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RESUMEN
El objetivo de este artículo es el análisis exhaustivo de los resultados y experiencias de una acti-

vidad de aprendizaje-servicio (A+S) desde tres perspectivas: estudiantes, docente y público usuario. 
La iniciativa consiste en la realización de talleres de finanzas personales dirigidos a la comunidad, 
por las personas estudiantes de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de Con-
cepción, Campus Chillán, Chile, en el curso electivo de Finanzas Personales, el primero en el país 
para el estudiantado de pregrado en el marco de un convenio de cooperación con la Comisión para el 
Mercado Financiero. Se utilizó la metodología de estudio de caso e información cualitativa obtenida 
de los reportes de capacitación entregados por cada grupo de estudiantes en un horizonte temporal de 
seis años (2017 - 2022). Los resultados indican que la metodología A+S fue altamente valorada por el 
estudiantado participante, ya que les permitió desarrollar competencias conductuales fuera del aula, 
junto con cultivar su sentido de responsabilidad social. El docente de la asignatura, quien se iniciaba 
en su carrera académica, enfatizó que la actividad le permitió desarrollar sus habilidades pedagógicas, 
junto con obtener datos relevantes para desarrollar investigación. El público usuario mostró satis-
facción por el servicio recibido, destacando el carácter lúdico de los talleres y cómo el estudiantado 
respondió a las inquietudes del público. Esta investigación puede servir de insumo para implementar 
iniciativas A+S que fomenten la educación financiera en otros países, principalmente Latinoame-
ricanos. En este sentido, se recomienda no generar una réplica exacta de la iniciativa, sino adaptar 
los elementos necesarios a la realidad de cada país y objetivos de cada universidad, reforzando los 
aspectos positivos indicados en el caso, y solucionando las debilidades y limitaciones presentadas.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Competencias sociales, Enseñanza superior, Finanzas, Respon-
sabilidad social, Universidades.

ABSTRACT
The goal of this article is a complete analysis of the results and experiences of a service-learning 

(S+L) activity from three perspectives: students, teaching, and audience. The initiative involved per-
sonal finance workshops conducted for the community by students from the School of Management 
and Business at Universidad de Concepción, Campus Chillán, Chile, as part of the elective course in 
Personal Finance. This course is the first of its kind in the country for undergraduate students, offered 
within a cooperation agreement with the Financial Market Commission. The case study methodology 
and qualitative information obtained from the training reports submitted by each group of students 
over a six-year time horizon (2017 - 2022) are used. The results indicate that the S+L methodolo-
gy was highly valued by the participating students, as it allowed them to develop behavioral skills 
outside the classroom, along with fostering their sense of social responsibility. The professor of the 
course, who was beginning his academic career, emphasized that the activity allowed him to develop 
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his pedagogical skills, along with obtaining relevant data to develop research. The audience expres-

sed satisfaction with the service received, highlighting the ludic nature of the workshops along with 

the effective way in which the students managed to respond to the public’s concerns on each subject. 

This research can serve as a reference for implementing S+L initiatives aimed at promoting financial 

education in other countries, particularly in Latin America. It is recommended that the initiative be 

adapted to fit the specific context and objectives of each university and country, reinforcing the posi-

tive aspects identified in the case and addressing the limitations and challenges encountered.

KEYWORDS: Learning, Social Skills, Higher Education, Finances, Social Responsibility, Universities.

INTRODUCCIÓN

La relevancia de este estudio es que presenta un caso concreto sobre la aplicación de la metodo-

logía de aprendizaje y servicio (A+S) en la práctica docente. A su vez, constituye una herramienta 

que permite fomentar la educación financiera en la población por parte de los reguladores financieros, 

adaptándose a una sociedad en constante cambio. 

Es así como una mejor gestión del conocimiento ha llevado al sistema educativo a adoptar una 

metodología de enseñanza-aprendizaje que complemente los modelos ya existentes y propicie un 

aprendizaje significativo.

Esto coincide con lo que plantea la Declaración de Bolonia, que recoge que las instituciones de 

educación superior deben formar un cuerpo ciudadano competente en lo profesional y responsables 

en lo social, críticos ante las injusticias y participativos para contribuir a la mejora de la sociedad, de 

las personas y de colectivos más desfavorecidos, y a la protección del medio ambiente (Repáraz et 

al., 2015; Santos-Rego, 2016).

En este contexto, el estudiantado se ha convertido en un actor relevante del proceso educativo, 

formando parte activa de su propio aprendizaje mediante un modelo de pedagogía solidaria conocida 

como aprendizaje-servicio (A+S). Para McIlrath et al. (2016), el A+S es una propuesta de enseñan-

za-aprendizaje que se deriva del compromiso activo en los problemas de la comunidad, integrando 

al currículum el servicio comunitario y vinculando, a través de un proceso reflexivo, el conocimiento 

disciplinar o académico con lo experiencial. 

Por lo anterior, esta metodología ha sido considerada propicia de aplicar en la asignatura Finanzas 

Personales de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción Campus Chillán, 

Chile; dado el perfil de egreso del plan de estudios de la carrera, el cual declara que el Ingeniero 

Comercial es un profesional sólidamente formado en las Ciencias de la Administración de Empresas 

y Economía, competente en gestión de empresas e instituciones y análisis y evaluación del funcio-

namiento económico y su entorno (Universidad de Concepción [UdeC], 2014). Es aquí donde el es-
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tudiantado debe desarrollar las competencias genéricas o macrocompetencias del Modelo Educativo 
UdeC: pensamiento crítico, comunicación, emprendimiento y trabajo en equipo interdisciplinario, y 
responsabilidad social (UdeC, 2014).

