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Resumen

En el contexto del estudio se observa que en la Universidad Nacional Abierta 
se ha identificado que la implementación de actividades culturales se en-
frenta a dificultades derivadas de una modalidad a distancia. Por ende, el 
objetivo fue describir la gestión cultural de las Comisiones de Culturas de los 
Centros Locales de la UNA como sistema de educación abierta y a distan-
cia. El tipo de investigación es descriptiva porque se enfoca en caracterizar 
de manera sistemática y detallada los atributos de un grupo específico, si-
tuación o fenómeno, siendo el caso, la gestión cultural. Como técnica de 
recolección de datos fue aplicada la entrevista a 10 responsables de dichas 
comisiones. El análisis reveló que la gestión cultural en los Centros Locales 
sigue patrones normales, con la mitad de los casos superando el promedio 
establecido y otros por debajo de la mediana. La planificación se ve afecta-
da por la falta de presupuesto, resolviéndose con autogestión y donaciones. 
En cuanto a la organización, se asignan tareas sin una estructura clara y 
compleja por el tipo de organización presentada, con equipos multidiscipli-
narios o liderazgo individual. La dirección recae en líderes de Comisiones o 
Coordinadores. El control, menos robusto, carece de indicadores en muchos 
casos, con comparaciones entre resultados reales y planificados basadas 
en apreciaciones cualitativas. Además, se identificaron condiciones impor-
tantes como la formación gerencial, el apoyo de autoridades y la conexión 
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con estudiantes. Cada Centro Local se adapta a su entorno, y la gestión cultural universitaria debe 
evolucionar hacia un papel más activo como productora cultural.

Palabras clave: educación, educación superior, gestión cultural, educación a distancia.

Abstract

In the context of the study, it is observed that at the Universidad Nacional Abierta, the implemen-
tation of cultural activities faces difficulties due to its distance learning modality. Therefore, the 
objective was to identify how cultural management is carried out by the cultural committees of 
the Local Centers of said university. The research type is descriptive as it focuses on systematica-
lly and thoroughly describing the characteristics of a specific group, situation, or phenomenon, in 
this case, cultural management. The data collection technique involved interviewing 10 responsible 
individuals from these committees. The analysis revealed that cultural management in the Local 
Centers follows standard patterns, with half of the cases exceeding the established average and 
others falling below the median. Planning is affected by budget constraints, often resolved through 
self-management and donations. Regarding organization, tasks are assigned without a clear struc-
ture due to the complex organization type involving multidisciplinary teams or individual leadership. 
Direction falls on committee leaders or coordinators. In many cases, control is less robust and lacks 
indicators, relying on qualitative assessments to compare actual versus planned results. Significant 
conditions such as managerial training, support from authorities, and student engagement were 
also identified. Each Local Center adapts to its environment, and university cultural management 
should evolve towards a more active role as a cultural producer.

Keywords: education, higher education, cultural management, distance education.

Introducción

El presente artículo pretende identificar cómo se 
lleva a cabo la gestión cultural de las comisiones 
de cultura de los Centros Locales de la Universi-
dad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela como 
sistema de educación abierta y a distancia, de-
bido a su importancia, en la manera en que se 
desarrolla esta labor desde los Centros Locales.

Los requerimientos de la sociedad actual incluyen 
ciudadanos bien formados, capaces de adap-
tarse a un entorno globalizado y en constante 
cambio. Esto implica habilidades como pensa-
miento crítico, capacidad de comunicación efec-
tiva, competencias digitales y conciencia cultural 
(Hernández y Enríquez, 2023).

Bajo este requerimiento, la universidad desem-
peña un papel protagónico en este escenario, ya 

La educación universitaria representa un eje vital 
en el desarrollo social y económico de los países, 
sus aportes se centran en la calidad de los egre-
sados y el impulso a la generación del conoci-
miento. En torno a esta responsabilidad univer-
sitaria, es vital que las autoridades académicas 
actualicen la reflexión con respecto a la misión de 
las instituciones. Todo ello conllevará al rediseño 
de planes que orienten su desempeño, de mane-
ra tal que corresponda con las expectativas del 
contexto.

Lo anterior implica la valoración del fomento de 
una gestión cultural, que coadyuva hacia un indi-
viduo capacitado intelectualmente, pero con una 
notable sensibilidad, reforzando así, lo aprendido 
con valores, creencias, responsabilidad, así como 
el compromiso con su sociedad. 
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que proporciona la plataforma para adquirir este 
conjunto de habilidades. A través de una educa-
ción superior de calidad, la universidad prepara 
a los estudiantes para enfrentar los desafíos del 
mundo moderno, ofreciendo programas acadé-
micos que fomentan el desarrollo personal, inte-
lectual y profesional. 

Al respecto, Cevallos (citado en Pérez, 2023), su-
giere que la misión de la universidad implica es-
tablecer una conexión efectiva entre la institución 
y los desafíos de la sociedad, con el propósito de 
educar individuos completos, colaborativos y so-
lidarios, capaces de contribuir en una comunidad 
basada en la cooperación. 

