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Resumen
Teniendo en cuenta el interés por los procesos 

de medición de impacto en el ámbito educativo, 
se propone desde la Rectoría (Sede) UNIMINUTO 

Bogotá Virtual y Distancia – UVD, un ejercicio 
evaluativo desde una perspectiva mixta, donde 

se empleó un diseño cuasi – experimental, 
no probabilístico, con un grupo de control no 

equivalente y con un proceso de medición 
posterior a través de técnicas retrospectivas. 
La meta de dicho ejercicio consistió en medir 

el impacto de dicha institución en los procesos 
de transformación social, a partir de las 

prácticas en responsabilidad social de Bogotá, 
orientadas desde un componente de formación 

que incluye dos asignaturas (Desarrollo Social 
Contemporáneo y Práctica de Responsabilidad 

Social) que aseguran a su vez la dinámica de 
Proyección Social que adelanta la Institución en 
diversas comunidades de Colombia. El proceso 
investigativo contó con un análisis comparativo 

con entidades externas para ver desde otras 
perspectivas la huella única que deja la UVD en 

su aspecto social en estudiantes, profesores y 
comunidades; evidenciando dificultad para realizar 

comparaciones con otras universidades, por ello 
se emplearon encuestas anónimas y un grupo 

focal, que respetó en los participantes el hecho 
de no especificar las universidades de las cuales 

provienen.

Abstract
Taking into account the interest in impact 

measurement processes in the educational field, 
an evaluative exercise from a mixed perspective 

is proposed from the Rectoría (Sede) UNIMINUTO 
Bogotá Virtual y Distancia – UVD, where a quasi-

experimental, non-probabilistic design was used, 
with a control group. not equivalent and with 
a subsequent measurement process through 

retrospective techniques. The goal of this exercise 
was to measure the social impact of said institution 

in the processes of social transformation, based 
on social responsibility practices in Bogotá, 

oriented from a training component that includes 
two subjects (Contemporary Social Development 

and Responsibility Practice Social) that in turn 
ensure the dynamics of Social Projection carried 

out by the Institution in various communities 
in Colombia. The investigative process had a 

comparative analysis with external entities to see 
from other perspectives the unique mark that the 

UVD leaves in its social aspect in students, teachers 
and communities; evidencing difficulty in making 

comparisons with other universities, for this reason 
anonymous surveys and a focus group were used, 
which respected the fact that the participants did 

not specify the universities from which they come.
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Comparative analysis of the category of social transformation in academic programs of the rector’s Office 
(Headquarters) UNIMINUTO Bogotá virtual and distance – UVD and other HEIs

Camilo Ernesto Naranjo Calderón 
Luis Alfonso Aya Velandia 

Yuli Paola Mususu 
Yuly Paulin Moya Garzón

Introducción
Un gran interés por la medición de impacto surge en el país cuando el Ministerio de 
Educación Nacional expidió la Resolución 021795, que establece los parámetros de 
autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa 
que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior (IES) para obtener, modificar 
y renovar el Registro Calificado. Asimismo, el Decreto 843 de 13 de junio de 2020 que 
actualiza el modelo de acreditación de alta calidad.

En los documentos previamente mencionados se exalta la importancia de realizar 
procesos de medición de impactos, lo cual ha generado la búsqueda de diferentes 
modelos y definiciones del concepto, desde perspectivas cualitativas, cuantitativas y 
mixtas. Las diferentes instituciones educativas han ido planteando su propio modelo, ya 
que en esa diferencia se pueden exaltar las perspectivas muy propias de cada universidad, 
que un modelo general no permitiría.

El enfoque educativo de UNIMINUTO considera la Responsabilidad Social y el 
Desarrollo Humano como partes fundamentales de la formación integral del estudiante y 
al mismo tiempo, se propone la Proyección Social como una de las funciones sustantivas 
de toda universidad, una apuesta que pretende aportar al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades más vulnerables de Colombia a través de proyectos donde se 
integran los estudiantes, docentes, las comunidades, la empresa privada e instituciones 
públicas, donde se considera el cuidado de nuestra casa común como perspectiva que 
integra la ecología y los elementos del desarrollo social comunitario.

