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INTRODUCCIÓN 

De modo global, en las universidades suenan tambores de cambio (Vásquez, 

2015). Por ende, la transformación es consustancial a las universidades, pero 

ahora se apuntan tendencias que podrían modificar sensiblemente  y hasta 

estructuralmente el mundo universitario. Las cosas están cambiando muy rápida y 

profundamente, están cambiando los métodos, el perfil de los alumnos, los 

soportes, los contenidos de las enseñanzas, las cualificaciones, la configuración 

de los Campus, las estructuras, los modos de relación y hasta los paradigmas. 

En el Perú, este  proceso está generando  una comprensible preocupación por los 

niveles de calidad académica, sobre todo referidos a la enseñanza, que brindan 

las  universidades (Agustín, 2015).  Porque a decir de Fernández (2014), la 

universidad pública peruana a nivel de la región sudamericana, es la que menos 

ha aplicado importantes cambios en su institución o hecho avances en procesos 

como el de la acreditación para responder a estas sentidas demandas y al entorno 

actual. 

Todas las voces reclaman que las universidades locales y nacionales no pueden 

disentir con las tendencias actuales,  no pueden dejar de tener muy en cuenta los 

nuevos  perfiles de cambio e innovación en el escenario global universitario que, 

entre muchas otras, están apuntando alentadoramente   hacia aspectos claves 

como la renovación de la  enseñanza  y cualificaciones de los modelos educativos 

imperantes (Vásquez, 2015).  

Sin embargo,  se debe entender que en todo proceso de cambio e innovación que 

se asista y proponga a la educación superior, los estudiantes y sus necesidades 

deben situarse en el centro de las preocupaciones de los responsables de la 

adopción de decisiones en el plano nacional e institucional. 

La meta de las instituciones como la universidad debe ser que sus estudiantes que 

cursan una carrera manifiesten su satisfacción con el rigor de las asignaturas, con 

las interacciones con su docente, en este contexto se formuló el siguiente 

problema de investigación: ¿Difiere la satisfacción frente a la enseñanza de los 
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estudiantes de las Facultades de Educación de la Provincia de Huancayo, en 

relación a las variables género, rango de estudios y modalidad curricular?. 

Se debe tomar en cuenta que el estudiante es no solo un coparticipante sino, en 

muchos países aun cuando no  en el nuestro, un cogobernante de la universidad y 

que vive la experiencia universitaria durante un largo período en el que establece 

relaciones sociales y culturales muy ricas, al punto de que su vinculación con la 

institución que lo cobija ha dado origen a la expresión Alma Mater, para referirse a 

su carácter espiritual. 

El estudio planteó como objetivo general establecer diferencias significativas en la 

satisfacción frente a la enseñanza de los estudiantes de las facultades de 

educación  de la provincia de Huancayo en relación a las variables género, rango 

de estudio y modalidad curricular, y como objetivos específicos se tuvo: primero 

describir la satisfacción frente a la enseñanza de los estudiantes de las facultades 

de educación de la Provincia de Huancayo, según género, segundo describir la 

satisfacción frente a la enseñanza de los estudiantes de las facultades de 

educación de la Provincia de Huancayo, según rango de estudios y tercero 

describir la satisfacción frente a la enseñanza de los estudiantes de las facultades 

de educación de la Provincia de Huancayo, según modalidad curricular, además 

que prende ahondar en una temática que ha sido poco abordada en nuestro 

medio. El estudio de la satisfacción frente a la enseñanza en estudiantes 

universitarios brinda alcances significativos respecto a las distintas valoraciones 

que hacen estos respecto a lo que reciben por enseñanza en las aulas 

universitarias. Los  hallazgos  constituyen indicadores referenciales de la calidad 

de gestión académica  puestos en práctica en los centros de formación superior en 

la ciudad de Huancayo, pues las áreas que los estudiantes identifican como las 

mayores fuentes de insatisfacción se convierten en las áreas prioritarias para el 

encauzamiento de las inversiones, para las acciones de capacitación, para la 

implantación o reajuste de los reglamentos, la rotación de personal, o lo que 

resulte pertinente. 

xiii 
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Contextualmente, el estudio parte de la premisa que  la satisfacción del usuario o 

cliente está relacionada significativamente con la calidad de servicio, tal como lo 

evidencian empíricamente estudios realizados por Pratt (1997), Valenzuela y 

Requena (2006) y Vallejo (2010). La razón de estudiar la satisfacción de los 

estudiantes universitarios, radica en el hecho de que son ellos el factor principal y 

garantía de la existencia y mantenimiento de las organizaciones educativas. Los 

estudiantes son los destinatarios de la educación, son ellos los que mejor pueden 

valorarla y, aunque tienen una visión parcial, su opinión proporciona un referente 

de valía categórica que debe tomarse en cuenta en la reingeniería académica 

(Gento y Vivas, 2003).  Actualmente existe un creciente interés por conocer las 

expectativas que tienen los estudiantes universitarios acerca de las condiciones 

para mejorar su proceso educativo. 

Agustín (2015), remarca que bajo este contexto las universidades deberán 

plantear estrategias proactivas que garanticen  estándares de calidad sostenidos 

actualmente normados, en el caso particular de las universidades peruanas,  en la 

Ley  30220 aprobada recientemente.  Sin duda, esto  evidencia, en parte, la 

intencionalidad de muchas de estas universidades en desplazar esfuerzos y 

recursos  cada vez mayores hacia los procesos de calidad académica, la 

enseñanza y servicios al estudiante.  

Sin duda, los cambios que se generan en el ámbito de la universidad de nuestra 

región, conlleva a la necesidad de integrar nuevos conocimientos e informaciones 

que contribuyan en el mejoramiento de la calidad del servicio que brindan estos 

centros de formación. Bajo este marco, el estudio de la satisfacción de  los 

estudiantes en el ámbito universitario, es un tema de permanente actualidad, 

ampliamente debatido, prolijo y complejo, que viene en la actualidad 

desarrollándose como una línea fructífera de investigación. 

El presente informe se estructura en cuatro capítulos: 

En el capítulo I, se detallan los antecedentes, estudios e investigaciones anteriores 

que sirvieron de base para la investigación realizada. También están las bases 

teóricas, en la cual se exponen las distintas definiciones, las diversas teorías que 

xiv 
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permiten explican multidimensionalmente la satisfacción frente a la enseñanza. En 

este apartado también se presenta el sistema de hipótesis que guió el estudio y la 

correspondiente operacionalización de la variable de estudio. 

El capítulo II, se circunscribe al marco metodológico. En esta sección se presentan 

los aspectos relevantes de la metodología utilizada a partir de la cual se llevó a 

cabo la investigación: nivel, diseño, población, muestra, la técnica e instrumento 

de acopio de datos y de procesamiento de los mismos.  

En el capítulo III, se desarrolla la presentación, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos a través del instrumento de medición de la variable de 

estudio. Los resultados se muestran mediante tablas y gráficos para su mejor 

ilustración.   

En el capítulo IV se analizan y discuten los resultados en relación a los estudios 

previos, la teoría y las conclusiones. 

En la parte final se describen las conclusiones y sugerencias.  Posteriormente, se 

encuentran las referencias  bibliográficas que se utilizaron  como apoyo y guía 

para la elaboración de la investigación.  

En los anexos se presentan y exponen los documentos que sirvieron de soporte y 

dan crédito acorde a lo procedido en el estudio. 

                        El Autor 
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RESUMEN 

SATISFACCIÓN FRENTE A LA ENSEÑANZA EN ESTUDIANTES DE 

LAS FACULTADES DE EDUCACIÓN DE HUANCAYO 

 

El estudio tuvo como objetivo establecer diferencias significativas en la 

satisfacción frente a la enseñanza de los estudiantes de las facultades de 

educación  de la provincia de Huancayo en relación a las variables género, rango 

de estudio y modalidad curricular. Para ello se tomó como base los desarrollos 

teóricos esgrimidos por el Modelo de Énfasis en las Personas y el Modelo de 

Gestión de Calidad con la acepción de calidad como transformación.  

Metodológicamente, la investigación adoptó las características de un estudio de 

campo, de corte transversal, de nivel descriptivo con  enfoque de análisis 

cuantitativo. La muestra lo conformaron 511 estudiantes. La satisfacción se midió 

a través del “Cuestionario de Satisfacción Frente a la Enseñanza” elaborado y 

validado para el caso, llegando a evidenciar un nivel moderado de satisfacción 

frente a la enseñanza global.  También se pudo observar este mismo perfil de 

satisfacción en los factores clima para la enseñanza de las asignaturas, 

conducción del proceso enseñanza y conducción del proceso evaluación.  A través 

del análisis comparativo, se confirmó que existe evidencia empírica para 

establecer  que tanto el género como el tipo de currículum se muestran como 

variables diferenciadoras en los niveles de satisfacción  frente a la enseñanza de 

los estudiantes investigados; en cambio, el rango de estudio, al parecer no se 

estaría mostrando con claridad como variable moduladora en la satisfacción 

evaluada.     

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: satisfacción, enseñanza, estudiante, universidad, género, rango 

de estudio, modalidad curricular. 
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ABSTRACT 

 

SATISFACTION FROM TEACHING STUDENTS OF THE POWERS OF 

EDUCATION HUANCAYO 

The study had as objective establish meaning difference in the satisfaction with 

teaching education students in the province of Huancayo in relation to gender 

variables, range of study and curricular mode. For this was based theoretical 

developments advanced by the Model Emphasis on People and Quality 

Management Model with the meaning of quality as transformation. 

Methodologically, the research adopts the characteristics of a field study, cross-

sectional, descriptive level approach to quantitative analysis. The sample is made 

up of 511 students. The satisfaction was measured using the "Satisfaction 

Questionnaire Facing the Teaching" developed and validated for the case, arriving 

a moderate level of satisfaction is evidence against global education. It was also 

observed this same profile of climate factors satisfaction for teaching subjects, 

teaching driving and driving process assessment process. Through comparative 

analysis it confirms that there is empirical evidence to establish that both the 

gender and the type of resume is as differentiating variables in levels of satisfaction 

with teaching students investigated; however, the range of study, would apparently 

not showing clearly as a variable modulating satisfaction evaluated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: satisfaction, teaching, student, college, gender, range of study, 

curriculum mode. 
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SOMMARIO 
 

SODDISFAZIONE DA INSEGNARE AGLI STUDENTI DEI POTERI DI 
EDUCAZIONE HUANCAYO 

 
Lo studio mirava a stabilire differenze significative nella soddisfazione per 

insegnare agli studenti delle facoltà di educazione nella provincia di Huancayo in 

relazione a variabili di genere, la gamma di studio e modalità curricolare. Per 

questo si è basata sviluppi teorici messo avanti dal modello enfasi sulle persone e 

di gestione della qualità del modello con il significato di qualità come 

trasformazione. Metodologicamente, la ricerca ha adottato le caratteristiche di uno 

studio sul campo, trasversale, l'approccio livello descrittivo per l'analisi quantitativa. 

