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RESUMEN
El estudio Factores de riesgo psicosociales que inciden en el proyecto de vida de estudiantes universitarios de modalidad 

a Distancia, se desarrolló bajo el enfoque mixto de investigación y diseño de tipo descriptivo. Se aplicó la escala (E-FRPED), 
factores de riesgo psicosociales, a las 8 zonas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con 2.363 respuestas, 
identificando las características principales de factores de riesgo, acorde con cada dimensión: psicológica (cognición, emoción 
y personalidad); socioambiental (estilo de vida, relaciones interpersonales, proyecto de vida y transformación personal) y 
pedagógica (modalidad a distancia, pedagogía y gestión del estudio independiente). Los resultados destacan la identificación 
de Factores Psicosociales Protectores donde los estudiantes reconocen fortalezas que ofrece la universidad en su formación 
profesional.

Palabras clave: Factores de riesgo, factores protectores, proyecto de vida.

SUMMARY
The study “Psychosocial risk factors that affect the life project of university students of distance modality”, developed 

under the mixed approach of research and design of descriptive type. The psychosocial risk factors (E-FRPED) were applied 
to the 8 areas of the National Open and Distance University with 2.363 responses, identifying the main characteristics of 
risk factors, according to each dimension: psychological (cognition, emotion and personality); Socio-environmental (lifestyle, 
interpersonal relationships, life project and personal transformation) and pedagogical (distance modality, pedagogy and 
independent study management). The results highlight the identification of Protective Psychosocial Factors where students 
recognize strengths offered by the university in their professional training.

Keywords: Risk factors, protective factors, life project.
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introducciÓn

Uno de los mayores problemas en el sistema de educa-
ción superior colombiano, consiste en los altos niveles de 
deserción académica en el pregrado. Pese a que los últi-
mos años se han caracterizado por aumentos de cobertu-
ra e ingreso de estudiantes nuevos, el número de alumnos 
que logra culminar sus estudios superiores no es alto, de-
jando entrever que una gran parte de éstos abandona sus 
estudios, principalmente en los primeros semestres. Por lo 
tanto, y debido a que el tema de la deserción ha sido con-
siderado como uno de los factores que más incide en la 
accesibilidad y cobertura de la educación, su medición y 
estudio deben ser parte de la evaluación de la eficiencia 
del sistema educativo y de la calidad de los procesos y de 
los programas que ofrecen las instituciones. De ahí que 
sea una necesidad establecer mecanismos académicos y 
administrativos para controlar este fenómeno.

El aprendizaje en las Instituciones de Educación Supe-
rior (IED), que ofertan sus programas académicos en la mo-
dalidad a distancia, se desarrolla en múltiples contextos en 
los que interactúan diversos agentes de tipo social, cultural, 
económico, político y familiar. Por esta razón, es necesaria 
la reflexión continua acerca de las condiciones presentes en 
los contextos educativos, familiares y sociales directamente 
relacionados con la organización, la condición socioeconó-
mica, el proyecto de vida, la calidad de vida, la motivación, 
las expectativas de vida, el contenido del trabajo en las 
guías, la realización de las tareas ya sean de tipo virtual o 
presencial; entre otros, que pueden afectar el bienestar, la 
salud y el rendimiento académico de los estudiantes.

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD), pionera en la modalidad a distancia con el uso 
de las mediaciones tecnológicas, que tiene un modelo 
pedagógico virtual, se llevó a cabo una investigación a 
los estudiantes, utilizando la Escala de Valoración de los 
Factores de Riesgo Psicosocial en la Educación a Distancia 
(E-FRPED), instrumento diseñado específicamente para 
los fines de esta investigación, con el objetivo de lograr 
identificar los factores de riesgo psicosociales, sus 
características y el nivel de incidencia en sus proyectos 
de vida, que conllevan al abandono del proceso formativo 
académico.

Teniendo en cuenta que el objetivo central de 
la educación está encaminado a formar ciudadanos 
socialmente responsables, éticos, con valores 
comunitarios que generen desarrollo a nivel personal, 
familiar y en su entorno; son muchas las situaciones 
que se pueden presentar en el proyecto de vida de los 
estudiantes en su trayectoria universitaria, las cuales 
pueden desencadenar actitudes negativas en la academia 
tales como: poca adaptación al campus universitario, al 
trabajo independiente y en equipo, problemas personales, 
bajo rendimiento académico, deserción, intolerancia y 
frustración.

Sin embargo, se aclara que en el presente material 
se mencionarán algunos factores de riesgo psicosociales 
y factores protectores psicosociales, encontrados en el 
estudio realizado por la UNAD. 
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1.  antecedentes teÓricos

1.1 Los factores de riesgos psicosocial
Los factores de riesgo psicosocial se definen como: 

La condición o condiciones del individuo, del medio 
extra laboral o del medio laboral, que bajo determinadas 
condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan 
efectos negativos en la organización y en los grupos y, 
por último, producen estrés, el cual tiene efectos a nivel 
emocional, cognoscitivo, del comportamiento social y 
laboral y fisiológico. (Villalobos, 2004, p. 199).

Por su parte, el riesgo es la probabilidad de una 
consecuencia adversa que es representado por algún 
factor que, aunado a otros, aumenta la probabilidad de 
esa consecuencia. Ante los múltiples riesgos a los que está 
expuesta una persona, es necesario hacer una evaluación 
del riesgo; el cual, de acuerdo con la OMS, se define como 
“El acercamiento sistemático a la estimación y comparación 
de la carga de enfermedad o daño resultante de diversos 
riesgos” (Solórzano, et al. 2007).

En este sentido, es de gran importancia para las 
universidades llevar a cabo la identificación de los 
factores de riesgo psicosocial que inciden en el proyecto 
de vida de los alumnos y optimizar la forma de trabajar 
preventivamente con programas de apoyo académico con 
el estudiante que presenta un perfil de riesgo. Sin embargo, 
más allá de la búsqueda de las causas del abandono del 
proyecto académico, es necesario emprender acciones que 

contribuyan a la comprensión e intervención frente a este 
fenómeno mediante la función pedagógica de la universidad 
y el seguimiento, el registro y el análisis de los factores de 
riesgo (Barragán & Patiño, 2013).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo los factores de riesgo psicosocial 
son las condiciones presentes en una situación laboral, 
directamente relacionadas con la organización, el contenido 
del trabajo y la realización de la tarea, que pueden afectar 
al bienestar, la salud y el rendimiento de los trabajadores 
(Citado por Rubio, Díaz, García & Luceño, 2010). La 
concepción del término riesgo ha ido ampliándose en la 
medida que se comienzan a estudiar los riesgos psicosociales 
y se reconoce que las privaciones socioeconómicas son la 
principal fuente de riesgo sociocultural (Yunes, 2001; citado 
por Cardozo & Aldererte, 2009). 