57

H
O

RI
ZO

N
TE

S 
PE

DA
GÓ

GI
CO

S
IS

SN
-L

: 0
12

3-
82

64
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


En la Rectoría Uniminuto Bogotá Virtual y Distancia se ha desa-
rrollado un ejercicio evaluativo desde una perspectiva mixta. Se em-
pleó un diseño cuasi – experimental, no probabilístico, con un grupo 
de control no equivalente y con un proceso de medición posterior a 
través de técnicas retrospectivas. Así, la meta es poder medir el impac-
to social de dicha institución en los procesos de transformación social, 
a partir de las prácticas en responsabilidad social en Bogotá.

Para la medición se trabajó con elementos característicos de la 
Rectoría Uniminuto Bogotá Virtual y Distancia, uno de estos fue la Prác-
tica en Responsabilidad Social (PRS), es un curso propio en el cual los 
estudiantes se forman en el trabajo de proyección social con las comu-
nidades. Este proceso es transversal a todos los programas y busca 
fortalecer los procesos de Transformación Social; concepto que se asu-
me como una combinación de procesos entre educación e innovación 
social.

El proceso investigativo requirió de un análisis comparativo con 
entidades externas para ver desde otras perspectivas la huella única 
que deja la UVD en su aspecto social en estudiantes, profesores y co-
munidades; encontrando dificultad para realizar comparaciones con 
otras universidades, por ello se emplearon encuestas anónimas y un 
grupo focal, que respetó en los participantes el hecho de no especificar 
las universidades de las cuales provienen.

Dentro del proceso, se encontraron resultados que favorecen la 
perspectiva de la UVD, entre ellos, un incremento tanto en estudiantes 
como en profesores en las categorías trabajadas: Justicia Social, Desa-
rrollo Humano Integral, Habilidades en Gestión Social, Participación de 
Comunidades y Apropiación social del conocimiento. Todo este proce-
so pretende comparar lo que ocurre antes de realizar el curso de Prác-
tica de Responsabilidad Social y lo que ocurre de manera posterior a 
esta formación.

 Sin embargo, en las comunidades el resultado no fue tan amplio, 
pues las expectativas son diferentes debido a que las comunidades 
con las cuales se trabaja poseen una perspectiva más amplia de lo que 
debe ser una articulación con las universidades. Entre tanto, la UVD le 
apuesta a formar estudiantes con perspectiva de transformación so-
cial, allí es inevitable encontrarse con diferentes obstáculos frente a su 
quehacer en territorios.

Por último, se destaca la importancia de que exista la conciencia 
en la comunidad universitaria en general por crear espacios de medi-
ción, de una forma no competitiva sino con una perspectiva de asumir 
fortalezas, debilidades y aquellos nuevos retos que exige la sociedad 
actual frente a los procesos de educación y proyección social.

Metodología
Esta investigación se pensó desde una perspectiva epistemológica 
empírico – analítica, que hace uso de un diseño cuasi – experimental, 
no probabilístico, con grupo de control no equivalente, medición pos-
terior y técnicas retrospectivas. Esta decisión, se complementa con el 
modelo de medición de impacto donde se realizó un ensayo controla-
do aleatorio:

La característica distintiva de los ensayos controlados 
aleatorios es la distribución aleatoria de los miembros de 
un grupo de población idónea entre uno o varios grupos 
de tratamiento (que reciben el tratamiento de la interven-
ción o sus variantes) y el grupo de control (que, o bien no 
recibe ninguna intervención, o bien recibe la intervención 

habitual, si el tratamiento objeto de estudio es una versión 
revisada de otro anterior. (UNICEF,2014, p.1)

Se toma como momento de tratamiento el año 2019 para organi-
zaciones y el cuarto semestre para estudiantes y docentes, pues es allí 
donde la UVD imparte el curso de Práctica en Responsabilidad Social, 
por lo tanto, se profundiza en la formación para la transformación so-
cial y el desarrollo de proyectos sociales a todos sus programas acadé-
micos.

Se trabajó con tres grupos poblacionales, a. – estudiantes (500), 
b. – docentes (12), c. – organizaciones sociales privadas (30), estos a su 
vez están divididos en dos grupos más amplios, aquellos grupos pobla-
cionales que están relacionados con la UVD (existencia de convenios y 
acciones o proyectos sociales en territorio) y aquellos que no lo están.

