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Resumen: La metodología de Aprendizaje-Servicio posibilita al estudiantado la aplicación de conocimientos 
teóricos en un contexto real, a través de la satisfacción de una necesidad señalada por la comunidad, donde el 
cuerpo docente guía el aprendizaje del alumnado. No obstante, dada las restricciones de cuarentena producto de 
la pandemia por COVID-19, las actividades de Aprendizaje-Servicio de una Escuela de Nutrición y Dietética de 
Santiago, Chile se implementaron en modalidad a distancia. El objetivo principal de este estudio fue determinar la 
percepción de la experiencia de Aprendizaje-Servicio en modalidad a distancia desde la mirada del alumnado y las 
personas beneficiaras de las actividades de A+S de una Universidad chilena durante el año académico 2020. Se 
trata de una investigación cuantitativa con un diseño descriptivo, transversal por conveniencia no probabilístico. La 
muestra estuvo constituida por 56 estudiantes y 28 personas beneficiaras de Santiago de Chile. Para describir la 
percepción de la experiencia se aplicó un cuestionario elaborada y validada para este estudio. Nuestros resultados 
señalan que más del 50% del alumnado y las personas beneficiaras valoraron de manera positiva las actividades 
en modalidad a distancia. Las personas beneficiaras calificaron la experiencia con un promedio de notas mayor 
que el estudiantado (Mbeneficiarias= 4.64 contra Mestudiantes= 4.50; p = .321). En conclusión, la metodología de 
Aprendizaje-Servicio en modalidad a distancia fue bien valorada por las personas que participaron, de manera que 
es una opción de implementación.   
 
Palabras clave: Aprendizaje en línea, satisfacción, universidad, estudiantado universitario, comunidad. 
 
Abstract: The Service-Learning methodology enables students to apply theoretical knowledge in a real context, 
through the satisfaction of a need indicated by the community, where teachers guide the learning of the students. 
However, given the quarantine restrictions resulting from the COVID-19 pandemic, the Service-Learning activities 
of a School of Nutrition and Dietetics in Santiago, Chile were implemented remotely. The main objective of this study 
was to determine the perception of the Learning and Service experience in distance modality from the perspective 
of students and beneficiaries of a Chilean University during the 2020 academic year. This is quantitative research 
with a descriptive, cross-sectional, non-probabilistic convenience design. The sample consisted of 56 students and 
28 beneficiaries from Santiago de Chile. To describe the perception of the experience, a survey developed and 
validated for this study was applied. Our results indicate that more than 50% of students and beneficiaries positively 
valued the activities in distance mode. The beneficiaries rated the experience with a higher grade than the students 
(Mbeneficiaries= 4.64 against Mstudents= 4.50; p = .321). In conclusion, the Service-Learning methodology in distance 
modality was well valued by the participants, being an implementation option.  
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1. Introducción 
La formación integral del estudiantado universitario no solo trasciende el desarrollo 

académico y los conocimientos adquiridos propios de la carrera, sino también otras 

capacidades de vital importancia en el ámbito laboral, como es el trabajo en equipo, el 

pensamiento crítico, el actuar bajo presión y el liderazgo, por mencionar algunas (Pascagaza 

y Hernández, 2022). Asimismo, el proceso de enseñanza debe estar centrado en el alumnado, 

lo que lleva a que tome mayor protagonismo, responsabilidad, autoeficacia, empoderamiento y 

autonomía en su proceso de aprendizaje, al posibilitar una participación activa en el aula y con 

el medio social (Álvarez y López, 2021). En esta misma línea, no hay que dejar de lado al 

personal docente, siendo las personas que facilitan el proceso de aprendizaje para dar 

cumplimiento a los programas de estudio y, de esta forma, dar cuenta del perfil de egreso 

propuesto del centro universitario. Igualmente, el personal docente es un generador de nuevo 

conocimiento en el estudiantado, pero que a la vez debe lograr que este grupo no solo maneje 

los conocimientos teóricos, sino que incluso estos conocimientos sean llevados a la práctica 

en una sociedad cambiante y desafiante en las que nos encontramos hoy en día (Ramos y 

Roque, 2021). 

En este escenario, el Aprendizaje-Servicio (ApS) contrasta radicalmente con las formas 

más tradicionales de pedagogía. El ApS está caracterizado por la búsqueda de una solución 

a una problemática señalada por la comunidad (Lin, 2021), al estar esta búsqueda enmarcada 

en el plan de estudio o programa de estudio de una determinada asignatura. Dicha asignatura 

es ejecutada por el estudiantado, pero guiada por el profesorado, ya que favorece un espacio 

de reflexión y análisis respecto a la experiencia de ApS (Marcilla-Toribio et al., 2022).  

Las diversas experiencias de ApS han sido llevadas a cabo en la presencialidad de las 

actividades docentes, pero producto de la Pandemia Covid-19 todas las actividades de ApS 

se vieron alteradas por la implementación de cuarentenas y restricciones sanitarias, al generar 

modificaciones en nuestro sistema de vida, y la educación superior no estuvo ajena a este 

escenario (Ordorika, 2020).  

En este aspecto, la Escuela de Nutrición y Dietética de una universidad chilena, se vio 

en la necesidad de ejecutar el programa de ApS de manera online, sin necesariamente contar 

con una formación o experiencia académica previa en modalidad a distancia o telemática. 

Dado este escenario es que nacen varias preguntas de investigación, las cuales se detallan a 

continuación:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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1. ¿Cuál será el grado de aceptación de las y los diferentes actores que participaron del 

proyecto de ApS bajo la modalidad virtual? 

2. ¿Cuál es la valoración de la plataforma Zoom para llevar a cabo las sesiones educativas 

y consultas nutricionales virtuales? 

3. ¿Qué formato prefieren más las y los participantes, si presencial, online o ambas? 

   

Por consiguiente, el objetivo general de este estudio fue determinar la percepción 

del desarrollo de la metodología de ApS en modalidad a distancia/telemática desde la mirada 

del estudiantado y la comunidad beneficiaria de la una Escuela de Nutrición y Dietética de 

una universidad chilena. El logro de este objetivo será mediante la aplicación de un 

cuestionario elaborado para este fin. Sobre los objetivos específicos, se plantearon los 

siguientes:  

1. Describir el nivel de acuerdo estudiantil y la comunidad beneficiaria respecto a la 

metodología ApS en modalidad no presencial.  

2. Analizar la utilidad del uso de la plataforma de videoconferencia para el desarrollo de las 

actividades. 

3. Indagar la opinión respecto de las preferencias en términos de las modalidades para el 

desarrollo de este tipo de metodologías a futuro.  

 

Las tareas enmarcadas en el programa de ApS se desarrollaron durante el año 2020 en 

la ciudad de Santiago de Chile, financiado por el XIV Concurso de Investigación Aplicada a la 

Docencia código UBO/VVCMEI 20207 de la Universidad Bernardo O´Higgins de Santiago de 

Chile.  