Il campione era composto da 511 studenti. Soddisfazione è stata misurata 

attraverso il "questionario di soddisfazione contro l'insegnamento", sviluppato e 

validato per il caso, arrivando a mostrare un moderato livello di soddisfazione per 

l'insegnamento generale. E 'stato anche osservato questa stessa soddisfazione 

profilo fattori climatici per materie di insegnamento, l'insegnamento di guida e 

condurre il processo di processo di valutazione. Attraverso l'analisi comparativa, è 

stato confermato che non vi è evidenza empirica per stabilire che sia genere e il 

tipo di curriculum sono mostrati come differenziare le variabili nei livelli di 

soddisfazione per insegnare agli studenti di indagine; Tuttavia, la gamma di studio, 

apparentemente non mostrare come modulazione variabile chiaramente 

soddisfazione valutata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole chiave: soddisfazione, insegnamento, studenti, universitari, di genere, la 

gamma di studio, modalità di curriculum . 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1  Antecedentes 

Vázquez (2015),  alcanza un análisis sobre  los nuevos escenarios y 

tendencias universitarias.  El estudio expone  que las universidades están 

en permanente transformación,  pero ahora se perciben tendencias globales 

que pueden alterar profundamente el escenario universitario tal como lo 

conocemos y que enfrentan a las instituciones universitarias a importantes 

retos para adaptarse a esos nuevos escenarios y cambios. El artículo 

dedica su primera parte a realizar un recorrido por algunas de esas 

principales tendencias.  En particular aborda la naturaleza, características y 

previsibles consecuencias las cinco tendencias siguientes: la renovación de 

la demanda de enseñanzas, cualificaciones y modelos educativos; el 

aumento de la oferta educativa y de la educación transnacional y la 

internacionalización; la consolidación de nuevos esquemas de competencia 
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y cooperación universitaria; la irrupción del componente educativo digital; y 

la transformación de los esquemas de financiación y organización y la 

necesidad de una gestión eficiente. En la segunda parte del artículo se 

aborda una reflexión sobre la situación y algunos de los problemas 

específicos de las universidades españolas y se plantea un decálogo de 

proposiciones orientadas a promover reformas y la adaptación a esas 

tendencias globales en el sistema universitario español. Según el análisis, 

las previsiones apuntan a que en los próximos años la demanda de 

educación continuará creciendo de manera sostenida). Se asistirá a nuevos 

modos de organizar y ofrecer las enseñanzas, con programas conjuntos 

para ajustarse a una renovada demanda de cualificaciones, con 

flexibilización y mayor diversidad de los programas, y con una demanda de 

cualificaciones internacionales movida no solo por la insuficiente oferta en 

países de origen sino por la calidad y la reputación, que constituirá el 

principal mercado universitario de referencia en el futuro. 

Pizzolitto  y  Macchiarola (2015), alcanzan un estudio sobre cambios 

planificados en la enseñanza universitaria: origen y desarrollo de las 

innovaciones educativas. El artículo expone parte de los resultados de un 

trabajo de investigación cuyo objetivo general fue comprender la dinámica 

de los procesos de cambio en el desarrollo de las innovaciones educativas 

en la universidad, desde la perspectiva de los docentes involucrados. Los 

objetivos específicos fueron: interpretar cómo los actores institucionales 

reconstruyen las innovaciones desde su memoria colectiva; identificar fases 
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o momentos en el desarrollo de las innovaciones; distinguir 

acontecimientos, acciones y conocimientos construidos durante el proceso 

innovador que permiten explicar el pasaje de una fase a otra y generar una 

tipología de trayectorias de innovaciones educativas. Constituye un estudio 

cualitativo de casos múltiples: diez experiencias educativas innovadoras 

que se enmarcan en un programa institucional de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto denominado “Proyectos de innovación e investigación para el 

mejoramiento de la enseñanza de grado”. Como resultado construyeron dos 

tipos de trayectorias de innovaciones que denominaron recursiva y 

progresiva. Éstas permitieron comprender las condiciones productoras de 

los cambios educativos: recursividad entre decisiones políticas e 

innovación, investigación, evaluación, formación docente, trabajo 

colaborativo y fuerza de las emociones. 

Agustín  (2015), analiza  los factores críticos para las universidades que 

eduquen por competencias y asume que el modelo educativo basado en 

competencias es más eficaz que la enseñanza por contenidos para 

asegurar la calidad académica, la formación de los estudiantes y su 

incorporación en el mercado laboral, y para responder a las expectativas de 

la sociedad hacia la universidad. Esboza una visión general de los aspectos 

a tener en cuenta para organizar y gestionar una universidad a partir de un 

modelo educativo por competencias a la vez que explica cómo se han ido 

creando cada vez más condiciones para alentar el desarrollo de este tipo de 

modelos, por las nuevas condiciones de la economía, el mercado laboral y 
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la sociedad. Se explica el rol del staff académico y administrativo 

universitario en cada una de las etapas de diseño, articulación, 

implementación y evaluación de la enseñanza por competencias. Se 

enfatiza el rol de liderazgo de las altas autoridades y de las oficinas 

encargadas de la calidad académica, la formación docente y el apoyo a los 

estudiantes. Como aporte presenta una serie de principios y prácticas para 

comprometer a profesores, alumnos, académicos y administrativos en una 

cultura basada en competencias. Finalmente, explica los aspectos clave 

para llevar a cabo un assessment de competencias confiable, que sirva 

para tomar decisiones de mejora, y para realizar la validación interna y 

externa de todo el modelo. 

Coloma (2015), analiza los nuevos desafíos de la docencia universitaria, en 

el marco de la sociedad del conocimiento, señala la oportunidad de revisar 

la orientación y estrategia de enseñanza en el ámbito universitario. Se 

afirma que “no solo se trata de ser líderes en la generación de conocimiento 

o producción de científica y tecnológica, la transferencia del conocimiento y 

la innovación”, sino que además se requiere que la universidad debe ser 

“conciencia crítica de la sociedad, centro de reflexión, análisis y prospectiva 

sobre la evolución de la propia sociedad”. En tal sentido se hace una 

reflexión sobre la finalidad de la universidad, que debe centrar su función 

transformadora de aprendizaje para desarrollar en los estudiantes 

competencias, no tanto para el mercado laboral sino para lograr su 

desarrollo pleno, la paz, el bienestar social y evitar desigualdades. Plantea 
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que la universidad está viviendo un importante proceso de cambio que 

obliga a los docentes a revisar su orientación y su estrategia de enseñanza, 

tratando de conocer las diferentes metodologías didácticas a fin de 

fomentar la participación y el compromiso del alumnado en su proceso de 

aprendizaje. Se trata de que la educación superior, a través de sus 

funciones básicas de enseñanza, investigación y relación con el medio, 

asuma un rol que vaya más allá de brindar información o aplicarla. Debe 

enfatizar la transferencia y relacionar la información, producir y proyectar el 

conocimiento. Para ello es necesario un enfoque interdisciplinar e 

internacional, basado en el equilibrio entre la cooperación, la competitividad 

y la adopción de estrategias para promover el talento, fortaleciendo los 

vínculos entre la docencia y la investigación. 

Cañabate (2014), analiza las metodologías docentes: motivación y 

aprendizaje percibidos por los estudiantes universitarios. Plantea que la 

renovación metodológica en los estudios superiores es uno de los retos 

pendientes de la formación en España. El artículo analiza las metodologías 

docentes más utilizadas en el contexto universitario (clase magistral, 

análisis de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado 

en proyectos, aprendizaje cooperativo y aprendizaje realista y reflexivo); la 

motivación de los estudiantes respecto a ellas, y su percepción en cuanto a 

posibilidades de aprendizaje. Participan 207 estudiantes del último curso de 

Magisterio y Psicología. Los datos se recogen mediante cuestionario 

autoadministrado y anónimo. Los resultados indican que la clase magistral 



24 

 

continúa siendo la metodología más utilizada en ambas carreras (Psicología 

y Magisterio). La motivación de los estudiantes por las metodologías varía 

según los estudios cursados, aunque consideran que todas ellas resultan 

útiles para facilitar el aprendizaje. Existen coincidencias, 

independientemente de los estudios cursados, en relación con qué 

metodologías se perciben útiles para desarrollar habilidades comunicativas 

y madurez personal, mientas que hay valoraciones diferentes respecto a 

qué metodologías facilitan el desarrollo de competencias profesionales e 

intelectuales. 

Portocarrero (2014) propone el ensayo. "Bestias frágiles aunque tenaces": 

el incierto futuro de la educación superior en el Perú”. Analiza el actual 

contexto universitario peruano. Se discuten las consecuencias de este 

nuevo escenario y la necesidad de repensar y generar políticas que 

respondan a la misión fundamental de la institución universitaria. En su 

análisis sostiene que las universidades más serias del mundo han llegado a 

la convicción de que el núcleo duro de su función en la sociedad está 

asociado a su propuesta educativa, al modelo pedagógico que impulsan, y 

a los valores que transmiten sus profesores en las aulas. En esas aulas se 

produce algo que puede ser comparado metafóricamente a una suerte de 

magia, pues ellas se transforman en espacios de aprendizaje significativo y 

pertinente gracias a un profesor que estimula la interacción con sus 

estudiantes y que, en ese mismo proceso que abre nuestras mentes a 

nuevas preguntas y reflexiones, todos crecemos no solo en conocimientos, 
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sino también en humanidad. De ahí que la misión principal de las 

instituciones universitarias sea la de educar a nuestros jóvenes, es decir, 

formarlos con conocimientos, habilidades técnicas y rigor analítico, pero 

también con valores, imaginación, creatividad, sentido de responsabilidad y 

vocación de servicio hacia nuestro país y el mundo que les ha tocado y 

tocará vivir. Plantea que recuperar esta filosofía formativa para la educación 

superior, no solo en el Perú, sino en el mundo, nos permitirá enfrentar mejor 

el incierto futuro que nos espera. 