Metodológicamente, la asignatura incluye el traspaso de contenidos mediante clases expositivas 
y la implementación de recursos didácticos dentro del aula donde se emplea la metodología A+S, 
realizándose un taller de educación financiera donde grupos de estudiantes gestionan el contacto de 
un público objetivo para transmitir los conocimientos y experiencias recibidos en la asignatura. Para 
su desarrollo, cada grupo debe realizar gestiones para contactar a un público específico, consensuar 
un tema de interés y coordinar una fecha y lugar físico o virtual para la actividad. Además, el estu-
diantado debe elaborar un reporte escrito que detalle las gestiones realizadas, así como opiniones y 
percepciones propias y de las personas usuarias de cada taller. 

En sus distintas versiones, la asignatura tuvo modificaciones en la estructura y tipo de contenidos. Por 
ejemplo, hubo un cambio transitorio a una modalidad virtual debido a la pandemia del Covid-19 y en el 
último año la iniciativa contó con recursos monetarios para mejorar la cobertura y calidad de los talleres. 

El objetivo de esta investigación es presentar un análisis exhaustivo de las experiencias y apren-
dizajes obtenidos a partir de los talleres del alumnado en las seis versiones de la asignatura, dictada 
entre 2017 y 2022, en la carrera de Ingeniería Comercial de la Escuela de Administración y Negocios 
de la Universidad de Concepción. 

Se recopilaron datos cuantitativos y cualitativos de los reportes elaborados por cada grupo. El 
análisis presenta y explica la vivencia de los agentes involucrados en los talleres: el estudiantado, 
la población usuaria y el docente encargado de la asignatura, quienes relatan las experiencias y los 
beneficios obtenidos desde sus propias perspectivas. Se comparan esos relatos con la evidencia de la 
literatura vigente de A+S, para detectar nuevos impactos y tendencias asociadas a esta metodología.

El artículo se estructura en cuatro partes: un marco teórico que describe el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, la vinculación con el medio que propicia la metodología del A+S, su injerencia en 
la innovación y experiencia pedagógica; y, el aporte a la comunidad en la educación financiera. La 
segunda parte considera el marco metodológico aplicado al estudio, sus resultados, el sustento teó-
rico de estos; y, el testimonio tanto de las personas usuarias como del docente responsable del A+S 
realizado. En tercer y cuarto lugar, se presentan las discusiones y conclusiones, respectivamente, del 
estudio de caso y sus implicancias.

Marco teórico

Enseñanza y aprendizaje
El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una relación causal e indisoluble, constituyéndose en 

un desafío que se ha intensificado en el último tiempo, dando paso a una preocupación de carácter 
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internacional por la búsqueda de nuevas maneras de entenderlo. Debido a lo anterior, en esta nueva 

perspectiva del proceso de enseñanza, se han redefinido programas, currículos, contenidos y objeti-

vos que se han reorientado hacia un aprendizaje que apunte al desarrollo de competencias relevantes 

(Zúñiga et al., 2014). 

El concepto de competencia promueve un aprendizaje donde el estudiantado movilice saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, en contextos concretos y en los diferentes ámbitos 

de la vida.

Dado lo anterior, actualmente se presenta una tendencia en la interpretación de resultados del pro-

ceso enseñanza aprendizaje, la que incorpora la evaluación al proceso educativo como consustancial 

al proceso de enseñanza aprendizaje. Esta forma evaluativa, conocida como evaluación edumétrica, 

está basada en objetivos que determinan si el estudiantado logra el dominio de ciertos objetivos espe-

cíficos o criterios. De esta forma, se confronta a cada estudiante con metas establecidas previamente 

procurando que los juicios de valor respecto del aprendizaje den cuenta del grado en se han logrado 

los objetivos que se proponen. El profesor establece lo que debe saber hacer cada estudiante y los 

resultados de prueba se comparan con este criterio. Este saber hacer se conoce como competencia 

(Maraví y León, 2013).

El compromiso de la Universidad de Concepción, Chile:

Es formar estudiantes que posean los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesa-

rios para ejercer una profesión, que puedan resolver los problemas profesionales de forma autó-

noma y flexible, que estén capacitados para proponer nuevos desafíos, colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo (UdeC, 2011, pp.  3-4).

Dado lo anterior, surge la necesidad de desarrollar y evaluar competencias de orden transversal 

en el estudiantado de la Universidad de Concepción. Para ello, se presenta el modelo educativo por 

macrocompetencias genéricas (UdeC, 2013), siendo la responsabilidad social una de las ideas claves 

que se presenta de manera transversal en la concepción contemporánea de profesión, es decir, su im-

plicación con propósitos sociales y responsabilidades, fundamentados tanto desde el punto técnico, 

como moral (Colby et al., 2003; Goodlad, 1995; Shulman, 1998), satisfaciendo así, de manera íntegra, 

la demanda y confianza de la ciudadanía y clientes (Bolívar, 2005).