 

2. Referente teórico 
Los inicios de la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) nacen a partir de John 

Dewey en el año 1905, quien propuso que el ApS fuese un método de enseñanza participativo 

e interactivo, no obstante, no era conocido con el termino actual (Salazar et al., 2021). En 1966 

se define esta metodología como “aprendizaje servicio”, al considerar a estudiantes, 

universidades y a la comunidad como parte de este método (Barrios et al., 2012). Las 

universidades de Estados Unidos incorporan dicho método de enseñanza en su currículo 

durante la década de los 1980 y 1990, y en el caso de Chile comenzó a partir del año 2000 

(Arratia, 2008).  
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No existe una definición única de ApS, por el contrario, existen múltiples definiciones de 

esta metodología. Una primera definición plantea que es un servicio comunitario que integra 

las indicaciones dadas por el profesorado del aula, las cuales se basan en el plan de estudios 

con actividades de servicio comunitario. Esta estrategia de trabajo debe considerar una serie 

de aspectos, como es - en primer lugar - el estar organizado en relación con una asignatura 

del plan de estudios de la carrera. De igual forma, contar con los objetivos de aprendizaje 

claramente establecidos y abordar las necesidades reales de la comunidad de manera 

sostenida durante un período de tiempo. Por último, que esta metodología facilite al 

estudiantado la extracción de lecciones del servicio entregado a través de una reflexión 

organizada y programada regularmente, como discusiones en el aula, presentaciones o 

informes (Furco y Billing, 2001).   

Otros autores han definido está técnica como: 

Metodología pedagógica, que se sustenta en el aprendizaje experiencial y el servicio a 

la comunidad. Se diferencia de otras prácticas educativas experienciales (voluntariado, 

trabajo de campo, acciones comunitarias esporádicas, etc.) por vincular los objetivos de 

aprendizaje y los del servicio a la comunidad en un solo proyecto intencionalmente 

planificado en el que las personas participantes, concebidos como protagonistas de su 

proceso formativo, ponen en acción los saberes que conforman las competencias 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) con el propósito de dar respuestas a 

necesidades sentidas por las comunidad. Ello requiere pensar en el alumnado no como 

proyecto de futuro, sino como un ser que se constituye en relación con otros seres 

humanos en distintos contextos educativos. (Mayor, 2018, p.4) 

 

El ApS se plantea como una proposición educativa adecuadamente articulada, en la que 

las personas integrantes trabajan de manera coordinada con el propósito de mejorar las 

demandas auténticas del entorno (Puig y Palos, 2006). El ApS se define también como un tipo 

de educación basada en la experiencia, donde el estudiantado se compromete con una serie 

de actividades, quienes relacionan sus necesidades académicas con las necesidades de la 

comunidad con el propósito de favorecer su aprendizaje y desarrollo académico de una 

manera más creativa (Hervás y Miñaca, 2015).  

Por lo tanto, el ApS implica que el estudiantado aprende y se desarrolla, a través de la 

participación activa, en una tarea determinada que satisface las necesidades de un socio 

comunitario, a la vez que integra los contenidos del plan de estudios académico y sus 
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respectivos resultados de aprendizaje (Marcilla-Toribio et al., 2022). Pero también debe existir 

una coordinación entre la institución educativa y la comunidad, que proporcionen un tiempo 

estructurado para que los y las estudiantes analicen sobre la experiencia del servicio 

entregado, fomentando la responsabilidad cívica en el estudiantado (Pearson, 2002).  

A pesar de que existen numerosas definiciones respecto al ApS, emergen 

elementos comunes y esenciales que son parte integral de la base de este método, tales 

como: 

1. El estar construido sobre la base del aprendizaje a partir de la experiencia 

2.  acompañarse del pensamiento crítico y reflexivo del alumnado y comunidad 

participante, quienes tienen la oportunidad de perfeccionar sus responsabilidades 

sociales 

3. Estimular en las y los estudiantes sus competencias de compresión, y favorecer la 

resolución de problemas de manera grupal en el alumnado (Norbeck et al., 2008). 

 

Otro elemento del ApS necesario de describir es el levantamiento de información para 

identificar las necesidades de las personas integrantes de la comunidad, denominados socios 

comunitarios o socias comunitarias. De igual forma cabe señalar que a partir del ApS se ve 

favorecido el fortalecimiento del aprendizaje académico del estudiantado y se promueve el 

compromiso de los y las estudiantes con la participación cívica y la responsabilidad 

social (Billig y Waterman, 2012). Igualmente, el ApS genera en las y los estudiantes un 

ambiente de cooperación en lugar de uno competitivo, buscando soluciones creativas 

a los problemas complejos identificados. Todo esto no solo impacta el aprendizaje académico 

en el estudiantado, sino que también el aprendizaje personal, siendo tal aprendizaje 

académico beneficioso tanto para el estudiantado, profesorado como para la 

comunidad (Wilczenski y Coomey, 2007). 

En cuanto a la representación del ApS, es importante diferenciar entre ApS co-

curricular y el académico. El ApS co-curricular, considera la combinación de ApS fuera del 

currículo del plan de estudio, en donde la enseñanza del estudiantado es resultado del servicio 

a la comunidad de manera unilateral. En cambio, el ApS académico está ligado al currículo, 

con objetivos de aprendizaje claramente identificados de modo que el servicio está conectado 

a un curso académico, siendo responsabilidad del estudiantado en la selección o diseño de la 

actividad de servicio, integrando la base teórica de lo visto en el aula con el aprendizaje a partir 

de la experiencia del trabajo proporcionado a la comunidad (Kraft, 1996).  
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Otro aspecto importante a destacar es que la participación en los proyectos de ApS 

afecta en cuatro dimensiones complementarias entre sí. Una primera dimensión es la 

psicológica, la cual corresponde al desarrollo emocional del estudiantado cuando participa en 

las tareas de ApS. La dimensión política se refiere a las distintas instancias existentes en las 

universidades que facilitan al estudiantado su derecho de participar en temas que sean de su 

conveniencia. Como tercera dimensión se encuentra la dimensión pedagógica que se refiere 

al proceso de aprendizaje del estudiantado y como este aprendizaje es asegurado por el 

profesorado. Finalmente, la dimensión social es aquella que posibilita al estudiantado a 

sensibilizarse de las necesidades de una determinada comunidad con el objeto de visibilizar 

las posibilidades de transformación (Ochoa y Pérez, 2019).  

El ApS como estrategia educativa presenta una serie de beneficios para todas las 

personas participantes tales como el desarrollo de entornos y un clima educativo más positivo 

y solidario (Furco, 2013). Los y las estudiantes, debido a una mayor motivación de aprender, 

así como un mayor sentido de responsabilidad, desarrollan un mayor vínculo con la institución 

educativa además de ser vistos por la comunidad de una manera más favorable (Billig, 2020; 

Stephens, 1995; Youniss et al., 1997). La evidencia también sugiere efectos positivos en el 

estudiantado tales como un crecimiento personal y social debido a que existe una reducción 

de conductas de riesgo, fortalecimiento del carácter, aceptación de la diversidad, incremento 

en la responsabilidad y empatía por el otro (Melchior et al., 1999).   

