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P R E S E N T A C I O N 

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería se complace en presen
tar las MEMORIAS de la VII REUNION NACIONAL DE FACULTADES DE INGENIERIA, re1 
lizada en la Facultad Nacional de Minas de la Universidad Nacional de Colom, 
bia para celebrar el centenario de su fundación, del 17 al 19 de septiembre 
de 1987, en la ciudad de Medellín. 

El tema central de la Reunión 11 LA DESERCION ACADEMICA EN LAS FACULTADES D 
INGENIERIA" fue analizado con base en el trabajo en tres ' ~) Foros Prepara 
torios realizados durante el año que trataron los siguientes subtemas: 

Calidad del bachiller y sistema de admisión 
Factores no académicos de la deserción 
Formación Social y Humanística 

De un total de 14 ponencias presentadas en la reun,on, se incluyen en el pr 
sente documento los textos correspondientes a 10, obtenidas gracias a la co 
laboración de los respectivos autores. 

La Asociación agradece a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Univer
sidad Javeriana su colaboración para la edición del presente documento. 

De esta forma~ se hace entrega a las Universidades Colombianas, a las Facul 
tades de Ingeniería y a las Entidades relacionadas con la Educación Superio 
un material importante para el desarrollo de los programas de Ingeniería de 
País. 
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1. PRESENTACION DE LA INVESTIGACIDN 

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, y en 
especial la Facultad Na cional de Minas, se han preocupado por 

1 

estudiar la situación de la enseNanza de la ingeniería en Colombia. 

Un grupo de docentes de la Facultad Nacional de Minas planteó un 
p1-ograma de investigación ti tu 1 ado "La Enserranza de La Ingenieria 
en Colombia", cuyo objetivo general es el de disef'far y presentar 
propuestas que permitan a las facultades de ingenieria colombianas, 
y a sus docentes, mejorar el proceso de ensef'fanza-aprendizaje. Este 
programa fué aceptado por la Facultad de Minas y acogido por ACOFI. 

Como una primera etapa del programa, ~e planteó la investigación 
"Caracteriza ción del Docente de Ing~nierla en Colombia", proyecto 
que busca establecer un perfil ~el profesor de ingenieria, 
identificando: aspectos sociodemogrAficos, algunos factores del 
docente. que inciden en el proceso de ensertanza-aprendizaje, y su 
concepción del trabajo universitario. 

Para realizar el proyecto, se diseN6 una encuesta con 119 items y 
se seleccionó el tamaNo de la muestra teniendo en cuenta las 
regiones del pais y el número estimado de docentes en cada 
institución. La muestra a encuestar es de 384 profesores. 

Hasta Marzo de 1987 
correspondientes a todas 
(77 encuestas), y a las 
Colombiana de Ingeniería, 

se han encuestado 280 
las facultades de ingenieria 
de Bogot~, con excepción de 
(203 encuestas). 

. 

docentes, 
en Medel 11n 
la Escuela 

Este documento presenta el analisis de los resultados obtenidos 
hasta el momento, en lo que respecta al uso de metodologias y 
tecnologias por parte de los docentes de ingenieria. 

Es conveniente aclarar que los términos "tecnologia educativa" y 
"tecnologias" se refiere a la utilia:ac:ibn de medios audiovisuales 
(equipos) en la ensef'ranza, concepto q\,Je es aceptado por aquellos 
cuyo campo de acción no es el especializado d e la "Tecnologia de la 
Instrucción". ( Para estos ú 1 timos, "tecnologia educa ti va" es una 
forma s~stemática de diseNar, implantar, y evaluar el proceso total 
d~ ensehanza-aprendizaje) (Gagné, 19S7). 



2. RECOLECCION V PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

2.1 DILI6ENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA 
.• 

Para el di 1 igenciamiento de la encuesta se adoptó el siguiente 
procedimiento: 

- Mediante comunicación escrita, se solicit~ a los Decanos de las 
facultades de ingeniería que seleccionaran al azar un · número de 
docentes adscritos a los Departamentos de Ingeniería. El número fué 
fijado por el grupo de investigación, de acuerdo con los resultados 
del proceso de estimación de la muestra. 

- El equipo de investigación se hizo presente en la Facultad con el 
fin de dirigir grupalmente el diligenciamiento individual de la 
encuesta por parte de los docentes; este proceso tuvo una duración 
promedio de 45 minutos en cada facultad. 

2.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

La captura y procesamiento de datos se realizó utilizando dos 
"paquetes" de "software", en un computador IBM-XT. Para la captura 
de datos se hizo uso del paquete dBASE-III, y para el procesamiento 
estadístico de la información se utilizó el STATGRAPHICS, versión 
1.2, y primordialmente los programas: 

o Análisis de frecuencias. 

o Análisis de correlaciones. 

o Análisis de valores propios. 

o Análisis de factores. 

2.3 CLASIFICACION DE VARIABLES 

Con el fin de facilitar el análisis estadístico, se definieron 5 
grupos de variables, los cuales se relacionan en la Tabla 1. 



TABLA 1. Grupos de variables 

Nombre del Grupo 

1. Información general 

2. Preparación académica 

3. Capacitación pedagógica 

4. Uso de medios (equipos) 

5. Uso de metodologias 

Variables que incluya (1) 

Ciudad 
Caracter de la institución 
Sexo 
Edad 

Nivel del máximo grado de escolaridad 
Area del máximo grado de escolaridad 

Nivel de capacitación 

Nivel de uso de equipos 

Nivel de uso de metodologias 

(1) La discriminación de las variables de los grupos 3, 4, y 5 
aparece en los capitules 3 y 4 (Tablas 5,7 y 10). 

2.4 DEFINICION DE ESCALAS 

Para el procesamiento de la información se utilizaron las escalas, 
dadas en la Tabla 2, con sus equivalentes valores alfabéticos. 



TABLA 2. Escalas definidas 

Variables Valores 
numéricos 

Ciudad 3 
20 

Caracter de la institución 0 
1 

Sexo 0 
1 

Edad 22 a 

Area de mAx imo grado de 1 
escolaridad 2 

3 

Nivel de máximo grado de 1 
escolaridad 2 

3 
4 

Nivel de capacitación 0 
pedegógica 1 

2 

Nivel de uso de medio!!I 0 
(equipos) 1 

2 
3 

Nivel de uso de metodologias 0 
1 
2 
3 

61 

EQuivalentes 
•lfab*ticos 

Bogotc\ 
Medellin 

Privada 
Públict1a 

Mujer 
Hombr1t 

(alcanca ffluestral) 

ln~enieria 
Otros 
Educaci6n 

Pregrado 
E5pecializacj6n 
M•gister 
D«;>ctor 

Sin capacitación 
Con capacitación bAsica 
Con capacitación avanzada 

No U5A 
Uso oc.asional 
Uso regular 
Uso continuo 

No usa 
U5o ocasional 
Uso regular 
Uso continuo 
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3. CARACTERIST I CAS BASICAS DE LA MUESTRA 

La población de docentes de los Departamentos de Ingeniería, 
adscrita a las respectivas facultades en Bogotá y Medellin, goza de 
las siguientes caracterlsticas básicas: 

·El 62.5% labora en universidades privadas y el 37.5% restante en 
universidades públicas; esta distribución tiene en cuenta que un 
número, aún no definido, de docentes labora en más de una entidad¡ 
ellos quedaron clasificados en aquella donde diligenciaron la 
encuesta. 

Del total de encuestados, el 72.5% labora en el área de Bogotá y el 
27.5% restante en el área de Medellin. 

El 10':t. de las personas e ncuestadas son mujeres, con edades que 
oscilan entre los 25 y los 40 aNos, siendo el promedio de 31.5 ahos 
y la desviación típica de 4.8. Los hombres constituyen el 90Y. de la 
muestra con edades que oscilan entre los 22 y los 61 aNos, con un 
promedio de 37.7 aNos y una desviación típica de 7.9. En términos 
generales, el 512lY. de los encuestados tienen edades que oscilan 
entre los 31 y los 42 ahos. 

Las Tablas · 3 y 4 muestran cómo está distribuida la población de 
acuerdo con el área de preparación académica. Como es obvio, el más 
a 1 to pareen taje ( :::912)'l.) está constituido por ingenieros; 1 e siguen 
los educadores., pero con una r~presentación apenas cercana al 5Y.. 
Es de anotar que los datos del cuerpo principal de la Tabla 3 no 
suman 280, ni los da la· Tabla 4 suman 100%, dado que algunos 
encuestados han realizado estudios en más de una área; de igual 
manera se debe advertir que un titulo de postgrado en un campo no 
implic~ tener titulo de pregrado en el mismo. 

La última fila y la última columna de ambas Tablas (3 y 4) muestran 
la distribución del máximo grado de escolaridad alcanzado por los 
encuestados, según el nivel y según el área, respectivamente. Para 
definir el máximo grado de escolaridad no se tuvo en cuenta la 
columna "OTROS", es decir, aquel los estudios. de postgrado 
inconclusos o que condujeron a ti tu los diferentes a los 
especificados en la tabla. 

Alli se observa que casi el 50Y. de los docentes ha realizado 
estudios de postgrado: un 7'l. lo ha hecho en el área de la economía, 
adminis~ración y afines, y un 5'l. lo ha hecho en el campo de la 
educación. Se destaca cómo la participación del área de ingeniería 
se reduce al 84'l. al hablar del máximo grado de escolaridad. -
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Tabla 3. Distribución de la muestra según área de estudios académicos y nivel 
de escolaridad alcanzado. 

Area de estudios Pregr11d Magisl Otro!¡ 
Especial Doctor 

Ingeniería 249 34 79 8 47. 

Ciencias básicas 1 1 3 2 . - 3 

Arquitectura, urbanismo 1 1 2 - -
Economía, administración y afines 10 11 10 - 12 

Agronomía, veterinaria y afines ·2 - - - ' 
Educación 15 7 7 - 17 

!Máximo grado de escolartdad (MG~ ]~4-· J2 96 a __ ] 

Tabla 4. Distribución porcentual de la muestra según área de estudios 
académicos y nivel de escolaridad alcanzado. 

Pregred Magisl Otros 
Area de estudios [5pecial Ooclor 

lngenieria 89 12 28 3 17 

Ciencias básicas 4 1 1 - 1 

Arquitectura, urbanismo o o 1 - -
Economfa, admtntstractón y afines 4 4 4 - 4 

Agronomia, veterinaria y af lnes 1 - - - o 
Educación 5 25 25 - 6 

Máximo grado de escolaridad (MGE) . 51 12 J4 3 

' 

MGE 

236 

9 

2 

18 

14 

MGE 

84 

3 

7 

o 

5 
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En relación con la capacitación adquirida en áreas relacionadas con 
e 1 proceso de instrucción, en 1 a Tab 1 a 5 se observa como, en 
términos genera les, cerca de 1 501. de 1 a muestra no ha recibid o 
capacitación; las excepciones más claras se encuentran enz 

Fundamentos psicopedag6gico5 

Formulación de objetivos 

Metodología de la investigación cientifica, y 

Evaluación y elaboración de proyectos. 

donde ese porcentaje se reduce a cerca del 34%. 

Adicionalmente, el nivel avanzado de capacitación (cursos, 
seminarios y eventos con una duración igual y superior a 40 horas) 
tan sólo ha sido alcanzado por cerca 17% de los encuestados. 

En un informe posterior se describirán las áreas en 
docentes dicen requerir y desear capacitación. Por 
tener presente la información dada en la Tabla 5. 

las que los 
ahora basta 

La Tabla 6 clasifica las 14 áreas de capacitación incluidas en la 
encuesta, de acuerdo con el nivel promedio de capacitación 
alcanzado por los docentes (ver la escala definida, en la Tabla 2). 
Para esta clasificación se definieron tres grupos asi: 

Nivel promedio de capacitación, X Clase 

0 ~ X < 0.5 Sin capacitación 
0.5 ~ X < 1.5 Con capacitación básica 
1.5 i X < 2.0 Con capacitación avanzada 

Se observa en la Tabla 6 que no se presentan áreas donde el nivel 
promedio de c~pacitación sea el avanzado; en 11 áreas el nivel de 
capacitacón es el básico; y en tres no se presentan niveles 
significativos de capacitación. 