Pereira (2014), analiza la Educación superior universitaria: calidad percibida 

y satisfacción de los egresados. Los ejes directrices del estudio fueron:  1) 

El egresado universitario es capaz de percibir un nivel global de calidad de 

la universidad en la que ha cursado sus estudios. 2) La calidad percibida 

viene dada por la evaluación de distintas dimensiones que componen el 

servicio y 3) La calidad percibida es el antecedente directo de la 

satisfacción global del usuario. Por consiguiente, ha de existir una relación 

causal directa entre calidad percibida y satisfacción.    El objetivo central de 

esta tesis doctoral consistió en el desarrollo y validación empírica de una 

escala de medida de la calidad percibida por los egresados de una 

universidad pública española (Universidad de A Coruña, UDC). Los 

resultados identifican estudiantes con niveles moderados de satisfacción y 

que la escala elaborada y validada   permite identificar  factores o 

dimensiones a partir de los cuales los egresados perciben el nivel de 

calidad global de la institución en la que cursaron sus estudios 
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universitarios. Una vez construida esta escala de calidad percibida 

evaluamos la “validez nomológica” de la misma sobre la satisfacción global; 

esto es, la capacidad de la calidad percibida para explicar la satisfacción del 

egresado con su experiencia universitaria. La escala muestra que el 

egresado asocia la calidad global de su universidad a seis dimensiones, 

que tienen que ver con las instalaciones y los equipamientos; la calidad de 

la docencia impartida; el éxito en el aprendizaje del alumno; la orientación 

brindada al estudiante en lo referente a las prácticas laborales y las 

relaciones internacionales; la calidad de la investigación desempeñada por 

el personal docente e investigador (PDI); y las tasas a las que el alumno ha 

de hacer frente. Del mismo modo, constató que la relación causal entre 

calidad percibida y satisfacción global es alta, positiva y significativa. En la 

Tesis se plantea que La calidad de la educación superior universitaria 

constituye actualmente una cuestión fundamental para el desarrollo 

económico y el bienestar social. Debido a ello un gran número de países 

europeos (48 en la actualidad) se han venido ocupando desde finales del 

siglo XX en introducir una reforma profunda de la enseñanza universitaria, 

la cual se plasma en la construcción de un Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES).  El EEES puede definirse como un sistema universitario 

armónico a nivel continental que tiene por objetivo hacer de Europa un ente 

educativo competitivo, capaz de convertirse en referente mundial en la 

formación de profesionales y en atracción de alumnado. Este espacio es el 

fruto del proceso de reforma que se conoce popularmente como Plan 

Bolonia, pues fue en esa ciudad italiana donde los ministros de educación 
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europeos refrendaron en 1999 la Declaración homónima que sienta las 

bases del mismo. Con él se pretende que tanto los estudiantes europeos 

como aquellos ajenos al viejo continente que decidan estudiar en él 

obtengan una formación superior de alta calidad. Es decir, una formación 

capaz de dar respuesta a las necesidades del incipiente sistema productivo 

de la sociedad del conocimiento. Un sistema éste competitivo y cambiante, 

donde los empleos que exigen una alta cualificación, en particular los 

relacionados con las actividades de investigación, desarrollo e innovación, 

serán cada vez más numerosos, lo cual requiere contar con un capital 

humano altamente cualificado y dispuesto a seguir aprendiendo a lo largo 

de toda su vida. Esto es, el denominado life long learning. 

Fernández  (2014) alcanza una “Evaluación de los agentes facilitadores 

para la mejora de la calidad en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional Agraria 

La Molina”. Postula que la universidad peruana necesita mejorar su calidad 

y en los últimos años frente a la necesidad de ser acreditada; se encuentra 

enfocada a resolver distintos aspectos que le permitan obtener dicha 

acreditación. La presente investigación estuvo enfocada en analizar la 

calidad universitaria, selecciona los casos de 03 universidades públicas 

centenarias y emblemáticas, que por su trayectoria o aporte al desarrollo 

del País, obtuvieron un prestigio y liderazgo: La Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM), La Universidad Nacional de ingeniería (UNI) y la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM); hoy miembros de una 
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Alianza estratégica. Usando el modelo de Administración de la calidad 

según la Fundación Europea (EFQM) que le sirve como guía operativa, 

evalúa cómo están los agentes que pueden facilitar la mejora de la calidad 

en las universidades consideradas; para determinar dónde deben enfocarse 

o qué estrategias podrían implementarse. Se entrevistó en promedio a 50% 

de las autoridades de 3 universidades (24 docentes).  Aplicando el formato 

propuesto por la Fundación Europea (EFQM) para resolver si las 

instituciones están preparadas para mejorar su calidad a través de un 

sistema de gestión de calidad; se obtiene que las 3 universidades 

consideradas si lo están. Estadísticamente se prueba que la Universidad 

Nacional mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) y Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM); 

cumplen 3 de los 5 agentes facilitadores; pero no cumplen el relacionado a 

los “procesos en la universidad” como el de “recursos y alianzas”.  Para 

mejorar la calidad en la universidad es necesario: Primero, mejorar su 

liderazgo; y segundo, resolver su gestión de procesos así como dotarla de 

más y mejores recursos. 

Blázquez (2013), analiza la calidad de vida universitaria: Identificación de 

los principales indicadores de satisfacción estudiantil. En el estudio plantea 

que la eficacia de los sistemas internos de calidad universitarios se ve 

mejorada cuando estos incorporan información referente al estudiante, 

concretamente, el grado de satisfacción con la vida universitaria. Para ello, 

se requiere identificar las variables que más valoran los estudiantes y, a 
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partir de estas, establecer los indicadores pertinentes. Este artículo tiene 

como objetivo principal contribuir a la construcción de un sistema interno de 

garantía de calidad, mediante la identificación de indicadores relevantes en 

la calidad de vida universitaria conforme a su percepción. Partiendo del 

modelo propuesto por Sirgy, Grezeskowiak y Rahtz (2007) se mide la 

calidad de vida universitaria (CVU) mediante el estudio de la satisfacción de 

los estudiantes y se contrasta empíricamente en la Facultad de Ciencias 

Sociales de Talavera de la Reina (Universidad de Castilla-La Mancha) 

durante el curso académico 2010-11. Para ello se realizan encuestas online 

a los alumnos que cursan estudios de Administración de Empresa. Los 

datos obtenidos se tabulan desarrollando un modelo de ecuaciones 

estructurales que nos permite identificar aquellos elementos que influyen de 

manera significativa en la satisfacción de los alumnos respecto a tres 

aspectos: recursos e instalaciones, aspectos docentes y aspectos sociales. 

Los resultados obtenidos muestran que tanto los aspectos académicos 

como los sociales son dimensiones influyentes en la satisfacción de los 

alumnos. La docencia y la reputación académica son las variables 

académicas más influyentes; por su parte, las actividades deportivas y los 

programas internacionales son los aspectos sociales con mayor impacto en 

la satisfacción estudiantil. Con estos resultados podemos establecer que el 

desarrollo de programas de calidad universitaria, en sus sistemas internos 

de garantía de calidad, debe atender a los aspectos sociales en una 

magnitud similar al desarrollo de los aspectos académicos. 
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Álvarez y Rodríguez (2013), analizan en España las “Metodologías y 

recursos didácticos en los títulos de grado. ¿qué hace el profesorado y qué 

quiere el alumnado?” en España. El objetivo del estudio fue conocer la 

opinión de los estudiantes universitario sobre sus preferencias 

metodologías en los estudios de grado a partir de la realidad que están 

vivenciando, indagar sobre los recursos que prefieren los estudiantes y los 

que realmente utilizan los profesores en los estudios de grado y profundizar 

en la comprensión de los efectos derivados de los contextos de aula e 

institucional sobre los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. El 

estudio aborda el problema a partir de una metodología mixta donde la 

población del estudio ha sido la totalidad de estudiantes de grado de la 

Universidad de Oviedo que ascendía en el curso 2011-2012 a 25,447 

estudiantes. La encuesta de estudiantes consta de 8 variables de 

clasificación (NIF, sexo, edad, curso, facultad, universidad y titulación), 

cuatro bloques temáticos (estrategias de aprendizaje, métodos y recursos, 

estrategias docentes y evaluación) y preguntas abiertas. Concluyen 

estableciendo que los estudiantes indican claramente su preferencia hacia 

métodos de enseñanza más vinculados con la práctica dado que los 

porcentajes más altos guardan relación con las actividades de laboratorio, 

la resolución de problemas,  las simulaciones y los estudios de casos. Las 

diferencias estadísticas significativas se asocian con el colectivo de las 

estudiantes mostrando una mayor preferencia por los seminarios (p: 0,01) y 

los ejercicios individuales (p: 0,03). También han emergido diferencias al 

vincular la modalidad de bachillerato con la carrera elegida y cuando esta 
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relación es positiva se prefieren metodologías donde primen la resolución 

de problemas (p: 0,00), las prácticas de laboratorio (p: 0,001) y los 

ejercicios individuales (p: 0,037). También identificó que las diferencias 

significativas encontradas entre las Facultades indican que los métodos 

expositivos (p: 0,000) y el trabajo con estudios de casos (p: 0,002) se 

prefieren más en la Facultad de Filosofía y Letras mientras que la 

resolución de problemas (p: 0,005) y las prácticas de laboratorio (p: 0,000) 

en Biología. 

Fernández y González (2012), analizan “El perfil del buen docente 

universitario. Una aproximación en función del sexo del alumnado”. Este 

artículo plantea como motivo la relevancia del rol que debe desempeñar el 

profesor en el ámbito educativo de nivel universitario, un tema muy 

controvertido en la actualidad y sometido a revisión y cambio constante 

para la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Ecuación Superior. El 

objetivo fue conocer la opinión del alumnado sobre lo que considera que es 

un buen docente, que debe ir más allá de las encuestas de calidad 

planteadas por muchas universidades. Se ha empleado una metodología 

cuantitativa como parte de un enfoque más global y mixto del Proyecto de 

Innovación Docente. La muestra fueron  1,137 estudiantes universitarios de 

las Universidades de Huelva (1.060), Almería (84) y Córdoba (187) y 6 

personas que no identificaron la Universidad en la que se encuentran 

matriculadas. Los principales resultados muestran la relevancia en 

cuestiones vinculadas con el conocimiento y con estrategias didácticas 
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básicas con las que debe contar el docente. La percepción del alumnado 

masculino y femenino no difiere demasiado en cuestiones básicas y 

consideradas prioritarias para elaborar el perfil del buen docente 

universitario. De determinó que existen diferencias estadísticamente 

significativas en función del sexo de los participantes en otros de los ítems 

del instrumento, produciéndose fundamentalmente estas diferencias en 

aquellos con valores medios (no obtienen elevada ni escasa importancia) 

Del análisis de la selección y priorización de cinco ítems del total del 

instrumento, destacan con mayores puntuaciones medias (considerándolos 

de mayor importancia), el ser especialista en la materia, característica 

directamente relacionada con el conocimiento del docente sobre los 

contenidos que imparte; saber explicar con claridad, ya que no sólo es 

necesario conocer la materia, sino saber transmitirla de modo adecuado, 

despertando el interés por conocer y haciendo uso de todos los métodos y 

herramientas pedagógicas positivas posibles. Estos resultados indican que 

no se trata únicamente de tener conocimiento, no es suficiente saber sobre 

la materia, sino que hay que aprender a diseñar y utilizar estrategias 

didácticas de enseñanza que faciliten el aprendizaje. 

Mas (2012), alcanza el artículo “Las competencias del docente universitario: 

la percepción del alumno, de los expertos y del propio protagonista”. Para 

delimitar este perfil competencial del profesor universitario se ha realizado 

una investigación fundamentalmente descriptiva que combina metodologías 

cuantitativas y cualitativas, triangulándose diferentes técnicas 
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(cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión) y fuentes de información 

(profesorado, expertos y alumnos). En los resultados obtenidos de la 

comparación efectuada entre las valoraciones que realiza el propio profesor 

universitario y las que realizan sus estudiantes de las competencias 

docentes del profesor universitario, cabe destacar dos constantes que se 

mantienen a lo largo de todo el análisis: en las valoraciones de la 

competencia actual el alumno tiende a realizar una valoración 

sensiblemente inferior de la realizada por el propio profesor y, en la 

valoración de la necesidad de dominio competencial, el alumno tiende a ser 

más exigente que dicho profesor. 