Vinculación con el medio

Un aspecto clave en el impacto positivo que las instituciones de educación superior puedan incidir 

en el desarrollo humano y social, se encuentra relacionado con sus aportes a la sostenibilidad, lo que 

debería alcanzarse en las universidades mediante prácticas sustentables y externamente en su cola-

boración con entidades locales y gobiernos regionales y nacionales, para realizar acciones conjuntas 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2008).
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La docencia cumple un papel fundamental en este desafío y en la educación superior, las propues-

tas de A+S deben estar en el marco de un modelo formativo de universidad que busque combinar 

aprendizaje académico y formación ciudadana en tiempo real (Martínez-Martín, 2008).

Así, lo conceptual define lo que se debe aprender mientras que la competencia vincula el conte-

nido académico al medio. Por lo tanto, la docencia que entregue competencias para la sostenibilidad 

permitirá al estudiantado hacer frente a las problemáticas que se darán en los contextos tanto profe-

sionales como personales (García-González et al., 2015).

Aprendizaje y servicio 

El A+S se define como una metodología pedagógica experiencial de enseñanza, mediante la cual 

un grupo de estudiantes desarrolla sus conocimientos y competencias a través de una práctica de ser-

vicio a la comunidad, integrada en el currículo (Salam et al., 2019; Furco, 2002).

Así, la propuesta del A+S articula la innovación pedagógica, la acción solidaria y el activo prota-

gonismo de jóvenes, en el contexto social y en sus propios procesos de aprendizaje e investigación 

situada (Pizarro y Hasbún, 2019).

La experiencia es una intervención valiosa a través de la que se lograría crear el conocimiento. 

Además, permite que el estudiantado obtenga una evaluación precisa de sus habilidades (Moorer, 

2009) y consigue que la identidad, importancia y retroalimentación de la tarea aumenten las posi-

bilidades de valoración positiva, ya que logran vincular los contenidos teóricos a la práctica y los 

acerca de manera más pertinente al contexto social de desempeño profesional (Lester et al., 2017; 

Rodríguez-Gallego, 2014).

A+S y Educación Financiera

En cuanto a la metodología de A+S aplicada a la educación financiera, en Estados Unidos está el 

caso del análisis de los resultados de un workshop dirigido a la población de estudiantes secundarios 

por parte del alumnado universitario que cursa carreras de negocios. Las temáticas aplicadas fueron 

diversas, como, por ejemplo, endeudamiento, ahorro y gastos. Dicho evento de alfabetización finan-

ciera tuvo un impacto inmediato en el conocimiento financiero del estudiantado participante (Jones 

et al., 2018). Los autores además concluyen que los proyectos de A+S aplicados a la alfabetización 

financiera mejoran las competencias de liderazgo y de conciencia de justicia social en el alumnado 

de pregrado. En esta línea, Sabbaghi et al. (2013) encuentran evidencia de que ambas competencias 

son potenciadas en la población estudiantil que participa en este tipo de metodologías aplicadas a la 

educación financiera. 

El contexto de necesidades en esta materia para el caso de Chile, según Butelmann y Gallego 

(2001), menciona que, en cuanto a deuda y ahorro, los hogares con mayor educación son los que 

tienen la capacidad de planificar estas decisiones. En consecuencia, Aguilar et al. (2019) afirman que 
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los proyectos de educación financiera implementados en América Latina, especialmente en Chile, han 
contribuido a adaptar el patrón de gastos y conducta, junto con generar una mayor conciencia sobre el 
ahorro y la gestión de recursos y la administración en los usuarios. Sumado a ello, Álvarez y Ruíz-Ta-
gle (2016) plantean que la educación financiera tiene un impacto positivo en la deuda de los hogares. 

METODOLOGÍA
Este artículo corresponde a una investigación cualitativa, teniendo el enfoque de un estudio de caso. 

En primer lugar, se tabularon datos obtenidos de los reportes de capacitación de 158 estudiantes distri-
buidos en 47 grupos durante 6 años (de 2017 a 2022). El número de estudiantes señalado corresponde 
al universo de jóvenes que cursó la asignatura de Finanzas Personales durante el periodo indicado 
anteriormente. Para cursar dicha asignatura el estudiantado debe cumplir con los prerrequisitos esta-
blecidos en la malla curricular del plan de estudios de la carrera, siendo esta de carácter electivo y se 
posiciona en el año cuatro, de cinco que dura la carrera. De esta forma se logra tener una cantidad de 
estudiantes que permite una gestión de aula más personalizada en el transcurso del proceso de ense-
ñanza aprendizaje; como consecuencia de lo anterior, la conformación de grupos se concreta por grado 
de afinidad entre quienes participan de la clase, sin contar para ello con la intervención del docente. 

La validación, precisión y fiabilidad de los datos se refleja en el incentivo que el cuerpo de estudian-
tes tuvo al elaborar un reporte completo, debido a que este informe era parte de su calificación final. 
Además, tuvieron que presentar evidencias audiovisuales respecto de cada actividad de capacitación. 
El detalle de la cantidad de estudiantes y grupos para cada versión del curso se indica en la Figura 1.