Aun cuando el ApS presenta beneficios es importante mencionar una serie de 

consideraciones a la hora de implementar este tipo de estrategia educativa. Un punto a 

considerar es que el ApS pretende proporcionar un “objetivo mutuo” al alumnado y la 

comunidad. No obstante, si este objetivo es secundario o no es genuino para las personas 

beneficiarias, las prácticas educativas no se serán realmente exitosas. Por otro lado, el 

alumnado a menudo no tiene experiencia en colaboración en proyectos ni en determinación 

de las demandas de una comunidad, así como tampoco equilibrio de los recursos humanos y 

económicos. Dada esta realidad es que los socios comunitarios y las socias comunitarias a 

intervenir juegan un rol fundamental en la organización de las actividades y el trabajo con el 

alumnado. Igualmente se requiere que el profesorado tenga los conocimientos idóneos y la 

experiencia para colaborar eficazmente con la sociedad en torno a los problemas 

detectados (Brown, 2001).  Para ello, el profesorado debe tener un grado de involucramiento 

en la implementación de los proyectos ApS, a través de un conocimiento de los puntos 
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metodológicos de esta herramienta, así como también de un gran compromiso profesional 

(Ligeikis-Clayton y Denman, 2005).  

En consecuencia, a la hora de poner en marcha un programa de ApS se deben utilizar 

modelos que favorezcan la ejecución exitosa de esta estrategia educativa. El modelo más 

destacado en la Educación Superior para este fin es el Comprehensive Action Plan for Service 

Learning (CAPSL), el cual identifica cuatro focos principales en los que un programa de ApS 

necesita enfocar sus actividades principales para que el proceso sea exitoso. Estos focos son 

la institución, facultad, estudiantes y comunidad (Bringle y Hatcher, 1996).  

• La institución necesita personas claves como son el profesorado, estudiantes y 

autoridades que cuenten con la motivación y las habilidades para ejecutar este tipo de 

proyectos. Además, cuando el ApS está institucionalizado dentro de la misión y visión 

de la institución, existe una evaluación institucional e incluye asignaciones 

presupuestarias.   

• Un segundo componente es la Facultad, cuya participación es crítica puesto que debe 

enfocarse en docentes interesados e interesadas y brindarles el apoyo para gestionar 

los cambios curriculares necesarios que incorporen el ApS en los programas de estudios 

y asignaturas. De igual manera deben proporcionar talleres de capacitación que 

proporcionen experiencias locales y ejemplos de cómo estructurar esta metodología en 

los cursos, así como también otorgar el espacio para la reflexión y evaluación sobre los 

resultados obtenidos a partir del ApS. 

• En el caso del alumnado, es importante conocer las actitudes de ellos y ellas hacia el 

desarrollo de los cursos mediante el ApS, puesto que depende del estudiantado si la 

experiencia educativa resulta exitosa o no. Asimismo, es importante reconocer la 

participación del alumnado a través de publicidad y becas entre otros.  

• Por último, un componente central en este proceso es la comunidad, cuyas personas 

representantes deben participar en la planificación de programas de ApS. Para este 

grupo es imperiosa la necesidad de desarrollar alianzas entre la universidad y segmentos 

de la comunidad de manera estable y significativa con el fin de satisfacer las necesidades 

mutuas y de colaboración (Barrios et al., 2012).   

 

Ya desde el año 2016, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo 

O´Higgins implementó la metodología de ApS en las asignaturas del plan de estudio 

involucradas en el ámbito de intervención nutricional de su perfil de egreso. Dicha 
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implementación tuvo como objetivo el mejoramiento del estado nutricional de las personas 

beneficiarias dadas las elevadas prevalencias de sobrepeso y obesidad en la población 

chilena, sumado a la ingesta excesiva de alimentos procesados y de comida chatarra en 

Chile (Rodríguez et al., 2019). La metodología consistía en la realización de mediciones 

antropométricas, sesiones educativas y atenciones nutricionales a las personas usuarias, 

ejecutadas de manera presencial. Producto de la pandemia a causa del COVID-19, tales 

actividades debieron ser modificadas y rediseñadas a un formato en modalidad a distancia. 

De esta manera, en el marco del ApS durante el año 2020, las actividades que realizaron los 

y las estudiantes bajo la guía de sus docentes, fueron desarrolladas a través de 

videoconferencias.  

Frente a esta experiencia, nace la idea de poder evaluar la percepción que tienen los 

diferentes actores que participan del proyecto de ApS, como son el alumnado y la comunidad 

(personas beneficiarias) al participar en las sesiones educativas y consulta nutricional en 

modalidad a distancia, a fin de evaluar futuras intervenciones en este tipo de formato.  

  

3.  Material y métodos  

3.1  Enfoque 
Esta investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo, 

transversal por conveniencia no probabilístico; aplicando un instrumento con ítems tanto 

cuantitativos como cualitativos, a fin de recoger de la mejor forma las percepciones de las 

personas participantes.  

  

3.2  Unidades de análisis 
La población de estudio correspondió a todos aquellos y aquellas estudiantes y personas 

beneficiarias participantes durante el año 2020 de la metodología ApS implementada por la 

Escuela de Nutrición y Dietética de una universidad de Santiago de Chile. 

La muestra estuvo constituida por un total de 56 estudiantes y 28 personas beneficiarias, 

quienes aceptaron participar voluntariamente del estudio mediante la firma de consentimiento 

informado. Los criterios de inclusión para el estudiantado fue estar inscrito en la asignatura 

donde se llevaría a cabo el programa ApS y finalizar todas las actividades programadas en 

ApS. En el caso de las personas beneficiarias, el criterio de inclusión fue el de residir en la 

comuna de San Miguel de Santiago de Chile y participar de las actividades programadas en 

ApS. Se excluyeron aquellas personas que no completaron el cuestionario en su totalidad. 
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En relación con el estudiantado, un 94,6% pertenece al género femenino, un 5,4% al 

género masculino y declararon una edad M = 23.2, DE = 2.6 años. Con respecto a las 

personas beneficiarias, un 35,7% pertenece al género femenino y un 64,3% al masculino, 

mientras que su edad M = 25.6, DE = 14.2 años.  

  

3.3  Técnica de recolección 
Se elaboró un instrumento a fin de conocer las percepciones del alumnado y las 

personas beneficiarias respecto de su participación en la metodología de ApS en modalidad a 

distancia. Para ello se realizó una búsqueda de la literatura científica, para seleccionar de esta 

manera los temas a incluir en el cuestionario. Esta primera versión del instrumento se 

validó mediante juicio de expertas por parte de un grupo de nutricionistas con experiencia en 

docencia y en la metodología de ApS. Cada nutricionista contestó tres categorías relacionadas 

con la claridad, relación lógica y relevancia del cuestionario, con una escala de valoración del 

1 a 4. De acuerdo a las recomendaciones obtenidas durante esta validación, se efectuaron las 

modificaciones pertinentes. Posteriormente se aplicó el instrumento en una población de 

similares características a la estudiada, quienes aportaron sus comentarios obteniendo así el 

instrumento final.  