Los criterios de selección para estudiantes fueron: pertenecer 
a los semestres iniciales (primero, segundo o tercero) durante el año 
2018, haber cursado la asignatura Práctica en Responsabilidad Social 
en ese periodo de tiempo. Se tuvo en cuenta aquellos docentes que 
tuvieron a cargo este curso en dicho año. Se optó por las organizacio-
nes sociales que tuvieron convenio con la UVD antes del año 2017 y que 
llevan a cabo actividades con esta institución en la actualidad.

Para la población estudiantil externa a la UVD, el criterio de selec-
ción estuvo basado en que hubiesen cursado primer, segundo o tercer 
semestre en el año 2018. Para profesores el criterio se basó en que ha-
yan estado relacionados con proyectos sociales universitarios entre los 
años 2018 y 2019, y para organizaciones sociales, que hayan trabajado 
en proyectos con alguna universidad diferente a la UVD.

Transformación Social como gran categoría, se subdivide en otras 
seis subcategorías: justicia social, Desarrollo Humano Integral, habili-
dades para la gestión social, participación de las comunidades y apro-
piación social del conocimiento.

Se emplearon dos técnicas de recolección de información que 
fueron aplicadas de manera anónima: primero la Escala Likert de fre-
cuencia, para conocer la prevalencia de las categorías antes y después 
de la intervención y luego se realizó un Grupo Focal. Dichas técnicas 
permitieron ampliar la información obtenida en la escala de Likert. 
Tanto en el Grupo Focal como en la escala Likert las preguntas fueron 
diseñadas por los investigadores

Para la selección de sujetos en los Grupos Focales se seleccio-
naron 5 participantes que representaran cada grupo poblacional, te-
niendo en cuenta la antigüedad con la institución y un alto número de 
participaciones en los trabajos con las universidades.

Para analizar los datos obtenidos se emplearon análisis de corres-
pondencias teniendo presentes las categorías y los resultados cuanti-
tativos, mientras que para los Grupos Focales se emplearon matrices 
de análisis de contenido.

Marco Teórico
La categoría de Transformación Social es la más importante para el de-
sarrollo de esta investigación. Inicialmente se abordará el concepto de 
Lo Social y de forma posterior se relacionará con las subcategorías que 
la componen.

En la Corporación Universitaria Minuto de Dios el concepto de “Lo 
Social” se encuentra relacionado con el desarrollo integral sostenible, 
concepto relacionado con la promoción “de todo el hombre y de todos 
los hombres y el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de 
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vida menos humanas a condiciones más humanas”. (Encíclica Populo-
rum Progressio No. 14 y 16).

En esta perspectiva la persona es un aspecto fundamental, es “un 
proceso económico y social en armonía con la creación, participa del 
desarrollo humano integral” (Deneulin, 2019, p.76), de tal manera que 
esta categoría está relacionada con aquellas posturas teóricas y prác-
ticas que permiten a los seres humanos condiciones de vida dignas.

Transformación Social

La Transformación Social incluye una serie de modificaciones en 
las dimensiones conductuales, emocionales o cognitivas que se pre-
sentan en los campos relacionales de las personas y comunidades, 
que al mantenerse por un tiempo conlleva un cambio (Aya, 2019, p. 
211), de esta manera el concepto hace referencia a las acciones conti-
nuas que permitan afectar de forma progresiva y positiva un grupo o 
comunidad.

A su vez, este concepto se subdivide en cinco subcategorías a sa-
ber:

Justicia social
Este concepto parte del pensamiento social de la iglesia, que en sus 
inicios vislumbra la importancia de que exista igualdad en la redistribu-
ción de bienes materiales entre las personas.

Es necesario que las riquezas, en continuo incremento con 
el progreso de la economía social, sean repartidas por 
los individuos o por las clases particulares de tal manera, 
que se salve siempre la utilidad común, de la que hablaba 
León XIII, o, en otras palabras, que en nada se perjudique 
al bien general de toda la sociedad. Esta ley de justicia 
social prohíbe que una clase sea por la otra excluida de la 
participación de los beneficios” (Quadragesimo Anno , 1931, 
n57, tomado de Ministério da Cultura. Fundação Biblioteca 
Nacional, Theologica Latinoamericana, 2022).

