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Resumen
El presente artículo tuvo como objetivo establecer la correlación entre 
la gestión logística y la adquisición de bienes y servicios en una 
escuela de postgrado. Se realizó una investigación correlacional y no 
experimental, para la cual se aplicó la técnica de la encuesta. Se 
evidenció que las dimensiones estrategias y políticas de compras, 
atención de requerimientos y el cumplimiento de objetivos y metas, 
registran una asociación significativa y positiva con la gestión 
logística.  Por lo que se concluye entonces que sí existe una 
correlación significativa y positiva entre la gestión logística y la 
adquisición de bienes y servicios en la Escuela de Postgrado.
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Abstract
The objective of this article was to establish the correlation between 
logistics management and the acquisition of goods and services in a 
graduate school. A correlational and non-experimental investigation was 
conducted, for which the survey technique was applied. The dimensions 
of purchasing strategies and policies, meeting requirements, and 
compliance with objectives and goals register a significant and positive 
association with logistics management. Therefore, it is concluded that 
there is a significant and positive correlation between logistics 
management and the acquisition of goods and services in the Graduate 
School.
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. 
Escuela de Postgrado: trabajadores administrativos

Dependencia  Colaboradores  

Administración  06 
Servicios Académicos  05 

Grados y Títulos  02 
Marketing y Publicidad  02 

Ventas  06 
Acreditaciones y Calidad  03 

Total  24 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 

Figura 1. Percepción del personal sobre la Planificación Logística.
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. 
Factores de validación de instrumento

Lenguaje apropiado  Expresa claridad del instrumento  

Objetividad  Da cuenta de si está expresado en conductas observables
Actualidad  Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología  

Organización  Existe una organización lógica en el uso del instrumento
Suficiencia  Comprende los aspectos en cantidad y calidad  

Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de las estrategias científicas
Consistencia  Basado en el aspecto teórico-científico  
Coherencia  Mantener los índices, indicadores y dimensiones con sentido

Metodología  La estrategia responde al propósito del diagnóstico  
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 

Figura 2. Percepción del personal sobre la Evaluación de las Propuestas de Compras.
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. 
Percepción del personal sobre la Gestión de Inventario 
(%)

Ítems  Nunca Casi 
nunca

Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

Control de calidad 0  16.7  45.8  33.3  4.2  

Manejo de stock 0  16.7  25  54.2  4.2  

Costo de 
almacenamiento

4.2  16.7  45.8  29.2  4.2  

Tiempo de atención 4.2  8.3  29.2  50  8.3  
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 

* p < .05; ** p < .01

Tabla 4. 
Percepción del personal sobre la Gestión de Inventario (%)

Correlación Rho Spearman Gestión Logística Conclusión  

Adquisición de bienes y servicios 0.484* Se confirma H1

Estrategias y políticas en las compras 0.396** Se confirma H2

Atención de requerimientos 0.380** Se confirma H3

Cumplimiento de metas y objetivos 0.473* Se confirma H4
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 
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Introducción

La disciplina de la gestión surgió 
como resultado del crecimiento de la 
sociedad y de los cambios en el mundo 
empresarial provocados por el aumento 
de la competencia y los continuos 
cambios medioambientales (Ortiz y 
otros, 2019). A medida que la 
competencia evoluciona, se mantiene el 
objetivo de la gestión orientada a la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios, que es llevar a cabo de forma 
coherente las tareas acordadas de manera 
que se cumplan las normas legales, al 
tiempo que se asumen formas de 
identificar y responder a las demandas 
emergentes (Amaya y otros, 2020). 

Dentro del extenso espectro de la 
gestión organizacional, es importante 
resaltar en forma específica la gestión 
logística. Esta consiste en el desarrollo de 
procesos sistemáticos y estructurados 
para organizar y realizar una determinada 
actividad. En este sentido, cuando se 
abordan aspectos que implican 
operaciones de negocios, surgen los 
detalles asociados con la consecución de 
tareas a acordar, los plazos de pago, de 
entrega y las condiciones de la oferta, que 
dan lugar a flujos de trabajo de inicio a 
fin, con el propósito de dar respuestas 
satisfactorias tanto a las expectativas de 
los clientes como a las de la organización 
(Trakulsunti y otros, 2023). Uno de los 
aspectos que se aborda a través de la 
gestión logística es la adquisición de 
bienes y/o servicios que involucra de 
forma directa a las funciones de manejo 
de información, abastecimiento, compras, 
almacenamiento, distribución y el 

servicio al cliente (Salazar y otros,2023). 