El instrumento dirigido al estudiantado (Anexo 1) constó de siete módulos con diferentes 

métodos de respuesta para cada una. El primer módulo consistía en preguntas sobre 

información general (edad, sexo) para conocer las características de los sujetos de 

investigación. El segundo módulo era una pregunta de alternativa respecto a la conectividad 

que cada estudiante disponía. Como tercer módulo correspondían a afirmaciones respecto al 

desarrollo de las actividades de teleconsulta y de los talleres de alimentación y nutrición. El 

cuarto y quinto módulo consideraba afirmaciones sobre la labor de cada estudiante en el 

desarrollo de las actividades como de los aspectos motivacionales de ellos.  En cuanto a las 

afirmaciones sobre la utilidad de la plataforma Zoom en el desarrollo de las actividades se 

consideran en el módulo seis. En las respuestas a los ítems basadas en afirmaciones, la 

persona encuestada debía determinar su grado de acuerdo respecto a las afirmaciones, 

ofreciendo cinco niveles en la escala de Likert respecto a las aseveraciones expuestas. Para 

finalizar, existió una última pregunta de alternativa donde se consultó al estudiantado su 

preferencia de continuar con las actividades en modalidad presencial, combinada o a distancia 

debiendo argumentar su respuesta.  
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En el caso del cuestionario administrado a las personas beneficiarias (Anexo 2), los 

únicos módulos distintos a la encuesta de estudiantes fue el cuarto y quinto puesto que se 

contemplaron afirmaciones sobre el cumplimiento del desarrollo de las actividades por parte 

de estudiantes y docentes de Escuela de Nutrición y Dietética.   

Se determinó el alfa de Cronbach para cada criterio consultado en el cuestionario de 

estudiantes y personas beneficiarias. No obstante, se debe mencionar que esté análisis podría 

estar limitado por contar con una muestra reducida. 

La aplicación del instrumento se realizó mediante formulario electrónico Google Forms 

enviado a los correos de las personas participantes. El procesamiento de los datos de las 

personas participantes se realizó cautelando todos aquellos aspectos éticos relacionados a la 

confidencialidad de la información.  

 

3.3.1 Intervención nutricional 
El proyecto de ApS correspondió a una intervención nutricional, donde se incluyó 

consultas nutricionales, sesiones educativas y capsulas educativas por YouTube dirigidas a la 

comunidad de la comuna de San Miguel de Santiago de Chile.  

La consulta nutricional es un Proceso de Atención Nutricional (PAN) donde el profesional 

nutricionista ejecuta una serie de pasos junto con la o el paciente como son la valoración 

nutricional, diagnóstico alimentario-nutricional, evaluación antropométrica, manejo 

dietoterapéutico y el seguimiento alimentario-nutricional (Carbajal et al., 2020). Esta 

teleconsulta fue liderada por la o el estudiante y guiada por la persona docente de la asignatura 

por medio de la plataforma de zoom. Es importante señalar que producto de la modalidad a 

distancia se debió eliminar las mediciones antropométricas de las atenciones nutricionales. 

La segunda parte de la intervención nutricional fueron las sesiones educativas sobre 

nutrición y alimentación con las y los pacientes atendidos en la teleconsultas nutricionales. El 

estudiantado acompañado por la persona docente de cátedra, efectuaron 4 sesiones 

educativas sobre diversos temas, a través de la plataforma Zoom con el fin de fortalecer las 

recomendaciones proporcionadas en la teleconsulta nutricional.  

 

3.4  Procesamiento de análisis 
El análisis cuantitativo se realizó utilizando el software IBM SPSS Statistics versión 25 

Para las variables asociadas a los ítems construidos en base a escala de Likert, se realizó 
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estadística descriptiva en término de frecuencias, o calculando el promedio y la desviación 

estándar según corresponda.  

Para evaluar las diferencias de la nota declarada por el estudiantado y las personas 

beneficiaras respecto a la experiencia de participar en las actividades de ApS a través de la 

plataforma de videoconferencias se utilizó la Prueba de Kruskal-Wallis. Para verificar los 

supuestos de normalidad se empleó la prueba de Shapiro-Wilk para muestras pequeñas. El 

resultado para la Prueba de Kruskal-Wallis fue de p = .321. La significatividad fue reportada al 

95% de confianza con p-valor <0.05. 

Todas las personas participantes firmaron un consentimiento informado y este estudio 

fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Bernardo O`Higgins (Acta de 

Aprobación N°77), dándose íntegro cumplimiento a los aspectos éticos relacionados a la 

investigación. 

 

4.  Resultados  
En este estudio, se determinó la percepción respecto del desarrollo de la metodología 

ApS en modalidad a distancia haciendo uso de una plataforma de videoconferencia, desde la 

experiencia de 56 estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, y de 28 personas 

beneficiarias de Santiago de Chile.  

La evaluación de la metodología ApS en modalidad a distancia, mostró altos niveles de 

acuerdo para los y las estudiantes (más de la mitad de las personas consultadas están de 

acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones planteadas). En relación con el aprendizaje 

brindado por la experiencia el alumnado destacó que la metodología ApS le permitió poner en 

práctica sus conocimientos generando una experiencia positiva frente a su formación 

profesional (Tabla 1). 

Por otro lado, se observa que, de acuerdo con su propia percepción (alumnado) frente 

al cumplimiento de las actividades, el alumnado se comprometió en cumplir con las actividades 

generadas y pensadas para su proceso formativo (Tabla 1).  

En relación con el desarrollo de la metodología en modalidad a distancia utilizando la 

plataforma de videoconferencia (Tabla 1) alrededor de la mitad del alumnado está de acuerdo 

o muy de acuerdo con las afirmaciones planteadas, lo que demuestra una valoración positiva 

de esta plataforma. No obstante respecto a la relación nutricionista-paciente el estudiantado 

manifestó un nivel de acuerdo inferior al de las personas beneficiarias (Tabla 1). 
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Tabla 1 
Frecuencia y porcentaje del nivel de acuerdo del estudiantado universitario de la Escuela de 

Nutrición y Dietética, Santiago de Chile, 2020 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

Criterio Muy en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Neutral  De acuerdo  
Muy de 
acuerdo  

Aprendizaje (alfa = 
0,93) n % n % n % n % n % 

Las actividades se 
vincularon 
adecuadamente con 
mi carrera. 

2 3,6 2 3,6 3 5,4 10 17,8 39 69,6 

El programa fue un 
complemento a los 
contenidos teóricos 
impartidos. 

1 1,8 3 5,4 8 14,3 13 23,2 31 55,3 

Las actividades me 
permitieron poner en 
práctica los 
conocimientos 
teóricos. 

3 5,4 2 3,6 2 3,6 10 17,8 39 69,6 

Las actividades 
significaron una 
experiencia positiva 
para mi formación 
profesional. 

3 5,4 1 1,8 4 7,1 11 19,6 37 66,1 

Cumplimiento (alfa 
= 0,92) n % n % n % n % n % 
Desarrollé las 
actividades 
comprometidas 
durante el semestre. 

