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RESUMEN  

La cultura organizacional abarca las características, creencias y comportamientos arraigados en el 

seno de una organización. Por otro lado, el compromiso organizacional, particularmente en el 

contexto universitario, desempeña un papel esencial para las instituciones educativas al impulsar 

la colaboración, fortalecer valores, políticas y filosofías que inciden en el rendimiento 

organizativo. Este estudio tiene como objetivo la realización de una revisión sistemática de 

investigaciones relacionadas con la cultura y el compromiso organizacional en el ámbito de la 

educación superior. Para llevar a cabo esta revisión sistemática, se adoptó la metodología PRISMA 

y se seleccionaron cuidadosamente 15 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. Estos 

artículos se extrajeron de las bases de datos Scopus y SciELO y abarcaron el período desde 2017 

hasta 2023. En el análisis de la literatura, se identificaron cuatro categorías fundamentales: 

compromiso social, teorías y métodos pedagógicos, prácticas educativas, cultura de respeto e 

interculturalidad. Se concluyó que, aunque se observa un avance en la comprensión de la relación 

entre cultura y compromiso organizacional en el entorno educativo, persiste la necesidad de 

consolidar estas concepciones dentro de los programas académicos universitarios como parte 

integral de su cultura educativa. 

PALABRAS CLAVE: Cultura organizacional, compromiso organizacional, educación superior, 

educación, universidad 

 

ABSTRACT  

Organizational culture encompasses the characteristics, beliefs and behaviors embedded within 

an organization. Organizational commitment, particularly in the university context, plays an 

essential role for educational institutions by promoting collaboration, strengthening values, 

policies and philosophies which affect organizational performance. This study aims to conduct a 

systematic review of research related to culture and organizational commitment in the field of 

higher education. The PRISMA methodology was adopted and 15 articles that met the inclusion 
criteria were carefully selected. These articles were extracted from the Scopus and SciELO 

databases within the period from 2017 to 2023. In the analysis of the literature, four fundamental 

categories were identified: social commitment, pedagogical theories and methods, educational 

practices, culture of respect and interculturality. It was concluded that although there is progress 

in understanding the relationship between culture and organizational commitment in the 

educational environment, the need to consolidate these conceptions within university academic 

programs as an integral part of their educational culture persists. 
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INTRODUCCIÓN  

 
En la actualidad, las instituciones universitarias se encuentran inmersas en una dinámica de 

cambio. Esto conlleva la implementación de estrategias destinadas a destacar en cuanto a la gestión 

de recursos humanos. Estas estrategias no solo buscan marcar una diferencia significativa, sino 

también proporcionar ventajas competitivas a las organizaciones, especialmente en lo referente a 

la atracción y retención de los mejores talentos. Este aspecto se erige como un factor esencial para 

garantizar la calidad educativa y la sostenibilidad en su conjunto. 

En este contexto, resulta fundamental destacar la influencia determinante que ejerce la cultura 

organizacional en el compromiso dentro de las instituciones universitarias (Vaijayanthi et al., 

2011). En su análisis, Hurtado et al. (2021) resaltan que el compromiso organizacional posee un 

valor esencial en el ámbito universitario, y se manifiesta en dos aspectos fundamentales: en la 

forma en que se imparte la enseñanza y en el compromiso con la investigación y el desempeño 

profesional. 

Por otro lado, Robbins & Judge (2009) se cuestionan: 

Cómo se establece y sostiene la cultura de una organización. La cultura original se deriva 

de la filosofía del fundador. Éste, a su vez, tiene mucha influencia en los criterios que se 

usan para contratar. Las acciones de la alta dirección actual establecen el clima general de 

lo que es un comportamiento aceptable y lo que no. El modo en que socialicen los 

empleados dependerá del grado del éxito que se logre al hacer coincidir los valores de los 

nuevos empleados con los de la organización en el proceso de selección y en la preferencia 

que tenga la alta dirección respecto de los métodos de socialización. (p. 597) 

En cuanto a la revisión de la literatura, Orejuela et al. (2022) destacan que las instituciones 

educativas se esfuerzan por alcanzar los más altos estándares de calidad. Este objetivo representa 

un desafío significativo para estas organizaciones, ya que la calidad en la educación se erige como 

un valor fundamental que permea todos los niveles de la institución. 