En las instituciones educativas de 
nivel superior, el postgrado ha sido un 
proceso formativo que potencia el 
desarrollo de la capacidad investigativa, 
pues incluye aspectos de ciencia y 
tecnología; a su vez, es más sistémico, 
profundo y creativo que el pregrado, 
aunque desde el punto de vista conceptual 
ha ido variando debido a su desarrollo 
histórico en función del tiempo y las 
circunstancias que lo afectan (Páez y 
otros, 2019). El proceso de enseñanza 
utilizado en el postgrado se centra en la 
reflexión y la creación de nuevas 
perspectivas y experiencias sociales que 
dan prioridad al alto rendimiento de los 
especialistas, para que estén listos y 
desarrollen sus carreras en un entorno 
académico de alta calificación (Quiñones 
y otros, 2019). Es así como el desarrollo 
de los procesos de gestión en el área de 
postgrado se torna importante, ya que 
contribuye al diagnóstico de falencias, 
necesidades y oportunidades de mejora, 
permitiendo que se determinen propuestas 
concretas de optimización en la 
distribución de recursos (Molina y 
González, 2019). 

La productividad académica es la 
generación de publicaciones de artículos 
científicos, patentes, dirección de tesis y 
convenios de colaboración, entre otros, 
como resultado de las actividades de 
creación y aplicación de conocimientos 
(Gordillo y otros, 2020). Esta gestión de 
recursos que la institución debe 
garantizar se relaciona con su propio 
funcionamiento, el cual debe ser de 
calidad (Vergel y otros, 2021). A su vez, 

Tabla 4):

H1: La gestión logística se relaciona 
significativamente con los procesos de 
adquisición de bienes y servicios de la 
escuela de postgrado.

H2: La gestión logística se relaciona 
significativamente con las estrategias y 
políticas en las compras de la escuela de 
postgrado.

H3: La gestión logística se relaciona 
significativamente con la atención de 
requerimientos en la escuela de posgrado.

H4: Existe relación significativa entre 
la gestión logística y el cumplimiento de 
objetivos y metas de la escuela de 
posgrado.

En relación a la planificación logística 
para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de postgrado se aprecia que la 
mayor atención está dirigida hacia la 
utilización del capital de trabajo, mientras 
que la asignación de recursos, así como la 
eficiencia y eficacia pasan a estar en un 
segundo plano. Este resultado discrepa 
con lo señalado por Hernández (2019) 
quien señala como parte primordial el 

manejo y asignación de recursos en la 
gestión logística. No obstante, Coelho y 
Marín (2022) hacen hincapié en la 
compensación del potencial económico 
de la organización para favorecer la 
gestión dentro de la organización. Esto 
permite exponer que se necesita un 
equilibrio entre las tres funciones bases 
de la planificación para lograr el 
cumplimiento eficiente de los objetivos.

En relación a la gestión de inventarios 
se observó que la universidad en el área 
de postgrado le asigna mayor atención al 
manejo del stock, secundada por el 
tiempo de atención y el costo de 
almacenamiento. Este lineamiento está 
parcialmente en sintonía con lo 
manifestado por Núñez y Sandoval 
(2019) quienes le asignan un gran valor al 
aseguramiento del nivel de existencia y a 
la reposición física de la misma. Sin 
embargo, no concuerda en su totalidad 
con los parámetros señalados por 
Camacho y otros (2021) que le asignan 
un mayor peso al seguimiento y control 
de los costos de almacenamiento. 
Además, la gestión que se lleva a cabo en 
este particular no está alineada con el 
enfoque de Matos (2020) debido a que no 
presta una atención sistemática a la 

productividad y/o rentabilidad que se 
genera por la actual gestión logística 
dentro del área de postgrado.

En cuanto a la evaluación de 
propuesta de compras los tres indicadores 
que se consideran con mayor precisión 
son el plazo de entrega, el plazo para el 
pago y las condiciones de la oferta 
recibida de las manos del proveedor, 
mientras que la capacidad para negociar 
está en un segundo plano. Esto está 
respaldado por la postura de Trakulsunti y 
otros (2023) quienes presentan la 
importancia de estructurar los flujos 
estructurados para dar respuesta a la 
gestión logística, desde el proceso de 
negociación como tal. De igual forma, 
Salazar y otros (2023) prevén que para la 
adquisición de los bienes y servicios es 
necesario el manejo de la información 
para llevar a cabo el proceso de compras 
y el abastecimiento de forma efectiva tal 
que garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes. 