Por tanto, las universidades representan una par-
te del sistema que provee individuos capacita-
dos.  Estas casas de estudio hoy en día son la vía 
idónea que facilita que el entorno se alimente del 
conocimiento, importante insumo transformador 
que influye directamente en la evolución como 
en el crecimiento de las naciones. 

Ante este compromiso, los entes universitarios tie-
nen que definir sus requerimientos acordes a lo 
necesitado por la sociedad.  Al respecto, García 
(2020) alude que la misión actual de la universi-
dad radica en fortalecer las bases para que sur-
ja una sociedad global en la que los ciudadanos 
sean activos, conscientes y comprometidos en la 
construcción de una civilización más humanitaria.

La educación universitaria para trascender debe 
involucrar diversas aristas en la formación del 
profesional, es decir los ejes de formación de-
ben ampliarse más allá de lo cognoscitivo, pro-
curando la capacitación integral del ciudadano. 
La educación superior debe contemplar una for-
mación integral que le permita su plenitud tanto 
de forma individual como colectiva (Hernández y 
Enríquez, 2023).

En este sentido la cultura permite esa sensibiliza-
ción hacia el entorno, la cual deja entrever dos 
factores primordiales, el hacer y el ser que contri-
buirán hacia la formación universitaria integral; a 
este respecto Martinell (2001) expresa que la cul-

tura es creadora de símbolos y que permiten la 
visualización del mundo de una forma diferente. 
Por consiguiente, la incorporación cultural en la 
vida universitaria resulta beneficiosa en la pro-
ducción de un ciudadano crítico y con una pers-
pectiva diferente de visualizar su entorno.

No obstante, Martinell (2003), se muestra preocu-
pado por la situación en las universidades, debi-
do a que encuentra que las mismas se inclinan a 
la parte formal o escolarizada, afirmando que ir a 
una charla, evento o exposición, es considerado 
por muchos, una actividad que no entra en los lí-
mites de lo universitario, o como lo manifiesta se-
gún el autor, hay incultura de la propia universidad. 

Garcés (2023), expresa su preocupación por el 
divorcio conocimiento-cultura. Indica que esto 
conduce a académicos que se limitan a leer y 
conocer la bibliografía especializada de su cam-
po, sin experimentar otras formas de cultura más 
allá del entretenimiento personal. Esta descul-
turalización no es resultado de la pereza de las 
nuevas generaciones, sino de una cultura institu-
cional que enfoca las carreras y los programas 
desde la autorreferencialidad de las disciplinas 
en lugar de promover el diálogo con sus contex-
tos de sentido.

Alineado con lo anterior, Martínez-Tena et al. 
(2023) aseveran que los procesos de desarrollo 
cultural, abordados desde la promoción, anima-
ción sociocultural y participación en movimientos 
culturales, requieren una revisión en la formación 
profesional. Esta debe enfocarse en el conoci-
miento, la innovación y la creación de redes aca-
démicas, así como en la organización de eventos 
académicos pertinentes.

En el contexto del estudio, se observa que la Uni-
versidad Nacional Abierta (UNA), una institución 
educativa con modalidad a distancia, dispone 
de una Dirección de Cultura. Se ha identificado 
que la implementación de actividades culturales 
se enfrenta a dificultades derivadas de esta mo-
dalidad. La estructura organizacional complica la 
situación, dado que las Comisiones de Cultura, 
presentes en cada sede estadal de la UNA o cen-
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tro local, están organizacionalmente subordina-
das a otra línea de autoridad.

La supervisión directa de las actividades se difi-
culta debido a la estructura organizacional, don-
de el coordinador del Centro Local, no el director 
de Cultura, es la autoridad inmediata. Esto a me-
nudo resulta en desviaciones del propósito origi-
nal de la Dirección. Algunos responsables son los 
encargados de Extensión Universitaria, mientras 
que otros son académicos que muestran interés 
por la cultura, aunque lamentablemente algunos 
lo hacen por obligación o respeto a una orden 
de sus superiores. Es importante señalar que la 
mayoría carece de formación en gestión cultural. 
En resumen, existe un desacoplamiento entre las 
Comisiones y la Dirección de Cultura en la Sede 
Central, lo que dificulta un control efectivo sobre 
las funciones desempeñadas.

Por otro lado, hay carencia planes anuales y de 
informes de gestión. La supervisión desde la di-
rección de cultura hacia estas comisiones se ve 
dificultada por los problemas organizaciona-
les previamente mencionados. Por último, se ha 
identificado una limitación presupuestaria que 
obstaculiza la adquisición de los insumos nece-
sarios para llevar a cabo dichas actividades.

Se ha realizado un arqueo investigativo sobre la 
praxis cultural en instituciones de educación su-
perior con modalidad abierta y a distancia y se 
ha encontrado poca información al respecto; 
sólo se han localizado referencias sobre univer-
sidades presenciales. Es así que existe la nece-
sidad de explicar la manera en que se gestiona 
este importante elemento universitario a nivel de 
Comisiones de Cultura, de acuerdo con la situa-
ción actual presentada al igual que la manera en 
que la misma llega a los estudiantes, razón de ser 
de la universidad.