La cultura organizacional se define como: 

Un conjunto de creencias, hábitos, costumbres y valores, conocidos por todos los 

colaboradores de la organización y es una variable importante de conocer como futuros 

gerentes y para los que actualmente lo son, ya que a través de una cultura organizacional 

dominante se obtiene una ventaja competitiva. (Gutiérrez, 2014, p. 12) 

Al reflejarse en la manera en que las personas piensan, sienten y actúan en ese entorno, la cultura 

organizacional juega un papel crucial en el éxito de una organización. Una cultura sólida fortalece 

a sus miembros y permite a los administradores ser más eficientes en su capacidad para motivar, 

lo que a su vez garantiza el compromiso a largo plazo. 

En toda organización, existen elementos tanto visibles como invisibles que influyen en su 
funcionamiento. Los elementos visibles engloban las creencias, valores, normas, lemas y símbolos 

manifestados en la superficie de la organización. Por otro lado, los elementos invisibles residen en 

la mente de los miembros de la organización. Estos elementos se traducen en sentimientos, 

temores, valores y creencias que, aunque difíciles de explicar, desempeñan un papel determinante 

en la conducta de los miembros de la organización (Durham, 1984). 

Asimismo, Robbins & Judge (2009) subrayan una serie de características esenciales a tener en 

cuenta dentro de la cultura de una organización: autonomía individual, estructura, apoyo, 

identidad, desempeño, tolerancia al conflicto y tolerancia al riesgo. Además, señalan la existencia 

de dos tipos de culturas organizacionales: la cultura organizacional fuerte, donde los valores se 



   
 

   
 

mantienen con firmeza y son compartidos por todos los miembros, y la cultura organizacional 

débil, en la cual los valores no son aceptados ni compartidos, lo que se traduce en una falta de 

claridad y firmeza. 

Al llevar a cabo un análisis de los factores que influyen en la cultura de la inteligencia en las 

organizaciones, es posible realizar diagnósticos y diseñar estrategias para fomentar el desarrollo 

de la cultura organizacional en sus procesos (Souza & Janissek-Muniz, 2021). 

En cuanto al Compromiso Organizacional, se encuentra como referencia la teoría de Meyer et al. 

(2002) que propone tres dimensiones para su desarrollo: compromiso afectivo, compromiso 

normativo y compromiso de continuidad (Hurtado et al., 2021). Esta teoría se destaca por su 

robustez y precisión en el abordaje del compromiso organizacional. 

Además, se llevó a cabo un análisis de las implicaciones educativas con el fin de comprender el 

compromiso académico, haciendo hincapié en su dimensión proactiva, según lo investigado por 

Rigo et al. (2021). Del mismo modo, se investigó la eficacia de la cultura organizacional para 

mejorar el desempeño docente en la Unidad Educativa Liceo Naval. La base de la cultura 

organizacional está relacionada estrechamente con el desempeño laboral dentro de la organización 

sean estos sus logros en su puesto de trabajo, además de la persona que lidera la empresa. La 

investigación sobre la cultura organizacional dentro de la organización es utilizada como 

herramienta para tomar decisión administrativa e incrementar la productividad y ayuda a la mejora 

continua (Guerrero et al., 2020). Por esta razón, el desarrollo de estrategias se vuelve fundamental 

en el contexto de la cultura, como sugieren Andrade & Ureta (2021). 

En última instancia, el análisis mencionado llega a la conclusión de que, en el contexto de 

colaboradores de una agencia de marketing, un mayor desarrollo de la cultura organizacional se 

traduce en un compromiso más sólido dentro de la organización (Martin, 2023). 