Tabla 5. Distribución porcentual de la muestra según nivel alcanzado en 14 áreas de 
capacitación pedagógica 

Nivel de capacitación -Area de capacitación Sin Básica Avanzada 

1 Fundamentos psicoped8(J)gicos ( teoria del aprendizaje) 28 50 22 

2 F undementos socio-económicos 61 25 14 

3 Diseño de cursos 43 38 19 

4 Formulación de objetivos 34 40 26 

5 Autoinstrucción - Enseñanza programada 66 24 10 

6 Ensef'ianza persona11zada 70 20 10 

7 Métcms grupales y jue!JlS 68 23 9 

8 Audiovisuales 59 33 8 

9 Computadores para la ctx:encla 46 37 17 

1 O Evaluación y diseño de pruebas 49 38 13 

1 1 Diseño curricular 50 32 18 

12 Administración académica 60 27 13 

13 Metodología de la investigación científica 37 35 28 

14 Elaboración y evaluación de proyectos 37 33 30 

-
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TABLA 6. Clasificación de las áreas de capacitación de acuerdo con 
el nivel promedio de capacitación 

Grupo 

1 

2 

Area 

Fundamentos psicopedag6gicos 
Elaboración y evaluación de proyectos 
Formulación de objetivos 
Metodología de la investigación científica 
OiseNo de cursos 
Computadores para la docencia 
DiseNo curricular 
Evaluación y diseNo de pruebas 
Administración académica 
Fundamentos socio-económicos 
Audiovisuales 

Autoinstrucción-enseNanza programada 
Métodos grupales y juegos 
EnseNanza personalizada 

Nivel 
promedio 

121. 94 
121. 93 
121.91 
121. 91 
0.75 
0.71 
121.68 
0. 65 
0.54 
0. 53 
IZl • 5 IZ) 

IZl. 44 
IZl.41 
IZl. 39 



4. METDDOLOGIAS Y TECNOLOGIAS PREDOMINANTES 

4.1 PRINCIPIOS BASICOS DE ANALISIS 

En este documento la palabra "predominante" se refiere al uso que 
los docentes de ingenieria dicen hacer de medios y metodolQgias en 
su trabajo de enseNanza. Al respecto,la encuesta plantea dos 
preguntas, asi: 

- Para cada uno de los equipos que se relacionan a continuación, 
seNale con una X si su institución dispone o no de ellos. En ca5o 
afirmativo, indique en general la frecuencia con la cual usted los 
emplea en su actividad docente. 

Para cada uno de los métodos de enseNanza relacionados a 
continuación, seNale con una X si los conoce o no. En caso 
afirmativo, indique en general la frecuencia con la cual usted los 
emplea en su actividad docente. 

Los resultados presentados en este informe no tienen en cuenta si 
la 'primera respuesta a la pregunta es negativa; tan sólo interesa, 
por ahora, la frecuencia de uso. 

4.2 TECNOLOGIAS PREDOMINANTES 

Las Tablas 7 .y 8 presentan en primera instancia la lista de equipos 
(medios) tal como fueron inc 1 u idos en la encuesta, ( sin ningún 
orden especial). La Tabla 7 contiene las respuvstas obtenidas en 
cada campo y para cada equipo en términos de frecuencia relativa, 
con relación al respectivo total de encuestados que respondieron 
(columna 2). La Tabla 8 da la frecuencia de uso de esos mismos 
equipos. 

Utilizando la escala definida en la Tabla 2, se obtuvo el nivel 
promedio de uso de cada equipo; con este dato se construyó la Tabla 
9; en ella aparecen los equipos clasificados en cuatro grupos, 
correspondientes a las siguientes clases: 

Nivel promedio de uso, X 

X< 0.5 
0.5 i X < 1.5 
1.5 i X < 2.5 
2.5 i X< 3.!ll 

Clase 

No usa 
Uso ocasional 
Uso regular 
Uso continuo 
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Tabla 7 Distribución porcentual de las respuestas a la pregunta sobre disponibilidad y uso de 28 equipos. 

Dispone de ellos ? • " " que lo usa con rrecuencie 

Equipos Bese Si; use? 1 No No sebe Conlinua Regular Ocasional Nunca 

Tablero 278 o o o 88 8 4 o 
Car·telera 270 5 3 2 9 18 43 20 
Pepelógrefo 275 3 3 3 5 18 44 24 

Mimeógrafo 261 4 8 14 10 17 .27 20 
Duplicador de alcohol 253 4 16 24 12 15 20 9 
Fotocopiadora 272 2 6 5 25 34 20 8 

Fotocopiadora en color 243 o 66 31 o o 1 2 
Copiadora heliográfica 243 2 44 39 1 3 5 6 
Equipo "offset" 251 4 21 35 3 6 18 13 
"Composer" 247 3 22 53 o 1 7 14 
Proyector de diepositives 272 4 2 4 7 18 41 24 
Proyector de opacos 259 4 8 23 3 1 1 31 20 

' Retroproyector 260 4 4 20 9 14 30 19 
Proyector ele cine 261 5 8 27 2 10 21 27 
Sonoviso 247 4 19 44 1 5 11 16 
Circuito cerraoo oo T.V. 252 1 48 34 o 1 2 14 
Vidro'.]rabaoora 255 4 19 23 o 6 17 31 
Televisor . 258 4 10 12 1 9 23 41 
Grebooora 254 3 11 19 1 6 17 43 
Equipo de audio individual 242 3 22 44 1 5 8 17 
Sistema.de rooio 241 3 33 48 1 1 2 12 
Amplificaoor 244 3 19 38 o 4 8 28 
Cámara fotográfica 257 7 15 29 4 7 9 29 
Laboratorio fotográfico 253 4 22 32 2 4 10 26 
C81cul8dora programable 247 4 15 27 15 13 13 13'· 
Computador 268 5 2 2 24 21 25 21 
Terminal en color 241 2 36 37 5 6 5 9 

Graficador 243 2 32 39 5 5 7 10 

1 El porcentaje que aparece en esta columna corresponde a quienes contestaron que sí disponían del equipo, 
pero no especificaron la frecuencia con la cual lo utilizan . 

,. 



Teb.le 8. Distribución porcentual de le frecuencia de uso de 28 equipos. 

X que lo usa con frecuencia 

Equipos Base Continua Regular Ocasional Nunca 

Tablero 278 88 8 4 o 
Cartelera 270 9 18 43 30 

Pepelógrafo 275 5 18 44 33 

Mimeégrafo 261 · 1 O 17 27 46 

Duplicedor de alcohol 253 12 15 20 53 

Fotocopiadora 272 25 34 20 21 

fotocopiadora en color 243 o o 1 99 

Copiadora heliográfica 243 1 3 5 91 

Equipo ·offset" 251 3 6 18 73 

"Com poser" 247 o 1 7 92 

Prayector de diapositivas 272 7 18 41 34 

P rayector de opocos 259 3 11 31 55 

Retroprayector 260 9 14 30 47 

Prayector de cine 261 2 10 21 67 

Sonoviso 247 1 5 11 83 

Circuito cerrado de T.V. 252 o 1 2 97 

Videograbadora 255 o 6 17 77 

Televisor 258 1 9 23 67 

Grabaoora 254 1 6 17 76 

Equipo de audio individue! 242 1 5 8 86 

Sistema de redio 241 1 1 2 96 

Amplificador 244 o 4 8 88 
.. 

Cámara fotográfica 257 4 7 9 80 

Laboratorio fotogréf ico 253 2 4 10 84 

Calculadora programable 247 15 13 13 59 

Computador 268 24 21 25 30 

Terminal en color 241 5 6 5 84 

Greficador 243 5 5 7 83 
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Como era esperado, el tablero es el m~dio que se utiliza en forma 
continua en la enseNanza de la ingeniería. Es interesante observar 
cómo la fotocopiadora es un medio que ha desplazado la utilización 
de otros equipos de reproducción de ~scritos, cuyo empleo 
prevalecia anteriormente, y su nivel de uso ~sel más _ alto después 
del tablero. 

Con 1 a excepción del computador, el tercer grupo con tiene e qui pos 
que podriamos considerar como tradicionales e n el medio 
universitario; por ello es de resaltar que el computador (medio no 
tradicional) encabece el grupo y, por la distribución de las 
respuestas de uso, es de esperar que un futuro próximo ingrese al 
segundo grupo. 

El cuarto grupo está conformado por equipos de uso no generalizado 
en los procesos de enseNanaza, por lo que es natural que su 
utilización sea restringida en las facultades de ingeniería. 

4.3 METODOLOGIAS PREDOMINANTES 

En forma similar a la descrita para los equipos, las Tablas 10, 11 
y 12 presentan la información obtenida para 22 metodologías 
incluidas en la encuesta, cuya discriminación aparece en la primera 
columna de la Tabla 10. 

De acuerdo con el nivel promedio de uso de las metodotogias, Tabla 
12, se observa que la predominante es la que corresponde a la forma 
tradicional de la clase: exposiciane!i del profesor. A difer-encia 
del uso de equipos, aqui se presenta un segundo grupo, integrado 
por cinco metodologías que, aunque de corte tradicional en 
ingenieria, permiten asegurar que el docente utiliza en buena 
medida algunas metodologías que impl.ican una mayor participación 
del estudiante en la clase. 

En el tercer gr-upo e 1 asi f icaron metodol og ias que def in i ti vamente 
están centradas en el estudiante, pero que con excepción de las 
tres primeras y una u otra más, requieren de capacitación para 
poder ser utilizadas en forma a~ecuada por los docentes. Como se 
verá ~ás adelante, la utilización de esta» metodologías está . 
efectivamente r-elacionada con el nivel de capacitación pedagógica 
en cier-tas áreas. 



TABLA 9. Clasificación de los equipos de acuerdo con el nivel 
promedio de uso 

Grupo 

1 

2 

3 

4 

Nivel promedio de uso 

2.82 

1.63 

1.38 
1.07 
0.97 
0.95 
0.90 
0.87 
0.84 
0.83 
0.62 

0.46 
0.44 
0.38 
0.33 
0.32 
0.31 
0.31 
0.31 
0.24 
0.21 
0.20 
0.16 
0.15 
0.H'J 
0.07 
0.06 
121. 02 

Equipo 

Tablero 

Fotocopiadora 

Computador 
Cartelera 
Proyector de diapositivas 
Papelógrafo 
Mimeógrafo 
Duplicador de alcohol 
Retroproyector 
Calculadora programable 
Proyector de opacos 

Proyector de cine 
Televisor 
Equipo offsei;. 
Cámara fotográfica 
Terminal en color 
Graficador 
Grabadora 
Videograbadora 
Laboratorio fotográfico 
Sonoviso 
Equipo de audio individual 
Amplificador 
Copiadora heliográfica 
Composer 
Sistema de radio 
Circuito cerrado de T.V. 
Fotocopiadora en color 

En el cuarto grupo se encuentran dos metodologías que ofrecen 
características especiales. La primera de ellas (actuación) no es 
muy apropiada en ingeniería, exceptuando algunas cátedras en el 
área administrativa. La segunda es la más desconocida por los 
profesores de ingeniería (74% de los encuestados que respondieron a 
esa pregunta, Tabla 10), cuando en realidad se trata de una forma 
especifica de "Estudio individual" (Gagné; 1987); esta última 

,metodologia aparece en la parte superior del grupo 3. 
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Tebla 1 O. Distribución porcentual de las respuestas a la pregunta sobre conocimiento y uso de 
22 métcxlos de enseñanza. 

Lo conoce?, ~ ~ que lo use con frecuencia 

r1étodo de enseñanza Bese Si; use? 1 No Continua Regular Oc:ssionol Nunc11 

Solución de problemas, tareas. 277 2 4 52 33 8 1 
Estudio programado. 260 2 30 20 20 17 11 
Si3tema personal. _de in5trucción. 259 3 27 17 14 25 14 
Plan Keller ( f1ódulos) 255 1 74 5 4 6 10 

Estudio individual 256 3 21 21 22 18 15 
TutoriaJ con superv. individual. 260 2 32 5 15 22 24 
TutoriaJ con superv. general. 256 2 32 9 16 19 22 
Orientación de proyectos. 257 3 16 21 31 18 11 
Proyectos, trabajos prácticos. 268 4 5 33 34 18 6 

Conferencias magistrales. 269 3 8 29 22 24 14 
Exposiciones del profesor. 276 2 1 75 18 3 1 
Empleo de auxiliares docentes. 260 3 11 9 18 32 27 
Exposiciones de los estudiantes. 275 1 3 10 34 43 9 

Aprendizaje besaoo en recur~. 266 3 10 10 20 33 .. 24 
( C.Ornputimr, videos, .. .) 

Problemas resueltos· en erase. 273 2 1 45 37 14 1 
f studio de casos 268 2 12 20 29 31 6 
Simulación. 250 3 24 8 14 29 22 
Actuación: expre::iión corpore1. 245 . 2 46 4 4 9 35 

laboratorios 263 3 5 35 17 22 18 
Prácticas en la industria. 266 3 11 7 12 27 40 
Visitas de observación. 265 3· 9 6 18 43 21 
Grupos de discusión y/o trabajo. 266 2 6 14 29 36 13 

l El porcentaje que aparece en esta columna corresµonde a quienes r.ontestaron que sí conocen el 
métooo de enseñanza, pero no especificaron la frecuencia con la cual lo utilizan. 



Table 11 . Distribución porcentual de la' frecuencie de uso oo 22 rnéteóJs de enseñanza. 

- - ·- - -~~lo~ con frec~ncitt -
Métodos de enseñanza Ba'.ia Continua Reoulsr Ocasional Nunca 

Solución de problemas, tareas. 277 52 33 8 7 
Estudio programaoo. 260 20 20 17 43 

Sistema personal. oo instrucción. 259 17 . 14 25 44 
1 

Plan Keller (Médul05) 255 5 4 6 85 

Estudio individual 256 21 22 18 39 

Tutorial con superv. individual. 260 5 15 22 58 

Tutorfal con superv. general. 256 9 16 19 56 

Orientoción de proyectos. 
! 