En este mismo caso las competencias más valoradas son aquellas 

relacionadas directamente con el aula (diseño, desarrollo, tutoría y 

evaluación), presentándose como las menos valoradas aquellas que 

coinciden con los aspectos considerados tradicionalmente como menos 

intrínsecos a la docencia y más externos al aula (mejora de la calidad y 

participación en la institución). 

De los diferentes datos analizados podemos vislumbrar que en el profesor 

universitario puede permanecer la concepción de que es un profesional 

experto en la materia y evaluador del conocimiento adquirido por el alumno, 

siendo el resto de cuestiones secundarias en la función docente que 

desarrolla; puede parecer que únicamente es docencia aquello que se 

desarrolla dentro del aula y que no se consideran como propios aspectos 

que se producen en su exterior, pudiendo afectar a la tutoría esta 
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concepción. El profesor no es sólo docente en el aula sino también fuera de 

ella, no es solo el responsable de la enseñanza sino también del 

aprendizaje de sus alumnos, gestionándolo dentro del aula y, en gran parte, 

fuera de ella; ahí yace la importancia de la tutoría. 

Vergara y Quesada (2011), realizan un análisis de la calidad en el servicio y 

satisfacción de los estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Cartagena mediante un modelo de ecuaciones estructurales. Este 

artículo conjetura sobre el grado de satisfacción de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. Para 

esto se hace uso del modelo Service Quality (SERVQUAL) mediante el uso 

del concepto de ecuaciones estructurales.  Este método implica inicialmente 

la realización de una encuesta a un grupo representativo de clientes (en 

este caso a estudiantes) con el fin de verificar si sus necesidades son 

atendidas satisfactoriamente por parte de la empresa o institución. En esta 

investigación se estructuró una encuesta con 21 ítems, la cual fue aplicada 

a una muestra representativa de 178 estudiantes  pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena en cada 

uno de sus programas: Economía, Administración Industrial, Administración 

de Empresas y Contaduría Pública. Como efecto de mayor relevancia se 

concluye que para poder aumentar la calidad del servicio académico 

percibido se debe hacer énfasis en las percepciones que, de los servicios, 

tienen los estudiantes. También aumentar la calidad del servicio académico 

tendrá un doble efecto positivo sobre la satisfacción de los estudiantes de la 
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facultad, incrementando el valor percibido por el estudiante y su 

satisfacción. Luego, por la relación que existe entre el valor percibido por el 

estudiante y la satisfacción del mismo, se observa que si aumenta el valor 

percibido por el estudiante, aumentará su satisfacción hacia los servicios 

que ofrece la institución.  

1.2      Bases Teóricas 

1.2.1.  El Modelo de Énfasis en las  Personas 

Lepeley (2001) menciona  que la gestión de calidad que se analiza tiene 

como base a las personas. Los principios fundamentales de la gestión de 

calidad se basan en una concepción del ser humano, respaldada en la 

confianza, la honestidad, la ética, la eficiencia, la responsabilidad y la 

efectividad. 

El modelo de gestión de calidad que se desarrolla en esta investigación 

encuentra fundamento teórico en tres perspectivas distintas  y 

complementarias de desarrollo humano y organizacional. Primero, en la 

teoría Y de Douglas McGregor, segundo, en la jerarquía de necesidades 

humanas, y tercero, en la integración de necesidades de las personas con 

las demandas de la función y de la organización. Lepeley (2001) 

Este modelo  teórico se une con el fundamento práctico a través del Círculo 

de la Calidad, que integra las etapas de generar ideas, planificación, 
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realización, evaluación y mejoramiento y se aplica a las áreas de gestión en 

la organización. 

Las conceptualizaciones antagónicas del ser humano en las Teorías X e Y 

identificadas en la práctica y definidas teóricamente por McGregor (2000)  

se describen a continuación. La teoría X muestra desconfianza en el ser 

humano y McGregor (2000)  reporta que las organizaciones que utilizan 

esta  teoría pierden el beneficio esperado de las potencialidades de sus 

empleados.  En el otro extremo están las organizaciones donde prevalece 

la Teoría Y, que encuentra fundamento en una amplia preocupación por la 

persona, humaniza las empresas y donde se observa que los retornos son 

significativamente más altos en beneficio de las organizaciones y de las 

personas. 

Teoría Y 

Las características son: 

 Las personas sienten satisfacción de estar ocupadas 

 A las personas les estimula asumir responsabilidades 

 La mayoría de las personas considera que trabajar es agradable  

 Las personas trabajan para conseguir beneficios intelectuales, 

económicos y crecimiento personal y profesional. 

 Las personas en quienes se delegan tareas las asumen con el gusto y 

la responsabilidad de realizarlas 
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 Es necesario orientar y dar libertad para que las personas realicen sus 

tareas satisfactoriamente 

 Las personas disfrutan y se esfuerzan por conseguir los objetivos de la 

organización en un clima organizacional caracterizado por una dirección 

clara y participativa, que incentive la creatividad, promueva la 

cooperación, facilite el flujo de información y ofrezca reconocimiento 

afectivo y recompensa monetaria de acuerdo con el desempeño y la 

productividad. 

Las organizaciones más sólidas, avanzadas, de alta productividad y 

competitivas del mundo han logrado éxito al implementar un modelo de 

gestión basado en la Teoría Y. 

A pesar de los beneficios que entrega a las organizaciones la aplicación de 

la Teoría Y, aún dista mucho para que todas las organizaciones operen con 

fundamento en esta teoría. En muchas organizaciones prevalece la Teoría 

X, y en otras existe una combinación de ambas. En gran medida el modelo 

de gestión emerge del estilo de liderazgo de las personas que dirigen la 

organización.  

Por otro lado, nuestro conocimiento del ser humano es limitado en 

comparación a otras áreas del conocimiento.  

1.2.2   El Modelo de Calidad  

El presente estudio aborda el constructo satisfacción frente a la 

enseñanza dentro del Modelo de Calidad. Actualmente la calidad posee 
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una destacada dimensión estratégica para las organizaciones, ofrece un 

atractivo fundamental a los productos y servicios y además supone un 

menor costo en las operaciones, ambas circunstancias, la posibilidad de 

incrementar ingresos y reducir costos, la convierten en una importante 

variable para desarrollar estrategias de internacionalización.  

La calidad representa también una nueva filosofía de dirección estratégica 

de las empresas, basada en el compromiso total de la dirección y de los 

trabajadores en la mejora continua. Compromiso que, como meta final, 

tiene la satisfacción de los clientes, tanto los externos, como los internos 

de la institución. 

Actualmente la calidad, ha trascendido a la organización, sale al exterior 

de la misma, todos demandan la calidad como un servicio para la 

sociedad. Hoy, la calidad es una exigencia social. 

La calidad, se asocia en la actualidad al conjunto de las actividades que 

están relacionadas con la gestión, el aseguramiento y el control, así como 

con la normalización, con la certificación, etc. 

Hablar del concepto de calidad, exige hacer un planteamiento diverso y 

estudiar distintas perspectivas, es por ello que este concepto se estructura 

en tres partes: la primera, recoge algunas definiciones del concepto de 

calidad y las diferentes clases de calidad que pueden considerarse; a 

continuación, se exponen los denominados enfoques y fundamentos de la 

calidad; finalmente, se realiza una descripción de las características 
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específicas que, cuando están presentes en productos o servicios, dotan a 

estos de calidad. 

El concepto de calidad ha variado a lo largo del tiempo pudiéndose 

distinguir cuatro grandes enfoques: inspección, control de la calidad, 

aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total. Durante la etapa 

de inspección el objetivo en materia de calidad consistía en detectar 

defectos y desviaciones en las características de los productos en 

relación con los requisitos especificados.  

En la siguiente etapa, la calidad seguía siendo un problema a 

resolver, aunque con respecto al sistema anterior, ahora el objetivo 

primordial era el control. Mediante el desarrollo de herramientas y 

técnicas estadísticas se trataba de reducir la inspección y garantizar el 

mantenimiento de unos suministros uniformes.  

Con el aseguramiento de la calidad el objetivo principal es la coordinación 

de todos los departamentos, que actúan frente a la calidad, como un 

problema a resolver. La gestión de la calidad total implica un cambio de 

filosofía donde la dirección general, deberá asegurar la transmisión 

vertical de dichos cambios.  

El objetivo principal es la utilización de la calidad como un elemento 

estratégico, capaz de generar ventajas competitivas destacables y 

duraderas, la calidad ya no es un problema a resolver, se erige como una 

oportunidad a aprovechar. 
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1.2.3     El Modelo de gestión de calidad para la educación 

Al analizar el concepto calidad, Lepeley (2001)  dice :  no es difícil 

entender que la calidad que tenemos es el resultado de un proceso de 

elaboración, que fue diseñado, planificado y realizado por personas. 

Mirándolo esta perspectiva, la calidad es el resultado de un proceso 

desarrollado por personas para satisfacer necesidades de otras personas. 

De aquí el concepto de cliente, es una persona que tiene una necesidad y 

compra un producto o servicio para satisfacer esa necesidad. Esta 

persona, al pagar o adquirir ese producto o servicio, obtiene el derecho de 

recibir la calidad anticipada. 

Estas ideas son la base de la gestión moderna. El cliente determina qué 

es calidad. Este enfoque de la calidad relacionada directamente con la 

satisfacción del cliente, al igual que el Círculo de la Calidad, fluyen del 

modelo de Gestión de Calidad Total (GCT) de Edwards Deming. 

El modelo de Gestión de Calidad enfocado en las personas es una 

tendencia relativamente nueva en desarrollo organizacional.  Este modelo 

original, abarca e integra todas las áreas de gestión que interviene en el 

proceso productivo, como condición necesaria para conseguir calidad a 

través de un proceso de mejoramiento continuo. 
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   1.2.4 La calidad en el ámbito de la educación universitaria 

Para Gonzales (2015)  la finalidad y el sentido que se le atribuye a la 

Educación Superior no es un objeto inalterable; al contrario, constituye 

más bien el resultado provisional de un debate, no siempre explícito, entre 

puntos de vista diferentes. En consecuencia, las nociones de lo que deben 

ser y de lo que deben hacer las Instituciones de Educación Superior van 

cambiando con el tiempo y pueden diferir de unas personas a otras, o de 

unos grupos a otros.  

Es en este punto donde la incorporación de las nociones de calidad de la 

Educación Superior adquiere sentido en la estructura de esta 

investigación; porque se puede argumentar que las diferentes formas de 

definir la calidad de la Educación Superior encierran diferentes posturas e 

ideales –a veces compatibles entre sí y a veces no tanto- sobre los 

objetivos que deben perseguir las instituciones de Educación Superior, y 

porque la predisposición de los académicos ante los cambios 

organizativos bien pudiera depender de la medida en que dichos cambios 

son compatibles con sus ideas sobre lo que la universidad debe ser. 

