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Resumen

Este artículo científico es el resultado de una investigación cuyo objetivo fue 

identificar los factores de riesgo psicosocial que inciden en el proyecto de vida de 

estudiantes universitarios de la modalidad a distancia de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD), matriculados en 2015. El proyecto se desarrolló bajo 

el enfoque mixto de tipo descriptivo, aplicando instrumentos de evaluación como en-

trevistas estructuradas a grupos focales y la Escala de Valoración de los Factores de 

Riesgo Psicosocial en la Educación a Distancia (E-FRPED). Este último instrumento 

se diseñó y validó específicamente para los propósitos de la investigación, con el que 

se obtuvo un Alfa de Cronbach de: 0,938. La escala se consolida a partir de la dimen-

sión psicológica, con los factores: cognición, emoción y personalidad; la dimensión 

socioambiental, con los factores: estilo de vida, relaciones interpersonales, proyecto 

de vida, transformación personal y la dimensión pedagógica: con los factores modali-

dad a distancia, pedagogía y gestión del estudio independiente. Los resultados mues-

tran que los factores de riesgo que prevalecen en la comunidad estudiantil son: estilo 

de vida y gestión de estudio independiente. En ellos se evidencia que los estudiantes 

no descansan ni duermen lo suficiente e improvisan en el manejo del tiempo para rea-

lizar las actividades virtuales y las lecturas de estudio. Por tanto, factores incidentes 

en la culminación exitosa de la formación académica del estudiante en la institución.

Palabras clave: riesgo psicosocial, proyecto de vida, educación superior a distancia, 

virtualidad, autorregulación.

Abstract 

The present scientific article is the result of an investigation whose objective 

was to identify the Psychosocial Risk Factors that affect the life project of university 

students of Distance Modality of the National Open and Distance University (UNAD), 

enrolled in the academic periods of 2015. The project was developed under a mixed 
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descriptive approach, applying assessment tools such as structured interviews to fo-

cus groups and the Psychosocial Risk Factors Rating Scale in Distance Education 

(E-FRPED). The last instrument was designed and validated specifically for the purpo-

ses of this research, obtaining a Cronbach’s alpha of: 0.938. The scale is consolidated 

from the Psychological Dimension, with the following factors: Cognition, Emotion and 

Personality; The Socio-Environmental Dimension, with the following factors: Lifestyle, 

Interpersonal Relations, Life Project, Personal Transformation; And the Pedagogical 

Dimension: with the Factors Distance Modality, Pedagogy and Management of the 

independent study. Among the results we find that the risk factors that prevail in the 

student community are: the Factor of Lifestyle belonging to the psychological dimen-

sion and the Factor Management of independent study pertaining to the pedagogical 

dimension, in them it is evidenced that the students do not Rest or sleep enough and 

improvise in the management of time to perform virtual activities and study readings, 

therefore factors incident on the successful completion of the student’s academic tra-

ining in said institution.

Keywords: psychosocial risk factors, life project, higher distance education, virtuality, 

self-regulation.

Introducción

El concepto de riesgo universal-

mente se acepta como una circunstancia 

atinente a cualquier ser humano, insti-

tución o condición social. Esta visión la 

ratifica Echemendía (2011) quien plan-

tea que el riesgo de una actividad puede 

tener dos componentes: la posibilidad o 

probabilidad de que un resultado negati-

vo ocurra y el tamaño de ese resultado. 

Por tanto, mientras mayor sea la proba-

bilidad y la pérdida potencial, mayor será 

el riesgo; tal cual lo plantea la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS, 2002), 

que lo define como “cualquier rasgo, ca-

racterística o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión”.

Gil-Monte (2014) describen las conse-

cuencias de los riesgos psicosociales 

como derivantes de las experiencias que 

el estrés genera en los individuos y se 

presentan en forma de respuestas fisio-

lógicas, cognitivo-afectivas, actitudina-

les y conductuales. Si se mantienen en 

el tiempo, darán lugar a problemas aca-

démicos o laborales y a problemas de 

salud. El estrés es un proceso complejo, 

en el que se pueden identificar los des-

encadenantes del proceso (estresores o 

fuentes de riesgo psicosocial), las estra-

tegias de afrontamiento, las respuestas 

y consecuencias del estrés o los riesgos 

psicosociales.