257 21 31 18 30 

Proyectos, trabaj~ prácticos. 268 33 34 18 15 

Conferencies magistrales. 269 29 22 24 25 

Exposiciones del profesor. 276 75 18 3 4 

Empleo de auxiliares óxentes. 260 9 18 32 41 

Exposiciones de los estudiantes. 275 10 34 43 13 

Aprendizaje bSSOOJ en recursos. 266 10 20 33 . 37 

(Computaoor, videos, .. .) 

Problemas resueltos en clase. 273 45 37 14 4 

Estudio de casoo 268 20 29 31 20 

Slmuloclón. 250 8 14 29 49 

Actuoción: expresión corporal. 245 4 4 9 83 

Laboratorios 263 35 17 22 26 

Prácticas en la industria. 266 7 12 27 54 
Visites de observoción. 265 6 18 43 33 

Orupos de discusión y /o trabajo. 266 1 "' 29 36 21 

., 
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TABLA 12. Clasificación de las metodologias de acuerdo con el nivel 
promedio de utilización 

Nivel . promedio de 
Grupo utilización 

1 Uso continuo 2.65 

2 Uso regular 2.30 

3 Uso ocasional 

4 No Uso 

2.22 
1.86 
1.63 
1. 57 

1.48 
1.42 
1. 40 
1.36 
1.25 
1.17 
l. 04 
1.03 
0.97 
0.95 · 
0.80 
0.76 
0.73 
0.67 

0.30 
0.29 -

Hetodologla 

Exposicion~s del profesor 

Solución de problemas, tareas 
Problema§ resueltos en clase 
Proyectos, trabajos pr~cticos 
Labor•torios 
Conf~rencias magistrales 

Estudio de casos 
Orientación de proyectos 
Exposiciones de los estudiantes 
Grupos de discusión y/o trabajo 
Estudio individual 
Estudio programado 
Sistema personalizado de instrn. 
Aprendizaje basado en recursos 
Visitas de observación 
Empleo de auxiliares docentes 
Simulación 
Tutorial con supervisión general 
Prácticas en la industria 
Tutorial con supervn. individual 

Actu&ción: expresión corporal 
Plan Keller 

J 

!. e .. 
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~. PERFILES CARACTERISTICOS 

En esta parte del documento se analizan alguno5 perfiles que s on 
aplicables a los docentes de ingenieria en las universidades 
encuestadas. La determinación de estos perfiles se hizo a parti r 
del análisis de correlaciones, valores propios y factore s 
principales para las variables de los grupos, 

o Capacitación pedagógica 

o Uso de metodologias 

o Uso de equipos 

5.1 MODELOS ESTADISTICOS UTILIZADOS 

Como herramientas estadisticas de anAlisis s@ trabajó con el model o 
d~ correlación lineal, el comportamiento porcentual de los valores 
propios y la determinación de los factores porcentuales con l a 
rotación VARIMAX. En todo este proceso se utilizó el paquete 
STATGRAPHICS. 

5.1.1 AnAlisis de correlaciones 

A partir de un estudio del comportamiento de diferentes intervalos 
de estimación para T12 (valor paramttrico del coeficiente d e 
correlación entre las variables 1 y 2), s@ determinó utilizar como 
correlación significativa entre dos variables el tener como 
estimación del coeficiente un valor lr12I ~ 0.25; esto debido a qu e 
se pued e lograr un nivel de confianza (Í - Q) mayor del 95% en l a 
verificación de la hipótesis para la cual el coeficiente d e 
correlac i ón es diferente de cero. 

Teniendo en cuenta 
grande (n = 280), 
(Neter y Wasserman, 

que el tamal'fo muestral era lo 
se utilizó la transformación 
1977), donde 

suficientemen te 
de R.A. Fishe r 

Como n > 25, se puede demostrar que z· tiene una d i stribución d e 
probabilidades aproximadamente normal con: 



- Media E ( Z. ) 

- Varianza a 2 (Z·) _ 1/(n-3) 

En nuestro caso a 2 (Z.) = 1/277 = 0.0036 

- Intervalo de estimación para E(Z ' ) _ 

Luego se puede destransformar y hallar el intervalo de estimación 
para T12• 

En la Tabla 13 se pueden apreciar algunos intervalos de estimación 
para Ti:2, dependiendo del nivel de confianza. Con base en los 
datos, el último intervalo garantiza un nivel de confianza 1-a = 
0.96, y un extremo superior del intervalo para T 12 de 0.25 

S.1.2 Valores propios y análisis de factores principales 

Para determinar el núm·ero- de factores principales en el estudio de 
los diferentes grupos de variables, se tomó como criterio utilizar 
el mismo número de valores propios que en conjunto representan un 
peso de por lo menos el 50Y. 

5.2 PERFILES ENCONTRADOS 

Con base en los criterios anteriores, se hallaron tres perfiles 
para los docentes de ingeniería, asii 

o Perfil en cuanto a su capacitación pedagógica 

o Perfil en.cuanto al uso de equipos 

o Perfil en cuanto al uso de metodologías 

'. 



TABLA 13. Intervalos de estimación para T 1 z 
======================:===========~================e============---
1-a/2 

( 1) 
Z(l-a/2) 

(2) 
a(Z' )Zc1-.. ,.2, 

(3) 

z. 
(4) 

========================================2c=====~================---

121 . 9121 1.282 0 .121700 0. 0700 
., ~ ~ 

0.95 1.645 i't_· ·:- ~i ,. 
> • 0.0988 0.0988 

,.., ~-,.., 

0.975 1.960 0.1178 0.1178 

0.980 2.054 0.1234 0.1234 

========================================;==================--------

'• 
• r 

V 

TABLA 13. (continuación) 
=========================================e================-=----==~ 

Intervalo 
(5) 

E ( Z') Intervalo T12 <*> 
(6) 

--------------~-------=-==--=--=-=~-==c==a=•===c-DC-----------=----

P[0 ~ E(Z') ~ 0.1540) = 0.8121 

P[121 ~ E(Z') ~ 121.1975] = 0.9121 

P[0 ~ E(Z') ~ 0.2356] = 0.95 

P[0 ~ E(Z') 5 0.2468] = 0.96 

P[0 ~ T12 ~ 0.1540] = 0.8121 

P[0 ~ T12 ~ 0.1975] = 121.9121 

P[0 ~ T12 i 121.23121121] = 0.95 

P[0 ~ T 1 2 ~ 121.25121121] = 121.96 

=====================c=================~==c====~================== 
(*)con base en una tabla de destransformación de Fischer (Neter 
Wasserman, 1977). 



L -
5.2.1 Perfil en . cuanto al nivel de capacitación pedagógica 

Una vez hecho el análisis estadístico 
determinaron cuatro .factores que agrupan 
grupo, según se muestra en la Tabla 14. 

correspondiente, 
las 14 variables 

se 
del 

TABLA 14. Nivel de capacitación pedagógica, según cuatro factores 
principales 

Factor 

1 

2 

3 

4 

Variables 

Fundamentos psicopedagógicos 
Disel'fo de cursos 
Formulación de objetivos 
Evaluación y diseNo de pruebas 
Disel'fo curricular 
Administración académica 

Fundamentos socio-económicos 
Metodología de la investigación científica 
Elaboración y evaluación de proyectos 

Auto-instruccit,n 
EnseNanza persónalizada 
Métodos grupales y juegos 
Audiovisuales 

Computadores para la docencia 

De la clasificación anterior se puede concluir que el perfil del 
docente de ingeniería, en cuanto al nivel de su capacitación 
pedagógica~ se caracteriza en su orden pera 

Todas aquellas variables estrechamente relacionadas con el 
proceso de diseNo de instrucción. 

Un segundo grupo de 
común la de brindar 
investigaciones • . 

variables, que tiene como caracter-istica 
fundamentos par-a el planteamiento de 

En tercera instancia aparecen variables que 
con procesos · de ensel'fanza individual y que, 
numeral 3, conforman el grupo de variables en 
ca.pacitáción. 

están r-elacionadas 
como se dijo en el 
las que no se tiene 

- Finalmente, la var-iable computadores par-a la docencia es la que 
menos discr-iminación ofrece. En otra etapa de la investigación se 
buscar-á explicar esta situación, si bien ahor-a se puede lanzar la 
hipótesis de que los docentes que tienen capacitación en esta área 
~stán localizados en unas pocas instituciones. 



TABLA 15. Nivel de uso de equipos según ocho factores principales 

Factor 

1 

2 

3 

Equipo Factor 

Proyector de cine 4 
Sonoviso 
Videograbadora 
Televisor 
Grabadora 
Equipo de audio indiv. 5 

Papelógrafo 
Proyector de diapositivas 
Proyecto~ de opacos 6 
Retroproyector 
Calculadora programable 

Computador 7 
Terminal en colar 
Graficador 

8 

- En el sexto factor están equipos de muy 
de anotar que, a pesar de que ex is ten 
universidades, su usa en la docencia 
restringido; lo mismo no se puede afirmar 
establecimientos de primaria y secundaria. 

Equipo 

Equipo offset 
Composer 
Sistema de radio 
Amplificador 

Circuito cerrado/T.V. 
Cámar2 fotográfica 
Labor. fotográfica 

Cartelera 
Fotocopiadora/color 
Copiadora heliográfica 

Mimeógrafo 
Duplicadar de alcohol 
Fotocopiadora 

Tablero 

poco uso en docencia. Es 
car-te 1 eras en todas 1 as 

de ingeniería es muy 
del uso de éstas en las 

Como séptimo 
cuanto a su uso, 

factor aparecen equipos de muy paca varianza en 
si bien la frecuencia de disponibilidad es alta. 

- El último factor lo integra el 
no permite diferenciar entre los 
utilizan en forma continua. 

tablero que, como ya se mencionó, 
usuarios, dado que casi todos lo 

-
,., 

;_¡ 5.2.3 Perfil en cuanto al uso de metodologiás • - J '\ ... 

La Tabla 16 presenta la clasificación de las 22 metodologías 
propuestas, se~~s seis factor-es principales, definidos de acue r 1o 
con el procedimiento descrito en el numeral 5.1 ~t 

... 
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TABLA 16. Nivel de uso de metodologlas según seis f•ctores 

principales 

Factor 

1 

2 

3 

Metodología 

Estudio programado 
Sistema personal. de 

instrucción 
Plan Keller 
Estudio individual 
Tutoría con supervis • 

. individual 
Tutoría con supervis. 

general 

Orientación de 
proyectos 

Proyecto5, trabajos 
pr.icticos 

Estudio de casos 

Exposiciones de los 
estudiantes 
Prácticas industriales 

.Visitas de observación 

Factor Metodología 

4 Solución/problemas, tareas 
Exposiciones del profesor 
Problemas resueltos/clase 

5 

6 

Conferencias magistrales 
Simulación 
Actuación 

Empleo de auxiliares 
docentes 

Aprendizaje basado en 
recursos 

Laboratorios 

Esta clasificación 
cuanto al nivel de 
características: 

permite 
uso de 

concluir que 
metodologías, 

el perfil docente, en 
presenta 1 as siguientes 

- Como factor principal aparecen aquellafi metodologías que centran 
el proceso de ensehaza-aprendizaje en el estudiante. 

- El segundo factor está integrado por metodologías ·~entradas en el 
objeto de estudio ( los contenidos). 

- El tercer factor agrupa metodologías basadas en el trabajo de los 
estudiantes, bajo la orientación del profesor. 

- El cuarto grupo está conformado por metodologías donde el proceso 
de ensehanza-aprendizaje está basado pr-imor-dialmente en el 
pr-ofesor-. 

El quinto factor- comprende metodologías de uso @specializado. 

El sexto factor lo integr-an metodologías que utilizan recursos 
externos a la clase. 



, , 

Vale la pena anotar que en este grupo de variables (nivel de uso de 
metodologías) se presenta una variable líder: Simulación. Ella 
tiene coeficientes de correlación significativos con el mayo~ 
número de variables de los grupos: información general y nivel de 
capacitación. 

/ 
I 

I 



TABLA 17. Coef'icientas de correlac:ion de las v...-iables del grupo "Uso de "-todologias• vs 
las del grupo Ninf'or"acion g..,.,.a1• 

=--=======================--===--======--========-======--= 
Hro. Netodologia C...-acter de la SeMo Edad Hivel de Grupo are• de 

institucion escolaridad escolaridad 
===---====================--=====--======--=--====------==-----=== 

1 Soluciori de proble,...s, tareas 
2 ~tudio prograriado 
3 Siste"a personel.de instruccion 
1 Plan Keller 
5 ~tudio individual 
6 Tutorial con sup.;irv. individual 
7 Tutorial con :superv. general 
8 Orientacion de proyectos 
9 Proyectos, trabajos pr~icos 

10 , Conferencia Nagistral 
11 - Exposiciones del profesor 
12 E"pleo de auMiliares docentes 
13 Exposiciones de los estudiantes 
11 Aprendizaje basado en rQCursos 
15 Proble"as resueltos en clase 
16 Estudio de casos 
17 Si"ulacion 
18 Actuacion 
19 Laboratorios 
20 Practicas en la industria 
21 Visita~ de obsarvacion 
22 Gr~s· de discusion y/o trabajo 

-0.17 
-0.19 
-o.u 
0.09 

-0.05 
-0.07 
-0.01 
-0.15 
-0.21 
-0.05 
-0.02 
-0.12 
-0.17 
0.01 

-0.18 
-0.10 
-0.02 
-0.03 
0.03 

-0.08 
o.os 

-0.09 

-0.02 
0.02 
0.03 

-0.21 
-o.13 
-0.07 
-0.01 
0.06 
0.05 
o.OCJ 
0.10 
0.08 

-0.13 
-o.os 
-o.05 
0.01 

-0.03 
-o.oo 
0.03 ,,¡ 

I 
0.08 
0.01 ;. 