En esta línea, resalta la importancia de una igualdad de oportu-
nidades para que las personas tengan recursos materiales, así la so-
ciedad no se vea afectada por inequidades, además exalta que ningún 
grupo de la sociedad sea excluido (Quadragesimo Anno , 1931, n71, to-
mado de Biblioteca Nacional, Theologica Latinoamericana, 2022).

En la actualidad “La justicia social no se reduce a las políticas de 
distribución más equitativas de la renta y la riqueza. Un nuevo tipo de 
demanda articula la equidad económica al reconocimiento de gru-
pos discriminados” (Biblioteca Nacional, Theologica Latinoamericana, 
2022), de esta manera la justicia social busca una equidad para las per-
sonas en diferentes dimensiones de la vida.

Desarrollo Humano Integral
Partiendo del hecho de que todos los seres humanos poseemos igual 
valor (ACNUR, 2022) y que existe “la imposibilidad de justificar ninguna 
discriminación ante las leyes humanas; la persona debe ser defendida 
contra cualquier intento social que pretenda negarle, abolirle o impe-
dirle ejercer sus derechos” (Escobar, 2012, p.105)

El concepto de Desarrollo Humano Integral se encuentra ligado 
al de igualdad y en relación a la idea de darle el máximo valor a la exis-
tencia humana, en donde se concibe que somos personas con un im-
perativo sin equa non: el de defender la vida ante cualquier condición y 

contexto histórico. Teniendo en cuenta el “principio de la humanidad y 
de cualquier ser racional en general como fin en sí mismo” (Kant, 2005 
citado por Beade 2016, p.26), los seres humanos somos un fin y no un 
medio, por ello deben realizarse esfuerzos para que no sean usados 
como objetos, en la vía de encontrar los mecanismos para que se reco-
nozcan en la teoría y en la práctica como iguales, con un valor que se 
debe proteger.

Habilidades para la gestión social
Se comprende como el conjunto de características que se requieren 
para facilitar los procesos, entre ellos estarían la solidaridad, la dialo-
gicidad, la resolución de problemas y el interés por el bien compartido 
(Cardoso, 2019, p. 137-138). Desde los estudios culturales y en particular 
desde la sociología, se habla del concepto de Agencia como aquella ca-
pacidad que tienen las personas para influir en su entorno a través del 
poder colectivo y en convergencia de intereses, donde la idea de bien 
común prima y es definitiva la interacción con las instituciones sociales 
para dichos fines (Bauman, 2002); la cercanía entre las dos categorías 
resulta en una conjunción importante si tenemos en cuenta que las ac-
ciones que se proponen mejorar la calidad de vida de las comunidades 
deben contar con la propia capacidad de Agencia de las comunidades 
y su capacidad para continuar adelante con los procesos, en ausencia 
de la institución que los haya liderado.

Participación activa de las comunidades
Esta categoría “busca una relación dialógica a través de los diversos 
procesos, proyectos y acciones, para fortalecer sus capacidades de 
autodiagnóstico, autogestión, auto sostenimiento y autodesarrollo, 
potenciando además su participación y crítica en la construcción de 
un nuevo conocimiento.” (UNIMINUTO, 2021).

El interés se encuentra en que las comunidades con las cuales se 
trabaje se hagan partícipes desde el inicio de todos los procesos para 
que al finalizar puedan continuar con sus propios recursos y no se ge-
nere dependencia.

Apropiación social del conocimiento
Reconociendo que el saber debe estar al servicio de quien lo necesite 
“se asume como una articulación entre el conocimiento que se produ-
ce en función de la solución de problemáticas en los diferentes contex-
tos del país, con la participación de los diferentes actores sociales en 
la generación de ese conocimiento.” (UNIMINUTO, 2021), nuevamente 
es una tarea entre varias personas que pretende dejar productos con 
los cuales se pueda reproducir acciones positivas en las comunidades.

No son pocos los estudios que destacan esta categoría, conside-
rándola estratégica para cualquier política pública que se embarque 
en procesos sociales intencionados, donde los conocimientos sean 
puestos en diálogo y los sujetos en coherencia con sus necesidades, 
usen, apliquen y enriquezcan estos saberes en sus realidades inmedia-
tas (Franco-Avellaneda, M. y Pérez-Bustos, T., 2010), en tanto procesos 
de democratización del conocimiento científico al servicio de mejores 
condiciones de vida para las comunidades.

