Square Check-Square

Otro: Exposi-
ción en ple-
naria

Check-Square Check-Square Check-Square

4. DISCUSIÓN (O ANÁLISIS DE 
RESULTADOS)

Los resultados muestran la relevancia del factor eco-
nómico en la toma de decisión de desertar de la UA-
JMS, 
Pero el tema cultural, el idioma, la discriminación, 
la difícil adaptación, la falta de métodos de estudio  
son factores que inciden preponderantemente para 
que los estudiantes  deserten a la Universidad. Es im-
portante destacar que la edad de los matriculados al 

sistema universitario oscila entre 18 y 23 años.
Muchos autores coinciden en señalar que la 
principal tarea en esta edad juvenil, es la selec-
ción de una carrera; se plantea ante ellos la tarea 
de la autodeterminación social personal, que 
de ningún modo significa la autonomía respec-
to a los adultos, sino una orientación exacta y la 
determinación de su lugar en el mundo adulto. 
Esto, junto con el desarrollo de los mecanismos 
integrantes  de la autoconciencia, la formación 
de la concepción del mundo y de la posición en 
la vida. En esta etapa queda implicada la auto-
valoración del sujeto en particular, dos de sus 
componentes: el sentido de identidad y la auto-
estima personal (kraftchenko.O.,2000:13)
Los jóvenes guaraníes en busca de una profe-
sionalización, no logran alcanzar su objetivo y 
emerge un sentimiento de frustración y de in-
competencia que redunda en un pobre concep-
to de sí mismo.
Quedando para reflexionar sobre el discurso la 
revalorización de lo multicultural y plurilingüe, 
en la educación superior.

5. CONCLUSIÓN 
La investigación permite identificar los factores 
que intervienen en la deserción en la Universi-
dad Juan Misael Saracho de los jóvenes guara-
níes, siendo los más relevantes los factores per-
sonal, familiar, económico y académico.
El factor personal está en relación a su autoper-
cepción negativa, reflejado en su autoestima 
disminuida, la vergüenza por su condición so-
cial y por su origen; durante el tiempo que están 
en la ciudad se van desvinculando de su comu-
nidad y de su organización con un efecto de ais-
lamiento, sintiendo que su credibilidad frente a 
la organización va disminuyendo.
Frente a la necesidad de cubrir gastos tiene que 
trabajar y dedicar menos tiempo a las activida-
des académicas. La autopercepción académica 
es negativa porque tiene problemas para en-
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tender el desarrollo de las actividades académicas 
las siente muy complicadas, porque las clases son 
en castellano al igual que la bibliografía, la falta de 
conocimiento sobre métodos de estudio y la acti-
tud discriminadora de los estudiantes dificulta su 
rendimiento académico.
La universidad no identifica la deserción como un 
problema y menos aún en poblaciones tan redu-
cidas como es el caso de los estudiantes indígenas 
que son entre uno o tres alumnos en las carreras; se 
pierden y no son tomados en cuenta porque cada 
docente a tiempo completo tiene un promedio de 
400 estudiantes; por otro laDo es cierto que la uni-
versidad esta desvinculada de la realidad y prioriza 
otros problemas.
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Normas de Publicación
1. Envío y Presentación

a. La Revista Científica de Humanidades, recibe trabajos originales en idioma español. Los 
mismos deberán	ser	remitidos	en	formato	electrónico	en	un	archivo	de	tipo	Word	com-
patible	con	el	sistema	Windows	y	también	en	forma	impresa	si	las	circunstancias	así	lo	
permiten. Los textos deben ser elaborados en formato de hoja tamaño carta (ancho 21,59 
cm.; alto 27,94 cm.).

b. El tipo de letra debe ser Arial, 10 dpi interlineado simple. Los márgenes de la página de-
benser, para el superior, inferior y el derecho de 2,5 cm. y para el izquierdo, 3 cm.

c. Los artículos deben redactarse con un alto nivel de corrección sintáctica, evidenciando 
precisión y claridad en las ideas

d. En cuanto a la extensión: Los artículos de investigación, científica y tecnológica tendrán 
una extensión máxima de 15 páginas, incluyendo la bibliografía. Los artículos de reflexión 
y revisiónuna extensión de 10 páginas. En el caso de temas académicos un mínimo de 5 
páginas.