-o.os 

-o.os 
-o.o-. 
0.05 
0.01 

-o. u 
-o.oo 
0.02 
o.os 

-0.03 
0.10 

-o.oo 
-o.os 
0.06 

-0.11 
-0.01 
-o. u 

0.02 
0.13 

-o.03 
o.oo 
0.09 
O.O? 

o.os 
0.01 

-0.07 
-o.os 
-0.07 
0.07 
0.01 . 
0.18 
0.17 
0.12 
0.13 
0.07 

-0.03 
0.13 

-0.01 
0.12 
0.21 

-o.oo 
-0.01 
0.01 
0.02 

-0.07 

-0.02 
-0.01 
-o.oo 
0.26 
0.08 J 

0.13 
0.07 

-0.01 
o.os 
0.10 

-o.os 
0.07 
o. u 
0.11 
0.06 
o. u 
0.11 

· 0.17 
-0.10 

0.02 
-o.os 

0.30 

------------===-------------:--------------------------------:e::----------------------~------------- -
.-

J 

', 

·1 

' 

. l 
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TFB..A 18. Coerf'i.ciaitas de CIOt"l"Q].ac:i.on de l• wri«il• del 9"-flO ttl!o d9 tlalodologi«s" ...s las clel 9'1-f'O '~t«:ion pedagcgi.ce". 

tt-o. ttGrt.ocbl.ogia P:siC!lpld. Sod.oaoo. Di.:sanor. F'and>js. A.Jt.ai.nst... Fns.prs. l'lat.od5g-. A.di.avis. tor,:,.doc:. Ev.alydip. Di.5..o.rr. Ackln!ic:. tlat.doin,. El~. 
(1) CZ) (3) (1) (5) (6) (7) (B) (<J) (10) (1D (12) (1.3) (l-0 

........ · 
l Solucion da, pnbl- 0.17 0.13 0..25 0.20 . O.lS O..cP o.o; 0.00 0.09 O.l? 0.16 0.13 0.17 0.09 
2 E=tuclio p!"O'J"'...cto 0.22 0..23 0.22 0.21 0.3> 0..23 0.22 o.za 0.17 0.23 0.22 0.21 0.17 0.16 
3 Si:s*-~ d9 in.wu:x:ian 0.13 0.09 0.1"1 0.15 0.22 0.25 o.w 0.13 o.w o.ro 0.11 0.11 o.o; o.w 
1 Plan IGQllr 0..26 0.15 0..25 0.28 0.3$ 0.21 0.31 0.16 0.10 0.31 0.28 0.22 0.20 O.C6 
5 Estudio indi.vid.ial 0.18 0.16 0.19 0.21 0.18 0.25 0.10 0.11 O.lS 0.21 0.16 0.11 0.10 o.w 
6 Tulon..al CXll"I ~en indi.v. 0.19 0.12 0.18 0.3) 0.25 0.21 0.18 0.21 0.20 0.17 0.22 0.18 O.l? 0.20 
? Tut.ori.al oin ~sien eral. 0.11 0.13 o.oo 0.18 0.23 0..23 0.10 0.18 0.19 0.16 0.18 O.l8 O.l2 0.15 
8 o-i. Gnt.,,d,on de pn;y;ict.os 0.21 0.21 0.26 0.28 0.27 0.21 0.13 0.19 0.16 0.21 · 0..23 0.18 0.20 0.37 
9 ~ 0.13 0.19 0.20 0..23 0.32 0.21 0.13 O.lS 0.15 0.21 0.18 0.11 0.18 0.29 

10 t.a,f'Qf"W'CÍ.a ~stral 0.09 0.18 0.15 0.23 o.os 0.09 0.17 0.13 0.10 0.18 0.20 0.20 0.19 0.09 
11 ~ci.on clel ¡:rof-,,. -o.os 0.32 o.oo o.os -0.00 -O.C6 -0.09 -0.09 O.CP 0.01 0.03 0.13 0.01 o.~ 
l2 &,:,loo da ~li..ras doonlas -0.01 o.ro 0.09 0.12 0.17 0.20 O.D't 0.03 0.19 0.18 0.18 0.11 0.10 0.12 

:,., 13 ~cion dr.i las 8Studi.«it.es 0.1"1 0.23 0.1"1 0.23 0.27 0..29 0.16 0.20 0.19 0.18 0.20 02 0.16 0.2'.5 ... 
11 ~aje basado cin roor.,os 0.22 0.23 0..23 0..29 0.31 0.22 0.17 0.1? 0.33 0.28 0.27 0.21 0.22 0.18 
l!5 Frobl- ...-al tos cin daa o.ro 0.12 O.JO o.oo 0.11 0.09 0.11 O..cP 0.19 0.10 o.os 0.13 0.11 0.00 
l6 E:slud:i.o de CMCl5 0.16 0.25 0.17 0.18 0.32 0..29 0.25 0.21 0.13 0.18 0.25 0.21 O.ló 0.33 
17 Si."-llacion . 0.32 0.32 0..?6 0.31 0."6 0.32 0..26 0.15 0..26 0."6 O."O 0..31 0.29 0.31 
18 Ac:wac:ion 0.19 o.re 0.19 0.09 0.19 O.lS 0.22 0.11 o.es 0.01 O.ló 0.12 o.ro o.o; 
19 Labcrataios O.D't 0.00 0.1-1 0.19 0.12 O.C6 0.(6 0.10 0.09 0.16 0.18 O.J? 0.11 -o.es 
20 f>lrecticas cin la i~• 0.12 0..29 O.JO 0.18 0.21 0.19 0..29 0.22 0.12 0.19 0.17 O.lS 0.11 0.21 
21 Vi.si tas da ab511rvacion O..cP 0.16 0.13 0.13 0.21 0.13 0.12 0.20 O..cP 0.17 0.13 O.JO 0.17 0.18 
22 ~ da di,::usion 0.21 0.21 0.29 0-3> 0.39 0.31 0.35 0.32 0.20 0.29 0.31 o.a; 0.31 0..26 

(D f~ p:si~cos (S) a.st.oi.nstru:xon (9) ~ para la d:xia-ci.a (13:l ra.rt.ocblogi a lb 1 a i.roastigacion 
(2) f~ ~o--«Xli iOHÍ.o:is IJ (6) ~ ~iz.ada (l.CD a.r.alwcion y di--.o da~ (l"ll <l~acior. y 9.'alu&e:i.on dr.i pn1,¡'Qd.os 
(3) di.!!lill'10 da or.,as 

' 
(7) ~ ~85 1\,1 juegos (lD di.- a..rria.il.ar 

(1) fcnuacion ca obj.ti- C" ® ado..i~a (12) a:ki..ni.stracion 41CaÓiNiCA 
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- Metodologlas que, básicamente, no se encuentran afectadas por el 
nivel de capacitación (dos o menos áreas): 

o Proyectos, trabajos prácticos 

o Estudio programado 

o Prácticas industriales 

o Tutorial con supervisión individual 

o Solución de problemas, tareas 

o Estudio individual 

o Sistema personalizado de instrucción 

o Exposiciones del prof~sor 

o Problemas resueltos en clase 

o Laboratorios 

o Conferencias magistrales 

o Visitas de observación 

o Empleo de auxiliares docentes 

o Tutorial con supervisión general 

o Actuación 

Bajo el punto de vista de las áreas de capacitación, éstas se 
clasifican asiz 

A reas que tienen inf 1 uenc ia (correlación significativa) en un 
alto número de metodologias (más de seis): 

o Autoinstrucción (1~) 

o Formulación de objetivos (6) 

o Ensel'lanza personalizada (6) 

Are~s qu~ tienen influencia en cuatro o cinco metodologias: 

o Elaboración y evaluación de proyectos (5) 

o Disel'lo curricular (5) 

o Métodos grupales (5) 



o DiseNo de cursos (4) 

o Evaluación y dise~o de pruebas (4) 

Areas que tienen poca influencia en el nivel de uso de las 
metodologiass 

o Administración académica (3) 

o Fundamentos socioeconómicos (3) 

o Fundamentos psicopedagógicos (2) 

o Metodología de la investigación cientifica (2) 

o Audiovisuales (2) 

o Computadores para la docencia (2) 

6.3 INFORMACION GENERAL VS. USO DE EQUIPOS 

La Tabla 19 muestra que tan sólo se presentan tres casos de 
correlaciones significativas entre estos dos grupos de variable~, a 
saber: . 

- ~1 equipo offset tiende a tener un . mayor uso en las universidades 
públicas. 

- Las terminales en color son usadas con mayor frecuencia por los 
profesores más jóvenes. 

El uso del 
escolaridad 

retroproyector se incrementa con el 

6.4 CAPACITACION PEDAGOGICA VS. USO DE EQUIPOS 

nivel de 

En este análisis se procedió de manera similar a la utilizada en el 
caso de las metodologias, si bien las correlaciones significativas 
encontradas fueron menos numerosas. 

La clasificación de los equipos por el mayor o menor número de 
corr~laciones significativas, dió el siguiente resultado: 

- Equipos cuyo uso está afectado por el nivel de capacitación en 
mayor número de áreas (de 4 a 6): 

o Papelógrafo (6) y cartelera (4) 



TABLA 19. Coeficientes da correlacion da las variables del 9rupo wuso da Equipos• vs 
las del grupo "Infor"•cion 9anW"al•. 

-------------=======================---==========--========--=============-======= 
Nro. Equipo C4Yact.Qt" de la 

insti t.ucion 
SeKO Edad Nivel de 

ascol ad dad 
GYupo areo de 
escol....-idad 

----------------------------------------------------------------:•---------=---------------------------------
1 TableYo -0.13 0.11 0.12 0.08 -0.01 
2 Ca,-t.eleYa -0.17 -0.06 -o.oo . -0.08 0.02 
3 Papelogyafo -0.08 -0.03 0.02 -0.02 -0.01 
... 11i"eografo -O.O? -0.06 -0.12 • 0.13 -0.01 
5 Ouplicado,- da alcohol -0.05 0.10 -0.12 q 0.21 -0.11 
6 Fotocopiado,-• 0.10 -0.05 -0.09 0.13 0.02 
7 FotocopiadoYa en color -0.03 O.CH -0.01 " -o.os º·ºº 8 Copiadora heliografica -0.01 0.07 0.13 ~ 0.03 -0.02 
9 Equipo "crl'fsat" 0.31 O.O"! --0.08 0.1-1 -0.07 

10 "Co"poser" 0.11 -0.03 0.06 'r 0.11 0.06 
11 Proyect.Of'" de diapositivas -0.01 o.oo 0.05 ~ 0.09 0.01 
12 Proyector de opacos -0.02 0.09 0.08 r 0.13 -0.10 
13 Retroproyeci.or -0.06 0.06 -o.oo 0.25 -0.07 
1"1 Proyector de cine -0.01 -0.10 0.03 0.10 0.20 
15 Sonoviso -o.oo 0.01 ' -0.0"1 0.08 0.13 , 
16 Circuito cerrado de T.V. -o. u 0.01 -0.06 0.09 0.01 
17 Videograb.adora -0.07 0.03 -0.12 o.os 0.11 
18 Televisor -0.0'1 -0.06 . 0.06 0.00 

<-' 
0.12 

19 GYabadora 0.00 -0.01 º·ºº 0.08 0.11 
20 Equipo de audioindividual -0.03 O.OL o.o? -0.02 0.08 
21 Si:steNa dG radio 0.00 0.06 -0.05 0.01 - 0.12 
22 ANplificador º·º"" 0.02 -o.oo 0.06 • 0.15 
23 Ca"ara fotografica 0.10 o.o~ -0.05 0.10 -0.03 
2-1 Laboratorio fotografico 0.16 0.01 -o.oo ·- 0.11 -0.01 
25 Calculadora progya~ble -o.oo 0.01 -0.15 0.17 J -0.03 

t •. 
26 Co"putador -O.O"! 0.09 -0.20 e,- 0.17 .; -0.01 
27 TerNinal en color -0.21 0.03 -0.25 1 - 0.12 -0.13 
29 Graficador -0.15 0.13 -0.20 0.17 -0.11 

==---------============--========================--======--==--==-..=.========---=--=- - -- - . --
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TRI.A 20. e:.tici...tas da a:nw.«::i.ol da l• -1.blas del fJ"4)0 'U9o da Etppas" YS las dal ~ 'c.p.,:itacian pecMge,gic.a". 

tro. Eq..iipas Psi.aipad. Soc:ioaoc,. Di--.a.r. Fancbjs. A.ltoi.nst.. Fns.pgr.s. 11at.ocbg-. Fu:ti.c:wis. Ca,,ucb:. E!telydip. Di.s.01T. Acknec. tlaldoirw. El.at,ya,.,p. 
(l) (2) (3) (1) (5) . (6) (7) (B) (9) (UD (lD (12) (13) (1"{) 