Al mismo tiempo, los factores de riesgo deben considerar 
para su tratamiento, lo que permita el desarrollo de los seres 
humanos y en especial de los adolescentes son: divorcio 
o pérdida de trabajo por parte de sus padres, muerte de 
familiares próximos, abuso sexual, violencia, bajo nivel 
socioeconómico, baja escolaridad, violencia psicológica o 
física, entre otros. Por otro lado, existen factores internos 
que tienden a hacer de estos sujetos personas más 
vulnerables, como por ejemplo, baja autoestima, baja auto 
eficacia, depresión (Márquez Ceconello, 2003; Bardagi, 
Arteche & Neiva- Silva, 2005; citados por Ku Ek, 2011).
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1.2 Proyecto de vida

Para Meertens (Citado por Franco y Pérez, 2009) el 
concepto de proyecto de vida es entendido como un 
propósito a corto o mediano plazo, para cuya realización 
el individuo está enfocando sus actividades o dedicando 
sus esfuerzos total o parcialmente; remite a un campo de 
estudio y de acción más amplio que el de las estrategias 
de supervivencia. Incluye las dimensiones de la experiencia, 
identidad y percepciones y abre perspectivas hacia el futuro 
en términos de esperanzas y propuestas articuladas entre sí, 
tanto en los individuos como en las colectividades sociales. 
Este conjuga, entonces, una intención, una voluntad de 
superación, alguna planificación y, sobre todo, cierta 
capacidad de controlar el curso de la vida cotidiana. 

Por otro lado, el proyecto de vida se considera una 
potencialidad que permite al ser humano elegir una opción 
después de valorar, entre muchas posibilidades de vida. 
Sin embargo, para que tenga lugar el proyecto de vida son 
esenciales: la libertad, la coexistencialidad y el tiempo, ya 
que estos elementos ubican en el mundo a una persona 
como un ser histórico, social y creativo; y le permiten 
ser lo que puede y quiere ser (Macía & Molina, 2009). El 
proyecto de vida define la relación del ser humano hacia 
el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo 
en un contexto y tipo de sociedad determinada (D’Angelo, 
1994; Citado por Macía & Molina, 2009). No obstante, un 
proyecto de vida no se realiza adecuadamente si la persona 
no logra identificar sus sentimientos, sus pensamientos y sus 
potencialidades reales. Esta capacidad de autoevaluación es 
una función de gran importancia respecto a la dirección del 
proyecto de vida de una persona (D’Angelo, 1994; Citado 
por Macía & Molina, 2009).

En cuanto al proyecto de vida desde la perspectiva 
psicológica y social; se piensa que en este se sistematizan 
e integran las direcciones de la formación personal y 

profesional y los modos de acción fundamentales del 
ser humano en el más amplio contexto, determinados 
por las relaciones entre la sociedad y el individuo. Como 
estructura psicológica expresa las direcciones esenciales de 
la persona en el contexto social de las relaciones materiales 
y espirituales de existencia que están determinadas por la 
sociedad (Batista, Rodríguez, & Díaz, 2006).

Por lo que se refiera al rendimiento académico, además 
del cumplimiento de las obligaciones de la universidad; 
se le relaciona con la llegada de jóvenes a un espacio 
nuevo en el que los primeros semestres son momentos 
de descubrimiento de las expectativas, el conocimiento de 
la infraestructura de la universidad y la vinculación a las 
dinámicas de los compañeros, los profesores y la institución 
(Barragán & Patiño, 2013).

1.3 Educación Abierta y A Distancia 

En cuanto a la educación a distancia, se define como un 
método instruccional en el cual la enseñanza es desarrollada 
en un escenario innovador, aunque en algunas situaciones 
puede ser llevada a cabo con la presencia del estudiante, 
o a través de dispositivos electrónicos que permitan la 
comunicación entre el estudiante y el profesor. En la 
actualidad se caracteriza por la utilización de medios de 
comunicación bidireccionales que permiten la interacción 
entre el estudiante, sus compañeros y el formador; dicha 
comunicación al utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), genera nuevos modelos de educación 
y de negocio educativo, inmersos dentro de la sociedad de 
la información, como el e-learning.

Cardona y Sánchez (2011) afirman que “La educación a 
distancia ocurre en un lugar diferente al de la enseñanza y 
como consecuencia requiere técnicas especiales de diseño 
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de cursos, técnicas instruccionales especiales, métodos 
especiales de comunicación electrónica y otras tecnologías, 
como también arreglos organizativos y administrativos 
especiales.” Finalmente, Romero (Citado por Falcón, 2013) 
expresa que esta modalidad trae consigo los siguientes 
beneficios: acceso a la tecnología educativa, obviar las 
limitaciones de tiempo y espacio, posibilidad de estudiar en 
equipo, entre otros.

Respecto al caso colombiano según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y el Banco Mundial (2012) en la educación superior, la 
modalidad a distancia desempeña un papel importante en 
la consecución de una mayor equidad geográfica en cuanto 
a la tasa de cobertura. Al respecto, el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA); define la educación a distancia como 
un enfoque y estrategia metodológica de organización y 
administración que busca ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación superior, facilitando el ingreso a esta 
metodología educativa de un mayor número de estudiantes. 
Cabe mencionar que en el año 2010, cerca de un 11% de los 
estudiantes estaba matriculado en la enseñanza a distancia 
y entre el 2002 y 2010 el índice de cobertura en los 
programas de educación en esta modalidad creció a razón 
de un 9,5% anual, mientras que los estudios presenciales 
registraron un crecimiento del 6,3% (OCDE y  Banco 
Mundial, 2012). Sin embargo, los datos de otros países 
señalan que estos indicadores podrían crecer mucho más 
rápido para la enseñanza a distancia y que esta modalidad 
podrá desempeñar un papel mucho más importante en 
años venideros.

En este panorama, cabe destacar el papel que ha 
desempeñado la UNAD a lo largo de sus 33 años de 
historia en el ámbito de la educación superior colombiana. 
Aunque en un principio se le conoció como la Universidad 
del Sur (UNISUR), y funcionó exclusivamente en la ciudad 
de Bogotá; con el transcurso del tiempo ha adquirido un 

mayor posicionamiento a nivel nacional, contando con 
sedes en todas las regiones del país. Actualmente es la 
única universidad en Colombia dedicada exclusivamente 
en ofertar programas en la modalidad a distancia (CVNE, 
2011). Así mismo, se estima que desde el año 1989 al año 
2013, se han graduado más de sesenta y tres mil trescientos 
veinticinco (63.325) estudiantes Unadistas (Vicerrectoría de 
Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, 2014).