1 1,8 1 1,8 3 5,4 18 32,1 33 58,9 

Respeté los plazos 
propuestos en la 
planificación de las 
actividades. 

1 1,8 0 0,0 2 3,6 16 28,5 37 66,1 

Cumplí con los plazos 
estipulados para el 
desarrollo de las 
actividades. 

1 1,8 1 1,8 3 5,4 13 23,2 38 67,8 

Plataforma de 
videoconferencias 
(alfa = 0,81)  

n % n % n % n % n % 

La plataforma zoom 
me permitió optimizar 
el tiempo. 

3 5,4 3 5,4 17 30,3 16 28,6 17 30,3 

La plataforma zoom 
fue de fácil acceso y 
uso. 

1 1,8 6 10,7 9 16,0 14 25,0 26 46,5 

La plataforma zoom 
favoreció la relación 
estudiante – paciente. 

6 10,7 6 10,7 20 35,7 12 21,5 12 21,4 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://doi.org/10.15517/aie.v23i1.51422
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie


  
 

 
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons  

  
13 

Doi https://doi.org/10.15517/aie.v23i1.51422  
Volumen 23, Número 1, Art. Cient., ene-abr 2023 

 

 

 

 
 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 
Disponible en revista.inie.ucr.ac.cr 

 Con respecto a la percepción de las 28 personas beneficiarios que participaron de las 

actividades realizadas por parte del estudiantado, se observó que más de la mitad de las 

personas beneficiarias están de acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones planteadas 

frente a los diferentes criterios asociados a la motivación (el 92,8% de los sujetos participantes 

refirió que le gustaría seguir participando en otras actividades a futuro) (Tabla 2).  

 En relación al criterio de cumplimiento más del 80% de los sujetos beneficiarios están de 

acuerdo o muy de acuerdo sobre el cumplimiento de las actividades, respetando las fechas y 

horas indicadas, como también las expectativas (Tabla 2). 

 Finalmente, al observar la percepción con respecto a la metodología de las actividades 

realizadas en modalidad a distancia utilizando la plataforma de videoconferencia, se observó 

una valoración positiva, incluso identificando que este tipo de plataforma favorece la relación 

nutricionista-paciente (Tabla 2). 
 

Tabla 2 
Frecuencia y porcentaje del nivel de acuerdo de las personas beneficiarias de la Escuela de 

Nutrición y Dietética, Santiago de Chile, 2020 
Criterios Muy en 

desacuerdo  
En 

desacuerdo  
Neutral  

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo  

Motivación (alfa = 0,81) n % n % n % n % n % 
Me sentí motivado(a) e 
interesado (a) de participar en 
las actividades. 

2 7,1 0 0,0 2 7,1 10 35,8 14 50,0 

Me gustaría seguir 
participando en otras 
actividades a futuro. 

2 7,1 0 0,0 0 0,0 8 28,6 18 64,3 

Cumplimiento (alfa = 0,89) n % n % n % n % n % 
El trabajo realizado por la 
escuela cumplió con mis 
expectativas. 

3 10,7 0 0,0 0 0,0 13 46,4 12 42,9 

Se cumplieron las actividades 
propuestas por la escuela. 0 0,0 0 0,0 1 3,6 10 35,7 17 60,7 

Se cumplieron con las fechas 
y horarios definidos por la 
escuela. 

0 0,0 0 0,0 1 3,6 10 35,7 17 60,7 

Plataforma de 
videoconferencias (alfa = 
0,87) 

n % n % n % n % n % 

La plataforma zoom me 
permitió optimizar el tiempo 0 0,0 2 7,1 2 7,1 13 46,4 11 39,4 

La plataforma zoom fue de 
fácil acceso y uso. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 32,1 19 67,9 

La plataforma zoom favorece 
la relación nutricionista – 
paciente. 

0 0,0 2 7,1 0 0,0 15 53,5 11 39,4 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://doi.org/10.15517/aie.v23i1.51422
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie


  
 

 
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons  

  
14 

Doi https://doi.org/10.15517/aie.v23i1.51422  
Volumen 23, Número 1, Art. Cient., ene-abr 2023 

 

 

 

 
 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 
Disponible en revista.inie.ucr.ac.cr 

Al analizar los resultados, el alumnado evaluó las actividades de la consulta nutricional 

y sesiones educativas positivamente en relación con su aprendizaje académico, donde fueron 

capaces de llevar los conocimientos teóricos a un contexto real, señalando además como una 

buena experiencia para su formación profesional. Estos resultados concuerdan con otros 

estudios, donde estudiantes universitarios de distintas carreras del área de la salud como, 

Medicina Humana, Enfermería, Nutrición, Terapia Física, Odontología, Farmacia y Bioquímica, 

Psicología, Medicina Veterinaria y Obstetricia indican que esta metodología de aprendizaje-

servicio les da la oportunidad de comprender y aplicar sus conocimientos teóricos. Igualmente, 

se observó que la modalidad a distancia promovió el desarrollo de sus competencias, 

habilidades, así como también la idea de que dichas experiencias son útil para su formación 

como profesionales de la salud (Chambi-Mescco, 2020). Por otro lado, estas afirmaciones no 

sólo se han visto en estudiantes universitarios del área de la salud, al mismo tiempo en el área 

social como periodismo y educación social, donde manifiestan que el “aprendizaje es más 

eficaz y atractivo” y favorecen la adquisición de competencias respectivamente (González-

Aldea y Marta-Lazo, 2015; Mayor, 2018).  

Resultados de ApS virtual en estudiantes de Chile también demuestran que la 

metodología ApS les permitió́ una construcción activa de su aprendizaje, favoreciendo a través 

de los conocimientos el cumplimiento de los objetivos acordados con el socio comunitario 

(Soria-Barreto y Cleveland-Slimming, 2022). Estudios de ApS en modalidad virtual también 

han proporcionado evidencia sobre los altos niveles de satisfacción entre los y las estudiantes 

universitarios, como es el caso de la experiencia de ApS en estudiantes universitarios de China 

quienes estaban satisfecho/as con la asignatura, el profesorado y los beneficios que aporta la 

metodología de ApS virtual (Lin y Shek, 2021). Sobre la eficacia de la metodología de ApS de 

forma remota, estudiantes de la Escuela de Administración de la Salud de una universidad 

norteamericana implementaron un programa de ApS virtual en personas mayores sobre 

soledad y discriminación, resultando en una intervención efectiva a la hora de resolver 

problemas sociales en este grupo etario (Ramamonjiarivelo et al., 2022). Pero no solo hay una 

valoración positiva en el aprendizaje académico a través del ApS, si no que también sobre la 

participación del estudiantado en este tipo de actividades, estando en concordancia con un 

estudio mexicano que observó que la aplicación de la metodología ApS promueve la 

generación de la participación activa del estudiantado (Ochoa y Pérez, 2019). 