Figura 1. 
Distribución de estudiantes y grupos por año

Fuente: Elaboración propia.
El número de estudiantes ha ido aumentando con los años, evidenciándose un mayor interés por 

esa asignatura electiva.
A continuación, se aplicó un análisis de contenidos para categorizar ideas. Se comenzó por estu-

diar lo realizado por cada grupo en el período previo a la capacitación, que consideró: elección de pú-
blico, temas y gestiones de coordinación. Luego se analizó la realización de los talleres, considerando 
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la distribución de tópicos por estudiante y las apreciaciones del público. Finalmente, se agruparon los 

testimonios de cada estudiante y la experiencia de quienes recibieron la capacitación.

Los criterios para categorizar las ideas derivadas de los testimonios del cuerpo estudiantil fueron 

las competencias del perfil de egreso declaradas en el programa de la asignatura Finanzas Personales 

y los beneficios del A+S en base a la clasificación proporcionada por Salam et al. (2019), anteceden-

tes descritos en la Tabla 4. Estos testimonios fueron tabulados con la herramienta Microsoft Excel, 

considerando: grupo, integrante de grupo, semestre y año en que se cursó la asignatura. 

Posterior a ello, se realizó el análisis de los testimonios para clasificarlos tanto en alguna de las 

competencias del perfil de egreso como en los beneficios del A+S. La clasificación se realizó obser-

vando la congruencia entre el testimonio y la competencia como también los beneficios del A+S. 

Luego, el análisis de contenido realizado producto de la tabulación descrita, utilizó dos técnicas: de 

categorías, por una parte, al considerar una clasificación de contenido predefinido (competencias y 

beneficios mencionados) y, de análisis temático, al identificar patrones en la clasificación de los tes-

timonios del estudiantado.

RESULTADOS

La Tabla 1 presenta la selección de públicos objetivos que cada grupo de estudiantes determinó 

para su taller. Los grupos se clasificaron en dos categorías: institucional y no institucional. La prime-

ra consiste en que el alumnado se contactó con una organización legalmente constituida, en la que 

posteriormente realizaron un taller. Casi tres cuartas partes del total de grupos eligió esa modalidad. 

Mientras que el cuarto restante optó por capacitar a un público que, en su conjunto, no es representa-

tivo de institución alguna.  

La mayoría de los grupos eligieron colegios y la población trabajadora de organismos específi-

cos como instituciones de capacitación. En menor medida, se seleccionaron agrupaciones vecinales, 

agrupaciones de emprendedores, municipalidades y otras instituciones. Esto indica que los grupos 

prefirieron instituciones con las que estaban familiarizados o eran cercanos. Esta elección tiene ven-

tajas, como una mejor comprensión de las necesidades financieras de los usuarios y comodidad en 

la capacitación. Por ejemplo, casi el 30% de los grupos eligió aquellos colegios donde sus miem-

bros habían realizado su educación secundaria. Sin embargo, esto puede limitar las oportunidades de 

ampliar las redes de contacto, lo cual es importante para la inserción laboral (Fernández-Salinero y 

García-Álvarez, 2020).

En los grupos que capacitaron a un público no institucional, se observa que la mayoría eligió ca-

pacitar a jóvenes con quienes existía una cercanía en edad y preferencias. Solo unos pocos optaron 

por un público más diverso. Esto revela limitaciones en la adaptación a las necesidades de personas 

de diferentes grupos de edad, como las personas adultas mayores.
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Tabla 1.

Distribución de grupos por público objetivo 

Tipo de audiencia Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Institucional 35 74.47% 

Colegios 14 29.79% 
Sindicatos-Trabajadores 10 10.81% 
Agrupaciones vecinales 4 8.51% 
Emprendimientos 3 6.38% 
Municipalidades 2 4.26% 
Otros 2 4.26% 

No institucional 12 25.53% 
Jóvenes 8 17.02% 
Público en general 4 8.51% 

Total  47 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.  

El proceso de capacitación puede tener limitaciones al elegir al público objetivo, estas alternativas 

pueden fomentar la expansión de las redes de contacto del estudiantado, pero requieren un análisis 

mayor debido a posibles dificultades en la implementación de la capacitación. 

La Tabla 2 muestra que la mayoría de los grupos elige acercarse a su público objetivo a través de 

contactos conocidos, como familiares o amigos. Esto les permite establecer una mejor conexión con 

el público durante la realización del taller. Sin embargo, podría reducir las oportunidades de ampliar 

su capital social.

El capital social, que se refiere al valor y el impacto de las relaciones sociales, es un concepto 

relevante en este contexto (Taylor, 2011). Investigaciones han demostrado que el capital social juega 

un papel importante en la construcción comunitaria y en el fomento de relaciones en el nivel de co-

municación entre subgrupos de una red (Saffer et al., 2013). Por lo tanto, aunque es positivo que el 

alumnado establezca una conexión con su público objetivo, también es fundamental fomentar desde 

la docencia la expansión de sus redes de contacto.

Tabla 2.

Motivos de elección del público objetivo 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Razones de elección del 
público objetivo

Proximidad de contacto 36 76.59% 
Uso de tecnología 4 8.51%  
Contacto con mediador 3 6.38%  
Encuesta por redes sociales 1  2.12%  
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Contacto fallido 1  2.12%  
Sin información 2  4.25%  

Primer contacto con el 
público objetivo

Presencial 13  27.66% 
Correo electrónico 8 19.15% 
Redes sociales 8 17.02% 
Videollamada 5  8.51% 
Teléfono 4  8.51% 
Sin información 9  19.15% 

Nota. La frecuencia relativa fue calculada con respecto al total de grupos.
Fuente: Elaboración propia.