Al hablar de cultura, se puede empezar seña-
lando a Geert (citado en Monterroza-Ríos, 2023) 
quien sugiere que la cultura se refiere a un con-
junto de significados transmitidos a lo largo de la 
historia, representados en símbolos y expresados 
a través de formas simbólicas. Es un sistema de 

ideas heredadas que los individuos utilizan para 
comunicarse, mantener y enriquecer su com-
prensión y actitudes hacia la vida.

Martinell (2003), simboliza a la cultura como in-
trínsecamente ligada al proceso creativo, a la 
expresividad y al arte, señala además que cada 
individuo, al tener una manera de expresarse 
propia, podrá desentrañar al mundo, en otras pa-
labras, mediante la cultura emergen los símbolos 
y las imágenes, insumos para la comprensión del 
mundo circundante. 

Complementando lo anterior, Cabral (2023) esta-
blece que la cultura, inherente al ser humano y a 
su actividad, existe dondequiera que haya o haya 
habido humanos. Esta construcción humana co-
mienza a nivel individual, pero se expande hacia lo 
colectivo. Es esencial entender que tanto los seres 
humanos como la cultura son parte de un proce-
so dinámico y en constante evolución, al igual que 
el universo en su totalidad. Por lo tanto, es funda-
mental abordar el estudio de la cultura desde di-
versas disciplinas para obtener una comprensión 
más completa y profunda de sus fenómenos.

Por otro lado, el término gestión proviene de la 
palabra latina gestio, que se traduce como «ac-
ción de llevar a cabo». Desde su origen etimoló-
gico, la gestión implica dirigir, administrar y llevar 
a cabo actividades con el objetivo de lograr me-
tas específicas. Se relaciona con el manejo efi-
ciente y efectivo de recursos, ya sean financieros, 
humanos o materiales, para obtener resultados 
deseables (Repullo, 2022).

Este proceso implica la toma de decisiones estra-
tégicas, la coordinación de actividades y la eva-
luación de resultados para asegurar el éxito de 
una organización, proyecto o iniciativa. En resu-
men, la gestión es esencial para el funcionamien-
to y la viabilidad de cualquier entidad o proyecto, 
y se fundamenta en la planificación, organiza-
ción, dirección y control de recursos para alcan-
zar objetivos establecidos. 

En relación con la gestión cultural, Cabral (2023) 
apunta a que contemplarla en el ámbito univer-
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sitario requiere comprender las particularidades 
de los distintos sectores institucionales involucra-
dos, con el objetivo de identificar las herramientas 
y recursos apropiados para intervenir de manera 
efectiva y participativa. De este modo, el proyecto 
cultural se transforma en un espacio de intercam-
bio y reflexión entre la universidad y los diversos 
sectores de la sociedad que participan en él.

De igual manera, Martinell (2001) afirma que 
mediante la gestión cultural, se da respuesta al 
concepto erróneo sobre esta forma de gerencia. 
En muchos casos, se percibe la difusión cultural 
como un proceso que no demanda herramien-
tas ni técnicas específicas para su desarrollo. Sin 
embargo, según el autor, la distinción entre ges-
tión cultural y gerencia tradicional radica en la 
comprensión de los procesos creativos. Este tiene 
la habilidad para establecer relaciones de coo-
peración con el mundo artístico y sus diversas 
manifestaciones.

Por su parte, Cabral (2023) explica que la gestión 
cultural en el ámbito universitario implica com-
prender las características de los distintos sec-
tores institucionales para determinar las herra-
mientas y recursos necesarios para una acción 
efectiva y participativa. Esto convierte al proyecto 
cultural en un espacio de diálogo y reflexión entre 
la universidad y los diferentes sectores de la so-
ciedad involucrados.

Una mirada más técnica sobre este término, la 
denota Guédez y Méndez (citado en Mariscal, 
2019), quienes señalan que es:

…el conjunto de acciones que potencializan, via-
biliza, despiertan, germinan y complejizan los 
procesos culturales, dentro de su particularidad 
y universalidad. Es un trabajo organizado, es de-
cir, con sentido. Hace referencia a la animación, 
la mediación, la promoción, la administración, la 
habilitación y el liderazgo de los procesos cultu-
rales (p.176).

En otras palabras, la gestión cultural en la uni-
versidad implica coordinar y dirigir una variedad 
de acciones orientadas a potenciar y enriquecer 

la vida cultural dentro y fuera del ámbito univer-
sitario, contribuyendo así al desarrollo cultural 
de la comunidad académica y de la sociedad 
en general.

Metodología

El tipo de investigación es una investigación des-
criptiva. Hurtado (2010) explica que este estadio 
investigativo tiene como propósito, “…especificar 
las propiedades de personas, grupos, comunida-
des, objetos o cualquier otra unidad sometida a 
investigación” (p.411). Asimismo, permite la carac-
terización de un evento o situación concreta, indi-
cando sus rasgos diferenciadores. 

Con base en lo anterior, el presente estudio pre-
tende describir la gestión cultural de las Comisio-
nes de Culturas de los Centros Locales de la UNA 
como sistema de educación abierta y a distancia.