1 T.blwo 0.16 0.09 0.16 0.15 O.cP 0.03 0.01 0.01 O.CP o.o; o.u 0.()9 0.12 0.19 
2 Crt.Glwa 0.18 0..20 02i 0.17 0.21 0.21 0.18 0.17 0.1'1 0.27 0.2? 0.3) 0.15 0.18 
3 p~ og'".efO 0.19 0.22 0.31 0.2'1 0.2? 0.16 0.1'1 0.17 0.1'1 . 0.29 0.29 0.29 0..28 0.2'1 .. ttu.og,-af o 0.01 0.03 0.15 o.a; 0.13 o.oo o.o; 0.01 0.12 0.15 0.1'1 0.17 O.CP 0.03 
5 D..pliaib- da -.crh:il -0.06 0.01 o.a; -0.01 0.00 O.CP 0.01 -0.02 O.CP 0.{P 0.05 0.00 0.09 0.05 
6 F oloo:Jpi.adcr• -0.03 O.CP 0.05 O.O, 0.05 0.03 -0.01 O.o'1 o.oo . 0.12 0.1'1 0.16 0.00 -0.01 
7 F~ adcra Q'I .:alar ~ 0.13 0.03 0.03 0.12 0.17 0.09 0.09 0.12 0.00 0.05 0.12 0.1'1 0.01 0.(P 
8 ~adcr• haliQJ"&f'ic:a ' I 0.01 o.as 0.12 0.16 0.00 0.(P 0.05 0.2'1 0.10 o.o; 0.17 0.21 0.01 0.09 
9 Eq.Apo "off-. N -0.16 -0-0'1 -0.06 -o.o; -0.03 -0.02 -0.(P -0.02 -0.03 -0.01 -0.10 0.01 -0.05 -0.00 

10 ~- 0.01 0.18 0.06 0.05 o.u 0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.00 0.10 0.13 0.10 0.1'1 
11 froyact.Gr da di.apas:i. tiws O.IS 0.16 o.á> 0.17 0.26 0.15 0.05 0.20 0.18 0.1 .. 0.21 0.2-1 0.27 0.23 
12 ProtjKt,:r da q:,ecXl9 0.15 0.12 0.19 0.10 0.23 0.17 0.02 0.16 0.09 0.11 0.22 0.18 0.23 0.25 • \ 

\ 13 ~ 0.12 . 0.12 0.1'1 0.16 0..20 0.12 o.oo 0..00 0.23 0.12 0..20 0.2'1 0.21 0.17 ,, 
1-1 f"ro,IIIClcr di¡¡ c:i.na 0.17 0.05 0.2'1 0.22 0.22 O.a'.) O.CP 0.17 O.CJ'S 0.18 0.32 0.21 0.23 0.(6 
15 Sancwiso 

1 

0.21 0.2'1 0.17 0.23 0.27 0.21 0.11 0.15 0.15 0.16 O.CP 0.11 0.22 0.13 
16 Ciro.Ji. lo oarr.ad:> m T ..t.'. 1 O.Q6 0.10 0.02 0.16 0.19 O.CP 0.(6 O.a:> 0.06 0.12 O.CP 0.09 0.(P 0.(P 
17 Vidaogo-«>ad:r• 0.16 O.(P 0.16 0.22 0.11 0.15 0.11 0.09 o.o; 0.21 0..20 0.16 0.2'1 0.11 

l 
18 Telwis,r 0.16 0.09 0.21 0.20 0.25 0.18 0. 17 0.12 0.1\ 0.18 0.21 0.12 0.31 0.1'1 
19 Qrabadc,-e 

e 
0..20 0.20 0.20 0.26 0.33 0.2'1 0.18 0.13 0.11 0.19 0.17 0.16 0.3) 0.17 

a'.) Eq..iipo m &di.o individJal 0.16 0.11 0.13 0.16 0.25 o.u 0.01 0.21 -0.05 0.00 0.11 0.11 0.19 0.12 
21 Si~ da ..-adío 0.00 -O.D'1 -o.o; -0.01 0.1'1 o.re -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 O.fil O.fil -0.02 -0.05 
22 A,lli fiadcr 0.11 0.21 0.18 · 0.1'1 0.19 0.15 0.(6 0.17 o.a; O.l? 0.18 0.10 O.l? 0.12 
23 C--a folo\r&f'ic.a -0.03 0.12 0.02 0.02 0.01 0.09 O.CP 0.1'1 0.02 0.02 -0...(6 0.06 0.11 o.ro 
2'I Labarat.c:rio fotog,"M'iCD 

. -0.01 . . 0.19 -0.02 0.0'1 0.02 0.(6 0.10 0.11 ..0.00 0.06 -o.ro 0.00 o.oo 0.(P 
25 C&lo.il~ P"OT.-bl• O.(P 0.19 0.19 0.20 0.22 " 0.23 O.CP 0.16 0.2'1 0.20 0 .. 1~ O.l? 0.20 0.23 
26 ~ O.CP 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.02 -0.01 0.33 0.1'1 o • .i2 0.05 0.11 0.23 
2? T'"1inal _.. mlar 0.03 -o.es 0.05 O.CP O.a5 0.(6 -0.06 -0.00 0.18 0.11 0.(6 0.05 -0.02 o~ 
29 Graf'icad:r -0.01 -o.o.. 0.10 0.10 0.06 O.CP 0.05 -0.CP . 0.22 0.13 0.(P 0.13 0.(P 0.15 

(1) f~ p:!iaipedeg,gicos .. (5) ..toinstru:x::ion ('3) ~ para la d:qn:ia (13) ~ogi.a m la i.nJ'Ct5ti~an 
C2) f~ ~V"CXl'aciCXdl ' " ~ ~ pcrsrlNlizada (llD welwd.an y di.5lil"IO da p-uabas (l:'O elabcr-=ion y a,,1111].~an da proyaclo5 ~ 

CD di.3Ql'IO da o.rsos J , , (7) ...t.ocm 9"4*115 \,1 juegc,s ( l D di.:!lllrCI .-,.,ri.OJl ar 
(1) fcnu-=ion da mj.U.vos - ',' (8) -.di.CM.suelas (]Z) .echi.ni.:s-trac:ian acadlll'á.ca ., 
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- Equipos cuyo uso está afectatiq < por el nivel de capacitación en 
dos áreas únicamente: 

o Proyector de diapositivas y televiso,...,.. ...... 

Equipos cuyo uso no está, básicamente, afectado por el nivel de 
capacitación pedagógica: 

o Equipo offset, proyector de opacos, proyector de cine, 
sonoviso, equipo de audio individual, computador, terminal en 
color, tablero, mimeógrafo, duplicador de alcohol, 
fotocopiadora, fotocopiadora en color, copiadora heliográfica, 
composer, retroproyec tor, e ircui to cerrado de T.V. , 
videograbadora, sistema de radio, amplificador, cámara 
fotográfica, laboratorio fotográfico, calculadora programable 
y graficador. 

Por otra parte, las áreas de capacitación fueron clasificadas asi: 

- Areas cuyo nivel de capacitaciOn influye en el nivel de uso de 
más de cuatro equipos (4 a 6)1 

o Autoinstrucción (6) 

o Metodología de la investigación científica (4) 

Areas cuyo nivel de capacitación incide en el nivel de uso de dos 
o tres equipos: 

o DiseNo curricular (3) 

o DiseNo de cursos (2) 

o Evaluación y diseNo de pruebas (2) 

o Administración académica (2) 

- Areas cuyo nivel de capacitación tiene poca o ninguna influencia 
en el nivel de uso de equipos: 

o Formu 1 ación 
elaboración y 
económicos, 
audiovisuales 

. . ' 

de objetivos, computadores para la docencia, 
evaluación de proyectos, fundamentos socio

enseNanza personalizada, métodos grupales, 
y fundamentos psicopedagógicos • 



7. CONCLUSIONES Y LINEAS DE ACCION 

Es conveniente recordar aqui el caracter preliminar que tiene este 
informe y como los resultados presentados se refieren 
exclusivamente a las facultades de ingeniería de Bogotá y Medellln. 
Es posible que muchos de los resultados permanezcan 
cualitativamente inalterados c 1 1ando se tenga la inf o rmación de toda 
la muestra, pero esta hipótesis debe ser verificada. 

7.1 CONCLUSIONES 

7.1.1 Los docentes de las facultades 
Medellln no poseen un nivel adecuado de 
ninguna de 1 as áreas investigadas 1 a 
autocapacitación han superado el nivel 

de ingeniería de BogotA 
capacitación pedagógica. 
capacitación recibida y 

básico. 

y 
En 
la 

7.1.2 El nivel de capacitación pédag6g~ca está positivamente 
relacionado con el nivel de uso de metodologias de ense~anza. E$ 
decir, la variabilidad de uso de las metodologias parece obedecer a 
la variabilidad en el nivel de capacitación pedagógica. 

7.1.3 Salvo casos aislados (ver puntos 6.3 y 6.4) no exi~tP. 
relación· entre el nivel de uso de equipos (medios) y las otras 
variables del estudio. Esto parece coincidir ton lo afirmcidó por 
Tolsti y Ball, quienes aseguran que los medios son utilizados sin 
tener en cuenta el objetivo de instrucción (Tolsti y Ball, 1975). 

7.2 LINEAS DE ACCION 

- Con los datos presentados en este informe es posible profundiza~ 
en el anAlisis de la incidencia que tienen unas variables sobr·e. 
otras, pero por la extensión del documento se ha dejado este 
estudio para informes técnicos pertinentes. 

- Es necesario terminar el proceso de · reco 1 ecc ión de da tos, para 
estudiar la incidencia regional en el estado de las variables. Es 
decir, es conveniente averiguar si las diferentes regiones del pais 
ofr~cen caracteristicas propias y diferenciables. 
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RETENCION ACADEMICA EN PROGRAMAS 
DE INDUCCION A LA INFORMATICA 

Germ~n Es corci~ S. * 
Se evaldan tres ca s os de estrategias de induccidn y for 
macidn en el ~rea de inform~tica a nivel de docentes 
universitarios en diferentes facultades, estudiantes de 
posgrado en diferentes facultades y estudiantes de pre
grado en ingenierra de Sist e mas, tanto en universidades 
colombianas como extr a njeras. Se sefialan situaciones 
que inciden en Las t asas de retencidn y continuidad de 
los inscritos en cur s os que utilizan recursos inform~ti
cos . 

i. PRESENTACION 

A medida que la uti Lizacidn de instrume~tos inform~ticos se 

diversifica y ampl(a en diferentes esferas de la sociedad 

aumenta sobre las instituciones educativas el nivel de exi

gencia de la comunj d·j3'd .,.en el sentido de tomar acción determ i-
.,._ 

nante dirigida a preparar los recursos humanos para una 
,., 

convivencia con las tecnolog(as del tratamiento de la infor

macidn que, se estima, ser~ muy prbfunda en el decenio con 

el que se cierra el presente siglo. 

f Ingeniero de Sistemas, Universidad de Los Andes~ ha sido director 
de Proyectos Especiales en Colciencias, Investigador U. de Waterloo, 
Miembro de . la Junta Directiva de ACIS y Consultor de Sistemas de 
Informaci ~ ,cient(fico-Académica en IBM. 
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Tal situación, ha provocado La adopción de algunas med.idas 

por parte de instituciones de Educación Superior y de plante

les educativos tanto a nivel de secundaria como de primaria Y 

pi-e-escolar. EL -resultado ha sid6 un aumento substantivo en 

los dltimos cin2o afios en La oferta de, por ejemplo, cursos de 

introducción a la inform~tica y el uso de computadores. 

Desde la perspectiva universitaria, este tipo de cursos ya se 

dictan par~ muchas facultades diferentes, y en algunos casos, 

han pasado a configurarse como recursos académicos formales 

para apoyar el desarrollo de diversas asignaturas. Se perci-

ben ya desequilibrios im~ortantes en el enfoque y capacidad 

con que diferentes instituciones universitarias abordan Qntrg 

sr La estrategia de incorporación de La informática • 

. Pero, >más delicado adn 1-esulta el dese•:i.ui Librio ·:i.ue presentan 
.)~~ 

Los plahteles de ensefianza media, con respecto a su conocimien

t o y g r a d o' d r~ p 1- e p a 1- a c i ó n p a r a i n d u c i r c o n- e c t amen t e L a u t i L i -

zacióh de instrumentos inform~ticos. Ello impacta necesaria 

1,1 en t e L a a e t i t u el a L i g u a l. ·l u<·~ L a a p t i t u d de L os es t u d i a n t f~ s en 

Los dos primeros afias de universidad, Luego de culminar La se-

cundaria. 

1
Los srntomas del desajuste ya se hacen evidentes, y para Lo s 

próximos afios se presentar~n situaciones de estudiantes con 

prepar~ción en inform~tica que ingresen a universidades que no 



ofrecen desarrollo en e s te sentido, o por el contrario, estu

diantes sin preparacidn alguna que s e ver~n comprometidos a 

utilizar instrumentos informiticos p a ra el desarrollo de mdlti 

ples asignaturas. 

La falta de homogenidad en Los grados de pr e paracidn de Los ba 

chi lLeres en este a s pecto no se mide actualmente en Las pruebas 

de ingreso a la universidad, y se t r aslada a ésta dltima, la 

responsabilidad de crear La ni~elacidn respectiva. 