En función a la relación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios, los resultados del 
estudio indicaron que existe una relación 
significativa entre estas, lo cual va de la 
mano con lo expresado por Alemán y 
otros (2020) quienes aseguran que ambas 
variables funcionan como un sistema 
integrado que permite garantizar el 
desenvolvimiento de los principios de la 
logística para el abastecimiento de los 
recursos necesarios para la organización.

Conclusiones

En función de los resultados descriptivos 

se puede puntualizar que, en la 
planificación logística, se presta más 
atención a la utilización del capital de 
trabajo, que a lograr un valor 
significativo de eficiencia y eficacia en la 
asignación de recursos. En cuanto a la 
gestión de inventarios, se apreciaron 
acciones concretas para el manejo del 
stock. De igual forma, aun cuando se 
tiene acordado un tiempo de entrega entre 
la empresa y los proveedores, es 
necesario un mejor seguimiento en el 
cumplimiento de este. En consecuencia, 
es importante que se apliquen nuevos 
lineamientos para abordar los costos de 
almacenamiento y llevar a cabo un 
control de calidad, que se ajuste a un 
proceso sistemático y normalizado.

Con base en los resultados 
inferenciales, se determinó que la actual 
gestión logística tiene una relación 
moderadamente significativa y positiva 
con los procesos de adquisición de bienes 
y servicios, las estrategias y políticas en 
las compras, la atención de requerimientos, 
y el cumplimiento de objetivos y metas 
de la escuela de posgrado. Esto permite 
aportar que existe la necesidad de su 
revisión detallada para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la productividad 
de la gestión logística, precisando los 
aspectos que se vienen desarrollando 
dentro de dicha gestión, que evidencien la 
necesidad de cambios y ajustes, con el fin 
de lograr resultados óptimos.  
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es importante gestionar los espacios 
disponibles para efectuar un alto 
desempeño en la actividad académica 
(Dillon y otros, 2019).

Según Marulanda y Rojas (2019) la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior se reorganiza en los 
recursos y capacidades que se dirigen a la 
transformación organizativa que facilite 
la satisfacción de las nuevas necesidades, 
de manera que se convirtió en un proceso 
de mejora continua que supone la 
actualización de la administración y las 
estructuras institucionales para garantizar 
la gestión de los recursos materiales, 
intangibles, financieros y humanos. Un 
aspecto importante es la adquisición de 
recursos tecnológicos para facilitar los 
procesos de gestión de conocimiento en 
instituciones superiores. Como sostienen 
Escorcia y Barros (2020), las instituciones 
superiores se enfrentan a una serie de 
retos que impiden la aplicación eficaz de 
este proceso, como la falta de 
infraestructuras tecnológicas adecuadas y 
la ausencia de una cultura de 
transferencia de conocimientos; por 
tanto, se hace hincapié en la conjugación 
de herramientas de información y 
comunicación para un eficiente 
desarrollo logístico.

La presente investigación tiene como 
objetivo establecer la correlación entre la 
gestión logística y la adquisición de 
bienes y servicios de una escuela de 
postgrado. Al ser el espacio donde esta se 
lleva a cabo, se evidencian las 
dimensiones que se abordan y cómo 
actúan estos procedimientos en la 
institución señalada, mostrando así 

aciertos y falencias en el proceso.  

La investigación es pertinente debido 
a que determina, además, la relación 
entre las estrategias y políticas, atención 
de los requerimientos y el cumplimiento 
de metas y objetivos de la adquisición de 
bienes, con la gestión logística. De igual 
forma, permite establecer un antecedente 
en la detección y registro de los 
requerimientos de las escuelas de 
postgrado. En consecuencia, busca 
definir líneas de acción a futuro, que 
incidan en los procedimientos y factores 
limitantes de la gestión de los inventarios 
y el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la escuela, así como la 
atención de los requerimientos de bienes 
y servicios para que se realicen de manera 
eficaz, económica y con calidad.

Revisión de literatura 

Gestión logística 

La gestión logística se vincula con los 
procesos que se realizan en la gerencia y 
en la parte administrativa de una 
empresa. Se centra en la función del 
liderazgo, en donde se controle de 
manera eficaz el ámbito de la 
planificación, obtención de recursos y su 
organización, así como el control de estos 
(García, 2020). Para ello, el 
abastecimiento de los materiales es un 
proceso importante para efectuar un plan 
de acción efectiva y eficiente; en el caso 
de las universidades, los estudiantes que 
acabaron el nivel medio son su materia 
prima esencial (Fuentefria y otros, 2022). 
Asimismo, al desarrollarse la gestión 
organizacional en el plano educativo, se 

incluye el control de la información y el 
conocimiento; esto proporciona datos 
para establecer estrategias de decisión y 
mejora el manejo de los recursos 
(Barzaga y otros, 2019). 