e. Los trabajos de investigación (artículos originales) deben incluir un resumen en idioma 
español y en inglés, de 250 palabras.

f. En cuanto a los autores, deben figurar en el trabajo las personas que han contribuido sus-
tancialmente en la investigación. Reconociéndose al primero como autor principal. Los 
nombres y apellidos de todos los autores se deben identificar apropiadamente, así como 
las instituciones de adscripción (nombre completo, organismo, ciudad y país), dirección 
y correo electrónico.

g. La Revista Científica de Humanidades, solo recibe trabajos originales e inéditos, esto es 
que no hayan sido publicados en ningún formato y que no estén siendo simultáneamen-
te considerados en otras publicaciones nacionales e internacionales. Por lo tanto, los ar-
tículos deberán estar acompañados de una Carta de Originalidad, firmada por todos los 
autores, donde certifiquen lo anteriormente mencionado.

h. Cada artículo se someterá en su proceso de evaluación a una revisión exhaustiva para evi-
tar plagios, que en caso de ser detectada en un investigador, este será sujeto a un proceso 
internoadministrativo, y no podrá volver a presentar ningún artículo para su publicación 
en esta revista.

2. Formato de Presentación
Para la presentación de los trabajos se debe tomar en cuenta el siguiente formato para los artículos 
científicos:

2.1. Título del Artículo
El título del proyecto debe ser claro, preciso y sintético, con un texto de 20 palabras como máximo.

2.2. Autores
Un aspecto muy importante en la preparación de un artículo científico, es decidir, acerca de los nom-
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bres que deben ser incluidos como autores, y en qué orden. Generalmente, está claro que quién apa-
rece en primer lugar es el autor principal, además es quien asume la responsabilidad intelectual del 
trabajo. Por este motivo, los artículos para ser publicados en la Revista Científica de Humanidades, 
adoptarán el siguiente formato para mencionar las autorías de los trabajos.
Se debe colocar en primer lugar el nombre del autor principal, investigadores, e investigadores junior, 
posteriormente los asesores y colaboradores si los hubiera. La forma de indicar los nombres es la si-
guiente: en primer lugar deben ir los apellidos y posteriormente los nombres, finalmente se escribirá 
ladirección del Centro o Instituto, Carrera a la que pertenece el autor principal. En el caso de que sean 
más de seis autores,
incluir solamente el autor principal, seguido de la palabra latina “et al”, que significa “y otros” y final-
mente debe indicarse la dirección electrónica (correo electrónico).

2.3. Resumen y Palabras Clave
El resumen debe dar una idea clara y precisa de la totalidad del trabajo, incluirá los resultados más 
destacados y las principales conclusiones, asimismo, debe ser lo más informativo posible, de manera 
que permita al lector identificar el contenido básico del artículo y la relevancia, pertinencia y calidad 
del trabajo realizado.
Se recomienda elaborar el resumen con un máximo de 250 palabras, el mismo que debe expresar de 
manera clara los objetivos y el alcance del estudio, justificación, metodología y los principales resul-
tadosobtenidos.
Hay que recordar que el resumen sintetiza economizando en espacio y tiempo, de tal manera que 
prescinde de las reiteraciones y de las explicaciones que amplían el tema. Pero debe poseer, todos los 
elementos presentes en el trabajo para impactar a los lectores y público en general.
En el caso de los artículos originales, tanto el título, el resumen y las palabras clave deben también 
presentarse en idioma inglés.

2.4. Introducción
La introducción del artículo está destinada a expresar con toda claridad el propósito de la comunica-
ción, además resume el fundamento lógico del estudio. Se debe mencionar las referencias estricta-
mente pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema investigado. No hay que incluir datos ni 
conclusiones del trabajo que se está dando a conocer.

2.5. Materiales y Métodos
Debe mostrar, en forma organizada y precisa, cómo fueron alcanzados cada uno de los objetivos pro-
puestos.
La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico que ha seguido el proceso de in-
vestigación desde la elección de un enfoque metodológico específico (preguntas con hipótesis funda-
mentadas correspondientes, diseños muestrales o experimentales, etc.), hasta la forma como se ana-
lizaron, interpretaron y se presentan los resultados. Deben detallarse, los procedimientos, técnicas, 
actividades y demás estrategias metodológicas utilizadas para la investigación. Deberá indicarse el 
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proceso que se siguió en la recolección de la información, así como en la organización, sistematización 
yanálisis de los datos. Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos necesarios para corro-
borar la pertinencia y el impacto de los resultados obtenidos.