Esta evaluación positiva por parte del estudiante, condice con lo mencionado por las 

personas beneficiarias, quienes concuerdan que el alumnado tiene las competencias 
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disciplinares para el desarrollo del trabajo, reafirmando nuevamente que esta estrategia 

educativa da la instancia para que el alumnado pueda desenvolver y aplicar sus conocimientos 

académicos. Si bien, no se evaluó las habilidades sociales adquiridas en las actividades 

realizadas por estudiantes, personas beneficiarias indicaron que éstos tuvieron buen trato, 

escuchando y atendiendo sus inquietudes (habilidades sociales). Esto va en la misma línea, 

en lo observado en otro estudio, donde el ApS favorece estas competencias como por ejemplo 

empatía, asertividad, comunicación y saber escuchar (Hervás y Pardo, 2019).  

Al preguntar: ¿Qué nota le pondría a la experiencia de participar en estas actividades a 

través de la plataforma de videoconferencias?, en una escala de 1 a 5, las personas 

beneficiarias calificaron la experiencia con un promedio de notas mayor (Mbeneficiarias = 4.64, DE 

= 0.55) que el estudiantado (Mestudiantes = 4.50, DE = 0.63) sin una diferencia significativa (p = 

.321). La videoconferencia es una herramienta de comunicación, que permite la trasmisión y 

recepción de información entre dos o más personas en tiempo real, lo cual permite amplificar 

las actividades diseñadas (Córdova et al., 2013). A pesar de ello, este tipo de comunicación 

presenta limitantes como son la menor cercanía física, la imagen personal es parcial y pueden 

existir cortes en la comunicación, así como ruidos e interferencias al momento de la interacción 

(Sánchez, 2001), obligando a las personas a interactuar de manera diferente y presentar la 

información distinta. En el caso de las personas beneficiarias al evaluar el uso de esta 

tecnología manifestaron una mayor optimización del tiempo, dado que no requerían 

desplazarse a la consulta nutricional, generando un ahorro en tiempo y dinero, lo que no afectó 

la relación nutricionista-paciente. Por el contrario los y las estudiantes consideraron que esta 

relación se ve mermada bajo esta modalidad, lo que se podría explicar porque el estudiantado 

está acostumbrados a la presencialidad, y al enfrentarse a lo desconocido puede que no sean 

consciente de las otras habilidades que deben adquirir, aprender y poner en práctica a la hora 

de realizar las actividades, pues se deben esforzar aún más en captar la atención de los y las 

pacientes dados los múltiples distractores. Esto es similar a lo reportado en estudiantes de 

enfermería de Estados Unidos quienes igualmente reconocieron la dificultad en la transición 

virtual en la ejecución del ApS durante la pandemia de COVID-19 producto del impacto en sus 

vidas académicas y personales (Pfeiffer et al., 2021).  

 Como pregunta final se le consultó a las personas beneficiaras y estudiantes su 

preferencia de continuar con las actividades en modalidad presencial, combinada o a distancia. 

Al respecto, la mayoría del estudiantado y personas beneficiarias declararon preferir el 

desarrollo de las actividades de manera combinada (Tabla 3).  
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Tabla 3 
Frecuencia y porcentaje del estudiantado y personas beneficiarias de la Escuela de Nutrición y 

Dietética, Santiago de Chile, 2020 
 Personas 

Beneficiarias (n=28) 
Estudiantado 

(n=56) 
Modalidad n % n % 
Presencial 7 25,0 12 21,4 
Distancia 6 21,4 11 19,7 

Combinada 15 53,6 33 58,9 
                                Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

Para el estudiantado las principales razones de mantener este tipo de actividades en 

modalidad presencial son: un mejor aprendizaje como por ejemplo “se logra tener un mayor 

compromiso con el estudio”. Mientras que, para las personas beneficiarias, la principal razón 

se relaciona con las ventajas de poder realizar los procedimientos de evaluación 

antropométricas planteados en la metodología, declarando que “debido a las dificultades que 

pueden presentar, estas reuniones o consultas vía Zoom, hay veces donde se corta la señal 

lo cual dificulta para seguir la idea o donde se pierde mucho tiempo. Al momento de la 

presencialidad, se pueden hacer diversas actividades tal como la evaluación antropométrica. 

La cual hace que la evaluación nutricional y seguimiento del paciente sea más eficaz”. La 

preferencia de seguir realizando las actividades en modalidad combinada es argumentada por 

los y las estudiantes desde que la presencialidad y la modalidad a distancia son un 

complemento, en donde la presencialidad permitiría la realización de evaluaciones 

antropométricas. A modo de ejemplo un estudiante declaró: “Mezclar ambas modalidades es 

beneficioso, la interacción con el paciente presencial nos ayuda a desenvolvernos mejor, 

mejorar nuestras técnicas antropométricas. La conectividad virtual nos permite estar en 

contacto con el paciente sin importar dónde estemos”.  

Desde las personas beneficiarias esta alternativa de modalidad es interesante debido a 

que las evaluaciones antropométricas podrían hacerse presencialmente y, luego el trabajo en 

modalidad a distancia les permitiría participar flexibilizando sus tiempos. Una de las personas 

beneficiarias menciona que “Permite mayor flexibilidad en el tiempo y reunir mayor cantidad 

de participantes”. Finalmente, en relación a la opción de continuar realizando las actividades 

solo en modalidad a distancia, la mayoría de los y las estudiantes y de las personas 

beneficiarias la señalan como una alternativa asociada solo a la contingencia sanitaria por la 

pandemia a causa del COVID-19. 
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El alumnado evaluado tiene la percepción de que aprenden más participando en 

actividades presenciales. Sin embargo, en una investigación en estudiantes universitarios de 

Colombia, se observó que el 55% del estudiantado consideraba que desarrollaban las mismas 

competencias en modalidad virtual en comparación a las actividades presenciales. Por otro 

lado, el 76,9% indica que al usar plataformas virtuales mejoran las competencias digitales 

(Ojeda-Beltran et al., 2020). De la misma forma, un estudio chileno evaluó la percepción de 

los y las estudiantes respecto al ApS, quienes indicaron que la experiencia en terreno los 

acerca de cómo será el trabajo cuando sean profesionales y les permite conocer las realidades 

de los sujetos beneficiarios (Espinoza, 2019). Cabe mencionar que ambos actores visualizan 

que tanto la modalidad a distancia como presencial son un complemento, donde esta última 

es sumamente importante para la realización de las mediciones antropométricas, como son el 

peso, estatura, perímetros y pliegues cutáneos.  

Esto permite replantearse y evaluar como una alternativa adicional o complementaria al 

incorporar ambas modalidades en un proyecto con características de ApS, debido a que esto 

no limita la relación entre estudiantes con la comunidad beneficiaria y se podría llegar a 

abordar un mayor número de personas. Debido a la situación sanitaria por el Covid-19, 

diversos proyectos tuvieron que reinventarse y adecuarlos a una modalidad online, teniendo 

éxito (Abregú y Molina, 2020; Benítez y Sánchez, 2020; Brenlla et al., 2020), por lo que este 

proyecto de ApS va en armonía con otras experiencias.  