Resultados
En la población estudiantil de UVD se encontró un incremento en la 
categoría de Transformación Social de 0,1 (2%), si lo comparamos con 
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la población estudiantil de otras IES donde categoría disminuyó 0.8 
(16%).

Para el caso de los docentes de UVD frente a la categoría de Trans-
formación Social se presentó un incremento de 0,9 (18%), frente a los 
docentes externos, donde esta categoría presentó un incremento de 
0,2 (4%).

En relación con las organizaciones sociales, aquellas relacionadas 
con UVD presentaron un incremento de 0,3 (6%), frente a las organiza-
ciones externas cuya disminución fue de 0,3 (6%) en dicha categoría.

Estos datos nos ponen de relieve la importancia que tiene la 
Transformación Social en la UVD, en donde la categoría se expresa a 
través de un proceso que incluye un diseño curricular, proyectos de 
aula, semilleros y convocatorias para estimular tanto la reflexión como 
la interacción con diversas comunidades organizadas en los diferentes 
territorios donde UNIMINUTO tiene incidencia. A través de las políticas 
de medición de impacto, diferentes instituciones como el Parque Cien-
tífico de Innovación Social y el Centro de Educación para el Desarrollo 
se formulan diferentes procesos para dar cuenta del alcance que tie-
nen estas políticas, así como las recomendaciones y sugerencias que 
permitan mejorar su accionar a través del tiempo y el espacio.

Es preciso recordar que la categoría Transformación Social se 
asume como el producto de las subcategorías de Justicia Social, De-
sarrollo Humano Integral, Habilidades para la Gestión Social, la Partici-
pación de las Comunidades y la Apropiación Social del Conocimiento.

Tabla 1
Subcategorías de Transformación social en UVD desde la línea 
base

Porcentajes de 
incremento

Justicia Social 0,67 (13,4%)

Desarrollo Humano Integral 0, 56 (11,2%)

Habilidades para la Gestión Social 0,93 (18.6%)

Participación Comunitaria 0,33 (6,6%)

Apropiación Social del Conocimiento 0,72 (14,4%)

Fuente: Tabla de elaboración propia.
Tabla 2
Subcategorías de Transformación social en otras IES

Porcentajes

Justicia Social 0.47 (9,4%).

Desarrollo Humano Integral 0.3 (6%)

Habilidades para la Gestión Social 0.28 (5.6%).

Participación Comunitaria 0.15 (3%)

Apropiación Social del Conocimiento 0.16 (3,2%)

Fuente: Tabla de elaboración propia.

A nivel general, se encontró un aumento de 0.67 en la transfor-
mación social en UVD, mientras que en el sector externo se presentó 
una disminución de 0.06. También se puede apreciar que los puntajes 
iniciales de UVD son más bajos en comparación con los de la población 
externa, sin embargo, luego de las acciones de trabajo comunitario; 
que para la presente investigación incluye las acciones relacionadas 
con los cursos de Desarrollo Social Comunitario y Práctica en Respon-
sabilidad Social, se presenta un incremento. Esto evidencia que dichos 
cursos brindan herramientas y habilidades que le dan un mayor énfasis 
a los procesos de transformación orientados al campo de lo social.

En esta misma línea se puede apreciar que en UVD hay todo un 
andamiaje de trabajo orientado al cambio social, que tiene como fun-
damentos tanto el Proyecto Educativo Institucional como las Políticas 
Institucionales del año 2021 (UNIMINUTO), como los documentos guía 
de la institución, entre ellos, el compendio del pensamiento social de 
la iglesia (Vaticano, SF).

La idea anterior toma mayor relevancia cuando se analizan los re-
sultados de las dos subcategorías Justicia Social y Desarrollo Humano 
Integral, pues al tener una visión particular del pensamiento social de 
la iglesia, se puede observar que las cifras aumentan en comparación 
con el sector externo, es decir, la Rectoría (Sede) UNIMINUTO Bogotá 
Virtual y Distancia – UVD le da mayor énfasis a estos conceptos en com-
paración a las otras universidades, la razón estaría en la importancia 
que la institución le da a lo social, al buscar que en sus acciones coti-
dianas se generen estos cambios articulando la docencia y la investiga-
ción a la Proyección Social desde los estudiantes.