En este sentido, el estudio de los facto-

res de riesgo psicosocial ha permitido un 

mayor conocimiento de sus consecuen-

cias en el rendimiento de un sujeto en 

cualquier campo o entorno en el que se 

encuentre, teniendo en cuenta que estos 

factores pueden concebirse como: 
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La condición o condiciones del in-

dividuo, del medio extralaboral o 

del medio laboral, que bajo deter-

minadas condiciones de intensidad 

y tiempo de exposición generan 

efectos negativos en la organiza-

ción y en los grupos y, por último, 

producen estrés, el cual tiene efec-

tos a nivel emocional, cognoscitivo, 

del comportamiento social y labo-

ral y fisiológico. (Villalobos, 2004)

Adicionalmente, el riesgo es la probabi-

lidad de una consecuencia adversa re-

presentada por algún factor que, aunado 

a otros, aumenta la probabilidad de esa 

consecuencia. Ante los múltiples riesgos 

a los que se expone una persona, es ne-

cesario evaluarlos. De acuerdo con la 

OMS (citado en Solórzano et al., 2007), 

la evaluación se define como “el acer-

camiento sistemático a la estimación y 

comparación de la carga de enfermedad 

o daño resultante de diversos riesgos”. 

Todas estas circunstancias que se han 

valorado más en el campo de las orga-

nizaciones laborales, también tienen su 

presencia en otros contextos, como el 

académico. Ese mundo es un fenómeno 

complejo y cambiante, fruto de las de-

mandas sociales y culturales, en el que 

se observa que el perfil de las condicio-

nes de vida se ve afectado por múltiples 

variables endógenas y exógenas del es-

tudiante. 

La universidad es el lugar en el que el 

ser humano tiene la oportunidad de 

aprender un conjunto de saberes y ejer-

cer una profesión. Sin embargo, la edu-

cación universitaria debe ir más allá, 

lo que constituye un verdadero reto, ya 

que esta debe posibilitar la formación 

de personas con calidad humana. Par-

tiendo de este supuesto se han identi-

ficado tres dimensiones formativas en 

la función ética de la universidad en la 

sociedad actual: la formación deontoló-

gica relativa al ejercicio de las diferentes 

profesiones, la formación ciudadana y 

cívica de los estudiantes y la formación 

humana, personal y social, que contri-

buye a la optimización ética y moral de 

los futuros titulados (Martínez, 2006). 

En esta última se deben tener en cuen-

ta aquellos factores de riesgo para los 

estudiantes universitarios, que pueden 

generar afectaciones de tipo académico, 

que van desde su bajo rendimiento has-

ta la deserción definitiva de su proceso 

de formación superior.

Para el caso de Colombia, en las in-

vestigaciones se ha tenido en cuenta 

la deserción como un indicador fuerte 

del abandono de la educación superior, 

tal como lo afirma el Ministerio de Edu-

cación Nacional (MEN, 2015). En este 

contexto hay dos autores que reportan 

resultados similares: más allá de la bús-

queda del abandono del proyecto acadé-

mico de los estudiantes universitarios, 

es necesario emprender acciones que 

contribuyan a la comprensión e inter-

vención de este fenómeno mediante la 

función pedagógica de la universidad y 

el seguimiento, el registro y el análisis 

de los factores de riesgo (Barragán y Pa-

tiño, 2013). Al respecto, Campo Saave-

dra (2013) afirma: “La tasa de deserción 

anual nacional acumulada para el año 

2015 en las carreras universitarias fue 

del 46,05 %”. 

En cuanto a la situación del departa-

mento del Tolima en 2015 la deserción 

universitaria fue de 45 %; por lo demás, 
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preocupan los datos del CEAD de Iba-

gué para 2013, Periodo académico I, 

cuando la deserción alcanzó un 23,96 % 

(Rodríguez y Velandia, 2013,). 