Dentro del conjunto de artículos relacionados con la revisión sistemática sobre cultura y 

compromiso organizacional en la educación superior de América Latina y el Caribe, Hernández 

(2022) menciona la realización de investigaciones significativas en este campo, gracias a la 

relevancia que tiene para las organizaciones educativas. 

Según lo señalado por Gonzáles-Limas et al. (2018), el estudio de la cultura organizacional abarca 

un período que se extiende desde Tylor en 1971 hasta las investigaciones más recientes, como las 

de Dhinga y Punia en 2019. Este recorrido se ha podido identificar a través de la revisión 

sistemática de la literatura. 

Asimismo, resulta de un interés significativo para los gerentes, promotores, líderes, docentes y 

personal administrativo de las organizaciones fomentar el empoderamiento de la cultura y el 

compromiso en los ámbitos universitarios de América Latina y el Caribe. 

 

METODOLOGÍA  

 
Las revisiones sistemáticas siguen metodologías estructuradas para reducir al mínimo el riesgo de 

sesgo en el proceso de selección y análisis de la evidencia, lo cual es una diferencia importante 

con las revisiones narrativas (Quispe et al., 2021). En el contexto de las Ciencias Sociales y 

Humanidades, es de vital importancia comprender el estado actual de un área temática para 

garantizar la calidad y sistematización del trabajo (Bravo & Cabanillas, 2021). 
En este sentido, para llevar a cabo la revisión sistemática, cuyo proceso y resultado se plasma en 

este artículo, se siguieron las directrices de la denominada metodología, método o declaración 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que en español 

se entiende como “Elementos preferenciales para informar sobre revisiones sistemáticas y 

metaanálisis”.  

La estrategia de búsqueda, selección y evaluación de los artículos se centró en el tema de cultura 

y compromiso organizacional en el nivel superior, utilizando las bases de datos Scopus y SciELO 

en el período comprendido entre 2017 y 2023, para buscar respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los aspectos generales de los estudios seleccionados?, ¿Cuáles son las características 



   
 

   
 

metodológicas de los estudios seleccionados según la base de datos?, ¿Cuáles son las 

contribuciones destacadas según las categorías identificadas? En consecuencia, se establecieron 

los criterios de inclusión y exclusión, para orientar la selección de los artículos. 

Como criterios de inclusión en este estudio, se consideraron los siguientes: 

1. Artículos originales relacionados con Educación y Ciencias Sociales. 

2. Período de publicación comprendido entre 2017 y 2023. 

3. Estudios disponibles en castellano, inglés y portugués. 

4. Investigaciones realizadas en países de América Latina y el Caribe. 

5. Artículos que estén completos y sean de acceso abierto. 

6. Artículos con títulos que incluyan “Cultura y Compromiso Organizacional en Educación 

Superior”. 

7. Enfoques que aborden metodologías cuantitativas, cualitativas o mixtas. 

Asimismo, se establecieron los siguientes criterios de exclusión durante la revisión de los artículos: 

1. Artículos originales que no se relacionan con Educación y Ciencias Sociales. 

2. Publicaciones que no se encuentran dentro del rango de años especificado. 

3. Estudios en idiomas distintos al español, inglés o portugués. 

4. Estudios realizados en países que no pertenecen a América Latina y el Caribe. 

5. Artículos incompletos o de acceso restringido. 

6. Otras formas de publicación, como ensayos, libros, conferencias, tesis, comentarios, 

monografías y artículos de opinión. 

Estos criterios se aplicaron para asegurar la selección de artículos pertinentes a la revisión 

sistemática. En la estrategia de búsqueda en las bases de datos seleccionadas, se emplearon los 

operadores booleanos “AND” y “OR” para combinar descriptores en los idiomas español e inglés. 

Los términos clave fueron los siguientes: en español (cultura organizacional Y compromiso 

organizacional), (compromiso Y cultura) y (educación O universidad); en inglés organizational 

AND culture AND organizational AND commitment, (commitment and culture) AND (education 

OR university). 