Es necesario promover estrategias que permitan al estudiantado explorar nuevos públicos y 
adquirir habilidades para interactuar con personas de diferentes contextos, para darles la oportu-
nidad de expandir su capital social, fortalecer su capacidad relacional y mejorar sus perspectivas 
laborales y personales.

Así, los resultados son congruentes con que el alumnado escoge un contacto directo para ofrecer 
la capacitación. Por ende, al ser cercano, el contacto cara a cara es lo más recurrente. El uso de correo 
electrónico fue destacable en varios grupos, como una vía adecuada para establecer contacto con los 
representantes de instituciones. También se destaca el contacto más informal a través de redes socia-
les. Lo anterior concuerda con diversas investigaciones que estudian el efecto de las redes sociales en 
la comunicación de las nuevas generaciones, donde se aprecia que éstas gestan nuevas versiones de 
relaciones humanas y que se debe hacer notar la importancia de las redes como componente funda-
mental para el desarrollo social (Barón et al., 2021).

La Tabla 3 revela que, en el primer contacto, los públicos objetivos expresaron sus necesidades 
de capacitación. Las temáticas más solicitadas son las de carácter general, como finanzas personales 
y educación financiera temprana. Esto refleja la preocupación de los grupos por asuntos que afectan 
directamente sus ingresos y la presencia de establecimientos educacionales como lugares de capaci-
tación. En contraste, se observa que pocos públicos objetivos mencionaron necesidades específicas 
relacionadas con pensiones, vivienda o contratos.

Lo anterior demuestra que existe una brecha generalizada de conocimiento en materia financiera 
entre los públicos objetivos. Muchas personas consideran que los cálculos económicos son complejos 
y, por lo tanto, les prestan poca atención. Estas percepciones y falta de conocimiento contribuyen a la 
existencia de esta brecha (López-Lapo et al., 2022).

Tabla 3.
Necesidades generales del público objetivo al primer contacto 
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Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Necesidades del público Finanzas personales 15 32.43%  

Educación financiera 
temprana

15 24.32%  

Educación financiera 
general  

9 21.62%  

Sistema de pensiones 3  8.11%  
Vivienda propia 1  2.70%  
Contratos 1  2.70%  
Capacitación 1  2.70%  
Sin información 2  5.41%  

Tópicos elegidos Productos financieros 12 28.26%  
Ahorro 11 26.08%  
Endeudamiento responsable 6 13.04%  
Instituciones del sistema 
financiero

6 10.86% 

Inversión 5 08.69%  
Sistema de pensiones 4  08.69%  
Planeación financiera 2 04.34%  

Nota. La frecuencia relativa fue calculada con respecto al total de grupos.

Fuente: Elaboración propia.

La distribución observada en la Tabla 3 podría deberse a la identificación de brechas de cono-

cimiento financiero de parte del estudiantado al interactuar con el público usuario. Los productos 

financieros son variados y cubren diferentes necesidades, mientras que los temas menos empleados 

son más específicos y requieren conocimientos técnicos. La comprensión del sistema de pensiones 

implica aspectos legales y organizacionales que no están directamente relacionados con la realidad 

cotidiana de los usuarios.

Considerando que la educación financiera se refiere a la capacidad y al conocimiento que tienen 

las personas en materia financiera y que su nivel de educación en la materia determina la correcta 

elección de instrumentos financieros (Mandell, 2008), es ésta un elemento fundamental para la toma 

de decisiones en las finanzas personales. Esta secuencia de literatura respalda la Tabla 3 y su expli-

cación, puesto que más del 60% de las capacitaciones abordan situaciones de índole personal más 

que institucional. En la medida que se generen hábitos en las personas producto del conocimiento 

financiero, las variables subjetivas como el control que éstas tengan sobre sus ingresos, facilitará las 

decisiones (Perry y Morris, 2005), es decir, a menor deuda, mejor comportamiento financiero. 
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En cuanto a los beneficios de la actividad A+S, cada estudiante escribió un párrafo de testimonio 
en el reporte de capacitación, el cual permite conocer los aprendizajes y experiencias más importantes 
para ellos. Se realizó un análisis cualitativo para distinguir las competencias del perfil de egreso que 
busca fomentar la asignatura de Finanzas Personales, en línea con el modelo educativo de la uni-
versidad involucrada (UdeC, 2011), y que fueron reconocidas por al alumnado. La Tabla 4 refleja la 
cantidad de menciones para cuatro competencias incluidas en el programa de la asignatura. 