Por otra parte, respecto al diagnóstico 

del fenómeno de la deserción en Colom-

bia, desde 2002 se implementó el Siste-

ma para la Prevención de la Deserción 

de la Educación Superior (Spadies). Esta 

herramienta permite hacer seguimiento 

a las cifras de deserción de estudiantes 

de la educación superior, además ins-

truye sobre los factores que perjudican 

el proyecto de vida de los estudiantes. 

Cabe mencionar que antes de la crea-

ción de este sistema, se solía relacionar 

el fenómeno de la deserción exclusiva-

mente con la condición socioeconómica 

de los universitarios. Sin embargo, con 

la implementación del Spadies se ha 

comprobado que las condiciones aca-

démicas con las que debe lidiar el estu-

diante al inicio del programa académico 

pueden llegar a ser determinantes para 

pronosticar las probabilidades de deser-

ción (MEN, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la 

UNAD, desde el CEAD de Ibagué, se 

realizó un estudio para identificar los 

factores de riesgo psicosocial que in-

ciden en el proyecto de vida de estu-

diantes universitarios de modalidad a 

distancia inscritos en la UNAD, durante 

2015. Para ello se aplicó una Escala de 

Valoración de los Factores de Riesgo 

Psicosocial en la Educación a Distancia 

(E-FRPED), instrumento creado y valida-

do específicamente para el objetivo de 

la investigación.

Para el diseño del instrumento se defi-

nieron tres dimensiones a saber: psi-

cológica, socioambiental y pedagógica, 

así: 

La dimensión psicológica expresa el ni-

vel de correspondencia entre las aspi-

raciones o expectativas trazadas por el 

sujeto y los logros que ha alcanzado o 

puede alcanzar, a corto o mediano pla-

zo 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 compor-

tamiento o actividad humana, que de-

pende de dos grupos de factores: bioló-

gicos y sociales, culturales e históricos. 

Por su parte, la dimensión socioambien-

tal se define mediante la interacción de 

factores familiares, sociales y del con-

texto académico (Brunner & Elacqua, 

2003); con relación a los procesos de 

aprendizaje, es necesario tener en cuen-

ta el contexto de desarrollo de las per-

sonas que aprenden, cuyos elementos 

constitutivos tienen que ver con el tiem-

po, el espacio, la gente, la forma como 

interactúan unos con otros, los objetos, 

el ambiente, la naturaleza, entre otros. 

De igual manera, estos factores generan 

oportunidades para determinados com-

portamientos, pero también restringen o 

limitan otros e influyen en las decisiones 

del estudiante, a lo largo del ciclo acadé-

mico. Campo Saavedra (2013) conside-

ra que la decisión de mantenerse en los 

estudios superiores, depende de facto-

res ajenos a la universidad: académicos, 

personales y psicosociales.

Finalmente, la dimensión pedagógica 

implica vocación para la formación de 

personas, el manejo innovador y creati-

vo de recursos tecnológicos y metodolo-
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gías para la enseñanza y la evaluación; 

así mismo, la habilidad para generar im-

pacto e influencia, escuchar, preguntar, 

explicar y comunicar de forma efectiva. 

En este contexto, el estudiante es pro-

tagonista de su proceso de aprendiza-

je (Biggs, 2006). Aunque no es el único 

responsable de su evolución académica, 

adquirir y evaluar competencias supone 

la implicación personal de cada estu-

diante, que se involucre en cada activi-

dad propuesta, que haga reflexión inte-

lectual en cada tarea y realice su propia 

valoración del aprendizaje (Villa y Po-

blete, 2007).

Los factores psicosociales 
estudiados en ambientes 
universitarios

El impacto del fenómeno psico-

social ha sido ampliamente estudiado 

en el contexto global como lo muestran 

estudios realizados en educación supe-

rior: Clinciu (2013) exploró el ajuste de 

la universidad y su relación con el es-

trés para 157 estudiantes de campo (48 

hombres, 109 mujeres) de las humani-

dades de la Universidad Transilvania de 

Brasov, Rumania. El papel de la edad y 

el medio ambiente en la vida académi-

ca de ajuste es menor de lo previsto, a 

pesar de la capacidad de adaptación la 

universidad es mejor para los estudian-

tes más maduros (mayores de 20 años) 

y para los de la zona urbana. En la pre-

sente investigación, se encontró una 

mejor adaptación personal-emocional 

de los estudiantes de género masculi-

no, pero un mejor ajuste compensatorio 

académico para estudiantes de género 

femenino. 