2.6. Resultados
Los resultados son la expresión precisa y concreta de lo que se ha obtenido efectivamente al finalizar 
el proyecto, y son coherentes con la metodología empleada. Debe mostrarse claramente los resultados 
alcanzados, pudiendo emplear para ello cuadros, figuras, etc.
Los resultados relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el material y métodos em-
pleados. No deben repetirse en el texto datos expuestos en tablas o gráficos, resumir o recalcar sólo las 
observaciones más importantes.

2.7. Discusión
El autor intentará ofrecer sus propias opiniones sobre el tema, se insistirá en los aspectos novedosos e 
importantes del estudio y en las conclusiones que pueden extraerse del mismo. No se repetirán aspec-
tos incluidos en las secciones de Introducción o de Resultados. En esta sección se abordarán las reper-
cusiones de los resultados y sus limitaciones, además de las consecuencias para la investigación en el 
futuro. Se compararán las observaciones con otros estudios pertinentes. Se relacionarán las conclusio-
nes con los objetivos del estudio, evitando afirmaciones poco fundamentadas y conclusiones avaladas 
insuficientemente por los datos.

2.8. Bibliografía Utilizada
La bibliografía utilizada, es aquella a la que se hace referencia en el texto, debe ordenarse en orden 
alfabético y de acuerdo a las normas establecidas para las referencias bibliográficas (Punto 5).

2.9. Tablas y Figuras
Todas las tablas o figuras deben ser referidas en el texto y numeradas consecutivamente con números 
arábigos, por ejemplo: Figura 1, Figura 2, Tabla 1 y Tabla 2. No se debe utilizar la abreviatura (Tab. o 
Fig.) para las palabras tabla o figura y no las cite entre paréntesis. De ser posible, ubíquelas en el orden 
mencionado en el texto, lo más cercano posible a la referencia en el mismo y asegúrese que no repitan 
los datos que se proporcionen en algún otro lugar del artículo.
El texto y los símbolos deben ser claros, legibles y de dimensiones razonables de acuerdo al tamaño de 
la tabla o figura. En caso de emplearse en el artículo fotografías y figuras de escala gris, estas deben ser 
preparadas con una resolución de 250 dpi. Las figuras a color deben ser diseñadas con una resolución 
de 450 dpi. Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o letras para identificar partes de la figura, se 
debe identificar y explicar claramente el significado de todos ellos en la leyenda.

2.10. Referencias Bibliográficas
Las referencias bibliográficas que se utilicen en la redacción del trabajo; aparecerán al final del docu-
mento y se incluirán por orden alfabético. Debiendo adoptar las modalidades que se indican a continua-
ción: 



ANEXOS

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

2.10.1. Referencia de Libro

Apellidos, luego las iníciales del autor en letras mayúsculas. Año de publicación (entre paréntesis). 
Título del libro en cursiva que para el efecto, las palabras más relevantes las letras iníciales deben ir 
en mayúscula. Editorial y lugar de edición.
Tamayo y Tamayo, M. (1999). El Proceso de la Investigación Científica, incluye Glosario y Manual de Eva-
luación de Proyecto. Editorial Limusa. México.
Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999). Metodología de la Investigación Cualitativa. Ediciones Aljibe. 
España.

2.10.2. Referencia de Capítulos, Partes y Secciones de Libro

Apellidos, luego las iníciales del autor en letras mayúsculas. Año de publicación (entre paréntesis). 
Título del capítulo de libro en cursiva que para el efecto, las palabras más relevantes las letras iníciales 
deben iren mayúscula. Colocar la palabra, en, luego el nombre del editor (es), título del libro, páginas. 
Editorial y lugar de edición.
Reyes, C. (2009). Aspectos Epidemiológicos del Delirium. En M. Felipe. y O. José (eds.). Delirium: Ungi-
gante de la geriatría (pp. 37-42). Manizales: Universidad de Caldas

2.10.3. Referencia de Revista

Autor (es), año de publicación (entre paréntesis), título del artículo, en: Nombre de la revista, número, 
volumen, páginas, fecha y editorial.
López, J.H. (2002). Autoformación de Docentes a Tiempo Completo en Ejercicio. en Ventana Científica, 
Nº 2. Volumen 1. pp 26 – 35. Abril de 2002, Editorial Universitaria.