Por otra parte, se debe mencionar que a nivel mundial 
la educación a distancia ha sufrido una evolución progresiva 
debido a los avances que se han gestado en torno al 
fenómeno del ordenador personal y que han permitido 
el surgimiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), la masificación del correo electrónico, 
el desarrollo de entornos virtuales, las redes sociales, 
la universalización de la internet y la incorporación de 
estos componentes en los procesos de aprendizaje al 
interior de las universidades. Según Garrison (Citado por 
García L., 2002) esta evolución ha sido el producto de tres 
generaciones, que se han constituido a lo largo de la historia 
de la educación a distancia denominadas: correspondencia, 
telecomunicación o enseñanza multimedia a distancia y 
telemática. 

La generación de correspondencia, se caracterizó 
inicialmente por manejar un sistema de comunicación 
simple mediado a través de mecanismos como manuscritos 
y servicios de correo (Sauvé, 1992, Citado por García L., 
2002). Sin embargo, con el transcurso de los años y la 
aparición de inventos como el telégrafo en 1820, la radio en 
1901, el teletipo en 1910 y la televisión en 1923; poco a poco 
esta modalidad de estudio mejoró frente a las demandas 
relacionadas con la orientación y el acompañamiento del 
estudiante. En la década de 1960 emergió la segunda 
generación, conocida como telecomunicación o enseñanza 
multimedia a distancia. Este periodo se definió por 
la inclusión de los recursos audiovisuales, incluyendo 
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elementos como el teléfono junto con el texto escrito en la 
modalidad a distancia. 

Igualmente, a partir de la tercera generación o enseñanza 
telemática que irrumpió en 1980, se han integrado a la 
educación a distancia las telecomunicaciones, junto con otras 
ayudas educativas multimedia a través de la informática por 
medio de la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). Más 
adelante aparecerían las generaciones de la enseñanza por 
internet, lo que se ha denominado modelo de aprendizaje 
flexible y que se cifra en la comunicación educativa a través 
de internet (García L., 2002). No obstante, las generaciones 
citadas no se ajustan a periodos de tiempo ni lugar 
cerrados ya que actualmente existen instituciones que no 
han superado la primera generación, así como hay otras 
que aunque se encuentran en la última etapa, continúan 
empleando los textos impresos propios de la primera 
generación (García L., 1999). 

Por otra parte, aunque la educación a distancia 
ya existía a finales del siglo XVIII y se desarrollaba en el 
siglo XIX, los trabajos teóricos sobre esta modalidad 
aparecieron solo a partir de 1962. En ese año se divulgó 
la traducción alemana de un estudio realizado por Börje 
Holmberg publicado en Suecia titulado: Sobre los métodos 
de la enseñanza por correspondencia. Dicho estudio sería 
considerado durante mucho tiempo el único trabajo 
científico serio en este ámbito (Lisseanu, 1986). Más 
adelante en 1970 la educación a distancia comenzó a 
sustentarse con la publicación de trabajos teóricos; éstos 
se clasifican en tres grupos y han sido la base teórica 
de la educación a distancia hasta ahora: La teoría de la 
autonomía e independencia de Charles A. Wedemeyer y 
Michael Moore, la teoría de la industrialización de Otto 
Peters y las teorías de la interacción y de la comunicación 
de Börje Holmberg , John A. Baath y David Sewart (Keegan, 
1983, citado por Lisseanu, 1986). 

En primera instancia, la teoría de la autonomía se 
postula bajo la influencia de Carl Rogers, y es por esta razón 
que la explicación de la educación a distancia se centra en la 
autonomía del discente, esto es: autonomía para elegir si se 
va a estudiar o no (sin negarle la posibilidad a alguien debido 
a su posición social, económica o geográfica) y autonomía 
para elegir cómo se va a estudiar (aprendizaje auto-ritmado, 
bajo la libre selección de objetivos, canales de aprendizaje y 
evaluación de resultados, entre otros). Según Wedemeyer 
(citado por García L., 2002) tanto la invención de la escritura, 
la imprenta, la educación por correspondencia, el desarrollo 
de las teorías filosóficas democráticas e igualitarias, la 
aplicación de las telecomunicaciones en la enseñanza y 
el desarrollo de la teoría del aprendizaje programado; 
permitieron traspasar las fronteras del espacio y tiempo.

En segunda instancia, Moore (citado por Lisseanu, 
1986) creó la teoría de la independencia partiendo de 
los conceptos: separación y autonomía. En esta teoría 
el concepto de separación se configura de acuerdo a su 
clasificación de los métodos de enseñanza y aprendizaje a 
distancia. En dicha clasificación el diálogo se interpreta como 
la interacción entre el profesor y el alumno; la estructura 
como la adaptación de los objetivos, los procedimientos y 
la evaluación de la enseñanza a un programa de aprendizaje 
particular; y la distancia como la función del diálogo y de la 
estructura. Finalmente, según Moore (citado por Lisseanu, 
1986) en el estudio independiente el alumno debe tener la 
misma influencia que el profesor sobre la elección de los 
instrumentos, las fuentes y la evaluación del proceso de 
aprendizaje.

En tercera instancia, Peters (citado por Lisseanu, 1986) 
desarrolló investigaciones para una forma industrializada de 
enseñanza y aprendizaje. Este autor llegó a la conclusión de 
que la enseñanza a distancia no se dejaba analizar con los 
instrumentos de las teorías convencionales de formación y 
por esta razón se debía buscar nuevas categorías. En este 
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sentido, la educación a distancia es la única modalidad 
educativa que se ha adaptado al impacto de la revolución 
industrial. Su teoría en sí misma se vio sustentada por 
la aparición de las universidades abiertas y a distancia 
en 1970, las cuales estaban determinadas por su afán 
centralizador y monopolístico, además de su tendencia 
a reducir las tutorías cara a cara y a sustituirlas por otros 
medios mecánicos (Lisseanu, 1986). 

En palabras de este autor:

Hoy en día, cualquier persona implicada profesional-
mente en la educación debe comprender que existen dos 
formas de enseñanza claramente diferenciadas: La ense-
ñanza tradicional cara a cara, basada en la comunicación 
interpersonal y la enseñanza industrializada, basada en las 
formas técnicas y prefabricadas de comunicación. (Peters, 
1973, citado por Keegan, 1983, y por Lisseanu, 1986).