En la misma dirección Gonçalves, Se-

queira, Duarte y Freitas (2014) exami-

naron la relación entre los patrones de 

estrés y depresión por género entre los 

estudiantes universitarios de primer año 

que estudian en una universidad aus-

traliana y encontraron que la severidad 

de la ideación suicida es más alta en los 

estudiantes que están lejos de casa y 

que viven solos; estudiantes con redes 

de apoyo social/familiarizados débiles 

(menos participación en actividades so-

ciales y las relaciones íntimas). Estos re-

sultados permiten concluir que una red 

de apoyo social frágil se asocia positiva-

mente con la ideación suicida y el riesgo. 

Geográficamente más lejos Caballero 

et al. (2013) y Xu et al. (2014) en Chi-

na evaluaron la prevalencia de posibles 

factores de riesgo correlacionados con 

la depresión entre los estudiantes uni-

versitarios de enfermería. Este estudio 

mostró que 22,9 % de los participantes 

tenía síntomas depresivos por perspec-

tiva pobre ante el prospecto de carrera y 

el estrés de rendimiento académico au-

mentó fuertemente la tasa de depresión. 

Mientras que tener una buena relación 

con los padres y tomar decisiones, sin su 

intervención, se asociaba negativamen-

te a la depresión. Otros factores protec-

tores como la frecuencia del ejercicio, el 

estado de salud, el nivel de educación 

alto de los padres, el apoyo social sub-

jetivo y el género se asocian débilmente 

con la depresión. 

En Colombia también se encuentran 

investigaciones que dan cuenta de la 

preocupación por investigar los facto-

res psicosociales y su influencia en el 

rendimiento académico como lo expre-

san Alfaro y Ramírez (2012): “Las difi-
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cultades más frecuentes encontradas en 

alumnos de cursos a distancia respec-

to a las relaciones interpersonales, son 

los sentimientos de angustia y soledad 

como unos de los principales motivos de 

abandono y rezago académico”. Con re-

lación al proceso de aprendizaje Valen-

cia (2011) señala que para que se lleve 

a cabo una educación integral, se deben 

tener en cuenta los diversos aspectos 

que componen cada individuo, con el fin 

de promoverlos por medio de herramien-

tas pedagógicas y estrategias didácticas 

concretas para alcanzar los objetivos de 

una vida plena. 

Caballero et al. (2013) y Londoño et al. 

(2010) reportan resultados en usuarios 

del servicio de psicología sobre factores 

de riesgo psicosociales y ambientales 

asociados a trastornos mentales. Los 

trastornos de mayor prevalencia fueron: 

el estado de ánimo depresivo, la an-

siedad generalizada, los trastornos por 

angustia, la fobia social y el abuso de 

sustancias psicoactivas. Los factores 

que más presencia tuvieron en dichos 

trastornos se relacionan con el grupo de 

apoyo primario. Los estresores relativos 

al grupo primario hacen referencia al fa-

llecimiento de un miembro de la familia, 

problemas de salud en la familia, pertur-

bación familiar por separación, divorcio 

o abandono, cambio de hogar, nuevo 

matrimonio de uno de los padres, abu-

so sexual o maltrato físico, sobreprotec-

ción de los padres, abandono del niño, 

disciplina inadecuada, conflictos con los 

hermanos y nacimiento de un hermano. 

Estos estresores se asociaron con la de-

presión, trastorno que a su vez fue el de 

mayor prevalencia especialmente en las 

mujeres.