Entonces, analizar el término calidad de la educación universitaria 

Tunnermann (2003), por lo general,  es adentrarse por caminos de 

indefinición y controversia. Hablar de calidad en educación ejerce una 

poderosa atracción en el ámbito político y social dado que el término 
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calidad permite ser interpretado de diferente manera por cada persona o 

grupo y en cada momento o situación particular.  

Lo primero y más evidente que puede decirse del concepto de calidad de 

la Educación Superior es que resulta confuso; tanto más cuanto más se 

lee sobre el asunto. El interés por introducir la gestión de la calidad en las 

Instituciones de Educación Superior alentó la creatividad de numerosos 

autores que, desde perspectivas diferentes, trataron de acotar el objetivo 

de las políticas y los programas de calidad de nuevo cuño. 

 

              Fuente: Mijangos et al. (2011, p. 30). 
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Para Wittek y Kvernbekk (2011), citado por Gonzales (2015), las 

definiciones de calidad de la Educación Superior son, en definitiva  

definiciones programáticas.  Si  las posturas se presentan con contenidos 

diferentes es simplemente porque reflejan visiones y valoraciones distintas 

sobre cómo han de ser las actividades de las instituciones de educación 

superior; posturas que compiten entre sí porque buscan influir en el modo 

en que se resuelven cuestiones prácticas y que afectan a intereses reales, 

como los criterios por los cuales se obtiene el privilegio del reconocimiento 

científico y académico, o el modo por el cual se reparten recursos públicos 

entre distintas disciplinas científicas, Instituciones de Educación Superior, 

departamentos o grupos de académicos. 

Se ha de reconocer que en la última década, y por factores externos a la 

universidad, el tema de la calidad ha cobrado especial relevancia. 

Por lo que respecta a la enseñanza universitaria el tema presenta una 

mayor complejidad, una es la no obligatoriedad de la misma y, por tanto, 

de una mayor diversidad de metas. La calidad universitaria es un concepto 

relativo y multidimensional en relación a los objetivos y actores del sistema 

universitario. Su análisis debe hacerse en el contexto de los procesos 

sociales y políticos en que interaccionan objetivos y actores. Becher 

(1999) resume un planteamiento similar afirmando que el concepto de 

calidad de la Educación Superior tiene una naturaleza eminentemente 

política, y Skolnik (2010) también reúne argumentos para sostener que el 

aseguramiento de la calidad tiene una clara visión política. 
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Por otra parte, Santos, (1990)  la contención de la demanda de enseñanza 

superior es un tema controvertido, La contención de la oferta universitaria 

no puede ser completa ni indefinida. La razón es simple: la demanda 

social de educación debe ser considerada a largo plazo como 

incontenible, porque no depende sólo del sistema ocupacional.  Su 

impulso radica tanto en oportunidades ocupacionales, presentes o 

esperadas, como en aspiraciones de cultura y de estatus social. 

Desde la perspectiva de la universidad como un sistema organizativo el 

logro de la calidad está determinado tanto por las acciones individuales 

como por la interacción de los individuos con sus unidades organizativas.  

Si bien es cierto que el concepto de calidad es bastante polisémico y 

entendiendo lo complejo que resulta su definición y caracterización como 

constructo operacionable; para fines del presente estudio se considera al 

modelo de calidad como satisfacción del usuario como modelo base, este 

modelo está identificado con los planteamientos teóricos del Modelo de 

Calidad Total, desde esta perspectiva, se considera que el criterio de 

calidad reside en el grado en que los servicios ofertados satisfacen los 

requerimientos y expectativas de los estudiantes.  

Lo planteado recoge sustantivamente la acepción de calidad como 

transformación. En este enfoque la transformación debe entenderse, como 

dicen Wittek y Kvernbekk (2011, p.  674), en el sentido del término 

“bildung”, que se emplea en la filosofía de la educación para referirse a un 
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proceso de maduración personal de carácter integral. Para Harvey y 

Green (1993, p. 24) “la educación no es un simple servicio para el cliente, 

sino un proceso continuo de transformación de los participantes”, en el 

que a éstos les corresponde el papel principal. Valorar la calidad desde 

este punto de vista significa dejar en segundo plano la idea de que la 

calidad es un atributo del producto y separarse del esquema según el cual 

en la educación el proveedor (profesor o institución) hace algo para el 

consumidor. En realidad, lo que ocurre es que el proceso educativo logra 

una transformación en el propio consumidor y, además, sólo funciona si el 

consumidor se implica en el proceso. Los procesos educativos tienen éxito 

cuando consiguen que el estudiante se hace consciente y puede tomar 

decisiones sobre su propia educación. 

En realidad, cuando los docentes prefieren la noción de transformación del 

estudiante a cualquier otra están declarando su compromiso con los fines 

últimos de la enseñanza, que es su profesión y subrayando su propio 

papel, además del que le corresponde al estudiante, en el proceso 

educativo. En  cambio otro enfoques  otorgan una cuota mayor de 

protagonismo a otras circunstancias o actores. Por ejemplo, la idea de 

calidad como excelencia concede más importancia a las instituciones y su 

historia que a los propios académicos; la de adecuación a una finalidad 

pone a los académicos al servicio de las necesidades, a veces bastante 

ambiguas y volubles, de grupos de interés como los empleadores de los 

egresados; la idea de la calidad como eficiencia (valor por dinero) pone 
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más énfasis en el control de los gastos y en el diseño de los procesos que 

en el trabajo que lleva a cabo el académico; y así sucesivamente 

(Gonzales, 2015). 

En la noción de calidad vinculada al de la transformación corresponde a 

una noción  de una pedagogía moderna que identifica el aprendizaje con 

la capacidad de gestión de los conocimientos y no exclusivamente con su 

acumulación, y se sitúa en este extremo por su “raíz pedagógica” y 

“porque el objetivo de la educación se define en ausencia de cualquier 

influencia ajena a los intereses educativos y formativos de los que figura 

como garante la institución universitaria” (Mijangos et al., 2011, p. 29). 

Entonces, desde nuestro punto de vista,  el más importante grupo de 

interés es el de los estudiantes. Por encima de todo, sus intereses y 

necesidades deberían guiar las decisiones sobre las prioridades y 

evaluación de la calidad. 

El cambio significativo estriba en que es el usuario quien determina lo que 

ha de hacerse. Cabe preguntarse, por tanto, ¿quién es el usuario de la 

enseñanza universitaria?, en la tradición de la actuación universitaria, 

considerar al estudiantes como el eje de referencia, el usuario por 

excelencia, pues él es la materia prima a la vez que productor en el 

proceso de aprendizaje.   

La razón de ser de la universidad, como señala Astin (2005), la verdadera 

calidad de una institución universitaria radica en su capacidad para lograr 
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el mayor desarrollo posible de sus miembros (estudiantes y docentes); es 

decir, el conseguir el máximo valor añadido. 

Dicho valor añadido es entendido como los diferenciales del grado de 

desarrollo intelectual, afectivo, personal y social de los estudiantes  

alcanzado desde el inicio al final de sus estudios, como el de los docentes 

(tanto en su dimensión pedagógica como académica y de productividad 

científica). 

Astin  (2005), la investigación realizada, ha constituido un sólido 

fundamento a este enfoque de la calidad de la educación universitaria, en 

dos grandes apartados pueden agruparse los objetivos; los que hacen 

referencia al enriquecimiento del estudiante y los que persiguen su 

fortalecimiento como agente activo del proceso educativo. Para lograr 

estos últimos es necesario entregar poder a los estudiantes para que 

puedan influir en su propia transformación.  

Como ya he puesto de manifiesto (Rodríguez, 1991), los estudiantes, 

deben ser protagonistas en el proceso de conceptualizar la calidad 

universitaria, o mejor dicho, de explicitar su propia dimensión de calidad.  

 

Es necesario aclarar que la indeterminación de algunas de las nociones de 

calidad invita a llevar a cabo una necesaria y cuidadosa 

operacionalización de los conceptos teóricos esgrimidos en este apartado. 
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       Fuente: Mijangos et al. (2011, p. 42). 

1.2.5    Satisfacción por la enseñanza dentro del modelo de calidad. 

Valdés y Pérez (1999) acotan que, dentro de la ideología de la 

reconstrucción social, la calidad de la educación se vincula con la 

satisfacción de las necesidades sociales. La calidad se evalúa en relación 

con el grado en que el sistema educativo responde a las demandas de la 

población. Aquí también resulta importante introducir la distinción entre lo 

que son las necesidades reales de la población (visionadas por sus 

dirigentes e inherentes a los sistemas políticos, económicos, culturales y 
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sociales) y las necesidades realmente percibidas como tales por la 

población o sector estudiado.  

Gento (2003, p. 361) se encontró que en la mayoría de los países y 

sectores consultados, la satisfacción de los estudiantes es el componente 

más importante para la determinación de la calidad. 

Aguerrondo (1994) considera que una educación de calidad es aquella 

que mejor satisface las necesidades del educando y de la sociedad y sus 

contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para 

desarrollarse como persona – intelectual, afectiva, moral y físicamente y 

para desempeñarse en los diversos ámbitos de la sociedad: el político, el 

económico y el social. 

Ahora bien, desde el punto de vista del cliente, la satisfacción se define 

como “el nivel de estado del ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas” (Kotler 2001). Así entendido el concepto de Satisfacción (del 

cliente) destacan tres aspectos relevantes: el estado de ánimo, un 

rendimiento percibido y por último las expectativas. Según lo planteado 

por Kotler (2001), en contraste con la definición de satisfacción, se puede 

considerar la existencia de insatisfacción, cuando el desempeño del 

producto o servicio no alcanza las expectativas que el consumidor tenía de 

éste, al momento de adquirirlo. 
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El anhelo de satisfacción nace de una necesidad, la cual según Kotler 

(2001), “es el estado en que se siente la carencia de algunos satisfactores 

básicos”. Esta carencia se satisface con productos, lo que para este autor 

es todo aquello que puede ser ofrecido a una persona para satisfacer su 

necesidad. 

Los conceptos satisfacción e insatisfacción, pueden asociarse al concepto 

de consumo y desde este punto de vista, considerar al estudiante como 

consumidor de productos o servicios, brindados por la Universidad, es 

decir al conocimiento y formación profesional.  