En última instancia surge la teoría de la interacción, de la 
cual Holmberg es su principal exponente (Lisseanu, 1986). 
Según este autor, la educación a distancia es una forma de 
conversación didáctica guiada a través de medios mecánicos 
en la que la relación entre el docente y el discente promueve 
el placer en el estudio y facilita la motivación para el mismo. 
Esta relación puede intensificarse gracias a un material auto 
formativo y a una comunicación de doble vía a distancia 
adecuada; en el que el lenguaje y las convenciones de una 
conversación amistosa favorecen sentimientos de relación 
personal. De esta manera, los mensajes enviados y recibidos 
en forma de conversación son más fáciles de comprender y 
memorizar (Lisseanu, 1986).

Cabe señalar que las teorías expuestas anteriormente 
hacen parte de los primeros intentos por elaborar las bases 
teóricas de la educación a distancia y se reúnen en el libro 
de Keegan titulado: Six distance education theorists (1983). 
En relación con estos fundamentos teóricos, en 1990 se 
observó una nueva conceptualización de la educación a 

distancia. Más aún, se produjeron cambios incluso en la 
forma de caracterizar la educación respeto de la visión 
que se tenía en 1980. Por ejemplo, si se comparan las 
obras de Keegan On defining distance education (1983) y 
Foundations of distance education (1996); se encontrarán 
grandes discrepancias (Lisseanu, 1986). 

Además, en los últimos años los conceptos “A distancia” 
y “Abierta” se han debatido ampliamente, prestando 
especial interés en el que aprende más que en el que 
enseña. El aprendizaje abierto:

Se refiere a estudios en un ambiente de aprendizaje 
flexible, formal o informal, donde un estudiante tiene la 
libertad de elección y la oportunidad de determinar las 
metas de su aprendizaje, y de resolver las cuestiones 
relativas al tiempo y lugar de estudio además de las de la 
programación. El estudiante debe tener la oportunidad de 
controlar sus estudios y de recibir retroalimentación en la 
forma que él desee. (Pantzar, citado por García L., 2002). 

Hasta la fecha, diversos autores y múltiples documentos 
han pretendido unificar estos conceptos, agrupándolos 
bajo la denominación: “Enseñanza / Aprendizaje abiertos y 
a distancia” (Thorpe, 1995, citado por García L., 2002). Con 
esta unificación se concibe que los alumnos sean capaces 
de controlar sus propios avances académicos partiendo 
del manejo de tiempos, espacios, ritmos de aprendizaje, 
estrategias de aprendizaje, entre otros. Es decir, el concepto 
de educación a distancia debe también ser visto en relación 
con el denominado aprendizaje abierto, dado que al ser 
este último entendido como acceso libre y eliminación 
de restricciones, ello es enteramente compatible con la 
educación a distancia (Holmberg, 1999, citado por García 
L., 2002).

Los esfuerzos en la conformación de la conceptualización 
de la educación a distancia incluyen en las nuevas 
aportaciones una relación entre la educación a distancia con 
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la teoría general de la educación y con los planteamientos 
de la tecnología (Rodríguez, 1999, citado por Noa, 2003). 
Sobre esto, la educación a distancia… 

Hasta hace poco se entendía como aquella 
modalidad educativa donde la comunicación entre 
el educador y el educando quedaba diferidas en 
el tiempo, en el espacio o en ambas dimensiones 
a la vez, con lo cual se salvaba la distancia física 
existente entre ambos. Pero el empleo de las 
nuevas tecnologías de la comunicación hace muchas 
veces inadecuado el término “A distancia”, cuando 
permiten la comunicación prácticamente en tiempo 
real y pueden crear entornos virtuales de aprendizaje 

que rompen la distancia física (Sarramona, 2012).

En general, las tendencias de la educación a distancia en 
un mundo global sugieren que existe una transición de los 
modelos semipresenciales hacia los modelos semivirtuales, 
así como el desarrollo de instituciones de educación 
con una oferta académica exclusivamente virtual y una 
virtualización de las pedagogías presenciales. Todo aquello 
facilita que los estudiantes puedan llevar a cabo el proceso 
de aprendizaje de una manera totalmente abierta y flexible 
según su estilo de vida.
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2. estudio de caso

Incidencia de los de factores de riesgo psicosocial en 
el proyecto de vida de estudiantes Universitarios de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.

La UNAD al hacer parte de las instituciones de Educación 
Superior supervisadas por el MEN que ofrece la modalidad 
virtual y cumple con los requerimientos para acreditar sus 
programas de pregrado y postgrado y en su organización 
cuenta con dos instancias para hacer prevención de los 
riesgos psicosociales, de un lado, El Sistema Nacional 
de Consejería y por el otro, con el Sistema de Bienestar 
Universitario, los cuales atienden las necesidades 
psicosociales y académicas de los estudiantes a nivel 
nacional, cuando presentan dificultades y/o se detecta 
riesgo de deserción sea por mal manejo de tiempos, 
espacios, ritmos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, 
dificultades en sus relaciones interpersonales y familiares, 
entre otros. Dichas circunstancias parecen agravarse 
cuando la formación profesional se realiza en la modalidad 
a distancia o aprendizaje abierto que es el usado por la 
UNAD (PAPS, 2011).

La educación a distancia “hasta hace poco se entendía 
como aquella modalidad educativa donde la comunicación 
entre el educador y el educando quedaba diferida en 
el tiempo, en el espacio o en ambas dimensiones a la 
vez, con lo cual se salvaba la distancia física existente 
entre ambos. Pero el empleo de las nuevas tecnologías 
de la comunicación hace muchas veces inadecuado el 
término “A distancia”, cuando permiten la comunicación 
prácticamente en tiempo real y pueden crear entornos 
virtuales de aprendizaje que rompen la distancia física” 
(Sarramona, 2012).

Otra posición es la definida por Cardona, y Sánchez 
(2011) los cuales afirman que:

“La educación a distancia ocurre en un lugar diferente 
al de la enseñanza y como consecuencia requiere técnicas 
especiales de diseño de cursos, técnicas instruccionales 
especiales, métodos especiales de comunicación 
electrónica y otras tecnologías, como también arreglos 
organizativos y administrativos especiales.”

Finalmente, Falcón (2013) expresa que esta modalidad 
trae consigo los siguientes beneficios: Acceso a la tecnología 
educativa, obviar las limitaciones de tiempo y espacio, 
posibilidad de estudiar en equipo, entre otros.