El diseño de investigación es de campo debido a 
la interacción entre los objetivos y la realidad de 
la situación de campo, que visualiza y recopila los 
datos de la realidad en su situación natural; se 
ahonda en la comprensión de los hallazgos y su-
ministra al investigador un vistazo de la realidad 
más fundamentada.

Las unidades de estudio están personificadas por 
las personas que presentan las características re-
lativas al evento de estudio, a saber, Gestión Cul-
tural. Por lo que la población estuvo conformada 
por los responsables de todas las Comisiones de 
Cultura encontradas en los 22 Centros Locales de 
la UNA de todos los estados de Venezuela.

La muestra seleccionada fue de 10 responsables 
de Centros Locales, el criterio tomado en cuen-
ta para la elección se basó en las Comisiones de 
Cultura más activas en todo el país y a las cuales 
se le realizó una entrevista en profundidad a tra-
vés de videollamada. 

Se llevó a cabo una entrevista en profundidad 
con preguntas predefinidas para explorar el des-
empeño de los responsables de la gestión cultu-
ral en los Centros Locales de la UNA. Se ahondó al 
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máximo para comprender plenamente las prác-
ticas de gestión cultural en cada centro local.

Una vez recopilados los datos a través de téc-
nicas cualitativas, se consideró esencial realizar 
un análisis exhaustivo para cumplir con los ob-
jetivos establecidos. Este análisis se llevó a cabo 
utilizando una matriz de categorías que facilitó el 
proceso mediante el software informático Atlas.ti. 
Este programa proporcionó apoyo para analizar 
los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas 
que fueron transcritas.

Este enfoque permitió la categorización y codi-
ficación de las unidades de análisis, lo que pro-
porcionó una visión clara para describir las ca-
tegorías preestablecidas y las condiciones que 

caracterizan la gestión cultural de los Centros 
Locales de la UNA como sistema de educación 
abierta y a distancia.

El evento de estudio es “Gestión Cultural”, enten-
dida como la gerencia tradicional bajo la com-
prensión de los procesos creativos, aunado al es-
tablecimiento de relaciones de cooperación con 
el mundo artístico y sus variadas manifestacio-
nes. La gestión cultural involucra la planificación, 
organización, dirección y control de los procesos 
culturales en función de los objetivos planteados 
y sistematizados de acuerdo con las necesidades 
culturales del entorno.

A continuación, se mostrarán las categorías em-
pleadas para el evento de estudio:

Evento Categorías predefinidas Indicios

Gestión Cultural

Planificación

Define metas

Establece objetivos

Elabora estrategias

Formula presupuesto

Organización

Distribuye tareas

Define estructura

Determina procedimientos

Organiza equipos de trabajo

Dirección

Toma decisiones

Motiva al equipo

Promueve la comunicación

Fomenta liderazgo

Control

Mide desempeño real

Emplea indicadores

Compara medición real

Aplica medidas correctivas

Tabla 1.
El modelo VECTOR-I

Para el análisis de los datos, se procedió a veri-
ficar la presencia o ausencia de cada indicio o 
ítem, asignándole un valor de «0» en caso de au-

sencia y «1» en caso de presencia. Luego, estos 
datos fueron tabulados para determinar el total 
y por categorías.
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Posteriormente, se desglosaron los resultados por 
cada categoría junto con sus respectivos indicios, 
calculando el puntaje bruto (PB) y el puntaje trans-
formado (PT) en relación a una escala de 20 pun-
tos como máximo y 0 puntos como mínimo, con 
un total de 16 ítems o indicios (4 por categoría).

Cada una de las cuatro categorías o funciones 
de la gestión cultural obtuvo un puntaje bruto mí-
nimo de cero puntos y un máximo de 16 puntos, lo 
que dio como resultado un puntaje acumulado 
máximo de 64 puntos. Para interpretar los resul-
tados del estudio, se realizó una transformación 
lineal de los puntajes parciales y globales, utili-
zando una escala de 0 a 20 puntos como base. 
Se establecieron las siguientes categorías de 
análisis:

• Muy Bajo (0-3,99)
• Bajo (4-7,99)
• Medio (8-11,99)
• Alto (12-15,99)
• Muy Alto (16-20)

Con base a lo anterior, se empezó el análisis de 
cada categoría que permitió caracterizar la ges-
tión cultural de manera general.

Resultados 

Se evidencia a través de los puntajes, la Gestión 
Cultural de los responsables de las comisiones de 
cultura, que varían desde 18,75 (siendo el puntaje 
más alto) hasta 1,25 (el puntaje más bajo). Puede 
observarse que hay una diferenciación impor-
tante entre cada gestión, donde la mediana de 
la puntuación total transformada en una norma 
ideal de 20, fue de 10,625, representando ello que 
el 50 % de los casos está por encima de este pun-
taje y el restante 50 % por debajo de este valor.

De la totalidad de los entrevistados, la mitad de 
ellos, ejerce lo relacionado a la gestión cultural, 
lo que implica el desarrollo de cada una de sus 
funciones, planificación, organización, dirección 
y control, lo que asegura, según Hernández et al. 
(2011), una sistematización de lo relativo al proce-

so cultural en cada centro local enfocado hacia 
la mejora continua y cumplimiento de los objeti-
vos planteados por cada comisión.