La satisfacción de los estudiantes con la educación que reciben es 

constantemente referida como un elemento clave en la valoración de la 

calidad de la educación. De esta manera, se puede afirmar que la óptica 

del destinatario de la educación, los estudiantes, y en su defecto quienes 

los representan,  es un referencial  fundamental a la hora de establecer lo 

que tiene calidad y lo que no la tiene. Así, Marchesi y Martín (1998) 

consideran que uno de los indicadores más válidos para medir el grado de 

calidad de la enseñanza tiene que ver con el grado de satisfacción de las 

personas que están vinculadas al proceso educativo. Por su parte, Pérez y 

Alfaro (1997) estiman que si los estudiantes son los destinatarios de la 

educación, son los que mejor pueden valorarla y, aunque tienen una visión 

parcial, su opinión proporciona un referente que debe tenerse en cuenta.  
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La satisfacción, según Pérez (2000, p. 18), es una de las dimensiones de 

la calidad más aceptadas en los distintos modelos propuestos y es relativa 

a la satisfacción de los implicados, desde quienes participan en el diseño, 

prestación y mejora del producto, bien o servicio, a quienes son sus 

clientes, usuarios o destinatarios. En el caso particular del ámbito 

educativo, los destinatarios son los estudiantes, y su satisfacción se 

relaciona con la manera en que el proceso educativo y la institución misma 

atienden las expectativas, intereses y necesidades de este grupo 

particular.  

Elliot y Shin (2002) subrayan que otra razón que explica la importancia 

que se le está asignando a la satisfacción de los estudiantes en las 

evaluaciones de las  universidades tiene que ver con las investigaciones 

que muestran que la satisfacción de los estudiantes tiene un impacto 

positivo sobre la motivación, los índices de retención y el rendimiento 

estudiantil.   

1.2.6    El docente y la enseñanza en el ámbito de la universidad. 

La enseñanza supone, por un lado, la institucionalización del quehacer 

educativo y, por el otro, su sistematización y organización alrededor de 

procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje. Según Díaz  (2007), la 

enseñanza es definida como una actividad practica humana, intencional y 

social que suele provocar aprendizaje. A través de la enseñanza se 
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comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre un 

elemento de cualquier naturaleza.  

Para Contreras (1994), “enseñar es hacer posible el aprendizaje”. Y según 

Pérez Gómez (2003, p.81) enseñanza se define como: El proceso que 

facilita la transformación permanente del pensamiento, las actitudes y los 

comportamientos de los alumnos, provocando el contraste de sus 

adquisiciones más o menos espontáneas en su vida cotidiana con las 

proposiciones de las distintas disciplinas científicas, artísticas y 

expectativas y también estimando su experimentación en la realidad. 

En opinión de Valdivieso, (2012), la enseñanza es una ciencia y a la vez 

un arte, ya que es algo particular de cada docente, en una relación dual 

basada en una interacción entre el que ensena (el profesor), y el que 

aprende (el alumnado), con el deseo de adquirirla. Esta interacción se da 

en torno al conocimiento, pero como practica social surge de la evolución, 

transformación y especialización de otra práctica social más amplia que es 

la educación. 
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                      Fuente: Valdivieso (2012, p.27) 

De acuerdo con Cataldi, (2004), la actividad universitaria engloba ámbitos 

metodológicamente bien diferenciados como son  la enseñanza y la 

investigación que ponen en relieve la actividad y estructura organizativa 

directamente vinculada a la función de formar, enseñar o investigar, y que 

junto a la proyección social universitaria, constituyen los pilares sobre los 

cuales se edifica la universidad. 

 

En la educación actual se ha producido un cambio paradigmático de 

incalculables consecuencias al pasar del paradigma instruccional, al 

paradigma personal, centrado en el estudiante y en su aprendizaje. Más 

importante aún es el cambio conceptual que ha desplazado la concepción 
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del aprendizaje desde una concepción conductista, centrada en la 

adquisición de respuestas, a una segunda, basada en la adquisición de 

información y otra, más personalizante, radicada en la construcción de 

significados. Por último, la revolución tecnológica, que es, en gran medida, 

la responsable de estos cambios acelerados que se están produciendo en 

el mundo, transformando prácticamente todas las dimensiones de la vida 

humana, sobre todo, la educativa.  

Según Mas (2012), todas estas modificaciones del panorama universitario 

generan, la necesidad de delimitar el perfil competencial necesario para 

que el docente universitario desarrolle adecuadamente nuevas funciones, 

tareas y roles asignados en este escenario emergente en configuración, a 

la par que se plantea como tarea ineludible revisar las implicaciones 

formativas que estos acontecimientos generan y su consideración en los 

protocolos de acreditación/certificación de competencias. 

La función docente, muy reconocida actualmente en los discursos oficiales 

actuales, está poco considerada en los sistemas y procesos de promoción, 

acreditación y evaluación del profesorado universitario y, tampoco, posee 

una formación inicial específica que facilite la adquisición de las 

competencias necesarias para desarrollarla. 

Diferentes autores han intentado delimitar el perfil competencial del 

docente universitario (entre otros Cabero y Llorente, 2005; Cifuentes, 
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Alcalá y Blázquez, 2005; ICE de la Universidad de Zaragoza, 2004; Rial, 

2008; Tejada, 2002 y 2006; Valcárcel; 2003, Zabalza, (2003). 

 A continuación se presenta las 6 competencias relacionadas con la 

función docente establecidas en el perfil  que propone estudiosos como 

Mas (2011); pero estas competencias deberían orientarse (como indican 

Mas y Olmos, 2011, p.171) hacia la necesidad de dar respuesta a la 

diversidad del estudiantado actual: 

 Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y 

el perfil profesional, todo ello en coordinación con otros profesionales. 

 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando 

oportunidades de aprendizaje tanto individual como grupal. 

 Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno propiciando acciones 

que le permitan una mayor autonomía. 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Contribuir activamente a la mejora de la docencia. 

 Participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la 

institución. 

Rueda (2009) amplía este concepto al argumentar que el desempeño del 

docente universitario no solo debe relacionarse con los conocimientos y 

las características para interactuar eficientemente con los estudiantes sino 

también con acciones de investigación y de extensión que permitan a las 

universidades alcanzar el posicionamiento en las regiones y a los 

egresados, encontrar oportunidades laborales. 
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Tejedor (2007, p. 413) integra elementos adicionales, al afirmar: “parece 

obvio que una institución universitaria solo puede alcanzar un razonable 

nivel de desempeño cuando los elementos humanos, financieros y físicos, 

la enseñanza y la investigación, la organización y la dirección, sean los 

apropiados para los fines que la institución persigue”. Desde esta 

perspectiva, Torres (2008) deduce múltiples factores asociados al 

desempeño profesional de los docentes universitarios, relacionados con lo 

cognitivo, manifiesto en el nivel de conocimientos; habilidades y otros que 

influyen en la preparación para cumplir con las funciones asignadas; lo 

afectivo-volitivo, revelado en el grado de motivación y significación que los 

conduce a llevar a cabo sus responsabilidades, y lo organizacional y 

ambiental, relacionados con las características del contexto donde se 

desenvuelven (cultura organizacional). La evaluación del desempeño se 

realiza en el contexto de la sociedad del conocimiento, a partir de las 

competencias docentes; como lo señala Rueda (2009), con disposición 

abierta y flexible para comprobar su pertinencia en la formación 

profesional y ciudadana. 

Se debe entender que, por naturaleza,  la enseñanza es la actividad 

esencial y medular del docente universitario.   Por enseñanza universitaria 

no se entiende la simple docencia ejercida por un docente, sino el 

conjunto de actividades y servicios desarrollados por una institución 

universitaria y orientada a la formación de graduados. Es decir, la 

dimensión docencia universitaria no se limita a la actividad que hace un 
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docente concreto dentro de una aula sino que implica la acotación de una 

serie de órganos e individuos que, en función de ciertos objetivos más o 

menos explícitos, toman decisiones sobre lo que se va a enseñar, el modo 

de enseñarlo así como las personas y medios encargados de hacerlo.  

Según Solé y Royo (1999), la formación y la enseñanza son dos procesos 

distintos, se producen en momentos diferentes de la vida de las personas, 

tienen objetivos diferentes y requieren procedimientos distintos. La 

enseñanza es un proceso integral que está orientado a capacitar a una 

persona para que asimile y desarrolle conocimientos, técnicas, valores y 

tenga un nivel de comprensión general. Estos factores no se relacionan 

con un solo campo  de actividad o tema, sino que permiten analizar y 

resolver una amplia gama de problemas. La formación viene después de 

la enseñanza y será más fácil cuanto más eficaz haya sido la enseñanza. 

En síntesis, desde la perspectiva interna la función docente en una 

universidad se puede estructurar en una serie de aspectos o componentes 

que intervienen en los procesos de enseñanza y en una serie de órganos 

e individuos encargados de gestionar estas enseñanzas. 

1.2.7 Valoración de la calidad docente desde la perspectiva del estudiante 

Las universidades están viviendo una de las mayores transformaciones de 

su historia (Mas, 2012). Las modificaciones del contexto donde el docente 

universitario desarrolla su trabajo, provocan alteraciones en las funciones, 

roles y tareas que éste tiene asignadas, conllevando ello la necesidad de 
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adquirir y/o desarrollar nuevas competencias para atender correctamente 

las nuevas funciones profesionales demandadas. 

Como en cualquier proceso de innovación, el docente es uno de los 

elementos nucleares a considerar, no pudiendo desarrollar una 

concepción de la educación superior centrada en el logro de las 

competencias, en el aprendizaje del estudiante, en la innovación como 

medio para alcanzar la calidad, sin incidir de manera clara en la docencia 

y en sus competencias. 

A decir de Mas (2012), estos cambios conllevan necesariamente nuevos 

planteamientos en los procesos de enseñanza-aprendizaje (a partir de 

Tejada, 2007): cambio de paradigma educativo (pasando de centrar la 

atención en la enseñanza-docente a centrarse ahora la atención en el 

aprendizaje- estudiante ), cambios estructurales (grados, posgrados,  etc.) 

y otros cambios sustantivos (revisión de las titulaciones y de los objetivos 

de aprendizaje en términos de competencias, revisión de las metodologías 

considerando el aprendizaje presencial, dirigido y autónomo, evaluación 

por competencias, importancia del dominio de herramientas de 

autoaprendizaje, nueva organización de las materias, nuevo protagonismo 

de los materiales didácticos, etc.). 

La docencia de calidad y el propio docente son aspectos clave en todo 

este proceso, los elementos a considerar en este nuevo marco educativo, 

que tiene la calidad como máximo referente, son: en primer lugar la 
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competencia pedagógica del docente, ya que resulta un elemento 

imprescindible en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el 

logro de competencias profesionales; en segundo lugar, la innovación 

docente, al ser un elemento necesario para alcanzar la calidad y la mejora 

continua; y por último, se podría destacar diversos elementos como el 

apoyo a los estudiantes, planes de acción tutorial, potenciación de la 

autonomía del aprendizaje, el razonamiento crítico, etc.; convirtiéndose la 

formación del profesorado en un elemento nuclear para alcanzar todos 

estos aspectos (Mas, 2012). 

La investigación existente relacionada con la evaluación docente en 

ámbitos de educación en los niveles universitarios está especialmente 

focalizada al análisis de la labor docente basado, principalmente, en las 

denominadas encuestas de satisfacción docente que, desde la década de 

1990 se vienen realizando en casi todas las universidades a  nivel 

mundial. 

Las encuestas de calidad sobre la docencia existentes no parecen ser 

medios suficientes para el conocimiento real de los aspectos cruciales 

para los estudiantes en su proceso de aprendizaje con respecto a la labor 

y el desempeño docente.  