A continuación, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión utilizando los filtros 

proporcionados por las bases de datos. Esto se hizo dentro de las bases de datos Scopus y SciELO, 

abarcando los últimos 7 años, con un enfoque específico en el tema de cultura y compromiso 

organizacional. 

La Figura 1 representa el procedimiento utilizado para seleccionar los artículos en las bases de 

datos Scopus y SciELO, en las cuales se identificaron un total de 7.390 artículos en el proceso de 

revisión sistemática, de los cuales 7.240 estaban en Scopus y 150 en SciELO. Los cuales fueron 

analizados por medio de los filtros y criterios de inclusión y exclusión, como resultado de este 

proceso, se seleccionaron 15 artículos que forman parte de la presente revisión sistemática. 

 



   
 

   
 

 

Figura 1: Diagrama de flujo PRISMA para revisiones sistemáticas  

 

Una vez seleccionados los artículos se codificaron los datos, teniendo en cuenta una serie de 

aspectos relacionados con los atributos de los artículos primarios que se encuentran en una base 

de datos de Microsoft office Excel, entre ellos: el año de la publicación, autor, título, idioma, país 

de origen, diseño metodológico, muestra y resultados de estudio.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Los resultados de este estudio se presentan a través de tablas y figuras que representan la búsqueda 

preliminar realizada en las bases de datos seleccionadas, así como los criterios de inclusión y 

exclusión relacionados con la cultura y el compromiso organizacional en América Latina y el 

Caribe. La Tabla 1 detalla los resultados preliminares a partir de un total de 7.390 artículos 

publicados.  

Estos artículos fueron identificados mediante la combinación de palabras clave en español e inglés, 

tales como “Cultura Organizacional”, “Compromiso Organizacional” y “Educación Superior”. La 

búsqueda se realizó en las bases de datos seleccionadas para esta investigación, que incluyen 

Scopus con 7.240 artículos y Scielo con 150, y abarcan todos los estudios relacionados con el 

tema. 

 

Tabla 1: Resultado preliminar de la búsqueda, utilizando palabras combinadas 



   
 

   
 

 
 

Después de revisadas las bases de datos de Scopus y SciELO, fueron identificados y seleccionados 

15 artículos de investigación que cumplen con los criterios de inclusión (elegibilidad) planteados. 

Este proceso se basó en las directrices de PRISMA y se presenta en el diagrama de flujo de la 

Figura 1. 



   
 

   
 

La revisión sistemática abarcó el período comprendido entre los años 2017 y 2023, como se 

muestra en la Figura 2. En 2017 no se encontraron artículos de revisión relacionados con el tema 

(n=0). Sin embargo, en 2023 se indexó un artículo (n=1). 

En los años 2018, 2020 y 2022 se publicaron dos artículos en cada uno (n=2). No obstante, el año 

de mayor producción de artículos fue 2021, con un total de cinco artículos (n=5), lo que se refleja 

como el pico máximo en el gráfico. 

 

 

Figura 2: Distribución de artículos publicados por año 

 

De acuerdo con el análisis de la Tabla 2, referida a los autores de los quince (n=15) artículos 

científicos seleccionados en el presente trabajo de investigación, se observa la siguiente 

distribución: 

Un (n=1) artículo corresponde a un solo autor, en este caso, Ramdhani (2023). Seis (n=6) artículos 

científicos son fruto de la colaboración de dos (n=2) autores. Entre ellos se encuentran Oliviera y 

Martins (2021), Costa y Prado de Sousa (2019), Cuenca y López (2020), Contreras y Cortina 

(2021), Vélez y Ruiz (2019), Pagotto y Sidnei (2018). Tres (n=3) artículos cuentan con tres (n=3) 

autores, que son Mitosis, et al., (2021), Vásquez, et al., (2022), Hurtado, et al., (2019). Dos (n=2) 

artículos tienen cuatro (n=4) autores. Estos son Maliha, et al., (2021) y Sales, et al., (2018) 

Asimismo, dos (n=2) artículos se han desarrollado con la contribución de seis (n=6) autores. Estos 

son Khurshid, et al., (2020) y Bin, et al., (2021). Un (n=1) artículo científico se distingue por contar 

con ocho (n=8) autores, a saber, Poudevigne, et al., (2022). 