En torno a la planificación, se establecen las res-
puestas expresadas sobre la forma en que deter-
minan el escenario futuro en torno al quehacer 
cultural y que conforman las bases de las acti-
vidades a ejecutar en determinado periodo. Se 
evidencia una mediana de 12,5, y se ubica en el 
rango del baremo de interpretación en un rango 
Alto, lo que conlleva a decir que la planificación 
cultural se desarrolla de forma positiva en los 
Centros Locales. A continuación, algunos de los 
comentarios de los entrevistados:

(…) Nuestra misión es integrar a la comunidad 
Unista y comunidad en general a participar 
en las actividades culturales, lo cual permitirá 
el fomento de nuestra identidad cultural me-
diante acciones artísticas y manifestaciones 
populares. Pienso que esos son los ejes funda-
mentales por los que trabajamos y realizamos 
las actividades anualmente.

 (…) en verdad que no lo hemos hecho, solo 
nos fijamos actividades como el hallacazo o 
aquellas que van surgiendo en el camino.

Cabe resaltar que esta se ve afectada en algu-
nos casos por la falta de presupuesto y estableci-
miento de objetivos claros por parte de las comi-
siones. Este hecho dificulta mucho la planeación 
de actividades.

La organización, se enfoca hacia el montaje de la 
estructura donde se ejecutan las metas y objeti-
vos planeados. Se verifica mediante los puntajes, 
que arrojó una mediana de 10, ubicándose en el 
rango del baremo de interpretación en un rango 
Medio, lo que indica que la organización cultural, 
se desarrolla con características normales en las 
Comisiones de Cultura de los Centros Locales. Se 
presentan los comentarios más relevantes:

(…) La comisión de cultura está adscrita a la 
coordinación del centro local. Los responsa-
bles de los tres equipos someten a conside-
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ración de la coordinación la planificación y le 
reportan cómo se está llevando a cabo el pro-
ceso.

(…) Hasta ahora no nos han develado si existe 
alguna estructura organizativa, de hecho, si nos 
vamos a la realidad no hay un jefe como tal, to-
dos somos todos iguales y nuestros jefes son el 
Coordinador y Jefe de Unidad académica.

En torno a la dirección, representa la habilidad 
para la conducción del gerente hacia el alcan-
ce de objetivos, influyendo en los miembros del 
equipo para que su aporte sea el mejor en be-
neficio de la organización. Se tiene una mediana 
de 12,50, ubicándose en el rango del baremo de 
interpretación en un rango “Alto”. 

Hay un positivo reconocimiento del talento hu-
mano como motor de las acciones a ejecutar, por 
lo que deben aplicarse técnicas efectivas de co-
municación, motivación, fomento de habilidades 
de liderazgo, valorando por supuesto, al miembro 
del equipo hacia la consecución de metas y ob-
jetivos. Seguidamente, se presentan los comen-
tarios más relevantes:

(…) Yo creo que hay potencial en el talento hu-
mano y que ellos mismos descubran que tie-
nen esos talentos de líder y que en cualquier 
momento ellos se van a apropiar de la comi-
sión de cultura.

(…) …la fomento dando libertad de participa-
ción pero que a la vez genere un compromi-
so y que sientan esa responsabilidad de que 
determinada acción se dio por la dirección de 
ellos.

(…) La verdad no creo que sea promovido, por-
que mire, la Coordinadora es quien finalmente 
decide y nosotros nos apegamos a eso…pien-
so que sólo soy una intermediaria entre ella y 
los demás miembros, aunque ella respeta mu-
cho nuestras opiniones.

Por otro lado, el control consiste en la verificación 
de que lo planificado se ejecute correcto. En el 

caso particular, se deriva en el gráfico las cate-
gorías encontradas  una mediana de 5,00, la cual 
se sitúa en el rango del baremo de interpretación 
en un rango Bajo. Este valor induce a decir que el 
proceso de control no es realizado efectivamen-
te, ya que la mayoría de los responsables consi-
deran que controlar, implica solo el cumplimien-
to de una actividad; dejando de lado, aspectos 
como aplicación de medidas correctivas, utiliza-
ción de indicadores y elaboración de informes de 
gestión en cada semestre o año.

Conforme a lo anterior, se exponen las ideas ex-
puestas por los entrevistados:

(…) no existe ningún indicador formal estable-
cido para medir nada, eso se hace un poco 
informal y de alguna manera casi no se le re-
porta a nadie.

(…) No, el tiempo no nos da, realmente lo que 
valoramos es que se cumplió o no la meta.

(…) En verdad, no la hacemos, las actividades 
culturales son como algo extra, lo primero es 
una asesoría y la atención a los estudiantes, o 
por paros se suspende… la actividad cultural es 
una cosa extra, como que debe reglamentar-
se más, crear más políticas.