Desde la comunidad científica y universitaria se acepta la implicación de 

más de un agente en el aprendizaje universitario, entendiéndolo como un 

proceso que refleja un binomio, el de enseñanza- aprendizaje. En este 
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sentido, afirma Giné (2009) hay estudios sobre el pensamiento del 

profesorado universitario, pero son muy escasas las investigaciones que 

centran su interés en el pensamiento del estudiantado. “Este panorama 

está modificándose en los últimos años, y la evaluación docente hecha por 

los estudiantes se emplea cada vez más ya que se toma la conciencia de 

que de ella se deriva la posible comprensión sobre cómo mejorar la 

enseñanza” (Pratt, 1997, p. 23). 

Para Giné (2009), el saber del estudiante universitario sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje se caracteriza por ser: autorizado, porque además 

es algo que les es propio; formalizado, ya que su saber es suficientemente 

inteligible y visible, porque se manifiesta en forma de intervenciones o de 

formulaciones explícitas. 

En el otro extremo de la ‘relación de enseñanza-aprendizaje’ el docente 

universitario juega un papel en el que debe producir conocimientos 

científicos a la vez que debe generar ciertas condiciones para que los 

estudiantes puedan apropiarse de ese conocimiento (Vain, 2002) citado 

por Vallejo (2010, estableciendo procesos de emponderamiento cognitivo 

y práctico orientados al desarrollo profesional y personal futuro de los 

estudiantes.  

Según Garcallo, Sánchez, Ros y Ferreras (2010), las cualidades que más 

se valoran por parte del estudiantado son una actitud de respeto, abierta y 

con capacidad de escucha, la competencia y la buena comunicación y la 
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preparación de las clases. Anterior a estos estudios se sitúa el estudio 

realizado por Cataldi y Lage (2004) que elaboraron el perfil del docente a 

raíz de encuestar a aproximadamente 200 estudiantes. A partir de los 

resultados hallados, elaboraron el perfil del docente que los encuestados 

pensaban como ideal y que reunía las siguientes características: ser justo, 

paciente, claro, ‘con buena onda’ y con interés por los estudiantes. 

Zabalza (2005), expone una serie de competencias del docente, estas 

competencias son: capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el 

de aprendizaje; seleccionar y presentar los contenidos disciplinares; 

ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; la alfabetización 

tecnológica y el manejo didáctico de las TIC; gestionar las metodologías 

de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje; relacionarse 

constructivamente con los estudiantes; acompañamiento a los estudiantes; 

reflexionar e investigar sobre la enseñanza; implicarse institucionalmente. 

Con la caracterización realizada por los estudiantes sobre el perfil del 

buen docente en la Universidad, se pretende conseguir una reflexión y 

modificación efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje como recurso 

de promoción y perfeccionamiento docente. 

1.3  Definición de términos básicos 

Satisfacción.- Según Gento y Vivas (2003), la satisfacción está 

relacionada a la manera en que la institución educativa atiende sus 

necesidades, expectativas e intereses y que expresa el nivel del estado de 
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ánimo que poseen los estudiantes con respecto a su institución, como 

resultado de la percepción que poseen con respecto al cumplimiento de 

sus necesidades, expectativas y requisitos. 

Enseñanza.- En la Educación Superior universitaria, Marchesi, (1998),  la 

enseñanza  se refiere la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización 

de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos 

criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 

desafíos en el proceso de aprendizaje. 

Calidad.- La Organización Internacional de Normalización (2010) entiende 

por calidad el “grado en que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos”. 

Docente.- Los docentes universitarios según tienen como funciones la 

investigación, el mejoramiento continuo y  permanente de la enseñanza, la 

proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les 

corresponde. (Ley 30220) 

Estudiante.- Son estudiantes universitarios de pre grado quienes 

habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado 

el proceso de admisión a la universidad, han alcanzado vacante y se 

encuentran matriculados en ella. (Ley 30220) 
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1.4.     Hipótesis de investigación 

La satisfacción frente a la enseñanza universitaria de los estudiantes de 

educación de la provincia de Huancayo difiere en función del género, rango 

de estudios y modalidad curricular. 

1.5.   Hipótesis de trabajo 

Hipótesis Alterna (Hi) 

La satisfacción frente a la enseñanza universitaria de los estudiantes de 

educación de la provincia de Huancayo difiere en función del género, rango 

de estudios y modalidad curricular. 

 
Hipótesis Nula (Ho) 

La satisfacción frente a la enseñanza universitaria de los estudiantes de 

educación de la provincia de Huancayo no difiere en función del género, 

rango de estudios y modalidad curricular. 

1.6.    Identificación de variables 

- Variable de estudio: Satisfacción Frente a la Enseñanza Universitaria. 

Tabla 1: Operacionalización de la satisfacción frente a la enseñanza 

Variable 
 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Definición 
conceptual.- 
Conjunto de 
Percepciones  y 
valoraciones 
cognitivas y 
emotivas de 

Clima para la 
Enseñanza.-  

Percepciones y 
valoraciones respecto 
a la forma y modelo 

cómo el docente crea 
un clima propicio 

 Construye, relaciones  
interpersonales  

 Comunica el propósito 
de la sesión de clase, 
expresándose con 
claridad y coherencia. 

 Genera un clima 

 

Ordinal 
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intensidad 
variable del 
estudiante 
mediadas por las 
expectativas de 
aprender, 
formarse y 
adquirir nuevos 
conocimientos, 
motivo por el cual 
ha elegido cursar 
una carrera 
universitaria 

 

 

para la  enseñanza, 
la convivencia 

democrática y la 
vivencia de la 

diversidad en todas 
sus expresiones. 

favorable de confianza 
respeto y empatía con 
los estudiantes. 

 Genera relaciones de 
respeto y cooperación 

 Resuelve conflictos en 
diálogo con los 
estudiantes 

 Organiza el aula para 
el trabajo pedagógico. 

 Reflexiona 
permanentemente, con 
sus estudiantes 

Definición 
operacional 

Es la medida que 
se obtiene a 

través del puntaje 
arrojado por el 

“Cuestionario de 
Satisfacción 
Frente a la 
Enseñanza 

Universitaria” 
auto reportado y  

valorado en 
niveles: alto, 

moderado y bajo 

Conducción del 
Proceso 
Enseñanza.- 
Percepciones y 
valoraciones respecto 
a la  forma y modelo 
cómo el docente 
conduce el proceso 
de enseñanza con 
dominio de los 
contenidos  
disciplinares y el uso 
de estrategias y 
recursos pertinentes 
para que todos los 
estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y 
crítica. 

 

 Controla la ejecución 
de su programación 

 Recapitula o 
contextualiza los 
contenidos 

 Genera con los 
estudiantes 
aplicaciones de la 
teoría a problemas o 
situaciones reales 

 Constata que 
estudiantes 
comprenden los 
propósitos de la sesión 
de aprendizaje 

 Desarrolla, contenidos 
teóricos y disciplinares 

 Desarrolla estrategias 
pedagógicas y 
actividades que 
facilitan el aprendizaje 

 Utiliza recursos  
didácticos y 
tecnologías diversas y 
accesibles para facilitar 
el logro del 
aprendizaje,. 

 Utiliza el tiempo 
requerido 

 Sintetiza lo que se ha 
tratado en clase 
presentando una 
evidencia 

 Utiliza procesos  y 
estrategias de 
investigación científica 
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Conducción del 
Proceso 

Evaluación.- 
Percepciones y 

valoraciones respecto 
al modelo  y la forma 

cómo  el docente 
evalúa 

permanentemente el 
aprendizaje de 
acuerdo con los 

objetivos 
institucionales 

previstos, para tomar 
decisiones y 

retroalimentar a sus 
estudiantes. 

 Utiliza diversos 
métodos y técnicas que 
permiten evaluar los 
aprendizajes 

 Elabora instrumentos 
para evaluar el 
aprendizaje 

 cronograma de 
evaluaciones 

 Estimula la reflexión 
sobre el proceso y 
resultados del 
aprendizaje 

 Comparte 
oportunamente los 
resultados de la 
evaluación 

 

- Variables moduladoras:  

Género: Masculino / Femenino  

Rango de Estudios: Básico / Intermedio / Avanzado 

Modalidad curricular: currículo por objetivos / currículo por competencias. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1     Tipo  y nivel de investigación 

La investigación es de campo, con características de estudio  transversal,  

de  tipo  ex  post-facto y de nivel descriptivo   (Sierra-Bravo,  1994):  es de 

campo,  porque la recolección de datos se dio directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurrieron los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna, es ex post-facto porque en primer lugar se desea 

establecer posibles relaciones de causa-efecto donde se observa ciertos 

hechos ya ocurridos y se busaca los factores que lo hayan podido 

ocasionar, en este caso se ha escogido como efecto la satisfacción que 

tiene el estudiante frente a la enseñanza (causa), es descriptivo,  porque  se 

intenta conocer más ampliamente la satisfacción de los estudiantes 
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frente a la enseñanza universitaria ; transversal, ya que la evaluación 

se hace  en una sola intervención utilizando diversos  instrumentos de 

medida y ex post-facto, porque ya están dadas  las condiciones de la 

población, es un estudio retrospectivo y no se tiene el control de los sujetos 

ni de las variables elegidas. 

El propósito de los estudios descriptivos es el de interpretar realidades de 

hechos. Incluyen descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos (Palella y 

Martins, 2008); tal es el caso de esta investigación en donde la misma se 

ubicará en un período específico y en un momento presente. 

Para reforzar este criterio Méndez (2001), indica que la investigación 

descriptiva utiliza criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 

estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a establecer 

comportamientos concretos mediante el manejo de técnicas específicas de 

recolección de información. Así, el estudio descriptivo identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes del universo investigado, descubre y comprueba la asociación 

entre variables de investigación. 

2.2  Método 

Las características de la investigación  ponen en relieve un estudio de  

naturaleza cuantitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Por tanto, 

La realización de esta investigación tuvo como base a la metodología 
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Cuantitativa, la cual, como señalan Delgado y Prieto (1997), permitió la 

realización de un trabajo enmarcado en la objetividad, la estructuración y 

con un patrón de actuación predecible, dando la posibilidad de extrapolar 

los resultados y con la intención, además, de poder replicar los estudios. 

Como pauta general se empleó al Método Científico, los procedimientos 

básicos que se emplearon, son los de uso generalizado por cualquier 

disciplina y adaptado a la temática materia de la investigación.  

Como métodos específicos de emplearon: 

a. Método inductivo-deductivo.- Permitió formular proposiciones de carácter 

global relacionados al estado situacional de la satisfacción frente a la 

enseñanza universitaria.  