En cuanto a los títulos de los quince (n=15) artículos científicos, se observa que seis (n=6) de los 

autores han empleado denominaciones relacionadas con temas como “Cultura”, “Condiciones 

Culturales”, “Cultura Organizacional”, “Compromiso y Cultura Organizacional”, 

“Responsabilidad Social” y “Aseguramiento de la Calidad”. Estos títulos corresponden a los 

autores Poudevigne, et al. (2022), Costa y Prado de Sousa (2019), Mitosis, et al. (2021), Cuenca y 

López (2020), Contreras y Cortina (2021), y Bin, et al. (2021). 

Por otro lado, dos (n=2) artículos comparten denominaciones relacionadas con “Educación para la 

Paz” y “Análisis de Condiciones”. Estos pertenecen a Oliviera y Martins (2021), y Soler, Ortega 

y Pérez (2019). 

Además, otros artículos: “Barreras de seguridad”, “Teorías: una reflexión autoetnográfica”, “La 

universidad en crisis”, e “Isócrates” pertenecen a Maliha, et al. (2021), Khurshid, et al. (2020), 

Ramdhani (2023), Vélez y Ruiz (2019), y Pagotto y Sidnei (2018). Además, se encuentra un 

artículo con el título “Gestión del Talento”, de Mitosis, et al., (2021). 

En relación con las revistas científicas indexadas en el presente estudio, se identificaron las 

siguientes: 

Dos (n=2) revistas pertenecen al campo de las Education Sciences. Dos (n=2) revistas llevan el 

nombre de Sustainability. Una (n=1) revista corresponde a la Revista Colombiana de Educación. 

Otra (n=1) revista se titula Praxis Educativa. También se encuentra una revista en el ámbito de 

Informática. Otra (n=1) revista es Conrado.  



   
 

   
 

Asimismo, se identifica una (n=1) revista llamada Podium. Otra (n=1) revista pertenece al South 

African Journal of Higher Education. Una (n=1) revista se titula Dilemas Contemporáneos: 

Educación, Política y Valores. Además, se identificaron revistas con los siguientes nombres: 

Educación Superior, Innovación Educativa, Investigación, y Educación y Pesquisa, todas con una 

(n=1) representación en la selección de artículos para este estudio. 

 

Tabla 2: Aspectos generales de los estudios seleccionados  

 
 



   
 

   
 

En la Tabla 3, que presenta las características metodológicas de los quince (n=15) artículos 

seleccionados, se observa que, en cuanto al enfoque metodológico, diez (n=10) artículos adoptan 

un enfoque cualitativo, mientras que cinco (n=5) se centran en un enfoque cuantitativo. 

En relación con el diseño, se encuentran cuatro (n=4) artículos que utilizan la investigación acción, 

y otros cuatro (n=4) que emplean el diseño descriptivo. Además, tres (n=3) artículos se basan en 

la teoría fundamentada, dos (n=2) en el diseño etnográfico, y uno (n=1) en el diseño correlacional. 

También se identifica un artículo (n=1) de diseño no experimental transversal. 

En lo que respecta a los instrumentos utilizados en los artículos, en la mayoría de los casos no se 

especifica un instrumento en particular, con un total de siete (n=7) artículos. Luego, se utilizan 

guías de encuesta en cuatro (n=4) artículos, guías de entrevista en dos (n=2) artículos, cuestionarios 

en uno (n=1) artículo, y análisis de documentos en otro artículo (n=1). 
 

Tabla 3: Características metodológicas de los estudios seleccionados 

 
 

 

En tanto, la Tabla 4 muestra los principales hallazgos y aportes de los quince (n=15) artículos, 

divididos en cuatro categorías (n=4). A continuación, se detallan los resultados: 

La primera categoría, que aborda el “Compromiso Social”, incluye cinco (n=5) artículos que 

destacan el compromiso del maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la inculcación de 

valores y la promoción de la sostenibilidad ambiental. Los identificadores (ID) de estos artículos 

son 1, 7, 8, 10 y 13. 