Basado en lo anterior, se deduce que el evento de 
gestión cultural debe abarcar, según Yañez (2018), 
el desarrollo de procesos de planeación cultural 
con una meta y objetivos claros, aprovechando 
los recursos que el sistema posee. Es precisa la 
implantación de mecanismos permanentes de 
evaluación y control que conlleve a una audito-
ria tanto interna como externa de ser necesario, 
lo que redundará en mejoras significativas en lo 
planeado y lo ejecutado.

En cuanto a la planificación, se encontró que se 
hace de forma consensuada bajo el lineamien-
to del Coordinador del Centro Local; otro grupo 
se rige por lo emanado a través de la Dirección 
de Cultura. Asimismo, hay establecimiento de ob-
jetivos en la mitad de las unidades de estudio y 
la elaboración de estrategias en su mayoría es 



107

w
w

w
.u

a
n

d
in

a.ed
u.p

e

diseñada según las fortalezas y debilidades del 
entorno. 

Bueno et al. (2018) explican que la planificación 
es vital para que funcione adecuadamente cual-
quier proceso que se esté gestionando, minimi-
zando los cambios constantes que fluyen en el 
entorno y preparándose para afrontarlos con 
las medidas previstas para ello. Si se carece de 
un adecuado proceso de planificación, se des-
conoce hacia donde las comisiones de cultura 
encaminarán sus esfuerzos, por lo que se hace 
necesaria la implantación de objetivos y metas 
realistas.

En la organización, se reveló la existencia de res-
ponsables de las comisiones de cultura que de-
sarrollan esta función gerencial y los que no lo 
hacen o lo presentan de manera escasa. Argue-
llo et al. (2020) exponen que la función organiza-
ción, tiene como propósito la simplificación de las 
labores, así como la coordinación y optimización 
de cada proceso que se ejecuta, siendo relevan-
te, coordinar eficientemente y de manera sencilla 
las actividades, lo que traerá como consecuen-
cia, satisfacción entre los miembros del equipo y 
el cliente.

Entretanto, la dirección, conjuga las capacidades 
que posee el responsable de dirigir un equipo con 
las habilidades para llevar el liderazgo y motivar 
a las personas que trabajan con él. En este caso 
específico, en las comisiones de cultura, hay una 
tendencia media a la toma de decisiones, a la 
promoción de una adecuada comunicación y al 
fomento del liderazgo. 

Esta función administrativa es trascendental se-
gún lo expuesto por GADE (2019) quien manifiesta 
que, a través de ella, se ejecutan los lineamientos 
establecidos en la planificación y organización; 
asimismo se pueden alcanzar actitudes desea-
das de los miembros del equipo lo cual influye en 
la acción de los empleados y en su productividad.

En el control, se encontró que es la función más 
débil de la gestión cultural desempeñada en las 
Comisiones de Cultura de los Centros Locales de 

la UNA se visualizó solo como la verificación del 
cumplimiento de una actividad, careciendo de la 
aplicación de medidas correctivas, empleo de in-
dicadores y elaboración de informes de gestión. 

Es evidente la importancia que tiene el control 
en todo el proceso de gestión cultural. Conten-
to (2022) subraya que esta función en la gestión 
cultural es crucial para evaluar el progreso, ajus-
tar estrategias, optimizar recursos y garantizar el 
cumplimiento de normativas, contribuyendo al 
éxito de las iniciativas culturales. 

Por otro lado, adicional a las categorías presta-
blecidas, se consiguieron algunas no considera-
das y denominadas como condiciones acompa-
ñantes las cuales se repetían en muchos de los 
entrevistados. Estas fueron:

1. La formación gerencial
2. Apoyo de las autoridades
3. Conexión con los estudiantes

En el ámbito de la formación gerencial, se desta-
ca la importancia de que aquellos encargados de 
gestionar la cultura cuenten con un entendimien-
to básico de los principios de la gerencia tradicio-
nal. Este aspecto garantiza que, al dominar estos 
elementos, se asegure el logro de los objetivos 
establecidos. En este sentido, Yañez (2018) afirma: 

El saber experiencial exige una construcción de 
conocimientos que apele a una reflexión conti-
nua, no solo de lo que se hace, sino de la teoría y 
la construcción teórica. La mayoría de los artícu-
los que apelan a ese saber experiencial expresan 
la necesidad de pensar desde las prácticas y en 
las prácticas (p.14).

Esta aseveración conlleva a la reflexión de las habi-
lidades que debe poseer un gerente para concre-
tar de manera exitosa sus planes en determinada 
organización. No cabe duda que al poseer las com-
petencias gerenciales apropiadas, podrá adaptar 
lo conocido a cualquier gestión, comprendiendo a 
su vez, el entorno en el que se rodea que articulará 
con sus conocimientos y capacidades previas.
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El apoyo por parte de las autoridades fue otro 
elemento reflejado en la gestión cultural desem-
peñada por las comisiones de cultura, conside-
rando que el soporte puede provenir desde los 
Coordinadores de los Centros Locales o de la Di-
rección de Cultura de los Centros Locales. El apo-
yo de la alta gerencia, afirma Baita (2021), tiene un 
impacto favorable en la forma en que se desa-
rrollan procesos como la comunicación, la toma 
de decisiones y otras interacciones que afectan 
la vida institucional, fomentando un compromiso 
activo en el trabajo.