La hipdtesis serra, que La situacidn anteriormente descrita 

ser~ un factor contribuyente, en Los prdximos afios, en Las 

tasas de mortalidad y desercidn para Los primeros a~os de 

educacidn superior, dada su influencia tanto en Los motivos 

no académicos como en Los estrictamente curriculares. · 

Partiendo de tal formulacidn, se han identificado diferentes 

casos en la pr~ctica normal de las instituciones educativas 

tanto en el exterior como en algunas colombianas. De tales 

casos el presente . documento se propone La consideracidn de 

tres de ellos asr: 

1) Inform~tica para docentes. Se supone que La incorpora

cidn no traum~tica de la inform~tica en La educacidn 

superior debe partir de un conocimiento apropiado s obre 



La misma por parte del cuerpo docente. Los experimentos 

realizado para formacidn de docentes universitarios en 

esta ~rea sefiald algunas condiciones ~ue permiten mejo

rar Las tasas de retencidn de Los participantes én cada 
) 

curso, y La tasa de continuidad en Las secuencias progre-

sivas. 

2) Orientacidn Curricular. La incorporacidn de inform~tica 

tanto en programas de pregrado como de postgrado en fa

cultades en facultades no especializadas habta venido 

mostrando altas tasas de desercidn atrib~ibles en buena 

proporcid~ al tipo de curriculum puesto en pr~ctica p~ra 

Los cursos de induccidn. La correccidn de esta situacidn 

parece ser simple y contribuye a mejorar la retencidn de 

estudiantes en los programas de este tipo. 

3) Preferencia de Ingreso a Ingenierra de Sistemas. La evo

lucidn de Los indicadores sobre La preferencia de bachi

lleres para ingreso a La carrera de Ingenierra de Sistewa s 

d sus profesiones afines y complementarias abre un grav i 

interrogante sobre un potencial crecimiento dr~stico en 

Las tasas de mortalidad y desercidn. 

A La confusidn curricular ~ue parece originarse en los 

dltimos cinco afies se suma de confusidn del mercado Lo 



cual puede provocar severos problemas futuros en La iden

tidad del eJercicio profesional y afectar La tasa de re

tencidn de estudiantes en este tipo de programas para 

Los prdximos affos. 

2. INFORMATICA PARA DOCENTES: PUNTOS DE ATENCION PARA UNA ESTRA
TEGIA DE INDUCCION 

2.1 Antecedentes 

La preocupacidn de un grupo de instituciones de Educacidn 

Superior por analizar La baja tasa de retencidn de los docen

tes que se inscriben en cursos de induccidn a La informJtica, 

provenientes de Las mis diversas disciplinas motivd la redliza

cidn de un estudio mis detenido de Los factores influyentes, 

Luego del cual se . obtuvieron inesperadas conclusiones y un 

modelo de accidn que aplica particularmente bien La Univ- de 

la Florida (Gainsvi lle) (i). 

La evaluacidn considerd dnicamente factores enddgenos al sis

tema educativo, y Los de caricter personal de Los participan

tes. Para el primer caso, Los rendimientos académicos y La 

cuestidn curricular figuraron como motivos importantes. Para 

el segundo, resultd muy marcado el factor sicoldgico, seguido 

de ~azones laborales y econdmicas. Entre Las razones sicold

gicas dominantes, aparecid La relacidn profesor-alumno, La 



percepcidn del instrumento inform~tico, La privacidad del 

aprendizaje y Las condiciones Logrsticas. 

2.2 Algunos factor~s 

Un acercamiento en el an~Lisi·s de Los factores sicoldgicos 

condujo a observaciones interesantes: (2) 

1) Los estudiantes saben, Los roaestros nd. 

A medida ~ue se populariza en el mundo moderno la infor

ro~tica y sus instrumentos, los Jdvenes en la comunidadJ 

particularm~nte Los estudiantes, ad~uieren cada vez con 

mayor prontitud, conocimientos cada vez m~s amplios so

bre el tema. 

Simult~neamente, Los docentes tienen pocas oportunidades 

de actuaLizacidn, disponen de menos tiempo para ad~uirir 

conocimientos formales sobre este tena nuevo, y no reco

nocen a La inform~tica como un nuevo instrumento académi

co independientemente de La disciplina o aplicacidn. 

Esta situacidn, provoca perturbaciones en Las aulas, 

cho~ues entre docentes y estudiantes, y con frecuencia, 

una inversidn en Los términos de La reLacidn docente-



estudiante, con la consiguiente erosidn de autoridad. 

La actitud i~s t(pica del docente ha sido la de ignorar 

La inform~tica o relegarla y mantener actualizacidn en 

su propia especialidad académica en vez de competir en 

una nueva. 

2) Percepcidn del Instrumento Inform~tico 

La visidn tradicional de Los computadores en La vida 

académica ha estado asociada con el apoyo a Las opera 

cienes administrativas y ciertas materias o cursos 

especiales, en general, dentro de Las carreras técnicas. 

Su percepcidn como parte de un conjunto nuevo de instru 

mentos para manejo de informacidn en todas Las discipli

nas por parte tanto de docentes como de estudiantes ei 

adn Limitada. EL computador como herramienta educ~tiva 

solo empieza a tomarse en cuenta con rigor desde hace muy 

poco tiempo. Tampoco parece ser consistente la forma 

como empresas, organizaciones y profesionales han adop

tado estos instrumentos en el mercado, y La tasa de 

incorpora~)dn de Los mismos en el medio académico que 

debe preparar a Las per s onas que Luego saldrin a usarlo. 

3) Garantra de Privacidad e Independ e ncia 



' 

Otra de Las garantras encontradas como absolutamente 

crrtica para el éxito de una estrategia de inducción 

consiste en faci Litar todos Los medios para que el entre 

namiento se verifique en condiciones de confianza Y pri-

vacidad. No resulta f~ci L para personas distinguidas 

profesionalmente y con conocimientos avanzados en la 

disci~Lina de su especialidad, verse sometidos a condi

ciones casi de ignorancia, temoi, rechazo d inhabi Lidad 

frente a Los instrumentos informiticos, y ,ue tal situa

cion resulte evidente para colegas, iuperiores Jerirqui

cos d, m~s grave atln, fr~nte a sus estudiantes. 

No es recomendable, en consecuencia, integrar grupos 

demasiado heterogéneos, que impidan la fami Liaridad 

y La confianza de Las personas entre sr y con sus 1ns

Debe evitarse un dese~ui Librio fuerte en 

el nivel Jerirquico de Los participantes y también el 

mezclar estudiantes con docentes en Las mismas sesiones 

o salas de trabajo. Tal garantra de independencia es 

di f re i l en la ci-eac i ón del p1-ograrna, pero totalmente 

Lograble permitiendo que sean docentes quienes instru

yen· o rnonitorean el trabajo de sus colegas. 

4) Difusión de Oportunidades 



Algunas experiencias demuestran La conveniencia de evi

tar todo desequi Librio o segregacidn en Las fases ini

ciales d primarias de Los procesos de induccidn. Con 

tando con una adecuada programacidn es posible ofrecer 

oportunidades a todos Los potenciales interesados para 

fases iniciales y relegando La ªseleccidn naturalª a 

fases superiores, sin necesidad de introducir margina

lidades que solo atraen animadversidn. 

La consecuencia ldgica puede ser La de atribuir a la uni

dad coordinadora responsable, la funci6n de 9arantiiar 

un anuncio y difusidn equi Librados de La estrategia 

puesta en marcha y de Las oportunidades incondicionales 

de participar, reLegarido a Los potenciales interesadoi\ 

La facultad de recibir su incorporacidn al programa. Es 

conveniente contar adem~s, con La posibi Lidad de verifi

car que todo docente potencialmente elegible para un 

programa de induccidn contd con La informacidn apropia 

da sobre el mismo. 

5) Factores Econdmicos-Laborales 

El tiempo de Los docentes es su principal factor econd

mico, particularmente cuando se trata de profesores 



de hora/citedra. Las instituciones universitarias 

han tratado de Lograr delicados arreglos que permitan 

que · ta inversión de tiempo que hacen Los docentes en 

cursos de inform~tic~ y técnica pedagógica sean e~ui

valentes a La inversión de La universidad en recursos, 

procurando ofrecer horarios muy flexibles y estable 

ciendo normas muy rigurosas para favorecer un respecto 
I 

absoluto, pm- el tiempo. 

Si los cursos de inducción afectan Las condiciones la 

borales del docente, su disponibilidad de fjempo, o al 

gunos otros factores de car~cter económico, puede espe

rarse una tasa de retencidn baja. Ademis, el Instituto 

Internacional para la Planeación Educativa estima que 

en procesos de adiestramiento de docentes •en servicioª 

las tasas de deserción suelen e s tar entre 30 y 45~ (3) 

6) Preparación de una Estrategia 

No parece ser evidente que buenos res ultados en un pro

ceso de induccidn de adultos profes ionales en torno a 

instrumentos informdticos, pueda ser Logrado de una 

manera casual, infoi-mal ó no deliberada. EL 1- uido del 

mercado puede conducir con facilid a d a La generación 

de expectativas imposibles de resolver o al enrutamien-



to dentro de un proceso no conducente a Lograr La incor

poracidn de .habi Lidades y destrezas realmente ~ti Les y 

significativas con respecto a la tarea normal propia 

de un docente. 

Los o b j e t i v o .s , e l p 1· oc es o , e L m é t o d o , l os 1· es u l t a dos 

Eisperados, el e•:iui Librio de Las oportunidades, La dis

ponibi Lidad de recursos y Las caracterrsticas intrrnse 

cas de una estrategia para induccidn, deben ser deter

minados con la mayor preci.sidn posible, en form~ ~nti

cipada y con el debido respaldo y confianz~ directivos. 

La unidad asignada para la coordinacidn debe ~~umir l~ 

re.sponsabi lidad por La preparacidn de una estrategia 

detallada y verificable en sus efectos, para promover , 
'i 

programas de induccidn en torno a La informitica para 

el estamento docente. 

2 .. 3 Cun·iculum 

Consistentemente apareció como un factor determinante en el 

abandono de c ul- sos, la pl·esent ación de contenidos inadecuados 

para La expectativa de Los docentes. Exigencias formales 

sobre modularidad exacta y .secuencias de módulos programados, 

fueron una solicitud permanente. Es preciso anotar ~ue en 



este caso el final de La pirjmide se entiende como la capa 

cidad ad~uirida por el docente de producir material educativo 

por computador, Luego de haber pasado por mddulos previos que 

Lo Llevan por el conocimiento de un Lenguaje · autor de alto 

nivel, uso de procesadores parl textos y documentos, manejo 

estad(stico, y gr~fico y mddulos de reconocimiento de Las . 
aplicaciones en su disciplina particular. Todo se fundamen-

tar~ en mddulos de exploracidn e introduccidn. 

Lo anterior introduce el problema de La continuidad, el cual 

se vé af~ctado por desercidn natural· de los docentes inscri -

. tos para los primeros mddulos, y por Las Limitaciones insti

tucionales ~ue provocar~n retiroi por insuficiencia de re

cursos que permitan a Los grupos llegar completos al final 

de La secuencia, todo Lo cual configura la pirimide. 

3. ORIENTACION CURRICULAR PARA INCORPORACION DE LA INFORMATICA 
EN DIFERENTES FACULTADES 

3.1 Curriculum y Experimentacidn 

De La mi s ma manera como se abordd La cuestidn de La prepa 

racidn en inform~tica para docentes especializados en diversas 

disciplinas, surge el an~Lisis de Lo que ha venido ocurriendo 

en La incorporacidn de cursos sobre inform~tica y sistemas para 

alumnos de pre - grado y postgrado de facultades distintas de In 



genierra de Sistemas. 

Verificado un entusiasmo inicial en Los estudiantes y una valo 

racidn importante sobre La oportunidad de conocer y uti Lizar 

instrumentos inform~ticos se progresa muy r~pidamente a fases 

de incompresidn y baja atencidn, que finalmente promuevGn el 

desinterés y el abandono de Los cursos cuando ello es posible. 

Una revisidn practicada por cerca de 30 representantes de las 

m~s importantes Universidades Norteamericanas atribuy~ ~ dOE 

factores esenciales el registro de altas tasas de desercidn 

en Los cursos de inform~tica para estudiantes de Ciencias Hu

manas, Economra, Administracidn, Derecho, Medici~a, A~~uitec

tura, Ciencias B~sicas y adn Ingenierra. 

El primer factor se refiere al disefio curricular de los cursos, 

su intensidad, su secuenci~, sus pre-requisitos y el cpntenido 

t~orico-pr~ctico. Todos ellos son motivos académicos en los 

cuales se constatd que La ensefianza de sistemas numéricos, ma

temiticas abstractas y Lenguajes de programacidn de bajo nivel 

procedimental coniriburan mayoritariamente a Las causas de la 

desercidn. De La misma forma, secuencias de cursos que condu-

eran a promover el aprendizaje de manejos generalizados del 

computador sin detalles de aplicacidn dirigida a La especiali

dad propia del estudiante registraron tasas inferiores a Lo 



normal en La continuidad de Los alumnos que inician una se 

cuencia y su sostenimiento hasta el final. No parecid influir 

significativamente La intensidad de los cursos y su disponibi -

Lidad horaria. Se detectd a cambio influencia en el grado de 

nivelacidn y manejo de pre-re~uisitos que buscaran La creacidn 

de grupos homogéneos por cada curso. 