Tabla 4.
Competencias y beneficios potenciales del A+S en función de su reconocimiento por el estudiantado 

AF  RF (%) 
Competencias Aplicar el pensamiento crítico en la resolución de 

problemas propios de la disciplina
48  30.57 

Trabajar en equipos multidisciplinarios 45  28.66 
Comunicarse con efectividad en forma oral, escrita 
y científica utilizando un lenguaje disciplinar

36  22.93 

Investigar en sus ámbitos de desarrollo 22  14.01 

Beneficios potenciales 
de A+S

Relacionados directamente con las competencias     
Aprendizaje académico y desarrollo de habilidades 65  41.40 
Conciencia respecto a la justicia social 60  38.22 
Colaboración entre estudiantes y organizaciones 51 32.48 
Competencia comunicativa 14  8.92 

Adicionales a las competencias     
Crecimiento personal y desarrollo cognitivo 90  57.32 
Autoeficacia comunitaria 89  56.69 
Desarrollo de liderazgo y habilidades de mentoría 76  48.41 
Competencia cultural 63  40.13 
Desarrollo de capital social 61  38.85 
Reforzamiento del razonamiento moral 61  38.85 
Aumento de habilidades sociales e interpersonales 45  28.66 
Desarrollo de sentido de responsabilidad cívica 32  20.38 
Incremento del trabajo social en la comunidad 30  19.11 
Reducción de brecha generacional 12  7.64 
Mayor sentido de participación cívica 4  2.55 
Líderes globalmente responsables 4  2.55 

Nota. FA y FR se refieren a la frecuencia absoluta y frecuencia relativa, respectivamente
Fuente: Elaboración propia.  
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Se aprecia que casi un tercio de la cantidad de estudiantes reconoce que la actividad les permitió 
aplicar el pensamiento crítico en la resolución de problemas, junto con trabajar en equipos multidis-
ciplinarios. En menor medida, una parte mencionó que la actividad A+S les permitió desarrollar la 
competencia de comunicación efectiva, coincidiendo con otras experiencias de A+S en educación 
superior (Hechenleitner-Carvallo y Romero-Mardones, 2022). Un porcentaje menor de estudiantes 
mencionó haber desarrollado la competencia de investigación. 

Salam et al. (2019) señalan los beneficios de la estrategia A+S para el estudiantado, los cuales 
se consideraron como criterio para la categorización de ideas. Basándonos en la Tabla 4, más de un 
tercio afirmó que la actividad les proporcionó aprendizaje académico, desarrollo de habilidades y 
conciencia de justicia social al abordar brechas financieras e inclusión. Además, les permitió colabo-
rar entre sí y con instituciones. Otros beneficios identificados incluyen la autoeficacia comunitaria, el 
crecimiento personal y el desarrollo cognitivo. También se valoró el impacto positivo en su entorno 
cercano y el aprendizaje transversal, más allá de los objetivos de la asignatura. 

Asimismo, se destacó el desarrollo de habilidades de liderazgo y mentoría, fundamentales para 
su éxito laboral. Es una propuesta pedagógica pertinente y eficaz para adquirir conocimiento y con-
ciencia ciudadana a través de la acción social reflexiva (Aramburuzabala et al., 2019; Deeley, 2016). 
Sin embargo, no siempre se logra preservar el impacto reflexivo, cooperativo y transformador carac-
terístico del A+S (Álvarez et al., 2017), lo que sería de relevancia en el contexto latinoamericano, 
donde se suceden con tanta frecuencia los desastres naturales como las crisis económicas, la idea de 
solidaridad es un concepto clave, que significa ayudar a otras personas de una manera organizada y 
efectiva, por una causa común (Tapia, 2010).  

En conclusión, podemos apreciar que el alumnado reconoce que esta actividad trajo una variedad 
de beneficios, tanto en la retención de conocimientos técnicos como en el desarrollo de sus compe-
tencias conductuales (Jouannet et al., 2013). Adicionalmente, reconoce el enfoque de responsabilidad 
social que tiene esta iniciativa A+S, identificándose como actores claves para propiciar beneficios 
positivos en su comunidad (Hui y Koplin, 2011).

Testimonio de los usuarios 
Para los talleres realizados el año 2022, se recolectaron las opiniones de la población usuaria a 

través de una encuesta de satisfacción compuesta de dos partes. En la primera, se evaluaron cinco 
aspectos del taller con una escala de Likert (muy de acuerdo 4, de acuerdo 3, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2, en desacuerdo 1 y, muy en desacuerdo 0). En la segunda parte cada asistente mencionó 
sus apreciaciones del taller, y sobre cómo éste contribuyó a su formación en educación financiera.

Para cada opción de la escala de Likert se calculó el promedio del indicador por taller y las fre-
cuencias relativas. Después se calcularon estadísticas descriptivas para el total de capacitaciones. Los 
resultados se encuentran en la Tabla 5.
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Tabla 5.

Indicadores de evaluación de los talleres por el público usuario 

Panel A. Estadística descriptiva de los 
indicadores de desempeño

Panel B. Distribución de opciones de indi-
cadores de desempeño

Aspectos Media Mediana DE Mín. Máx. 4 3 2 1 0 
Exposición clara 
y fluida 

3.83 3.95 0.29 3.00 4.00 85.48% 12.02% 2.50% 0.00% 0.00% 

Las exposicio-
nes lograron lla-
mar la atención 

3.85 3.92 0.19 3.38 4.00 85.77% 13.93% 0.30% 0.00% 0.00% 

Las actividades 
fueron atractivas 

3.81 3.93 0.23 3.25 4.00 83.42% 14.22% 2.36% 0.00% 0.00% 

Se dio respuesta 
adecuada a las 
preguntas 

3.91 3.96 0.14 3.50 4.00 91.20% 8.49% 0.30% 0.00% 0.00% 

El taller estuvo 
acorde a las ex-
pectativas 

3.82 3.88 0.24 3.13 4.00 85.27% 11.41% 3.31% 0.00% 0.00%

Fuente: Elaboración propia.