El buen manejo de los recursos se 
hace primordial, sobre todo, si es que se 
ofrece un servicio institucional basado en 
la investigación científica. Por ello, la 
fase de planificación es crucial en el 
proceso logístico porque determina los 
recursos necesarios para cada función 
organizativa, repercutiendo en la 
satisfacción de los usuarios (Hernández, 
2019). Las implicancias que 
corresponden a la planificación suponen 
el desarrollo de dinámicas como el 
establecimiento de objetivos estratégicos 
basados en la comprensión del potencial 
económico de la institución, el examen de 
sus recursos y oportunidades, y la 
identificación de los principales factores 
que obstaculizan o favorecen la 
realización de la actividad económica 
(Coelho y Marín, 2022). 

En este sentido, la planificación 
dentro de la gestión logística debe ser 
efectiva, lo cual significa poder alcanzar 
los objetivos y mantener un 
desenvolvimiento eficaz del proceso, 
para evitar errores que perjudiquen la 
calidad del bien o el servicio que se 
ofrece (Almuiñas y otros, 2020). De esta 
manera, la planificación en la educación 
de las actividades a desarrollar mantiene 
la línea de organización de objetivos a 
mediano plazo, por lo cual las acciones se 
dirigen a entrar en consenso con los 
miembros de la comunidad educativa 
acerca de los requerimientos que deben 

regir en la institución, con el propósito de 
mantener un desarrollo logístico 
apropiado (Carriazo y otros, 2020). Para 
ello, se debe gestionar eficazmente el 
capital de trabajo para proporcionar 
servicios funcionales en el área de 
investigación. Asimismo, para producir 
resultados positivos, esta gestión debe 
traducirse en una utilización adecuada de 
los recursos de la empresa (Navarrete, 
2021).

Uno de los aspectos fundamentales 
dentro de la gestión logística lo 
representa el manejo de los inventarios. 
Para ello se requiere disponer de sistemas 
estructurados en un centro de 
coordinación entre diferentes agentes 
para el aseguramiento de los niveles, 
movimientos y la reposición tanto física 
como digital de las existencias (Núñez y 
Sandoval, 2019). Para organizar la 
adquisición de los materiales se debe 
tomar en cuenta la información del 
proveedor, además de la consideración 
del tiempo de entrega, los requerimientos 
para la entrega del producto y los 
requisitos mínimos que debe cumplir con 
la estructura de costos de almacenamiento 
(Camacho y otros, 2021). 

En el mismo contexto, la gestión 
logística apunta a la administración 
eficiente de los materiales. Además, la 
institución es beneficiada al tener 
productos de calidad, lo cual equilibra la 
oferta y demanda del servicio que la 
empresa o institución brinda al público 
(Teiler y otros, 2021). El control de 
inventarios es crucial dentro de una 
gestión eficiente en las instituciones, 
puesto que, permite a la administración 

aumentar significativamente tanto la 
rentabilidad como la productividad de sus 
operaciones. De esta manera, cumple en 
gran medida los objetivos y normas 
establecidos por la oficina de 
planificación del sector universitario 
(Matos, 2020).

La satisfacción del cliente es crucial 
en este contexto, ya que los 
consumidores de bienes y servicios, al 
estar conformes, se convertirán en 
consumidores frecuentes; como consecuencia, 
aumentarán los ingresos progresivamente 
(Valenzuela y otros, 2019). En el ámbito 
de la satisfacción es importante tomar en 
cuenta la necesidad y las expectativas de 
los estudiantes, de otros beneficiarios y 
de las partes interesadas, ya que esto 
contribuirá al éxito de la organización 
educativa a largo plazo; del mismo modo, 
se prioriza el apoyo al desarrollo 
profesional de postgrado de los docentes, 
lo cual repercute en su desempeño dentro 
de la institución (Orozco y otros, 2021). 
En consecuencia, el servicio de la 
institución es un factor primordial para 
satisfacer directamente las necesidades 
de los estudiantes. 