La conexión con los estudiantes constituyó otro 
factor de importancia identificado en la investi-
gación. Numerosas sedes de la UNA llevan a cabo 

Figura 1.
Gestión Cultural de las Comisiones de Cultura de la UNA

estas actividades, las cuales generan un sentido 
de pertenencia entre los estudiantes cuando se 
ejecutan de manera efectiva. La realización de 
actividades culturales contribuye significativa-
mente a la formación integral del estudiante. Por 
lo tanto, resulta imperativo comprender sus ne-
cesidades en cuanto al consumo cultural.

Los expertos sugieren que la gestión cultural uni-
versitaria debe reconsiderar sus funciones, pasan-
do de ser solo proveedora de contenidos a des-
empeñar roles de productora. Esto implica estar 
más receptiva a las demandas y necesidades 
cambiantes de la comunidad universitaria, y forta-
lecer las conexiones entre la extensión cultural, la 
enseñanza y la investigación (González et al., 2023).
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De lo anterior subyace que la gestión cultural se 
desarrolla en un contexto donde interactúa una 
práctica cultural específica, definida por procesos 
y estructuras únicas en cada Centro Local, con di-
versos actores influenciados por su experiencia y 
el entorno interno y externo. Esta gestión cultural se 
caracteriza por su peculiaridad, en otras palabras, 
se subraya la necesidad de que cada práctica 
esté orientada hacia ciertos objetivos a través de 
medios social e institucionalmente establecidos.

Al respecto, Heredia-Carroza et al. (2023), refieren 
que las prácticas culturales tienen como principal 
atributo, el valor tanto individual como colectivo 
que poseen. Este valor individual se relaciona con 
aspectos simbólicos, funcionales y emocionales, 
mientras que el valor colectivo incluye aspectos 
como su importancia para la existencia, el lega-
do, la identidad y el prestigio.

Esta distinción es crucial para la gestión cultu-
ral, ya que implica la necesidad de comprender 
y abordar tanto los aspectos personales y emo-
cionales que los productos culturales tienen para 
los individuos como su impacto más amplio en la 
sociedad y la comunidad.

Desde una perspectiva de gestión cultural, esto 
sugiere la importancia de desarrollar estrategias 
y políticas que fomenten la diversidad de la pro-
ducción cultural y promuevan la accesibilidad y 
la participación. También subraya la necesidad 
de reconocer y valorar la multiplicidad de signifi-
cados y usos que los productos y servicios cultu-
rales pueden tener para diferentes audiencias y 
comunidades.

De manera tal que las experiencias de cada uno 
de los diez Centros Locales, contribuyen a definir 
esta práctica en una institución educativa con 
modalidad de estudio a distancia, donde los es-
tudiantes se encuentran fuera del campus uni-
versitario. Cada sede estatal tiene sus propias 
estructuras, identidad y conocimientos, caracte-
rísticos de la localidad.

Asimismo, se identifican oportunidades de mejora 
para aquellos responsables de la gestión cultural. 

Es necesario que la alta dirección implemente 
políticas culturales que establezcan directrices 
claras y uniformes para todos los encargados 
de esta función. Además, es crucial proporcionar 
formación formal a aquellos que desempeñan 
roles de gestores culturales de manera informal. 

Al respecto, Ortíz et al. (2023), señalan que la 
gestión cultural se ha convertido en una herra-
mienta fundamental dentro del sistema de ins-
tituciones culturales y de las políticas públicas 
culturales, desempeñando un papel dual en la 
actividad cultural y su gestión. La capacitación 
en habilidades emerge como un factor crucial 
para comprender las expresiones culturales, las 
cuales constituyen los pilares fundamentales de 
la identidad cultural local.

Muchos de ellos han adquirido experiencia de 
forma empírica, lo que limita la capacidad de la 
gestión cultural para cumplir su misión de pro-
mover, preservar y difundir la cultura en todas sus 
manifestaciones. Esta formación formal ayuda-
ría a facilitar el acceso a actividades y recursos 
culturales, estimular la participación activa de la 
comunidad universitaria y contribuir al desarrollo 
cultural y social de la sociedad.

En este sentido, podemos comentar que es esen-
cial seguir investigando en este tema con el fin de 
seguir mejorando la gerencia cultural y ejecutar 
proyectos que permitan la colaboración en redes 
donde se promueva un cambio en la compren-
sión de la investigación científica y la relación con 
las políticas culturales. Todo esto fomentará la 
colaboración entre los responsables de decisio-
nes y los generadores de conocimiento cultural. 
Su enfoque, basado en preguntas orientadoras, 
busca impulsar una cultura de investigación y 
conocimiento que mejore la efectividad de la ad-
ministración cultural (Martínez, 2023).

La investigación en gestión cultural es funda-
mental para comprender cómo interactúan los 
centros locales en la promoción y preservación 
del patrimonio cultural. Este enfoque proporciona 
perspectivas valiosas sobre cómo la comunidad 
universitaria participa en la toma de decisiones 
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culturales y cómo se puede fomentar una gestión 
más inclusiva y participativa. 