En promedio, más del 85% de las respuestas se situaron en la categoría muy de acuerdo. El crite-

rio mejor destacado fue la adecuada respuesta a las preguntas. Quizá se deba a que el público logró 

solucionar algún problema en la gestión de sus finanzas personales mediante el planteamiento de sus 

dudas. La entrega de respuestas permite la interacción del estudiantado con el público usuario y con-

firma el alto dominio del tema por parte de ellos.

Las respuestas abiertas de la segunda parte de la encuesta se procesaron mediante un análisis de 

contenidos. Para ello, dividimos la muestra en dos partes en función del segmento etario objetivo de 

cada taller. Se formaron dos grupos: uno conformado por estudiantes secundarios, mientras que el 

público adulto fue analizado aparte. El detalle de las opiniones comunes y sus frecuencias se detallan 

en la Tabla 6.

Se puede apreciar que la intervención les ayudó a ampliar sus conocimientos y modificar positiva-

mente sus hábitos, mejorando de esta forma su calidad de vida. Por otro lado, los grupos estudiantiles 

recibieron una evaluación altamente favorable en cuanto al dominio del tema, claridad en la exposi-

ción de estos, dinamismo y resolución de dudas.

Tabla 6.

Análisis de contenido de los comentarios del público usuario 
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Panel A. Tabulación de comentarios Panel B. Definición de comentarios
Comentarios 
recopilados

Estudiantes Usuarios 
FA FR (%) FA FR (%)

Opinión positi-
va en general

131 78.44 28 68.29 Comprende un conjunto de calificativos 
positivos generales respecto a la contribu-
ción de la actividad y al desempeño de los 
estudiantes: excelente, muy buena, buena, 
provechosa, completa, práctica, interesante, 
útil, efectiva y productiva. 

Carácter lúdico 
de la actividad

44 26.35 6 14.63 Se destaca la actividad como una experien-
cia entretenida, dinámica, divertida, creati-
va e interactiva. Se refiere a los elementos 
complementarios adicionales a la exposi-
ción de los alumnos, como, por ejemplo, 
juegos, concursos, y actividades con parti-
cipación del público.

Aumento de 
conocimientos

67 40.12 12 29.27 El público reconoce que los talleres les per-
mitieron aumentar sus conocimientos en 
educación financiera.

Fortalecimiento 
de habilidades

16 9.58 8 19.51 El público reconoce que los contenidos pre-
sentados en los talleres les ayudan a desa-
rrollar y mejorar sus habilidades relaciona-
das con sus finanzas personales.

Reconocimiento 
de brechas y 
carencias

24 14.37 4 9.76 Las personas manifestaron tener brechas 
y debilidades previas a la capacitación en 
cuanto a conocimientos y hábitos, por lo 
que el taller contribuyó a suplirlos.

Resolución de 
dudas

13 7.78 10 24.39 Las personas expresaron que sus dudas en 
la temática fueron resueltas de manera efec-
tiva por el estudiantado.

Llamado a la 
acción

3 1.80 2 4.88 Las personas manifestaron que, gracias al 
taller tomaron la decisión de cambiar o me-
jorar algún hábito relacionado a sus finan-
zas personales.
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Comentarios 
negativos pun-
tuales

2 1.20 0 0.00 Comprende opiniones particulares respecto 
al taller. Una fue por el horario definido para 
una capacitación, y otro fue porque el usuario 
no tenía muchas expectativas previas al taller.

Deseo de 
repetición de la 
actividad

0 0.00 1 2.44 Un asistente expresó su deseo que los ta-
lleres se sigan replicando a su comunidad 
cercana, y a otras.

Total respuestas 167 100.00 41 100.00

Nota. Las siglas FA y FR significan frecuencia absoluta y frecuencia relativa, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior, devela que una posible limitación de la aplicación de la metodología A+S sería no 

considerar el contexto disciplinar, cultural, económicas u otras variables sociodemográficas.

Experiencia docente 

En una entrevista abierta, el profesor manifestó sus motivaciones y aprendizajes con esta iniciati-

va. En cuanto al primer punto, el docente buscaba aportar a la comunidad y no solo transmitir cono-

cimientos argumentando que, aunque muchos hogares tienen acceso a productos financieros, no los 

utilizan adecuadamente, incurriendo en costos innecesarios, ya sea por olvido o por malos hábitos. 

En Chile, hay personas que no usan servicios financieros dependientes de plataformas online, como 

banca en línea y aplicaciones móviles, por lo que el docente decidió enfocar los talleres tomando en 

consideración estos aspectos.

La asignatura de finanzas personales se diseñó tomando en cuenta las habilidades y competencias 

que necesita desarrollar el alumnado en su proceso formativo. Lo anterior, con el fin de adquirir ex-

periencia en cuanto a trabajo en equipo, liderazgo, presentarse en público, empatizar con el entorno, 

analizar y sintetizar información. Las evaluaciones de la clase contemplaron la realización de pruebas 

escritas e informes grupales, pero la actividad de capacitación fue la más significativa, según la opi-

nión del docente. 