EL segundo factor sefiala el balance desacertado entre conteni

dos tedrico-pr~cticos en estos tipos de cursos para los cuales 

los aspectos de disponibi Lidad para ejercer pr~cticas, las mo

nitorias, y Las clases tutoriales pr~cticas parecen influir 

muy positivamente en acelerar el rendimiento del alumno y su 

retencidn en Los cursos. 

La s evaluaciones de estudiantes no especializados en el tema 

y que toman La inform~tica como un interés marginal de su ca 

rrera, encuentran intolerable aspectos tales como La Lectura 

de manual e s y gufa s técnicas dentro y fu e ra de clase, Los 

ejercicios, "en tablero", de simulacidn, prueba de programas 

y de instrucciones, y el t r abajo con Lenguajes que no son de 

alto nivel o de usuario final. La proporcidn de hora s de 

pr~ctica y experime ntacidn se relaciona directamente con el 

grado de motivacidn y satisfaccidn del alumno. Sorprende el 

resultado para algunos si se compara con la importancia menor 

que los mismos estudiantes atribuyen a Los trabajos de campo, 



experimentacidn y laboratorios dirigidos que forman parte de 

asignaturas también complementarias a su formacidn profesional 

básica. 

3.2 Observaciones Preliminares 

La situacidn en Colombia, estudiada informalmente con los 

casos de tres universidades en tres ciudades distintas no pare

ce diferir radicalmente en La contribucidn de Los factores ano

tados a los altos índices de deserción, discontinuid~d@ incon

forroidad del estudiante en los cursos y secuencias de introduc

cidn a informitica y sistemas. Si bien hay un reconocimi@nto ~ 

su importancia y necesidad, los estudiantes rechazan los cu-

rriculos de los cursos •tomados en préstamo• de facultades de 

Ingeniería ~e Sistemas d los que están dirigidos a convert~rlos 
\ 

en • progr amado1·es de co1,1pu t ador •, La falta de prác ti e as se ano-

ta como fuerte limitante. 

En el nivel de pre-gi·ado, la situación no conduce necesariamen

te a la desercidn por motivos ·académicos, pero si al incremento 

de algunos grados de insatisfacción. En el nivel de posgrado 

existe, para Los casos anotados, correlación entre La deserción 

y La orientación curricular y los recursos de las asignaturas 

d i r i g i d as a l a u t i L i z a e i ó n de l a i n fo 1· ,11 á t i e a • 



Nuevamente, La correccidn debe dirigirse a La asignacidn de Los 

recursos apropiados para cursos y asignaturas que uti Lizan in 

form~tica y en la preparacidn de curriculos que capaciten al 

estudiante en La explotacidn de Las ventajai de La inform~tica 

en beneficio del desarrollo especrfico de su propia especiali

dad o carrera. Como se vid, 1a preparacidn de Los docentes es 

muy importante, al igual que Las condiciones logrsticas de los 

Laboratorios para sesiones de pricticas. En Las Universidades 

Norteamericanas se observd como La retencidn de estudiantes 

aumentd sensiblemente a mejorar Las condiciones de flexibi Lidad 

en el uso de Los laboratorios para · Los estudiantes de pre y 

posgrado de primer semestre, dado en dristico proceso de nive

lacidn que tiene Lugar, Rarticularmente para quienes no han te -

· nido experiencia previa con informitica. 

4. INGRESO Y RETENCION DE ALUMNOS EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y 
PROFESIONES AFINES Y COMPLEMENTARIAS 

4.i Tasas de Inscripcidn e Ingreso 

Durante Los dltimos cinco afies se .ha venido registrando un 

singular fendmeno de crecimiento alto en Los rndices de pre

ferencia por parte de Los bachi Lleres colombianos, en favor 

de La carrera de Ingenier(a de Sistemas, hasta el punto de 

colocarla en el segundo lugar considerado todo el pa(s. Mar

ginalroente se puede observar ~ue re-agrupando con La carrera 



de Ingenierra de Sistemas otras disciplinas afines y comple

mentarias como Etectrdnica, Comunicaciones y Programacidn de 

Sistemas, sin duda el ~rea alcanzd el primer Lugar de las pre

fei-enc i as. 

Paralelamente, no soi-pr·ende el au,,ien·to en E-ll volu,nen de ing1-e.!;o 

de estudiantes en todas las carreras ~ue se ofrecen en esta 

~rea, denotando uno de los crecimientos m~s significativos de 

La masa estudianti L ~ue se haya registrado para un perrodo tan 

cor to de ti e1,1po. Una reaccidn casi natural ha sido no solo La 

ampliacidn de cupos sino la creacidn de nuevos programas, y 

La existencia de numerosas iniciativas en un buen ndmero de 

instituciones de educacidn superior, para intervenir con pro

gramas o carreras de alguna forma relacionados con l~ inform~ti-

ca y La Ingenierra de Sistemas. . 
\ 

Para el primer semestre de 1986, se afreten 18 programas oficial 

mente aprobados en La modalidad universitaria, Los cuales regis

tran un total de 9.980 estudiantes matriculados directamente en 

Ingenierra de Sistemas. Sumados a Las especialidades de Electrd-

nica y Comunicaciones plantea un volumen de 13.610 matriculados, 

para un total de 25.258 si se incluyen para Las mismas discipli

nas Las modalidades de magister, posgrado, intermedia profesional 

y t~cnoldgica terminal. Todo ello puede significar uno de los 

esfuerzos m~s importantes de la educacidn superior para atender 



una importante comunidad de estudiantes en Las disciplinas rela

cionadas con la Ingeniería de Sistemas y La informitica. Resul

ta dif(ci L encontrar un crecimiento igual en La historia de Las 

facultad~s de Ingeniería con sus diferentes carreras. También 

es dif(ci L ·encontrar un reto igual en materia de establecer Las 

garantías y recursos que esa .masa estudiantil demandar~, e impe 

dir en el horizonte de Los prdximos cinco affos se obtenga una 

fustracidn académica sin antecedentes y tasas no registradas ~n

teriormente en desercidn y mortalidad. 

4.2 ·Confusidn Curricular y de Mercado 

AL fendmeno descrito en La seccidn anterior se Le acumul~ en 

muchas instituciones de educacidn superior La exigencia, como se 

vid, de preparar a Los estudiantes de casi todas Las carreras 

o disc iplina s , por Lo me nos en cursos b~sicos de inform~tica. 

Una primera secuencia, es observable e n el grado de confu s idn 

que ha originado La extrema multiplicidad de enfo~ues para abor

dar La tecnología inform~tica y La forma y contenido de su ense -

fianza. Las diferencia s curriculares res ultan, en oc asiones, ar -

tificiales y alguna s de ellas francam e nte innec e sarias dado que 

se uti Lizan como formalidad proc e dimental para Justificar la 

creacidn o ampliacidn de Las carreras. No necesariamente tantos 

enfo~ue~ reflejan con exactitud, La capacidad docente instalada, 



Los recursos disponibles y La amplitud de las categorras profe

sionales actuales para aceptarlos. La gran diversidad de Los 

curriculos aceptados en Ingenierra de Sistemas y en todas Las 

dem~s carreras afines y complementarias, no ha generado formas 

claras de diferenciacidn entre una disciplina y otra. Contra

riamente La confusldn es cada vez mayor no solo al interior de 

La comunidad académica, lo cual es grave, sino en el mercado 

profesional y en Las empresas, m~s grave a~n. 

Esa es una segunda consecuencia. Los empresarios distinguen 

cada vez menos cual es el perfi L profesional que conviene a 

necesidades, dentro de La amplia variedad disponible, cuando 

de atender problemas de inform~tica se trata. La confusi~n 

no es solo de especialidad sino también de nivel. Ingenieros 

de modalidad universitaria se contratan para desempeffar fUQcio-
\ 

nes de tecndlogos, y viceversa, con Las correspondientes distor-

siones salariales. En adicidn, los ingenieros sufren desplaza

mientos por parte de profesionales de otras disciplinas que han 

tomado cursos de inform~tica, fendmeno a~n incipiente pero (ue 

progresar~ en Los prdximos afios. 

Grandes y profundos cambios en La tecnolog~a inform~tica ocurren 

vertiginosamente, y han creado r~pidas obsolecencias en Los 

curr·iculos de forma tal ~ue no hay tiempo si~uiera para reciclar 

el personal docente. La aparicidn del microcomputador genera 



impactos importantes en la forma de usar y ensefiar La inform~ti

ca, pero ha significado también, el abandono de Las disciplinas 

esenciales de la Ingenierra de Sistemas en favor de tecnolog(as 

de usuario final que tambiéri se enseffan a otros profesionales. 

Nuevas ~reas de desarroollo en Micro-Electrdnica, Comunicaciones, 

Redes, Ingenierra de Software,. etc. no encuentran adn respuestas 

curriculares sdlidas que capaciten para enfrentar los modernos 

sistemas complejos. 

Consecuencias como las anotadas y otras m~~' pueden estar fomen- _ 

tando en el horizonte de mediano plazo, la aparicidn del m~s 

grave fendmeno para una facultad de Ingenierra, de erosidn o 

pérdida de la identidad profesional en medio de la mayor masa 

estudianti L potencialmente afectada, todo Lo cual, hipotética 

mente, desencadenarra una reaccidn en desercidn y mortalidad 

con rndices que pueden Llegar a s~r elevados. 

En adicidn a Las consideraciones que propone el problema de 

la desercidn académica que reflejan Las medida s est~ndar, 

parecerra del caso que Las facultades de Ingenierra examina 

r~n m~s de cerca La cuestidn curricular y Los recursos que 

han sido puestos en juego para atender La formacidn de docentes, 

La formacidn de ingenieros de Sistemas y La formacidn de estu 

diantes de carreras distintas a Ingenierra, en torno a La infor

m~tica. 
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La importancia del trabajo no puede ser definida utilizando la escala 

valorativa del devaluado peso.porque de hecho incluye una serie de va

riables como la plusvalía, que hace del salario sólo una sombra de un 

real valor. 

Es necesario estudiar en detalle la importancia que tiene el desempeño 

de una profe·sión u oficio. · Es obvio que el componente más evidente que 
\ 

se tiene ·en cuenta en la relación .laboral es el económicO.¡ es decir, 

todas las implicaciones económicas alrededor del desempeño de una pro

fesión u oficio, tales como la retribución económica del trabajador por 

su trabajo y los beneficios de la empresa o empleador, además de campo-

nentes indirectos como las repercusiones económicas en el medio social, 

oferta y demanda, etc. Es .claro que estos parámetros son los que de

terminan caso por completo la condición laboral. 

Sin embargo, detengámonos a pensar un poco en otras variables que pue

den tener importancia. Desde el punto de vista personal se observa 

cómo la persona que trabaja adquiere una actitud diferente a la vida, 

su concepción del mundo es más clara y más organizada, según su propio 



criterio. El trabajo puede traer satisfacción o insatisfacción, que 

definirá su actitud frente a los demás y su autovaloración como el 

sentirse importante para algo o alguien, interponiendo componentes de 

tipo afectivo que determinan la calidad de su trabajo. Su grupo so-

cial se ve afectado por la actitud personal y por los efectos que el 

trabajo mismo propicie; la sociedad moldea en gran medida esta actitud 

\ 

del trabajador, estableciendo la escala de las profesiones u oficios 

en relación directa con una escala de prestigio, respeto y poder¡ y 

\ 

una escala de valores sociales para disipar cualquier duda. 

También en la sociedad se ve reflejada la acción del trabajo, el pro

greso, la calidad de vida, el ambiente social, están determinados por 

la calidad del trabajo. 

Las actitudes individual y social son facilitadores de los progresos 

educativos y determinan el desarrollo tecnológico e industrial en el 

cual, directa e indirectamente están involucrados los aspectos labora-

les. 

Cómo se ha establecido, el desempeño de una profesión u oficio no puede 

ser va lorada desde uno de estos puntos de vista unidimensionales. Más 

aún, el trabajo no puecte :ser correlacionado en forma directa con la es

tructura de las clases sociales o con elementos de valoración subjetiva, 

tales como el aprecio de los profesionales y el desprecio de los opera-

rios. 



Todos los trabajos tienen una importancia relativa que puede ser 

analizada. ¿ Qué hubiera sido del mundo antieuo en Grecia, Roma, sin 

músicos,poetas, mimos y teatreros? No es lógico mantener el valor 

relativo de los trabajos en relación con los ingresos económicos, 

porque quizá los trabajos menores tienen tanta importancia como los 

mayores cuando es necesario colocarlos en la balanza. El proverbio 

chino que reza "nadie sabe la importancia de los sapos hasta que no se 

le llena el plato de moscas", tiene total vigencia acá. Sin embargo, 

cuando se analiza la importancia relativa de las profesiones u oficios, 

surgen inmediatamente distractores tales como los títulos profesiona

les, el - status socio-cultural y las estructuras de poder que producen 

la información. No es posible aquí determinar cuáles son las profe-

sienes de mayor o menor importancia, pues cada una como el sapo o el 

músico tienen su razón de ser. Pero si se observa que el concepto 

social está basado en razonamientos que están francamente alej-0dos del 

verdadero camino , cada profesión u oficio tiene una importancia rela-

tiva en un punto determinado del tiempo y el espacio. 