Finalmente, dado que no es posible definir de 
manera única e inalterable la gestión cultural, es 
esencial entenderla en su complejidad. La gestión 
cultural, como la institucionalización de conoci-
mientos y prácticas, abarca una diversidad de 
disciplinas, lo que la hace interdisciplinaria. Esto 
implica que incorpora métodos, herramientas y 
prácticas provenientes de una variedad de cam-
pos, como las ciencias sociales, las humanidades 
y la administración (Chavarría, 2023).

Al estudiar estas interacciones, se pueden iden-
tificar prácticas efectivas, resolver desafíos y 
fortalecer el tejido cultural de una sociedad. La 
investigación en este ámbito no solo enriquece 
el conocimiento académico, sino que también 
contribuye directamente al desarrollo de políti-
cas culturales más efectivas y a la creación de 
comunidades más vibrantes y conectadas.

Conclusiones

Considerando el análisis previo, se evidenció en 
los hallazgos encontrados que la gestión cultural 
se efectúa dentro de las características norma-
les, revelando que el 50 % de los casos están por 
encima del baremo establecido y otro por deba-
jo de la mediana que arrojó un valor de 10,625, lo 
que lo ubica en el rango medio de acuerdo con la 
tabla de interpretación fijada.

• En relación a la planificación en las Comi-
siones de Cultura de los Centros Locales, 
se definen metas, objetivos y estrategias, 
aunque la falta de presupuesto dificulta su 
ejecución. Para superar esta limitación, se 
recurre a la autogestión, donaciones o se 
suspenden las actividades planificadas.

• En cuanto a la organización, la función en-
contrada en los centros locales se basa 
en la asignación de tareas, generalmente 
mediante responsables designados para 
eventos específicos o actividades según las 
capacidades de cada persona. La estruc-

tura no está claramente definida. La con-
formación de equipos de trabajo suele ser 
multidisciplinaria o recae en una sola per-
sona para evitar la suspensión de eventos o 
actividades planificadas.

• La función de dirección se centra en el li-
derazgo y la toma de decisiones, general-
mente llevada a cabo por los líderes de las 
Comisiones de Cultura o los Coordinadores 
de los Centros Locales. Se observa una mo-
tivación frecuente mediante la persuasión, 
la valoración del trabajo y, en ocasiones, el 
reconocimiento por escrito. 

• La función de control, encargada de super-
visar la ejecución de los planes, emerge 
como la menos robusta en las Comisiones 
de Cultura. El empleo de indicadores es es-
caso, y algunas comisiones carecen de ellos 
por completo. Solo un pequeño grupo lleva 
a cabo la comparación entre los resultados 
reales y los planificados, a veces basándo-
se en apreciaciones cualitativas en lugar de 
datos concretos. 

• En el estudio se identificaron condiciones 
acompañantes significativas que comple-
mentan las categorías predefinidas, inclu-
yendo la necesidad de formación gerencial 
para los gestores culturales, el apoyo cru-
cial de las autoridades y la importancia de 
establecer una conexión efectiva con los 
estudiantes. 

En definitiva, se propone que la gestión cultural 
universitaria evolucione hacia un rol más dinámi-
co como agente activo en la producción cultural, 
con el fin de abordar de manera más efectiva las 
demandas cambiantes de la comunidad univer-
sitaria y fortalecer las interconexiones entre la ex-
tensión cultural, la enseñanza y la investigación. 

En las sociedades actuales, la gestión cultural si-
gue expandiéndose continuamente, dando lugar 
a una creciente variedad de productos y servicios 
que se ajustan a las necesidades culturales. Mu-
chos de estos productos y servicios han surgido 
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como iniciativas individuales o colectivas, con au-
togestión o respaldo internacional, prescindiendo 
de la dependencia de organizaciones culturales 
públicas para el uso de espacios o recursos. (Ca-
lle y Caicedo, 2021)

Es importante reconocer que cada Centro Local 
exhibe particularidades propias y se adapta al 
contexto en el que opera la comisión de cultu-
ra. De este modo, se destaca que este enfoque 
gerencial no es universal, sino que se encuentra 
intrínsecamente ligado a las vivencias y expe-
riencias específicas de cada localidad, las cuales 
presentan sus propias fortalezas y debilidades. 
Por lo tanto, cada responsable de la gestión cul-
tural debe adaptar los principios de la gerencia 
tradicional al contexto cultural local en el que se 
desenvuelve.

El estudio presenta la posibilidad de generar nue-
vas oportunidades para la investigación. En pri-
mer lugar, se sugiere ampliar la muestra entrevis-
tada para incluir un mayor número de unidades 
de estudio, lo que contribuiría a una mayor repre-
sentatividad y comprensión exhaustiva del fenó-
meno en estudio. 

Además, sería pertinente explorar la complemen-
tariedad con sistemas de educación presencial, 
lo cual podría brindar un enfoque estructurado 
para la gestión cultural en entornos universitarios. 
Se recomienda llevar a cabo investigaciones más 
detalladas sobre temas específicos identificados 
en las entrevistas, lo que enriquecería la com-
prensión de aspectos particulares del fenómeno 
en análisis.
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