2.10.4. Referencia de Tesis

Autor (es). Año de publicación (entre paréntesis). Título de la tesis en cursiva y en mayúsculas las pa-
labras más relevantes. Mención de la tesis (indicar el grado al que opta entre paréntesis). Nombre de 
la Universidad, Facultad o Instituto. Lugar.
Salinas, C. (2003). Revalorización Técnica Parcial de Activos Fijos de la Universidad Autónoma Juan 
Misael Saracho. Tesis (Licenciado en Auditoria). Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Facultad 
de Ciencias Económicas y Financieras. Tarija – Bolivia.

2.10.5. Página Web (World Wide Web)

Autor (es) de la página. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está disponible). Título de la 
página o lugar (en cursiva). Fecha de consulta (Fecha de acceso), de (URL – dirección).
Puente,	W.	 (2001,	marzo	3).	Técnicas de Investigación. Fecha de consulta, 15 de febrero de 2005, de 
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
Durán, D. (2004). Educación Ambiental como Contenido Transversal. Fecha de consulta, 18 de febrero 
de 2005, de http://www.ecoportal.net/content/view/full/37878

2.11. Libros Electrónicos
Autor (es) del artículo ya sea institución o persona. Fecha de publicación. Título (palabras más rele-
vantes en cursiva). Tipo de medio [entre corchetes]. Edición. Nombre la institución patrocinante (si lo 
hubiera) Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso.
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Ortiz, V. (2001). La Evaluación de la Investigación como Función Sustantiva. [Libro en línea]. Serie Inves-
tigaciones (ANUIES). Fecha de consulta: 23 febrero 2005. Disponible en: http://www.anuies.mx/in-
dex800.html
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (1998). Manual Práctico 
sobre la Vinculación Universidad – Empresa. [Libro en línea]. ANUIES 1998. Agencia Española de Coo-
peración (AECI). Fecha de consulta: 23 febrero 2005. Disponible en: http://www.anuies.mx/index800.
html

2.12. Revistas Electrónicas
Autor (es) del artículo ya sea institución o persona. Título del artículo en cursiva. Nombre la revista. 
Tipo de medio [entre corchetes]. Volumen. Número. Edición. Fecha de consulta. Disponibilidad y ac-
ceso.
Montobbio, M. La cultura y los Nuevos Espacios Multilaterales. Pensar Iberoamericano. [En línea]. Nº 
7. Septiembre – diciembre 2004. Fecha de consulta: 12 enero 2005. Disponible en: http://www.cam-
pus-oei.org/pensariberoamerica/index.html

2.13. Referencias de Citas Bibliográficas en el Texto
Para todas las citas bibliográficas que se utilicen y que aparezcan en el texto se podrán asumirlas si-
guientes formas:

a. De acuerdo a Martínez, C. (2004), la capacitación de docentes en investigación es funda-
mental para............

b. En los cursos de capacitación realizados se pudo constatar que existe una actitud positiva 
de los docentes hacia la investigación.......... (Martínez, C. 2004).

c. En el año 2004, Martínez, C. Realizó el curso de capacitación en investigación para docen-
tes universitarios........

2.14. Derechos de Autor
Los conceptos y opiniones de los artículos publicados son de exclusiva responsabilidad de los auto-
res. Dicha responsabilidad se asume con la sola publicación del artículo enviado por los autores. La 
concesión de Derechos de autor significa la autorización para que la Revista Científica de Psicología, 
pueda hacer uso del artículo, o parte de él, con fines de divulgación ydifusión de la actividad científica 
y tecnológica.
En ningún caso, dichos derechos afectan la propiedad intelectual que es propia de los(as) autores(as). 
Los autores cuyos artículos se publiquen recibirán gratuitamente 1 ejemplar de la revista donde se 
publica su trabajo.
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