Por otra parte, la mediación que usa la educación 
a distancia a través de las TIC permite comprender 
el impacto que tienen estas herramientas dentro del 
ámbito educativo. Al respecto, Marqués citado por 
Domingo y Fuentes (2010) afirma que son instrumentos 
indispensables para las instituciones educativas ya que se 
desempeñan con numerosas funciones; siendo fuente de 
información multimedia, desempeñándose como canal de 
comunicación, como instrumento cognitivo, pedagógico 
y herramienta de gestión educativa y social. En definitiva, 
emplear esta modalidad educativa en el proceso de 
aprendizaje, posibilita de manera más efectiva la atención 
a las diferencias individuales, lo anterior teniendo en 
cuenta que los sujetos implicados en su uso son quienes 
desempeñan el rol activo en los procesos de aprendizaje 
frente a estas tecnologías (Falcón, 2013).

En este contexto se analiza la probabilidad de aumentar 
el riesgo de deserción y los riesgos psicosociales por los 
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niveles de autonomía y autosuficiencia que requiere la 
modalidad; aunque los resultados reportados por el MEN 
en Colombia puso en funcionamiento desde el 2006 el 
Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior (SPADIES), desde el 
cual buscaron obtener datos de la UNAD, encontrando 
que no hay diferencias significativas entre la deserción 
en la modalidad a distancia y virtual versus la modalidad 
presencial (Hernández, Rama, Jiminián, y Cruz, 2009).

En tal sentido, el ingreso a la universidad se convierte 
en un paso trascendental hacia la realización del individuo, 
que en algunos casos culmina en profesionales exitosos, 
mientras que en otros predomina: La poca adaptación 
al campus virtual, la resistencia al trabajo en equipo, 
la intolerancia, la frustración, el bajo rendimiento 
académico o la deserción. A su vez, estos agentes suelen 
desencadenar otras problemáticas, siendo una de las más 
graves: el suicidio. Por consiguiente, no hay duda de que 
las instituciones de educación superior que ofertan sus 
programas en modalidad a distancia deben preocuparse 
por cómo abordar aquellos aspectos que inciden en el 
proyecto de vida de los estudiantes.

Lo anterior, advirtiendo que la educación superior es 
un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se 

realiza con posterioridad a la educación media o secundaria 
y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 
formación académica o profesional. La construcción del 
proyecto de vida facilitará que los alumnos incorporen en 
su estadía en la institución y luego que egresan de ella, 
todo aquello que esperan, quieren ser y hacer; a partir 
de una proyección personal y social (Macía & Molina, 
2009). Finalmente, el objetivo central de la educación está 
encaminado a formar ciudadanos socialmente responsables, 
éticos, con reconocidos valores comunitarios que generen 
progreso a nivel personal, familiar y en su entorno.

Por lo anteriormente descrito, se aplicó la escala ( 
E-FRPED) de factores de riesgo psicosociales a las 8 zonas de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como lo fueron 
la zona Caribe, zona Occidente, zona Centro Oriente, zona 
centro Boyacá, zona centro Bogotá-Cundinamarca, zona Sur, 
zona Centro Sur y zona Amazonia-Orinoquia. En las que se 
visitaron diferentes sitios como Bogotá, Tunja, Valledupar, 
Bucaramanga, Florencia, Pitalito, La Plata, Medellín, 
Palmira y Guajira. Con un total de 2.363 respuestas en las 
diferentes zonas. Con estos resultados recibidos se busca 
realizar un análisis cuantitativo y cualitativo e identificar las 
características de los factores de riesgo psicosociales que 
influyen y prevalecen mayormente en los estudiantes con 
modalidad a distancia de la UNAD.
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3. ProcediMiento del estudio

3.1 Diseño
Este proyecto corresponde al enfoque mixto de 

investigación y es de tipo descriptivo. El método mixto 
utiliza estrategias múltiples para responder a las preguntas 
de investigación y los objetivos de la misma (Morse, 2003; 
citado por Díaz E., 2009). De acuerdo con Henwood (citado 
por Salgado, 2007) “La polarización de enfoques restringe 
el quehacer del investigador y bloquea nuevos caminos 
para incluir, extender, revisar y reinventar las formas de 
conocimiento; por tal motivo, el enfoque mixto es la 
posición que promueve más la innovación en las ciencias” 
(p. 77). Al respecto, Ruiz (citado por Pereira, 2011), afirma 
que “La investigación mixta busca obtener un conocimiento 
más amplio y profundo acerca del objeto de estudio y 
comprenderlo integralmente”. 

En cuanto a la investigación descriptiva, esta busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2003; citado por Parra & Narváez, 
2010). Tal y como menciona Panequeva (2013) “El objeto 
de la investigación descriptiva consiste en describir y 
evaluar ciertas características de una situación particular 
en uno o más puntos del tiempo”. A su vez, este método 
implica la recopilación y presentación sistemática de datos 
para obtener una idea clara de una determinada situación 
(Calderón, 2014).

3.2 Población
La población referencial corresponde a estudiantes 

nuevos y antiguos matriculados en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en el año 2015, 
vinculados a los 62 centros, distribuidos en ocho zonas 
del país: zonas (ZSUR: zona sur; ZAO: zona Amazonas 
Orinoquía; ZCAR: zona Caribe; ZCBC: zona Centro Bogotá 
y Cundinamarca; ZCBOY: zona Centro Boyacá; ZCORI: zona 
Centro Oriente; ZCSUR: zona Centro sur y ZOCC: zona 
Occidente), de Colombia, distribuidos por municipios 
así: Acacias, Arbeláez, Barrancabermeja, Barranquilla, 
Boavita, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, 
Chiquinquirá, Corozal, Cubará, Cúcuta, Cumaral, 
Curumaní, Dos Quebradas, Duitama, El Banco, El Bordo, 
Facatativá, Florencia, Gachetá, Garagoa, Girardot, Ibagué, 
La Dorada, La Guajira, La Plata, Leticia, Líbano, Málaga, 
Mariquita, Medellín, Neiva, Ocaña, Palmira, Pamplona, 
Pasto, Pitalito, Plato, Popayán, Puerto Carreño, Puerto 
Inírida, Quibdó, Sahagún, San José del Guaviare, San 
Vicente del Caguán, Santa Marta, Santander de Quilichao, 
Soatá, Soacha, Sogamoso, Tumaco, Tunja, Turbo, Valle 
del Guamuéz, Valledupar, Vélez, Yopal, Zipaquirá; y otro: 
corresponde a la sede de la UNAD en la Florida, EE.UU.
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4. tecnicas e instruMentos 

4.1 Escala (E-FRPED). 

Instrumento diseñado y validado por medio de un 
estudio piloto y por expertos del grupo de investigación 
Pasos de Libertad de la UNAD (figura 1), la cual se consolida 
con tres dimensiones: la psicológica, la socioambiental y la 
pedagógica. La primera dimensión consta de los factores: 
cognición, emoción y personalidad. La segunda dimensión 
se constituye de los factores: estilo de vida, relaciones 
interpersonales, proyecto de vida y transformación 
personal. Finalmente, la tercera dimensión se compone de 
los factores: modalidad a distancia, pedagogía y gestión 
del estudio independiente; este último se fracciona en las 
siguientes subcategorías: autoaprendizaje, autorregulación, 
autoevaluación y autonomía, Tabla 1.