Asimismo, se tiene en cuenta factores 
como la accesibilidad, la coherencia en la 
prestación del servicio y la precisión; 
como resultado, la calidad puede 
incrementarse en la medida en que se 
mejoren los aspectos específicos de los 
servicios ofrecidos (Portocarrero y otros, 
2021). Para ello, se requiere estar 
actualizados en cuanto a lo que necesita 
la sociedad, determinar los requerimientos 
de los grupos de interés y de la propia 
institución, además de mejorar la eficacia 

del desarrollo de facultades intelectuales 
y valores en los egresados. De este modo, 
se logrará un equilibrio entre la 
formación académica y la personal 
(Montesinos y otros, 2021).

Adquisición de bienes y servicios

En lo que respecta a los bienes de una 
universidad, Loyola y otros (2020) 
mencionan los recursos materiales de los 
que se dispone, como máquinas, 
automóviles, recursos tecnológicos, 
inmuebles, equipos de oficina y acciones. 
Asimismo, en cuanto a los servicios, 
García-Sanchis y otros (2015) sostienen 
que el ambiente universitario se 
conforma mediante un conjunto de 
acciones dirigidas al estudiante, por 
ejemplo: a) la gestión de docencia, b) el 
fortalecimiento del apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje, c) servicios 
complementarios a la formación, como 
asesorías académicas, profesionales y 
laborales, d) servicios complementarios a 
nivel social que incluyen salud, apoyo en 
caso de discapacidad, defensa del 
medioambiente, fomento y apoyo al 
voluntariado, regularización y derechos 
del estudiante e, incluso, el cuidado de 
niños, y e) servicios complementarios, 
como alojamiento, acceso a alimentación, 
enseñanza de idiomas, estacionamiento y 
servicios financieros. Además, se 
incluyen los servicios recreativos y 
extracadémicos relacionados con la 
cultura, el deporte y el ocio.

La adquisición es sinónimo de 
compra, lo cual involucra una serie de 
políticas y estrategias para llevar a cabo 
el proceso. La política es una guía para 

establecer criterios para la selección de 
fuentes, abastecimiento, requisitos de 
proveedores, condiciones de entrega, 
condiciones de pago, precompra y otros 
aspectos; mientras tanto, la estrategia es 
un plan a largo plazo que desarrolla una 
empresa para adquirir bienes o servicios 
que necesita para operar (Méndez y otros, 
2020). 

La adquisición de bienes y servicios 
se encuentra integrada a la gestión de 
compras en forma de cadena desde los 
proveedores hasta los clientes

Metodología 

Para el desarrollo del estudio, se 
siguieron los pasos de una investigación 
básica de diseño no experimental de 
alcance correlacional bajo el enfoque 
cuantitativo. En este aspecto, Rodríguez 
y otros (2020) señalan que una 
disertación es básica cuando su intención 
es explorar sobre un hecho poco o nada 
conocido, lo que conlleva a profundizar 
en este. En cuanto al diseño no 
experimental, Valles (2019) señala la 
ausencia de grupos de control que 
implican la manipulación o alteración de 
variables ni pruebas sincronizadas. Desde 
la perspectiva de Osada y Carrillo (2021), 
un estudio correlacional implica la 
ejecución de una prueba de hipótesis, que 
conduce al aseguramiento o descarte de 
una premisa, empleando herramientas de 
la estadística inferencial. 

La población del estudio fue de 24 
trabajadores administrativos de una 
escuela de postgrado. Se estructuró la 
cantidad de participantes, tomando en 

cuenta su puesto en la administración de 
la escuela (ver Tabla 1).

Para el desarrollo del trabajo se 
realizó el siguiente procedimiento de 
trabajo: a) obtención y recopilación de 
datos, tabulación, análisis e interpretación; 
b) aplicación de encuesta; c) procesamiento: 
tabulación de datos; d) análisis e 
interpretación de datos para establecer la 
correlación de variables (uso de SPSS y 
Excel); y e) prueba estadística para 
verificar la correlación se utilizó el Rho 
de Spearman, cuyos valores van desde la 
asociación negativa(-1), no existe 
asociación (0) y la asociación positiva (+1). 

Se utilizó como técnica de recolección 
la encuesta y, como instrumento, un 
cuestionario de 22 ítems, medidos con 
una escala de Likert de frecuencia de 
cinco puntos (1: nunca hasta 5: siempre) 
(ver Anexo 1) dirigido a los trabajadores 
administrativos de la escuela para la 
obtención de datos sobre la evaluación de 
la gestión logística en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la institución. Para confirmar la 
fiabilidad del instrumento se calculó el 

alfa de Cronbach el cual correspondió a 
0.904.  Para la validación del instrumento 
se contó con la colaboración de expertos, 
quienes verificaron los factores indicados 
en la Tabla 2.