 

b. Método analítico - sintético.- Permitió analizar las características y el 

comportamiento de las variables objeto de la presente investigación  

 

c. Método comparativo.- Permitió analizar el objeto o fenómeno especifico del 

estudio, en este caso comparar la satisfacción frente a la enseñanza 

universitaria en función de variables como el género, rango de estudio y 

modalidad curricular. Buscamos, explicar las diferencias de las variables, 

así como las semejanzas del objeto de estudio (Anguera  y otros,  1995).  
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2.3     Diseño de investigación 

En la investigación se debe concebir la manera práctica, concreta de 

responder a las preguntas de investigación además de cumplir sus 

objetivos; esto implica desarrollar un diseño para llevar a cabo la 

investigación y aplicarlo. El diseño de investigación, comprende las 

actividades sucesivas y organizadas que deben adaptarse a las 

particularidades de cada investigación, e indica las pruebas a efectuar, las 

técnicas que deberán utilizarse para la recolección de datos como su 

análisis.  Delgado y Prieto (1997, p. 124) asegura que el diseño de una 

investigación, “… es una estrategia general que adopta el investigador 

como forma de abordar un problema determinado, que permite identificar 

los pasos que deben seguir para efectuar su estudio”. 

Para Hernández y otros (2010) el diseño de la investigación puede ser de 

dos tipos, experimental o no experimental. El diseño de esta investigación 

corresponde al tipo no experimental, el cual permite describir, diferenciar o 

examinar asociaciones y situaciones ya existentes sin preocuparse de la 

búsqueda de relaciones causales entre variables (Lerma, 2003). No existen 

tareas aleatorias o grupos control, o manipulación de variables, ya que este 

tipo de diseño se concentra en la utilización de observación, siendo los más 

comunes los estudios descriptivos y correlacionales (Sousa y otros, 2007).  

El diseño de investigación en la presente investigación es descriptivo - 

comparativo. Según Sánchez y Reyes (2009), este diseño parte de la 
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consideración de dos o más investigaciones descriptivas simples; esto es, 

recolectar información relevante en varias muestras con respecto a un 

mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este fenómeno 

en base a la comparación de los datos recogidos, pudiendo hacerse esta 

comparación en los datos generales o en una categoría de ellos. 

Esquema: 

   M1   O1 

                ≠ 
  O1    =  O2 

         ≈ 
M2                                           O2 

      
M1 : Estudiantes que estudian con currículo por competencias, UNCP 
M2 : Estudiantes que estudian con currículo por objetivos UPLA. 
O1, O2: Mediciones de la satisfacción frente a la enseñanza universitaria  
≠ : diferencia 
= : igualdad 
≈ : semejanza 
 

2.4    Población y muestra 

      a) Población 

Según Chávez (2001, p.63), “La población de un estudio es el universo de 

la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir los 

sujetos unos de otros”. En este caso el universo lo constituyen 970 

estudiantes de la facultad de Educación de la UNCP y 273 estudiantes de la 

Facultad de Educación de la UPLA, haciendo un total de 1243   estudiantes 

de las facultades de educación de la provincia de Huancayo. 
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Debido a las características del universo poblacional y del contexto de 

estudio, se optó considerar una muestra por accesibilidad. Este muestreo 

tiene la desventaja de ser menos preciso que el muestreo probabilístico; por 

lo tanto, sus datos no pueden ser extrapolados (al menos con total 

precisión) a la totalidad de la población.  

     b) Muestra 

Para Balestrini (1997, p. 138), la muestra “es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población”. 

En el estudio participaron un total de 511 estudiantes  de las facultades de 

educación  de la provincia de Huancayo. 

UPLA: 137 

Varones : 08 

Mujeres: 129 

UNCP: 374 

Varones: 141 

Mujeres: 233 

 

Tabla  2: Distribución de la muestra según género y modalidad curricular. 

Modalidad 

curricular 

Currículo por 

Objetivos 

Currículo por 

Competencia 
Total 

Genero Ni % Ni % Ni % 

Femenino 129 94 233 62 362 71 

Masculino 08 06 141 38 149 29 

Total 137 100 374 100 511 100 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 
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Grafico 1: Distribución de la muestra según género y modalidad curricular 
 

 

 

 

 
 

En la Tabla 2 y el Gráfico 1 se observan que la muestra total de estudio que 

lo constituyeron 100% (511 estudiantes) distribuidos de la siguiente manera: 

 

Del 100% (511) de estudiantes, se aprecia que el 71% (362)  pertenecen al 

género femenino y el 29% (149) pertenecen al género masculino. 

Del mismo modo, se aprecia que del 100% (137) de estudiantes con 

modalidad curricular por objetivos: el 94% (129) son de género femenino y 

el 06% (08) pertenecen al género masculino. 

 

Finalmente del 100% (374) de estudiantes con modalidad curricular por 

competencias: el 62% (233) son de género femenino y el 38% (141) 

pertenecen al género masculino. 
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Tabla  3: Distribución de la muestra según género y rango de estudios 

Modalidad 

curricular 

Sem. I y III 

(Básico) 

Sem. V 

(Intermedio) 

Sem. VII y IX 

Avanzado) 
Total 

Genero Ni % Ni % Ni % Ni % 

Femenino 225 72 64 72 73 67 362 71 

Masculino 88 28 25 28 36 33 149 29 

Total 313 100 374 100 109 100 511 100 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 

 
 

Gráfico 2:  Distribución de la muestra según género y rango de estudio 
 

 

 

 

 

 
 

En la Tabla 3 y el Gráfico 2 se observan que la muestra total de estudio que 

lo constituyeron 100% (511 estudiantes) distribuidos de la siguiente manera: 

Del 100% (511) estudiantes, se aprecia que el 71% (362)  son de género 

femenino, el 29% (149) pertenecen al género masculino. 
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Los estudiantes con rango de estudio básico (del Semestre I y III) 

conformada por el 100% (313) estudiantes: el 72% (225) son de género 

femenino y el 28% (88) pertenecen al género masculino. 

Del mismo modo, se aprecia que los estudiantes con rango de estudio 

intermedio (del Semestre V) conformada por el 100% (374) estudiantes: el 

72% (64) son de género femenino y el 25% (28) pertenecen al género 

masculino. 

Finalmente los estudiantes con rango de estudio avanzado (del semestre 

VII y IX)  conformada por el 100% (109) estudiantes: el 67% (73) son de 

género femenino y el 33% (36) pertenecen al género masculino. 

 

     c)  Técnica de muestreo.- En el estudio el tipo de muestreo corresponde al No 

Probabilístico (accesibilidad). 

2.5.    Técnica e instrumento de acopio de datos 

Según Hernández y otros (2003) consideran a la técnica de recolección de 

información como el método de recolección de datos de información 

pertinente sobre las variables involucradas en la investigación. 

En el presente estudio la medición de la satisfacción frente a la enseñanza 

se empleó la Técnica de Medición Psicométrica. 

De otro lado, para la medición de la satisfacción frente a la enseñanza 

universitaria se empleó el “Cuestionario de Satisfacción Frente a la 

Enseñanza Universitaria” que fue elaborado y validado para el caso. 



75 

 

Para la elaboración del cuestionario se emplearon criterios psicométricos o 

pautas estandarizadas  recomendadas. En los últimos años han surgido en 

el mundo multitud de cuestionarios y escalas sobre satisfacción estudiantil 

en las instituciones de educación superior que recogen los fundamentos 

teóricos tomados como base en el presente estudio. Un hecho este que 

muestra el enorme interés que hoy genera la evaluación de ciertos aspectos 

y procesos de las universidades de cara a su mejora. Estos cuestionarios y 

escalas  incluyen constructos tales como la calidad percibida, la 

satisfacción, el valor y, en algunos casos, otros como la reputación o la 

intención del usuario hacia la institución.  

A nuestro juicio, tales instrumentos pueden dividirse en tres categorías: (1) 

Las que incluyen la calidad percibida planteada como un constructo 

unidimensional y añaden otros constructos adicionales, como la satisfacción 

y el valor, con el objetivo de explicar la intención del usuario hacia la 

institución. (2) El Cuestionario elaborado define a la satisfacción frente a la 

enseñanza universitaria como un constructo multidimensional y arroja 

resultados por cada una de las dimensiones que la configuran. Además  

desde la óptica del investigador el “Cuestionario de Satisfacción Frente a la 

Enseñanza Universitaria” es  apropiada y pertinente, pues permiten conocer 

cuáles son los aspectos concretos que los estudiantes evalúan a la hora de 

llevar a cabo sus juicios de calidad sobre la enseñanza que reciben y, por 

consiguiente, dan cuenta de en qué áreas conviene poner el énfasis de cara 

a la mejora institucional. 
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2.5.1 Validez de contenido  

Para corroborar evidencias de validez de contenido del instrumento se 

empleó el procedimiento “Juicio de Expertos”, con la intención de probar 

que el instrumento incluye una muestra de elementos que sea suficiente y 

representativa del universo que constituye el rasgo, característica o 

dimensión que se pretende medir. (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1996). 

El equipo de expertos conformados por el Dr. Isac Fernando Espinoza 

Montes, con un doctorado en Administración en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, el Dr. Miguel Angel Travezaño Aldana , con un 

doctorado en Educación en la Universidad César Vallejo,,  el Dr. Nicanor 

Moya Rojas con el doctorado en Ciencias de la Educación  en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, el Dr. Salvador Belizario Bendezú 

Montes con un doctorado en Ciencia Química en la Universidad de 

Concepción – Chile , el Dr. Fredy Rivas Yupanqui con un doctorado en 

Suelos y Nutrición Vegetal en la universidad de Viçosa – Brasil, reconocen 

que en dicho juicio crítico se deben opinar respecto a una parte sintética y 

otra específica del instrumento. Respecto a la parte sintética se valora una 

adecuación de las preguntas o ítems del cuestionario a la finalidad de la 

evaluación o investigación, una estructura y disposición equilibrada y 

armónica de sus partes, si carece de alguna parte o conjunto de preguntas 

esenciales al fin pretendido y finalmente se examina el tamaño o si algunas 

preguntas son reiterativas o superfluas. 
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De la parte específica se puede afirmar que se analiza cada ítem por 

separado, indicando posteriormente el carácter de la pregunta, su tipo, su 

función en el cuestionario y si su formulación se ajusta a las normas 

relativas a la parte sintética.  

Se opta por la validez de contenido para calcular la validez de un 

instrumento pues en una gran variedad existente de métodos de 

recopilación de datos, como pueden ser los cuestionarios, la citada validez 

de contenido es una de las técnicas más potentes que se pueden utilizar. 

En definitiva, al finalizar un primer cuestionario, se procede a la validación 

del contenido del mismo utilizando la técnica de juicio de expertos. Para 

ello, se pasó la escala  a un equipo de jueces teóricos pertenecientes a la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad del 

Centro del Perú, con la finalidad de que revisan y realizar las correcciones 

que consideran oportunas para una correcta validación de contenido del 

cuestionario.  

Este tipo de validez se realiza en función de tres criterios: 

a) La univocidad, en donde se pregunta a los jueces si recomiendan que el 

ítem se incluya, si todos los jueces están de acuerdo con dicha decisión, si 

el item es capaz de dar lugar a confusiones y si sería recomendable su 

modificación. Así, este primer criterio trata de valorar el aspecto formal del 

ítem y su enunciado 