Dimensión psicológica: Expresa el nivel de correspon-
dencia entre las aspiraciones o expectativas trazadas por 
el sujeto y los logros que ha alcanzado o puede alcanzar, a 
corto o mediano plazo y distingue cómo se expresan estos 
valores sociales en el individuo y cuán importantes resultan 
para él (García, 2005); teniendo en cuenta que el objeto de 
estudio de la psicología es el comportamiento o actividad 
humana, que depende de dos grupos de factores: Biológi-
cos y factores sociales, culturales e históricos.

Dimensión socioambiental: Unifica la trama de lo 
ambiental y lo social, dado que, desde la cumbre de la tierra 
se definió que la pobreza, la miseria y las inequidades de los 
grupos poblacionales, son problemáticas ambientales; así 
como lo son la erosión, la desertificación, la deforestación 
o la contaminación. Esta inclusión de lo ambiental en 

la dimensión social ha privilegiado el aspecto humano, 
consolidando la Dimensión Socioambiental como un 
elemento de gran interés dentro de la atención mundial. 
Lo más importante de todo aquello es que el abordaje 
interdisciplinar se impone como resultado de esta 
unificación (Iñiguez, 1996).

Según Valera (2002): 

“A pesar de que los ámbitos de la gestión ambiental y 
de la intervención social estén, aparentemente, situados 
en órbitas de actuación distintas y diferenciadas, existe 
un estrecho nexo de unión entre ambos, nexo que puede 
formularse de la siguiente forma: toda intervención social 
se realiza dentro de un contexto donde los parámetros 
ambientales ejercen una importante influencia, mientras 
que toda acción enmarcada dentro de la gestión 
ambiental implica la consideración de las variables 
sociales y psicosociales, pues tal actuación implicará un 
impacto sobre los grupos o las comunidades vinculadas a 
la cuestión ambiental que se pretenda gestionar”.

Dimensión pedagógica: implica vocación para la 
formación de personas, el manejo innovador y creativo de 
recursos tecnológicos y metodologías para la enseñanza y 
la evaluación; de igual manera la habilidad para generar 
impacto e influencia, escuchar, preguntar, explicar y 
comunicar de manera efectiva. En este contexto, el 
estudiante es protagonista de su proceso de aprendizaje 
(Biggs, 2006).

Factor cognitivo: las áreas prefrontales generan los 
procesos cognitivos superiores que resultan de la integración 
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de todo el funcionamiento cerebral, la organización de planes 
coherentes de acción, la flexibilidad cognitiva, los procesos 
metacognitivos, como la monitorización de la conducta y 
la inhibición de impulsos caóticos impulsivos y de especie, 
que emergen de áreas subcorticales, permitiendo aún más 
la regulación de la conducta social y del proceso cognitivo 
complejo. Las áreas prefrontales, entonces, organizan el 
pensamiento y la conducta, y permiten la autorregulación, 
por lo que se considera que la conciencia y la personalidad, 
incluso, la ética y la moral, tienen su asiento en estas áreas 
(Hirnstein, Hausmann, & Güntürkün, 2008) 

Factor emocional: se puede considerar que las emocio-
nes son tendencias de respuesta con un gran valor adaptati-
vo, que tienen evidentes manifestaciones a nivel fisiológico, 
en la expresión facial, la experiencia subjetiva, el procesa-
miento de la información, etc., que son intensas pero breves 
en el tiempo y que surgen ante la evaluación de algún acon-
tecimiento antecedente (Fredrickson, 2001). En este plano, 
resulta sugerente para el análisis y comprensión de las re-
laciones entre emoción y poder en los procesos educativos.

Factor personalidad: la teoría que ha desarrollado 
Sternberg sobre la inteligencia, en la que se describe las 
formas y los niveles de autogobierno, las esferas de acción 
y las tendencias, ¿No está identificando modalidades de 
manejo de la información con rasgos de personalidad, con 
formas identificables de resolver problemas por distintos 
tipos de personas? Si bien Sternberg se refiere a procesos 
intelectuales, los estilos contrapuestos de local y global, 
independientes y dependientes, conservadores y liberales, 
demandan una implicancia que va más allá del mero 
funcionamiento intelectual, ubicándose en el área de los 
rasgos o estilos de personalidad (Morales, 2004).

Factor estilo de vida: el estudio del estilo de vida bajo 
la mirada de la reflexión psicosocial y socioeducativa 
tradicionales implica la existencia de determinados 

estilos de vida que propician o inhiben algunas formas 
de enfermedad; puesto que se asocia con la manera de 
vivir, una serie de actividades, rutinas cotidianas y hábitos 
como características de alimentación, horas de sueño, 
consumo de alcohol, cigarrillo, estimulantes, entre otras. 
Estos comportamientos a su vez, se conocen como factores 
protectivos y conductas de riesgo (Jenkins, 2005). Abordar 
el estilo de vida implica conocer la relación del ser humano 
con su entorno y su desenvolvimiento en el mundo.