 
Resultados

Análisis descriptivo

En relación a la planificación logística 

(ver Figura 1) para la asignación de 
recursos, se puede observar que los 
trabajadores perciben que la asignación 
de recursos a nivel pedagógico algunas 
veces es favorable (45.8%); no obstante, 
para otros resulta beneficiosa (50%). En 
consecuencia, se presta una asignación de 
recursos con ciertas deficiencias.  De 
igual forma, el 45.80% del personal 
encuestado percibe que la planificación 
logística algunas veces es eficiente y 

eficaz, y tan solo 29.20% se inclina de 
manera positiva señalando que casi 
siempre lo es. Finalmente, sobre la 
utilización del capital de trabajo, el 
62.50% opina positivamente, es decir que 
se cumple con los objetivos planteados.

Sobre la gestión de inventario (ver 
Tabla 3) en relación con el control de 
calidad, solamente el 37.5% señaló que se 
cumple casi siempre o siempre, lo que 
parece indicar una deficiencia en este 
indicador. Además, se aprecia un manejo 
adecuado de stock (58.4%), lo que 

permite deducir que dicha actividad se 
lleva a cabo de forma aceptable. En 
cuanto a los costos de almacenamiento, 
un 29.2% los catalogaron en un estatus 
poco favorable. El 58.3 % manifiesta que 
casi siempre o siempre se da una eficiente 
atención.

En la Figura 2 un grupo importante de 
trabajadores (62.5%) consideró que el 
plazo de pagos en las adquisiciones es el 
adecuado. Este comportamiento coincide 
en la evaluación del plazo de entrega 
(70.8%). En cuanto a la capacidad de 
negociar, se aprecia una tendencia 
favorable del 41.6% del personal. Así 
también sucede en cuanto al tratamiento 
de las ofertas recibidas (58.3%).  

Análisis inferencial

En esta investigación se realizó la 
formulación y prueba de las siguientes 
hipótesis utilizando el análisis correlacional 
con el estadístico Rho Spearman (ver 

Anexo 1. Cuestionario

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE  

ALGUNAS 
VECES  

CASI 
NUNCA NUNCA 

5 4 3  2 1  

En el instrumento se consideran 22 ítems, con cinco alternativas para ser respondidas según su criterio. Lea con  
atención cada uno de los mismos y marque con un aspa (X) solo una alternativa, que mejor crea conveniente.  

PREGUNTAS
 VALORIZACIÓN 

11 2 2 3 3 44 5 
a) Variable de Trabajo 01: Gestión Logística     

Planificación logística     
1. ¿Considera usted que la asignación de recursos es adecuada?      
2. ¿Se evalúa la eficiencia y eficacia de logística?      
3. ¿Se utiliza el capital de trabajo adecuadamente?      
Gestión de inventario     
4. ¿Existe un adecuado control de calidad?      
5. ¿Existe un eficiente manejo de stock?      
6. ¿Considera adecuado el costo de almacenamiento?      
7. ¿La atención a los usuarios es eficiente?      
Evaluación de propuestas     
8. ¿El plazo de pagos en las adquisiciones es adecuado?      
9. ¿El plazo de entrega de bienes es óptimo?      
10.  ¿Se cuenta con la capacidad para negociar sobre la adquisición de bienes?     
11.  ¿Las ofertas recibidas sobre compra de bienes son suficientes?     

b) Variable de trabajo 02: Adquisición de Bienes y Servicios     
Estrategias y políticas     
12.  ¿Existe un adecuado control de bienes?     
13.  ¿El precio de la compra de bienes es adecuado?     
14.  ¿Cuenta con el conocimiento técnico adecuado?     
Atención de requerimientos     
15.  ¿Se efectúa un estudio de mercado previo a las compras?     
16.  ¿Se evalúa la calidad del bien antes de la conformidad?     
17.  ¿Se elabora un reporte de saldos oportunamente?     
18.  ¿El tiempo del ciclo de las compras es adecuado?     
Cumplimiento de metas y objetivos     
19.  ¿Se tienen un control de los contratos efectuados?     
20.  ¿Existe un adecuado nivel de satisfacción de los usuarios?     
21.  ¿Considera que el porcentaje de reclamos es mínimo?     
22.  ¿El tiempo para el trámite de atención es óptimo?     
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