Para mantener esta estrategia educativa en modalidad virtual se debe mejorar los 

recursos y las herramientas tecnológicas junto con educar a las personas involucradas para 

favorecer la interacción y potenciar el aprendizaje-servicio, y así evitar cualquier barrera 

tecnológica (Sandia y Montilva, 2020). También es importante hacer un seguimiento 

planificado del trabajo para asegurar que se está cumpliendo con los objetivos de aprendizaje 

de la experiencia ApS. Dicho esto, es fundamental la capacitación del profesorado y 

estudiantes participantes en relación a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), del mismo modo que es fundamental velar que las personas beneficiarias tengan los 

conocimientos en el uso de diversas plataformas o recursos virtuales, como puede ser la 

entregar un manual con las instrucciones de uso de las plataformas a utilizar, entre otros.  
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5. Conclusiones 
La percepción estudiantil de la Escuela de Nutrición y Dietética de una universidad 

chilena en relación con la metodología de ApS fue positiva y se correlaciona con los resultados 

de otras carreras que han implementado dicha estrategia educativa, al demostrar por parte del 

estudiantado la aplicación de sus conocimientos teóricos, como también el desarrollo de 

competencias y habilidades que le favorecerán en su quehacer profesional.  

También se observa una percepción favorable por parte de las personas beneficiarias, 

quienes señalan que les gustaría seguir participando en este tipo de actividades a futuro, por 

consiguiente, se confirma que este tipo de estrategia educativa cumple con su objetivo 

principal de cubrir alguna de sus necesidades y/o problemática, lo que permite dar continuidad 

a este proceso educativo. 

Esta experiencia de ApS nos plantea una serie de desafíos tales como el fortalecimiento 

de la confianza del grupo de estudiantes participantes, al trasmitirles que el desarrollo de la 

consulta nutricional y las sesiones educativas mediante videollamada impactan en las 

personas beneficiarias del mismo modo si es que estas se desarrollaran de manera presencial. 

Igualmente, considerar la disponibilidad a las herramientas tecnológicas, ya sean 

computadores, así como conexión a internet por parte del estudiantado y las personas 

beneficiarias, para que sea factible su participación en las actividades de ApS en formato 

virtual. 

Sin duda el desarrollo de la estrategia educativa de ApS en modalidad a distancia 

optimiza los tiempos de traslados, propiciando la disminución del costo económico asociado. 

Por otro lado, el formato virtual posibilita incorporar a un número mayor de beneficiarios y 

beneficiarias en las actividades de ApS, que no se encuentren en la misma locación 

geográfica. En el caso de las sesiones educativas a distancia que sean posibles de grabar, 

permitiría una visualización de manera asincrónica por las personas usuarias que no pudieron 

participar de ella, alcanzando un mayor número de participantes. 

No obstante, para aplicar la metodología de ApS en formato virtual es importante 

considerar el funcionamiento de la plataforma Zoom y sus limitantes a la hora de utilizarla, 

como son la menor cercanía física y la no existencia de la modalidad de “cara a cara”, así 

como la existencia de ruidos molestos al momento de la interacción o cortes en la 

comunicación. Otro punto a considerar del ApS modalidad virtual radica en que el estudiantado 

considera que la relación persona usuaria-nutricionista se ve mermada bajo esta modalidad, y 

que no se pueden realizar evaluaciones antropométricas. Sin embargo, el estudiantado 
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sugiere que los controles nutricionales se pueden mantener en virtualidad. Por lo tanto, el 

desafío es poder minimizar las desventajas y buscar nuevas estrategias y herramientas para 

facilitar el manejo de las actividades, así como fomentar los aspectos positivos para lograr la 

participación activa de todas las personas involucradas.  

A pesar de los resultados satisfactorios encontrados en este estudio deben interpretarse 

con prudencia, identificando las limitaciones de esta investigación. Primero la poca 

capacitación, conocimiento y habilidades en las herramientas tecnológicas por parte de 

estudiantes como de beneficiarios y beneficiarias para participar de ApS en modalidad virtual. 

Segunda limitación es del tipo metodológica correspondiente a la selección de la muestra, 

situación que ocurre porque la muestra es equivalente al número de alumnos inscritos en la 

asignatura. Por esta razón los hallazgos de esta investigación no son generalizables porque 

la muestra corresponde a estudiantes de una asignatura en particular. No obstante, el diseño 

del estudio es replicable en los entornos de ApS cuyas actividades incluyan la teleconsulta y 

las sesiones educativas virtuales. 

 En futuros estudios sería interesante aplicar la metodología de ApS en las tres 

modalidades (presencial, distancia y combinada) realizando una comparación entre los grupos 

disponiendo de una mejor percepción comparativa de las distintas modalidades. De igual 

forma es necesario incorporar en el diseño de estudio, metodologías cualitativas para analizar  

las percepciones de las y los estudiantes, aportando mayor información para evaluar la 

efectividad de ApS a distancia. 
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8.  Anexos 
 

Anexo 1: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 
 
MÓDULO 1: PREGUNTAS PERSONALES 
 
Nombre y apellido: 
Edad:  
Sexo (femenino, masculino, otro): 
 
 
MÓDULO 2: CONECTIVIDAD 
 
Respecto de la conectividad que ud. dispone, seleccione la o las alternativas que mejor la (o) 
representa  

a) Dispongo de celular con datos móviles con plan mensual 
b) Dispongo de celular con datos móviles prepago 
c) Tengo de internet en mi casa. 
d) Dispongo de notebook, tablet, ipad o computador de escritorio. 
e) Los dispositivos que dispongo tiene funcional su cámara  
f) Los dispositivos que dispongo tiene funcional su micrófono 

 
 
MÓDULO 3: PROGRAMA 
Respecto del desarrollo de las actividades asociadas a la sesiones educativas y/o consultas 
nutricionales en el contexto del programa colaborativo de la escuela de nutrición y dietética 
modalidad online. Responda su grado de acuerdo respecto de las siguientes afirmaciones. 
 
Marque la respuesta que más le 
represente de las siguientes 
afirmaciones: 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 
Desarrollé las actividades 
comprometidas durante el 
semestre.           

2 
Respeté los plazos propuestos 
en la planificación de las 
actividades.           

3 
Las actividades respondieron 
a la necesidad presentada por 
la población beneficiaria.           

4 
Las actividades se vincularon 
adecuadamente con mi 
carrera.           

5 
De 1 a 5: ¿Qué nota le pondría 
al funcionamiento de las 
actividades de la escuela de 
nutrición y dietética? 
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MÓDULO 4: MI LABOR 
Respecto de su labor como estudiante en el desarrollo de las actividades asociadas a las 
sesiones educativas y/o consultas nutricionales en el contexto del programa colaborativo de la 
escuela de nutrición y dietética modalidad online. Responda su grado de acuerdo respecto de 
las siguientes afirmaciones. 
 
Marque la respuesta que más 
le represente de las siguientes 
afirmaciones: 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

6 

Como estudiante mantuve 
una coordinación constante 
con los  y las docentes que 
participaron de las 
actividades.           