Por otro lado, los resultados de la investi-

gación sobre factores de riesgo sociode-

mográficos, psicosociales y académicos 

y del abandono de los estudios en estu-

diantes de primer semestre de la Univer-

sidad del Magdalena, Colombia, señalan 

que los factores de riesgo principales en 

la cohorte estudiada fueron: vulnerabi-

lidad económica y social y compromiso 

en algún grado en la cohesión, adaptabi-

lidad, en la satisfacción y funcionalidad 

de la familia. Por otra parte, bajo uso de 

estrategias de aprendizaje y no relación 

entre la carrera que cursa el estudiante y 

su interés vocacional primario. Por con-

siguiente, es necesario la implementa-

ción de programas de acompañamiento 

y de apoyo académico con el objetivo de 

afianzar competencias necesarias para 

cumplir con los objetivos de aprendizaje 

y prevención de la deserción (Caballero 

et al., 2013).

Por su parte Sánchez (2011), señaló que 

los factores de riesgo asociados a los 

estudiantes de la Universidad Nacional 

de Colombia se relacionan con cansan-

cio y dificultades en el estado de ánimo, 

conflictos familiares, calamidades do-

mésticas, incompatibilidad con el hora-

rio laboral, vacíos académicos previos 

a su ingreso a la universidad, inconve-

nientes con trámites académicos-admi-

nistrativos, distancia con su familia por 

provenir de fuera de Bogotá y dificulta-

des económicas, reconocidas como la 

más alta situación de riesgo, así como el 

lugar de procedencia, mala orientación 

vocacional, entre otros.

En este sentido, para las universidades 

es de gran importancia llevar identificar 

los factores de riesgo psicosocial que 

inciden en el proyecto de vida de los 
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alumnos y optimizar la forma de trabajar 

preventivamente con programas de apo-

yo académico con el estudiante que pre-

senta un perfil de riesgo. Sin embargo, 

más allá de la búsqueda de las causas 

del abandono del proyecto académico 

se deben emprender acciones que con-

tribuyan a la comprensión e intervención 

de este fenómeno mediante la función 

pedagógica de la universidad y el se-

guimiento, el registro y el análisis de los 

factores de riesgo (Barragán y Patiño, 

2013).

La modalidad virtual en la 
educación superior

La UNAD hace parte de las insti-

tuciones de Educación Superior super-

visadas por el MEN, ofrece la modalidad 

virtual y cumple con los requerimientos 

para acreditar sus programas de pre-

grado y posgrado. Además, cuenta con 

dos instancias para prevenir los ries-

gos psicosociales: el Sistema Nacional 

de Consejería y el Sistema Nacional de 

Bienestar Universitario, que atienden las 

necesidades psicosociales y académi-

cas de los estudiantes de todo el país, 

cuando presentan dificultades o se de-

tecta riesgo de deserción sea por mal 

manejo de tiempos, espacios, ritmos de 

aprendizaje, estrategias de aprendizaje, 

dificultades en sus relaciones interper-

sonales y familiares, entre otros. Dichas 

circunstancias parecen agravarse cuan-

do 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 aque-

lla 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 exis-

tente entre ambos. Pero el empleo 

de las nuevas tecnologías de la co-

municación hace muchas veces in-

adecuado el término “a distancia”, 

cuando permiten la comunicación 

prácticamente en tiempo real y 

pueden crear entornos virtuales de 

aprendizaje que rompen la distan-

cia física. (Sarramona, 2012)

Otra posición la adoptan Cardona y Sán-

chez (2011) que afirman:

La educación a distancia ocurre en 

un lugar diferente al de la enseñan-

za y como consecuencia requiere 

técnicas especiales de diseño de 

cursos, técnicas instruccionales 

especiales, métodos especiales de 

comunicación electrónica y otras 

tecnologías, como también arre-

glos organizativos y administrati-

vos especiales.

Finalmente, Falcón (2013) asegura que 

esta modalidad trae consigo los siguien-

tes 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 de estas 

herramientas en el ámbito educativo. Al 

respecto, Marqués citado por Domingo 

y Fuentes (2010) afirma que son instru-

mentos indispensables para las insti-
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tuciones educativas ya que se desem-

peñan con numerosas funciones y son 

fuente de información multimedia, sir-

ven como canal de comunicación, como 

instrumentos cognitivo y pedagógico y 

como herramienta de gestión educati-

va y social. En definitiva, emplear esta 

modalidad educativa en el proceso de 

aprendizaje, posibilita de manera más 

efectiva la atención a las diferencias in-

dividuales. Todo ello teniendo en cuen-

ta que los sujetos implicados en su uso 

desempeñan el rol activo en los proce-

sos de aprendizaje de estas tecnologías 

(Falcón, 2013).