La segunda categoría, relacionada con “Teorías y Métodos Pedagógicos”, cuenta con cuatro (n=4) 

artículos que resaltan la importancia de estudiar las teorías de compromiso social, los valores y la 

filosofía crítica de una organización. Los ID correspondientes son 4, 5, 12 y 15. 

En la tercera categoría, denominada “Prácticas Educativas”, se incluyen cuatro (n=4) artículos que 

enfatizan la práctica en una cultura de paz, la comunicación asertiva y fluida, y la importancia de 

escucharse mutuamente dentro de una organización. Los ID correspondientes son 2, 3, 6. 

Por último, en la cuarta categoría, que aborda “Cultura de Respeto y la Interculturalidad”, tres 

(n=3) artículos concluyen que es necesario fomentar una cultura de respeto social, valorar la 

participación con liderazgo, y adoptar un currículo más contextualizado. Los ID correspondientes 

son 9, 11 y 14. 



   
 

   
 

Estas categorías reflejan los enfoques y temas principales explorados en los quince artículos 

seleccionados. 

 

Tabla 4: Aportes según categorías emergidas, en las bases de datos Scopus y SciELO  

 

 

Por otra parte, se presentan los aportes del estudio organizados en cuatro categorías. En la primera: 

“Compromiso Social en Docentes y Estudiantes Universitarios”, se encuentra la mayoría de los 

autores (n=5), quienes han concluido que la educación superior debe ser crítica y reflexiva, 

inculcar valores y fomentar la competitividad. Para lograr esto, deben dominarse la misión y visión 

de la institución, adaptar la enseñanza al avance tecnológico y centrarse en las necesidades del 

estudiante. 

La segunda categoría, “Teorías y Métodos Pedagógicos”, incluye a cuatro (n=4) autores que 

abordan teorías relacionadas con la organización, la cultura de compromiso, la gestión docente, la 

filosofía institucional, los valores y las barreras en el ámbito organizativo. También se exploran 

métodos pedagógicos adaptados a la filosofía y al modelo institucional. 

La tercera categoría, “Prácticas Educativas”, está compuesta por tres (n=3) autores que destacan 

la importancia de promover una cultura de paz en la educación superior y de mantener una 

comunicación fluida en la gestión docente a lo largo de la historia de la institución. También se 



   
 

   
 

enfatiza la necesidad de escuchar y actualizar constantemente los intereses e inquietudes de los 

miembros de la organización. 

En la cuarta categoría, “Cultura de Respeto y la Interculturalidad”, cuatro (n=4) autores resaltan 

la necesidad de que las universidades impulsen una cultura de compromiso en la sociedad, valoren 

la diversidad cultural con sentido de pertenencia y promuevan una cultura participativa. Además, 

mencionan la importancia de adaptar el currículo educativo a la realidad cultural. 

Es importante señalar una limitación de este estudio, que radica en que los artículos analizados no 

provienen exclusivamente de producciones científicas de Latinoamérica y el Caribe. Esto se debe 

a que solo se consideraron dos bases de datos, y la accesibilidad y el idioma también pueden haber 

influido en esta selección. A pesar de estos sesgos, esta revisión puede servir como punto de 

referencia para investigaciones futuras y para tomar decisiones pertinentes en relación con el tema 

tratado. 

 

EVIDENCIAS EMPÍRICAS DE LA CULTURA Y EL COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

 
En cuanto a la relación directa entre la cultura organizacional y el compromiso organizacional, se 

observa un coeficiente de regresión de 0.721, lo que indica un grado significativo de asociación, y 

un coeficiente de determinación de 0.539, lo que señala un alto nivel de capacidad predictiva del 

modelo (Hu & Bentler, 1998). 