Factor relaciones interpersonales: entre los elementos 
que convergen en el escenario mental de las relaciones 
interpersonales se encuentran: El impacto de las relaciones 
interpersonales previas, la manera en la que afectan los 
otros en la vida de cada persona, las expectativas de la 
conducta de los otros, la experiencia previa con las figuras 
de apego y el contenido de las metas interpersonales. A 
su vez, estas relaciones buscan satisfacer las necesidades 
de autonomía, competencia y vinculación, que implican 
capacidades cognitivas y biológicas del ser humano. La 
satisfacción de estas necesidades permite a las personas 
tener un funcionamiento óptimo en términos de su salud 
física y psicológica, al tiempo que está en el origen de 
la motivación intrínseca y de motivos sociales como el 
logro, la afiliación y el poder (Gámez & Marrero, 2005)la 
competencia y la vinculaci\u00f3n. En cuanto a su naturaleza 
como capacidad cognitivamente diferenciada se revisan las 
aportaciones m\u00e1s recientes de la investigaci\u00f3n 
cognitiva y neurocognitiva, as\u00ed como la contribuci\
u00f3n de la teor\u00eda del Apego de Bowlby que integra 
las necesidades con las representaciones mentales, la 
historia evolutiva y las diferencias individuales. Tambi\
u00e9n se incluyen los fundamentos filogen\u00e9ticos 
de esta capacidad interpersonal seg\u00fan la perspectiva 
de la psicolog\u00eda evolucionista y, a modo de conclusi\
u00f3n, se se\u00f1alan las certezas y limitaciones del 
estado actual del conocimiento, as\u00ed como algunas 
orientaciones futuras en la investigaci\u00f3n.”, “author” : [ 
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{ “dropping-particle” : “”, “family” : “G\u00e1mez”, “given” : 
“Elena”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, 
“suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Marrero”, 
“given” : “Hip\u00f3lito”, “non-dropping-particle” : “”, 
“parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” 
: “Anuario de Psicologia”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “3”, 
“issued” : { “date-parts” : [ [ “2005” ] ] }, “page” : “239-
260”, “title” : “Bases cognitivas y motivacionales de la 
capacidad humana para las relaciones interpersonales”, 
“type” : “article-journal”, “volume” : “36” }, “uris” : [ 
“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=745cd23d-
10e7-4170-8d8f-116e24b396d5” ] } ], “mendeley” : { 
“formattedCitation” : “(G\u00e1mez & Marrero, 2005.

Factor proyecto de vida: dentro de las consideraciones 
teóricas más relevantes en torno al proyecto de vida, las 
metas y objetivos que se propone el sujeto, al igual que las 
necesidades, constituyen elementos que desempeñan una 
importante función dinamizadora del comportamiento, por 
otra parte, existe en el hombre una fuerza interior que lo 
impele a la realización de sus potencialidades denominada 
“Tendencia hacia la realización de sí mismo” (Domínguez, 2007).

Factor transformación personal: la universidad es el 
lugar en el que el ser humano tiene la oportunidad de 
aprender un conjunto de saberes y ejercer una profesión. 
Sin embargo, la educación universitaria debe ir más allá. Lo 
anterior constituye un verdadero reto, ya que la Universidad 
debe posibilitar la formación de personas con calidad 
humana. Partiendo de este supuesto se han identificado tres 
dimensiones formativas en la función ética de la universidad 
en la sociedad actual: La formación deontológica relativa 
al ejercicio de las diferentes profesiones, la formación 
ciudadana y cívica de los estudiantes y la formación humana, 
personal y social, que contribuye a la optimización ética y 
moral de los futuros titulados (Martínez, 2006).

Factor modalidad virtual: la modalidad virtual según 
el licenciado Cañón (2002): “Es la resultante del uso en 
red de tecnologías interactivas y multimedia”. Es decir, 
es la combinación entre los avances de la cibernética 
con lo virtual (aquello que no tiene una forma material); 
y la creación de pedagogías mediadas en contenidos 
multimedia. El Dr. Graells Marqués (2013), explica que 
estas nuevas transformaciones pedagógicas emergen 
de la sociedad de la información, lo cuál ha sido por un 
vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico 
neoliberal-globalizador sustentado por el uso generalizado 
de las potentes y versátiles tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).

Factor pedagogía: alcanzar procesos de aprendizaje 
autónomos requiere la construcción de personas íntegras, 
con capacidad crítica, sentidos de responsabilidad, 
disposición para trabajar en equipo, entre otras (Sarmiento, 
2011). De ahí que se hace fundamental pasar del gobierno 
humano basado en factores externos, en éticas heterónomas 
a la construcción y reconocimiento del hombre con valor en 
sí mismo, fundamentado en éticas autónomas enriquecidas 
con posiciones dialógicas capaces de erigir al hombre en su 
responsabilidad personal y social. El aprendizaje autónomo 
reclama unos principios mínimos que se enmarcan dentro 
de la misma teorización hecha.

Factor de gestión de estudio independiente: Merrian 
& Caffarella (2001) afirman que la gestión de estudio 
independiente es una forma de estudio en la cual los 
participantes tienen la responsabilidad de planear, llevar 
a cabo y evaluar sus actividades de aprendizaje. Un 
aprendizaje entendido como construcción del sentido del 
conocimiento, en donde se privilegian los procesos por 
medio de los cuales el estudiante codifica, organiza, elabora, 
transforma e interpreta la información recogida. Supone un 
nivel de aprendizaje autónomo y estratégico.
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Tabla 1. Escala E-FRPED.

DIMENSIÓN FACTOR DE RIESGO N° DE ÍTEMS

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA
I COGNICIÓN 6

II EMOCION 5

III PERSONALIDAD 9

DIMENSIÓN SOCIOAMBIENTAL

IV ESTILO DE VIDA 3

V RELACIONES INTERPERSONALES 7

VI PROYECTO DE VIDA 6

VII TRANSFORMACIÓN PERSONAL 9

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
VIII MODALIDAD A DISTANCIA 12

IX PEDAGOGÍA 12

X
FACTOR GESTIÓN DEL ESTUDIO 

INDEPENTIENTE
12

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Escala E-FRPED.                                       

Fuente: instrumento E-FRPED
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La aplicación de la Escala E- FRPED permitió la obten-
ción de una serie de hallazgos que determinaron las carac-
terísticas de los factores de riesgo psicosocial que inciden 
en el proyecto de vida de estudiantes universitarios en mo-
dalidad a distancia, se realizará la descripción cualitativa 
y cuantitativa de los factores de riesgo psicosociales y los 
factores protectores psicosociales que más prevalecen e in-
ciden en los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia. 

Los resultados de la presente investigación se sustentan 
en las respuestas de los 62 Centros que tiene la UNAD para 
atención de estudiantes ubicados geográficamente en 8 
zonas, para un total de 2.363 respuestas de estudiantes 
participantes, además, para el análisis de los resultados 
obtenidos se empleó el software especializado de estadística 
SPSS versión 20. 