En este contexto se analiza la probabi-

lidad de aumentar el riesgo de deser-

ción y los riesgos psicosociales por los 

niveles de autonomía y autosuficiencia 

que requiere la modalidad; a raíz de los 

resultados reportados, el MEN puso en 

funcionamiento desde 2006 el Sistema 

de Prevención y Análisis de la Deser-

ción en las Instituciones de Educación 

Superior (Spadies), desde el cual bus-

caron obtener datos de la UNAD y en-

contró que no hay diferencias significa-

tivas entre la deserción en la modalidad 

a distancia y virtual contra la modalidad 

presencial (Hernández, Rama, Jiminián 

y Cruz, 2009).

Metodología

El proyecto corresponde al enfo-

que mixto de la investigación y es de tipo 

descriptivo. Cabe mencionar que los mé-

todos mixtos se refieren a un único estu-

dio que utiliza estrategias múltiples para 

responder a las preguntas y a los obje-

tivos de investigación. La investigación 

descriptiva busca especificar las propie-

dades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comu-

nidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis (Hernández et 

al., 2009,).

a) Población

La población referencial corresponde a 

estudiantes nuevos y antiguos matricu-

lados en la UNAD, en 2015, vinculados 

a los 62 centros, distribuidos en ocho 

zonas del país, a saber: Amazonia- Ori-

noquia, Caribe, Centro-Sur, Centro-Bo-

yacá, Occidente, Centro-Oriente, Sur y 

Centro Bogotá-Cundinamarca. El tama-

ño de la muestra fue de 2.873 y la con-

fiabilidad la dio el número de respues-

tas: 2.363. 

b) Instrumento

La Escala E-FRPED, instrumento vir-

tual diseñado para el presente estudio, 

con el objetivo de identificar los factores 

de riesgo psicosocial que inciden en el 

proyecto de vida de estudiantes univer-

sitarios de modalidad virtual. Los facto-

res de riesgo psicosocial que componen 

esta escala se organizaron en tres (3) di-

mensiones: psicológica, socioambiental 

y pedagógica. Consta de 81 ítems tipo 

Likert (tabla 1).
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DIMENSIÓN FACTOR # DE ITEMS

Dimensión psicológica

I. Cognición
II. Emoción

III. Personalidad
IV. Estilo de vida

6
5
9
3

Dimensión socioambiental

V. Relaciones interpersonales
VI. Proyecto de vida

VII. Transformacón personal
VIII. Modalidad virtual

7
6
9
12

Dimensión pedagógica
IX. Pedagogía

X. Factor gestión del estudio independiente
12
12

Tabla 1. E-FRPED.

Figura 1. Factor Estilo de vida: ítem 23.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.

Resultados

Los resultados de la presente in-

vestigación se sustentan en las 2.363 

respuestas de los estudiantes participan-

tes en los 62 Centros que tiene la UNAD 

para atención de estudiantes ubicados 

geográ�camente en ocho zonas ZSUR: 

zona sur; ZAO: zona Amazonas Orino-

quía; ZCAR: zona Caribe; ZCBC: zona 

Centro Bogotá y Cundinamarca; ZCBOY: 

zona Centro Boyacá; ZCORI: zona Cen-

tro Oriente; ZCSUR: zona Centro sur y 

ZOCC: zona Occidente), de Colombia.

Dadas las condiciones espaciales de los 

estudiantes que eligen la modalidad a 

distancia se seleccionaron las siguientes 

características sociodemográ�cas rele-

vantes para analizar: vinculación laboral 

y edad, así: 

Con relación al vínculo laboral, el 77,3 % 

de los participantes tiene además res-

ponsabilidad académica y responsabili-

dades familiares (parejas, hijos y padres 

para atender) que explica la alta presen-

cia del factor de riesgo estilo de vida de 

la dimensión psicológica y respecto a la 

edad, las respuestas cubren todos los 

rangos, desde los 16 hasta los 70 años.