Según los resultados estadísticos, las dimensiones de la cultura organizacional ejercen influencia 

en el compromiso organizacional, esta influencia es positiva y significativa, y representa un 53.9 

% de impacto en el compromiso organizacional. Por otro lado, Fernandez-Lores et al. (2016) 

explican que la marca empleadora tiene un efecto positivo en el compromiso afectivo. Del mismo 

modo, Vaijayanthi et al. (2011) sostienen que los componentes intrínsecos de la marca empleadora 

son más significativos que los extrínsecos en su influencia sobre el compromiso organizacional. 

Según Morelos-Gómez & Fontalvo-Herrera (2014) los determinantes de la cultura organizacional 

incluyen aspectos como estrategia, estructura, trabajo en equipo, liderazgo, propiedad, 

organización y entorno. Estos elementos están vinculados a la competitividad. Además, de acuerdo 

con Manosalvas et al. (2015) la cultura organizacional se considera un factor crucial en una 

organización, ya que contribuye significativamente a la consecución de objetivos y a la gestión de 

las relaciones laborales.  

El compromiso organizacional desempeña un papel crítico en diversos aspectos, como el 

rendimiento, el ausentismo y la rotación de personal (Baez-Santana et al., 2019). Es esencial para 

mejorar la eficacia y eficiencia de los miembros de la organización, al permitirles alcanzar los 

objetivos y las expectativas de la empresa (Llapa et al., 2008). En este contexto, el compromiso de 

los empleados puede traducirse en una mayor productividad y, en consecuencia, en resultados 

financieros positivos. Las inversiones en el bienestar de los empleados también pueden generar 

beneficios significativos para la empresa (Arias et al., 2003). 

Las características que más influyen en el desempeño están relacionadas con el compromiso 

organizacional (Lupano & Castro, 2018) y este impacta de manera positiva en el comportamiento 

orientado hacia el logro de los objetivos (Martínez et al., 2018). Cada tipo de compromiso puede 

generar diferentes efectos en el desempeño, donde el compromiso afectivo motiva a las personas 
a esforzarse en su rendimiento (Toro, 1998). 

Desde la perspectiva de Do & Rhee (2021) el compromiso afectivo hacia la institución 

universitaria modera positivamente la relación entre el afecto negativo y el liderazgo 

transformacional en la universidad. Asimismo, Cownie (2019) analiza los factores impulsores del 

compromiso afectivo de los estudiantes universitarios. 

En tanto, Salvador-Ferrer (2012) define al compromiso afectivo:  

Es el que cuenta con la mayor cantidad de antecedentes. Estos antecedentes incluyen la 

satisfacción en el trabajo, la satisfacción en la vida, el bienestar psicológico, la cultura y el 



   
 

   
 

clima organizacional, el oportunismo y el empoderamiento. Además, el compromiso 

afectivo genera un mayor número de beneficios, contribuyendo a la creación de todos los 

conceptos que se han clasificado como consecuencias del compromiso organizacional, con 

la excepción del manejo del estrés y la inteligencia emocional, que se ven afectados de 

manera negativa. (p. 23) 

 
CONCLUSIONES 

 
Según la revisión sistemática realizada, se obtuvo que la mayor producción de artículos se registró 

en 2021, alcanzando su punto máximo durante el año de la pandemia. Otro hallazgo revela que la 

mayoría de los trabajos adopta un enfoque cualitativo, con una mayor prevalencia de diseños de 

estudio como la investigación acción y el descriptivo. 

El proceso de la revisión sistemática fue organizado en categorías que ofrecen diferentes 

perspectivas sobre cómo comprender la cultura y el compromiso organizacional en el contexto 

universitario. Se observó que no existe un modelo único para diagnosticar la cultura y el 

compromiso organizacional en las universidades. Sin embargo, se aprecia una creciente tendencia 

hacia la necesidad de un enfoque más integral en la evaluación de estos constructos, lo que podría 

contribuir a mejorar la calidad de futuras revisiones sistemáticas en este campo. 
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