En la subcategoría Habilidades para la Gestión Social se detecta 
un aumento mayor en UVD, la razón está relacionada con una mirada 
nuevamente particular de la institución en la cual hay un trabajo de 
co-construcción de procesos y detección de necesidades, además de 
los elementos que se emplean desde el modelo praxeológico que va 
permitiendo un relacionamiento de teoría y práctica de forma perma-
nente aplicado a las realidades de las comunidades.

En las demás categorías existe un aumento tanto en UVD como 
en la población externa, evidencia de que las universidades brindan 
herramientas para el trabajo con las comunidades y sectores que lo 
necesitan, pero desde una mirada diferente.

Tabla. 3

Antes Despues Resultado
Diferencia 

entre  
Resultados

Uvd 3,50394515 4,17797637 0,67403122 0,61014233
Impacto

Externo 3,60039683 3,53650794 0,06388889 12%

Fuente: Tabla de elaboración propia.

Luego de tener los resultados de un prefacto y un posfacto, se 
procede a encontrar la diferencia numérica, que daría cuenta de los 
resultados obtenidos del proceso de intervención, para después rea-
lizar la diferencia entre la población de UVD y la población externa. De 
esta forma se evidencia cuál sería el impacto real que deja el proceso 
de UVD, siendo una forma de obtener de manera general un posible 
contrafactual de las acciones realizadas.

El impacto fue de un 0,610 que equivale en porcentaje al 12%, al 
ser la primera vez que se realiza el ejercicio se puede tomar como la 
línea base para posteriores mediciones. Ahora bien, resaltando que el 
máximo puntaje de cambio fue 0,93, que equivale a un 18%, se puede 
mencionar que el impacto es positivo frente a los demás procesos y 
resultados obtenidos en el presente ejercicio.

Cabe señalar es preciso dar continuidad a los estudios de impac-
to para generar procesos comparativos frente a los impactos sociales, 
fortaleciendo cada vez más los análisis de procesos internos y la rela-
ción con personas externas consolidando progresivamente los contra-
factos del estudio.

Se hace importante además, que las universidades puedan estar 
abiertas a realizar procesos de comparación, pues de esta forma se 
puede tener una mirada más clara de los impactos de cada institución, 
con el presente estudio se observó que al realizar procesos de medi-
ción de impactos se pueden destacar los aspectos diferenciadores de 
cada institución y así contrastarlos con lo descrito en las metas, PEI 
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y objetivos institucionales, corroborando si ese diferencial realmente 
aplica y cuáles son aquellos elementos destacados que los constitu-
yen.

Conclusión
Existen diferentes modelos de medición de impacto, entre ellos es pre-
ciso resaltar aquellos que combinan lo cualitativo con lo cuantitativo, 
pues brindan mayor información, permiten hacer cruces entre atribu-
tos y cifras, permitiendo ubicar datos con explicaciones de procesos 
con mayor precisión.

Por lo anterior es importante que en posteriores procesos de me-
dición se de fuerza a la cualitativo en la vía de lograr mediciones de 
impacto social hay que busquen explorar información más allá de lo 
cuantitativo, que permitan tener una clara diferencia en las cualidades 
y atributos de las personas, de las acciones de las organizaciones so-
ciales y las empresas.

Un modelo comparativo que busque dar cuenta de un contrafac-
to, requiere el trabajo mancomunado de diferentes instituciones para 
que logren exaltar sus diferencias y aspectos por mejorar, siendo esta 
una de las maneras para medir impactos de mayor complejidad y com-
pletitud.

En Colombia es importante que las universidades dialoguen para 
realizar ejercicios comparativos, es necesario que las instituciones de 
educación superior generen procesos mancomunados de trabajo para 
llegar a análisis más profundos en sus estudios de impacto.

En los ejercicios comparativos se exaltan mejor las características 
diferenciales de las instituciones, siendo el aporte para reafirmar ese 
carácter diferencial.

Para el presente ejercicio se ubican las categorías Justicia Social 
y Desarrollo Social Sostenible como elementos importantes en la dife-
renciación e impacto dentro de la UVD.
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