Las siguientes �guras evidencian cómo 

los factores estilo de vida y gestión del 

estudio independiente se convierten en 

riesgo académico predominante en la po-

blación estudiantil de todas las zonas de 

la UNAD y afectan los niveles de satis-

facción personal, expresados por ejem-

plo en los ítems 23 y 73, en los que el 52 

% de la población a�rma que no descan-

sa y duerme lo su�ciente (�gura 1) y solo 

el 18,6 % de la población evaluada re�ere 

nunca improvisar en el manejo del tiempo 

para realizar las actividades académicas 

(�gura 2). Se evidencian estilos de vida 

poco saludables y un inadecuado manejo 

del tiempo:
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Figura 2. Factor Gestión del estudio indepen-
diente: ítem 73.

Fuente. Elaboración propia.

Por tanto, las condiciones de edad, vin-

culación laboral más otras responsabili-

dades que asumen los estudiantes que 

eligen la modalidad virtual, los obliga a 

tener dentro de sus competencias per-

sonales un adecuado manejo del tiempo 

y asumir estilos de vida saludable me-

diante el  autocontrol y la autorregula-

ción para poder atender la multiplicidad 

de roles que asumen conjuntamente con 

su formación profesional, situación que 

se agrava en la condición de género 

(mujer).

En este sentido, el estudio de la autorre-

gulación constituye una vía de profundo 

interés en el acercamiento a aquellos 

procesos que encierran un grado mayor 

de generalidad, que se traducen en im-

portantes competencias para el desem-

peño de la persona, en este caso, que 

aprende y que no solo es expresión de 

un desarrollo personal sino del dominio 

de un conjunto integrado de recursos 

para conocer y actuar, en síntesis, para 

aprender con calidad. Aprender a apren-

der, construir los conocimientos propios, 

saber buscar y emplear la información, 

dar sentido y significado a lo que se 

aprende parecen ser alternativas más 

eficaces ante el aprendizaje receptivo y 

memorístico. Consecuentemente, el es-

tudiante debe ser activo, emprendedor y 

verdadero protagonista del aprendizaje, 

alguien capaz de participar en la elabo-

ración de sus objetivos, en la determi-

nación de los procedimientos y medios 

para lograrlo y en la evaluación del pro-

ceso y sus resultados (García, 2005).

Conclusiones 

A la luz de los resultados, se com-

prendió la incidencia de los factores de 

riesgo psicosocial en el proyecto de vida 

de estudiantes universitarios en la mo-

dalidad a distancia de la UNAD, con el 

fin de contribuir al mejoramiento de su 

calidad de vida.

Se identificó que dentro de la dimen-

sión psicología, el factor estilo de vida 

representa riesgo para los estudiantes 

de la UNAD, debido a sus múltiples ocu-

paciones laborales y familiares, no des-

cansan, ni duermen lo suficiente lo que 

influye en no tener estilos de vida salu-

dable. 

En la Dimensión Pedagógica, el factor de 

Estudio Independiente arrojó resultados 

que lo ubican en riesgo pues se eviden-

cia que los estudiantes improvisan en el 

manejo del tiempo para realizar las ac-

tividades virtuales y las lecturas de es-

tudio viéndose afectado el cumplimento 

exitoso de su agenda de actividades al-

terando su rendimiento académico.

Se denota una relación directamente 

proporcional entre los factores estilo de 

vida y estudio independiente, sumado a 

los resultados de las variables sociode-
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mográficas como ocupación y estado ci-

vil. Por tanto se presenta afectación en 

el manejo del tiempo, métodos de estu-

dio y hábitos saludables.

Se recomienda fortalecer en los estu-

diantes Unadistas la autonomía y la au-

torregulación, en razón a que las res-

puestas de los participantes evidencian 

la improvisación en el manejo del tiempo 

para cumplir con las actividades acadé-

micas. 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 acadé-

mico.
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