7 
El programa fue un 
complemento a los 
contenidos teóricos 
impartidos.           

8 
Cumplí con los plazos 
estipulados para el desarrollo 
de las actividades.           

9 
De 1 a 5: ¿Qué nota le 
pondría a su desempeño 
como estudiante en las 
actividades? 

     

 
 
MÓDULO 5: ASPECTOS MOTIVACIONALES 
Respecto a los aspectos motivacionales como estudiante en el desarrollo de las actividades 
asociadas a las sesiones educativas y/o consultas nutricionales en el contexto del programa 
colaborativo de la escuela de nutrición y dietética modalidad online. Responda su grado de 
acuerdo respecto de las siguientes afirmaciones. 
 
Marque la respuesta que más 
le represente de las 
siguientes afirmaciones: 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

10 
Me sentí comprometida(o) 
y motivada(o) con mi 
trabajo en las actividades. 

          

11 
Las actividades me 
permitieron poner en 
práctica los conocimientos 
teóricos.           

12 
Las actividades 
significaron una 
experiencia positiva para 
mi formación profesional.           

13 
De 1 a 5: ¿Qué nota le 
pondría a la experiencia de 
participar en estas 
actividades? 
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MÓDULO 6: UTILIDAD DE LA PLATAFORMA ZOOM EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Respecto del uso de la plataforma zoom en el desarrollo de las actividades asociadas a la 
sesiones educativas y/o consultas nutricionales en el contexto del programa colaborativo de la 
escuela de nutrición y dietética modalidad online. Responda su grado de acuerdo respecto de 
las siguientes afirmaciones. 
 
Marque la respuesta que más 
le represente de las 
siguientes afirmaciones: 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

14 
La plataforma zoom me 
permitió optimizar el 
tiempo.  

          

15 La plataforma zoom fue de 
fácil acceso y uso.            

16 

La plataforma zoom 
presentó errores técnicos 
que dificulto mi 
participación en las 
actividades.           

17 
La conexión a internet 
presentó problemas que 
dificultó mi participación en 
las actividades.      

18 
La plataforma zoom 
favoreció la relación 
estudiante – paciente.      

19 
La plataforma zoom es otra 
herramienta de relación  
nutricionista-paciente      

20 

De 1 a 5: ¿Qué nota le 
pondría a la experiencia de 
participar en estas 
actividades a través de la 
plataforma zoom? 

     

 
MÓDULO 7: En relación a la anterior, prefiere seguir las actividades en modalidad 
 

A) Presencial 
B) Virtual 
C) Combinadas  

 
Argumente su 

respuesta 
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Anexo 2: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS BENEFICIARIO(A)S (COMUNIDAD) 
 
MÓDULO 1: PREGUNTAS PERSONALES 
 
Nombre y apellido: 
Edad:  
Sexo (femenino, masculino, otro) 
 
MÓDULO 2: CONECTIVIDAD 
 
Respecto de la conectividad que ud. dispone, seleccione la o las alternativas que mejor la (o) 
representa  

a) Dispongo de celular con datos móviles con plan mensual 
b) Dispongo de celular con datos móviles prepago 
c) Tengo de internet en mi casa. 
d) Dispongo de notebook, tablet, ipad o computador de escritorio. 
e) Los dispositivos que dispongo tiene funcional su cámara  
f) Los dispositivos que dispongo tiene funcional su micrófono 

 
 
MÓDULO 3: PROGRAMA 
 
Respecto del desarrollo de las actividades asociadas a las sesiones educativas y/o consultas 
nutricionales en el contexto del programa colaborativo de la escuela de nutrición y dietética 
modalidad online. Responda su grado de acuerdo respecto de las siguientes afirmaciones 
 

 

 

 

Marque la respuesta que más le 
represente de las siguientes 
afirmaciones: 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 

Las actividades desarrolladas 
por la escuela de nutrición y 
dietética de la UBO 
respondieron a una necesidad 
importante para usted.           

2 
Me sentí motivado(a) e 
interesado (a) de participar en 
las actividades.           

3 
El trabajo realizado por la 
escuela cumplió con mis 
expectativas.            

4 
Me gustaría seguir 
participando en otras 
actividades a futuro           

5 
De 1 a 5: ¿Qué nota le pondría 
a las actividades en las que 
participó? 
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MÓDULO 4: DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO 
 
Respecto al cumplimiento del desarrollo de las actividades asociadas a la sesiones educativas 
y/o consultas nutricionales en el contexto del programa colaborativo de la escuela de nutrición 
y dietética modalidad online. Responda su grado de acuerdo respecto de las siguientes 
afirmaciones. 

 
 
 
MÓDULO 5: EVALUACIÓN DE LOS GESTORES 
Respecto al cumplimiento del desarrollo de las actividades asociadas a la sesiones educativas 
y/o consultas nutricionales en el contexto del programa colaborativo de la escuela de nutrición 
y dietética modalidad online. Responda su grado de acuerdo respecto de las siguientes 
afirmaciones. 
 
Marque con una X la respuesta 
que más le represente de las 

siguientes afirmaciones: 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo Neutral De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

10 
Recibí un buen trato por 
partes de los estudiantes que 
realizaron las actividades.           

11 
Recibí un buen trato por 
partes de las nutricionistas 
que participaron en las 
actividades.       

12 
Quienes realizaron las 
actividades contaban con las 
capacidades para desarrollar 
el trabajo de manera óptima.            

13 
De 1 a 5: ¿Qué nota le 
pondría a las nutricionistas y 
estudiantes participantes? 

     

 
 
 
 

Marque con una X la respuesta 
que más le represente de las 

siguientes afirmaciones: 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo Neutral De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

6 Se cumplieron las actividades 
propuestas por la escuela.           

7 
Se cumplieron con las fechas 
y horarios definidos por la 
escuela.           

8 Se escuchó y atendió sus 
consultas y opiniones.           

9 
De 1 a 5: ¿Qué nota le 
pondría al cumplimiento de 
las actividades 
comprometidas? 
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MÓDULO 6: UTILIDAD DE LA PLATAFORMA ZOOM EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Respecto del uso de la plataforma zoom en el desarrollo de las actividades asociadas a las 
sesiones educativas y/o consultas nutricionales en el contexto del programa colaborativo de la 
escuela de nutrición y dietética modalidad online. Responda su grado de acuerdo respecto de 
las siguientes afirmaciones. 
 
Marque con una X la respuesta 
que más le represente de las 

siguientes afirmaciones: 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo Neutral De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

14 La plataforma zoom me 
permitió optimizar el tiempo.  

          

15 La plataforma zoom fue de 
fácil acceso y uso.            

16 
La plataforma zoom presentó 
errores técnicos que dificulto 
mi participación en las 
actividades programa.           

17 
La conexión a internet 
presentó problemas que 
dificultó mi participación en 
las actividades del programa.      

18 
La plataforma zoom favorece 
la relación nutricionista – 
paciente.      

19 

De 1 a 5: ¿Qué nota le 
pondría a la experiencia de 
participar en estas 
actividades a través de la 
plataforma zoom? 

     

 
 
MÓDULO 7: En relación a la anterior, prefiere seguir las actividades en modalidad 
 

A) Presencial 
B) Virtual 
C) Combinadas  

 
Argumente su 

respuesta 
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