Además, el profesor manifestó su satisfacción al observar que el grupo de estudiantes demostró 

mayor compromiso y motivación precisamente en los talleres, ya que les permitió vivenciar una si-

tuación real, muy cercana a lo que les corresponderá realizar más adelante al entrar al mundo laboral, 

en la que se aplicó lo aprendido, a la vez que se presentaba el desafío de mantener una alta reputación 

ante personas con una necesidad real. Lo anterior fue evidenciado con los reportes escritos, imágenes 

fotográficas y videos.

En cuanto al desarrollo de competencias pedagógicas, el académico mencionó que coordinar esta 

actividad le permitió mejorar sus habilidades como docente, ya que no solo explicó los conceptos al 
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estudiantado desde un punto de vista técnico, sino que lo abordó bajo diversos enfoques, para que 

pudiesen transmitirlos de manera práctica y sencilla. Durante las clases, el profesor organizó activi-

dades en las cuales el alumnado plasmó sus ideas en lienzos de papel, desarrolló mini obras teatrales 

y analizó información con un sentido crítico. 

Dado el éxito que tuvo la actividad en los primeros cinco años, el docente consideró necesario abar-

car un universo mayor de personas y potenciar la calidad del servicio entregado, lo cual se concretó 

gracias a la adjudicación de un proyecto de extensión académica permitiendo, adicionalmente, desa-

rrollar habilidades de administración de recursos, presupuestos y gestión de compras al estudiantado.

Desde el punto de vista de la investigación, el académico pudo elaborar un artículo que extrajo los 

aprendizajes de la iniciativa, formalizando así los hitos de esta actividad para que a futuro otras casas 

de estudio puedan implementarla, adecuándola a sus propios contextos educativos.

Complementando lo anterior, se pueden identificar similitudes entre el testimonio del docente 

y los resultados obtenidos por el estudiantado y el público. Los objetivos que el profesor se propu-

so cumplir al implementar esta iniciativa fueron cumplidos a cabalidad. En efecto, los estudiantes 

obtuvieron no solo conocimientos en cuanto a finanzas personales, sino que además desarrollaron 

habilidades y competencias necesarias en el ámbito laboral. Asimismo, el docente logró contribuir al 

empoderamiento comunitario de su entorno más cercano, puesto que el público usuario que asistió 

a los talleres manifestó, a través de las encuestas, una opinión positiva hacia estos, y consideró que 

realmente fueron un aporte para mejorar sus conocimientos en cuanto a la gestión de sus finanzas. 

Dicho resultado refleja el alto compromiso que mostró el alumnado en su rol de relator, aspecto que 

el profesor también buscaba lograr con la iniciativa. 

Aun así, el profesor reconoció algunos aspectos a mejorar, como el diseño de las instrucciones de 

la evaluación, la estructura del reporte de capacitación, la orientación a los alumnos en su búsqueda 

de público objetivo, la incorporación de otros temas, el aumento en la cobertura de personas usuarias 

y la diversificación de las instituciones seleccionadas.

Considerando lo expuesto anteriormente, se evidencia que la implementación del A+S beneficia 

al cuerpo docente, puesto que le permite adquirir competencias técnicas y pedagógicas, facilitando su 

labor en el futuro (Sartor-Harada et al., 2020).

DISCUSIÓN

En este artículo se analiza el caso de una actividad A+S aplicada a las personas estudiantes de 

Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción Campus Chillán, en Chile, consistente en la 

realización de talleres de educación financiera a la comunidad. Los testimonios del estudiantado evi-

denciaron de que la actividad tributó a las competencias contenidas en el programa de la asignatura en 

cuestión, referente al uso del pensamiento crítico y de comunicación efectiva. Además, se reconoce el 
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beneficio en aspectos más allá de los buscados por la asignatura, agrupados en el desarrollo personal 
y en la responsabilidad social. 

El caso expone los beneficios de esta iniciativa para el público usuario, quienes se manifiestan 
muy satisfechos con el desempeño del alumnado al comprender las temáticas expuestas, resolver sus 
dudas y destacar el carácter lúdico de dichos talleres. Por otro lado, el docente de la asignatura destaca 
que esta metodología contribuyó al desarrollo de su experiencia académica, junto con poder aportar 
positivamente a la comunidad en cuanto al fomento de la educación financiera.  

CONCLUSIONES 
Este artículo puede servir como insumo para desarrollar la metodología A+S en disciplinas de la 

economía y negocios de otras universidades y países. El propósito no es generar una réplica exacta de 
esta iniciativa, sino más bien adaptar los elementos necesarios a la realidad de cada país y metas de 
cada casa de estudios superiores, manteniendo los aspectos positivos indicados en el caso, y solucio-
nando las debilidades que se presentaron en el desarrollo de esta actividad. 

Por otra parte, el cambio de paradigma en cuanto a la modalidad de los talleres de capacitación 
(presencial o virtual), siendo más notorio con la llegada de la pandemia, nos permite realizar esta ac-
tividad sin la necesidad de contar con el público objetivo de forma necesariamente presencial, lo que 
en algunos casos representa más bien una ventaja, al poder llegar de esta forma a más personas, que 
de otra manera y por distintos motivos, no participarían. 

Este caso sirve como insumo para la implementación de políticas educativas, donde educadores, 
estudiantes y formuladores de estrategias públicas en la materia pueden considerar que el método 
A+S contribuye a cambiar las prácticas tradicionales de enseñanza aprendizaje.
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