5.1 Factores de riesgo psicosociales

En el producto del análisis de los resultados obtenidos 
de las 2.363 respuestas dadas en la Escala de E-FRPED por 
los estudiantes de la UNAD y el software especializado de 
estadística SPSS versión 20, se encuentra que los factores 
de riesgo que prevalecen en la comunidad estudiantil son; 
el factor de estilo de vida perteneciente a la dimensión 

psicológica y el factor Gestión de estudio independiente 
perteneciente a la dimensión pedagógica, en ellos se 
evidencia que los estudiantes no descansan ni duermen lo 
suficiente de acuerdo con las respuestas solo 17,1 lo hace 
satisfactoriamente. Así mismo solo el 18,6% se prepara 
adecuadamente para sus actividades académicas y lecturas 
de estudio. Otros factores importantes los encontramos 
en la Dimensión Psicológica; Factor personalidad (algunos 
estudiantes sólo muestran interés por las actividades 
evaluadas) con un 38,1%, en el Factor Emoción (algunos 
estudiantes presentan dificultad a la hora de enfrentar 
los conflictos y problemas) 56%, en este mismo factor 
encontramos algunas dificultades para el control de las 
emociones en el trabajo en equipo identificado en un 
porcentaje de 58%. Se suma la Dimensión Pedagógica; 
Factor Modalidad a distancia (algunos estudiantes muestran 
dificultad para identificar los servicios institucionales) 
73,8%, Figura 2.

5.2 Factores protectores psicosociales

Se destaca que dentro de los resultados de la 
investigación, se logran evidenciar Factores Psicosociales 
Protectores donde los estudiantes reconocen las fortalezas 
que les ofrece la universidad en su formación profesional.

5. resultados oBtenidos



32

Figura 2. Factores de riesgo
 

 

Fuente: elaboración propia   

 

 

• Factor personalidad 
(interés solo actividades 
evaluadas)

• Factor Emoción (actitud 
frente a los conflictos y 
problemas

• Controlo mis emociones en 
el trabajo en equipo

• Modalidad a distancia 
(identifico los servicios 
institucionales)

• Factor estudio 
independiente

• Estilo de vida (considero 
que duermo y descanso 
lo suficiente).

Dimensión 
Socioambiental

Dimensión 
Pedagógica

Dimensión 
Psicológica

Dimensión 
Pedagógica

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm, Interlineado: 
Múltiple 1,15 lín.

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm, Interlineado: 
Múltiple 1,15 lín., Punto de tabulación:  6,74 cm, Izquierda

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Interlineado:  Múltiple 1,15 lín.

Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Factores Protectores

Fuente: elaboración propia

 

•Factor estilo de vida: 81% a gusto con el 
programa académico.

•Factor estilo de vida (identificación de metas 
claras y definidas): 66,7%.

•Factor transformación personal (la universidad 
aporta a generado un cambio personal): 49,7%.

Dimensión 
Socioambiental

•Factor modalidad a distancia (considero que 
la modalidad promueva el uso del tiempo): 
50,4%

•(La modalidad a distancia facilita el 
aprendizaje según su estilo de vida): 56,2%

•(Las herramientas informáticas son un gran 
apoyo para la adquisición de conocimiento): 
73, 6%

•(Las habilidad en el uso de tecnología facilita 
la adaptación a la modalidad a distancia): 
74,6%

•Factor estudio independiente (pienso que el 
esfuerzo propio es crucial para el 
aprendizaje): 83,1%

Dimensión 
Pedagógica

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)
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6. CONCLUSIONES

• Se logró identificar factores de riesgo predominantes 
en la dimensión socioambiental (factor estilo de 
vida) y la dimensión pedagógica (factor de gestión 
del estudio independiente).

• En la dimensión psicológica, aspectos como la 
autoestima, el manejo de la emociones, toma de 
decisiones, comunicación son relevantes que el 
estudiante Unadista maneje efectivamente para 
culminar con éxito su proyecto de vida.

• Según los resultados, en la dimensión pedagógica, 
como factor de riesgo se evidencia en el estudiante 
improvisación para culminar sus actividades 
académicas.

• A la luz de los resultados, en la dimensión socio-
ambiental, el factor de riesgo evidencia en el estilo 
de vida del estudiante, hábitos pocos saludables, 
poco descanso por tanto cansancio para presentar 
actividades académicas.

• Teniendo en cuenta los resultados de las variables 
sociodemográficas (Ocupación, Estado Civil) se 
puede decir que afectan el estilo de vida de los 
participantes (manejo del tiempo, métodos de 
estudio y hábitos saludables).

• En cuanto al factor transformación personal, 
la UNAD ha generado un cambio personal en 
los estudiantes, favoreciendo el aprendizaje 
significativo y fomentando el uso de competencias 
que aportan a su desarrollo integral.

• En la dimensión pedagógica, se evidencia que 
para el estudiante de la UNAD son relevantes las 
Web conferencias, donde este recurso pedagógico 
y didáctico se debe continuar fortaleciendo, 
permitiendo así la participación activa del 
estudiante, interactividad, la construcción conjunta 
de actividades y no un espacio para leer la guía, 
plano y poco ameno. 

• En entrevistas realizadas a los estudiantes 
participantes del estudio, destacaron el nivel de 
responsabilidad que adquirieron al ingresar a la 
universidad y su modalidad, lo que les obligo a 
ser responsables con su proceso académico y 
a tener que organizar su tiempo y su método de 
estudio. También resaltaron que en la modalidad 
adquirieron un “Plus” frente al manejo de las TIC 
y que han ampliado sus habilidades sociales en el 
campus virtual con compañeros de otras regiones 
del País. 

• Aspectos como la autorregulación y autonomía 
se recomiendan fortalecer en los estudiantes 
Unadistas, esto se debe a que las respuestas de 
los participantes evidencian la improvisación en 
el manejo del tiempo para ejecutar las actividades 
académicas, aunque los estudiantes perciben 
que su esfuerzo es fundamental en el proceso de 
aprendizaje, con frecuencia, toman decisiones en 
otras áreas que afectan los compromisos a nivel 
académico.
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• Según las tablas de frecuencias, el porcentaje 
de estudiantes que contestaron algunas veces, 
casi siempre y siempre al ítem 21 (he consumido 
sustancias psicoactivas) en las Zonas Centro Bogotá 
y Cundinamarca y Occidente es de 11% y 12.7% 
respectivamente, frente al 3.7% de estudiantes 
que contestaron de igual manera en la Zona Caribe. 

Traduciendo estas cifras, se concluye que un total de 
112 estudiantes de las zonas CBC y OCC consumen o 
han consumido sustancias psicoactivas, estas cifras 
pueden ser una señal de alerta para que la UNAD 
diseñe e implemente estrategias de prevención del 
consumo de SPA entre sus estudiantes.
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