Sobre la pirámide fantásticade la valoración del trabajo~ con bases 

falsas se construye toda la formacióQ del joven, se le. muestra la 

:iceptación social que tienen ciertas profesiones. _ Se le hace notar 

que sólo las carreras profesionales merecen el respeto profesional, 

mientras el trabajador sin diploma se mantiene en la subvaloración, 

sin el respeto social propio del que trabajando cumple una función 

p~rsonal y social muy importante. 
o 
o 



Se le educa en un bachillerato que francamente le define el camino 

que debe seguir hacia la Universidad. Se le incentiva diciendo 

"Tú, algún_día tienes que ser un profesional" y, algún día con acti

tud cándida, se le pide que escoja el camino hacia su futuro, cuando 

ya se le ha forzado por una senda particular, forzando incluso su 

propia libertad. 

Sólo los jóvenes que nunca han accedido a la educación convencional se 

ven obligados a entrar al mercado laboral dentro de los denominados 

oficios y aunque tienen más libertad para escoger su futuro,puesto que 

la influencia socio-ambiental y familiar no lo coacciona hacia los es

tudios universitarios, su libertad también es relativa, puesto que 

dadas las enormes limitaciones de su medio, sól_o podrá llegar con di

ficultad a los niveles técnicos y las carreras profesionales serán 

prácticamente un imposible. Más aún, cuando se trata de niños que 

entran al mercado laboral a edades tempranas y que por tanto nunca 

podrán ascender por la escalera educativa para lograr los niveles su

periores de formación. 

Unos y otros se ven coartados a toma~ sus propias decisiones, porque 

el ambiente familiar y social los impele a adoptar los patrones propios 

de ese grupo. Cada uno en su propio trabajo podrá tener éxito o fra

caso, satisfacción o insatisfacción. Para el profesional el fracaso 

laboral implica también una serie de componentes económicos muy impor

tantes, porque El, su familia, su comunidad, su país, habrán invertido 

cantidades de recursos en su educación y su éxito o fracaso también es 



éxito o fracaso de su grupo sical y de su país. Para el obrero, el 

éxito o fracaso irradia sobre su grupo social y no tiene específica

mente componentes económicos del tipo mencionado arriba; pero, de 

todas formas, su éxito o fracaso irradiará sobre su grupo~familiar y 

social y determinará entonces su calidad de vida, lo cual en suma, 

también es un problema regional y nacional. 

Por tanto, existen cuatro componentes importantes, todos ellos ten

denciosamente dispuestos para que el joven, por encima de cualquier 

tipo de dificultad, se convierta en profesional y vaya a engrosar el 

ya enorme grupo de los profesionales frustrados por múltiples ca~sas. 

En primer término, una inadecuada escala de valores para establecer 

el valor del trabajo. En segundo lugar, un comportamiento social que 

estimula la educación profesional y desestimula los otros niveles 

productivos. El ingreso temprano al mercado laboral de los niños que, 

en algunos casos permanecen en el nivel de sub-empleo toda su vida, 

. . 
y en el mejor de los casos se convierten en obreros no calificados. 

Y una escalera educativa diseñada específicamente para que el niño 

que la suba deba llegar a los niveles superiores y de no hacerlo, 

tendrá el el rechazo social y la calidad de fracasado. 

Este grupo que s~ baja de la escalera en algún punto, es el que va a 

conformar la gran masa que accede a los niveles técnicos de la educa-

ción y que en _algunos casos, se convierte en obreros calificados, 

siempre con el estigma social de fracasado por haberse bajado de la 

escalera sin llegar al otro extremo. 



Considero entonces necesario en primer término, que el Estado tome en 

serio la responsabilidad que constitucionalmente le ha sido encomen

dada para que todo niño sin distinción de raza, clase social, lugar 

de vivienda o procedencia, acceda como mínimo al nivel básico primario, 

asumiendo así el rol que le corresponde según su edad (no el de engro

sar la masa de sub-empleados). Es necesario que se eduque al estu

diante sobre la importancia de todos los niveles del trabajo y de la 

necesidad que el país tiene del obrero, del experto, del técnico y 

del profesional. Al parecer, la educación técnica no ha logrado los 

objetivos de diversificación directa que enmarcaron su filosofía. 

También se debe tra~ajar sobre la sociedad, no solamente para enalte

cer el valor del trabajo el 1° de Mayo o el Día del Campesino, sino 

también para educar a la gente sobre el valor que tiene el trabajo en 

los diferentes niveles y el orgullo que debe representar el trabajo 

para un país que crece sólo con el esfuerzo de todos (haciendo abstrac

ción para ello de los bajos salarios, el sub-empleo y la plusvalía). 

Y también, diversificar la educación superior al punto de ofrecer ca-

rreras profesionales que sean indispensables para el progreso nacional, 

con una actitud seria y coherente de parte del Estado, evitando la 

aprobación de nuevas carreras clásicas profesionales que solamente 

buscan el enriquecimiento de los capitalistas de la educación y no se 

compadecen de la angustiante situación de un país que desperdicia sus 

escasos recursos educativos para producir profesionales para engrosar 

las fil 3S de fracasados y desempleados. 



LA ASISTENCIA TECNICA A LA COMUNIDAD COMO UNA COMPONENTE DE LA 

FORMACION GENERAL EN CARRERAS DE INGENIERIA. 

Jorge Arturo Marquez w 

Se .relata 1 a ex peri.enc.ia de la Facultad de 

I 11geni.e.ria de 1 a U ni ver s .id ad N ac í.onal en e 1 

trabajo de Así.stencí.a Técní.ca a la Comunidad y se 

muestra cómo ese trabajo colabora con la formación 

general de los estudí.antes, senalando despu~s Ja. 

conven.iencia de ese tí.po de :Eormac.ióJl, el papel que 

debe desempenar la 1ngen1er:f.a en la solució11 ae Jos 

problemas de las clases mtl.s pobres y la necesidad 

de que en las facultades de .inge11.ieria se í.mplanten 

mecani.smos de acci.óri en ese sent.ido. 

1,- ANTECEDENTES. 

En el mes de · septie!Ilbre del 

Directivo de la Facultad 

ano 1.983 fué presentada al Consejo 

de Ingenier!a de la Universidad 

Nacional, sede Bogotá., una · propuesta para la iniciación de un 

11 Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia. 

Profesor Asociado de la misma universidad y Coordinador del 

Programa de Asistencia Técnica a la Comunidad. 
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programa orientado a prestar ayuda en el campo de la ingenieria a 

las comunidades carentes de recursos. 

Las caracteristicas sobresalientes de esa propuesta eran, ademas 

de su novedad, la posibilidad de su aplicación sin demandar 

recursos especiales, la vinculación de estudiantes y docentes a 

una actividad de extensión que al mismo tiempo que permite a sus 

ejecutantes una provechosa experiencia en el campo profesional 
' 

los acerca al conocimiento directo de la realidad de los 

problemas cotidianos de la vida nacional, dando oportunidad · para 

que simultaneamente con el desarrollo de tareas exigidas en 

muchos casos como requisito académico, se pudiera . trabajar en la 

solución practica a necesidades sentidas d.e n uestro:s 

conciudadanos. 

2,- OBJETIVOS. 

El programa se planteó desde su iniciación como una necesaria 

contribución de quienes han tenldo la fortuna de acceder a la 

educación superior hacia quienes por diversas razones, ademas de 

no haber oblenido aun los mas bajos niveles de educación, se ven 

obligados a vivir en condiciones claramente lesi va.s a su calidad 

de seres humanos y en algunos casos, por desgracia no poco 

frecuentes, de alto riesgo para su integridad fisica · personal. 

Por esa razón, el programa no ha contemplado nunca objetivos 

económicos. Se esperaba mas bien lograr otros objetivos como: 



- acercamiento y ayuda a la comunidad. 

capacitación (experiencia) para profesores 

y estudian tes. 

- obtención y archivo de experiencias para 

la Facu l tad. 

posible d esarrollo de tecrwlog!a a.pli c c:1.üa 

a la~ necesidades y recursos del pals. 

3, FORMA PROPUESTA DE PREST ACION DE LOS SERVICIOS, 

3 

Se considero desde la iniciación que la filosof!a del p rograma 

deberla tener las siguientes bases, que a lo largo del tiempo 

transcurrido se han mostrado como acertadas: 

a) prestación de servicios a comunidades agrupadas en alauna 

forma de organización, bien sea pnblica o privada. 

b) iniciación de la asistencia técnica previa solicitud escrita 

de la entidad que agrupa a la comunidad interesada. 

.. . 
c) participación de la comunidad asumiendo los costos directos 

del ·servicio, como gastos de - transporte y alimentación para 

trabajo de campo, pagos por servicos de terceros, etc., lo cual 

libera a la Universidad de un costo que de otra manera no podr !a 

asumir, _pero primordialmente produce efectos benéficos en la 

comunidad pues elimina la figura del paternalismo y estimula a 

los miembros de la comunidad a defender los proyectos que les han 

representado ·algün esfuerzo económico y a velar por su 

• 
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materialización. 

d) ejecución de trabajos ñnicamente para comunidades cuyos 

escasos recursos les impida el acceso a la 1ngen1er1a ae 

consulta, para evitar la competencia con el ejercicio 
J 

pro'fes1onal : 

e) total ausencia de cualquier forma de prosel! tismo, bien sea en 

las relaciones con los miembros de la comunidad, o bien no 

atendiendo solicitudes de agrupaciones cuyo carácter sea 

proselitista. 

Por otra parte, la prestación del servicio en la Facultad se :oaso 

en la utilización de los recursos existentes en ella. Es decir, 

buscando que esta actividad no se conviertiera en una carea 

económica adicional a las demás tareas acadtmicas, garantiza ndo 

con ello la continuidad del Programa. Para lograrlo se propuso en 

primer 1 ugar la u ti Hz ación de los recursos f isicos de la 

Facultad (labora torios, equipos, espacios de trabajo, etc.) sin 

costo para el Programa, dejando previsto, como ya se dijo, que 

los costos por la utilización de otros recursos de los que no 

dispone la Facultad, fueran directamente asumidos por la 

comunidad. En cuanto a recursos humanos se refiere, la prestación 

del servicio estaba basé.da, como es natural, en la capacidad de 

colaboración de los estudian tes y los docentes, pero buscando que 

·los distintos trabajos se realizaran dentro de las actividades 

académicas normales de la Facultad, como pueden ser las tareas y 

ejercicios duran te el desarrollo de un curso, los trabajos 

:. 
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finales, tesis o proyectos de grado, para ci lar algunos ejemplos, 

evitando as1 que el Programa diera lugar a una carga adicional, 

dificil de aceptar en · 1a mayoria de los casos. 

4.- LA PARTICIP ACION DE LOS ESTUDIANTES, 

Tratándose de un programa de neta concepción académica, erc1 

apenas obvio que desde su formulación se diera una especial 

importancia al analisis de las implicaciones de la partic1pac16n 

estudiantil. 

Ex1st1a completa claridad sobre el hecho de que si bien el 

programa tenla un _:aracter eminente de colaboración y ayuda a un 

sector económicamente desvalido, esa componente social no pod1a 

ser el unico o el mas predominan te :factor de beneficio, sino que 

era lndispensabl.e que se encontraran .presentes elementos de 

retribución tanto a la Facultad como a los ejecutores, 

especialmente a los estudiantes, en cuya participación radicaba 

en buena parte el peso de la ejecución :f1sica de los trabajos. 

No resultaba dificil identificar esos elementos de retribución. 

Ya desde sus primeros enfoques los planteamientos de la propuesta 

incluian objetivos de acercam.1en to a ia comunidad y de 

acumulación de experiencias para profesores y estudiantes, 

simultáneamente con los de ayuda a la comunidad. 

Al hablar de experiencias, se estaban setialando no solamente las 

que se pudieran clasificar como técnicas o profesionales, sino 
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aquellas de !ndole forma ti va general. Asimismo, el acercamiento 

a la comunidad significaba el poder llevar al estudiante, a 

través de una actividad propia de su área técnica de estudio, al 

conoc!mien to de la realidad de las condiciones de v iua <J.t: u.u 

nl'lcleo grande de la población y despertar en esa forma la 

sensibilidad necesaria para que el profesional del futuro tome • 

conciencia de su responsabilidad frente a la problemAt!ca social. 

La utilización de estos ~onceptos dentro de la planeación 

académica · no se puede considerar en ningnn momento como una idea 

novedosa u original. Ya anteriormente se hablan realizado 

es-fuerzas por que ellos estuvieran presentes en l¡. formación de 

todos los pro:fesionales de la 1ngen1er1a. La ley que regula la 

educación .superior, el Decreto Ley 80 de 1.980, expresamente l@ 

.set1ala a las un! versidades entre sus funciones la de mantener 

act! v !dad es de serv 1c1os a la comunidad, reconociendo 

impl!citamente esta tarea como una de las componentes de la 

formación. Por otra parte, la Ley 50 o.e 1.981 que establece el 

Servicio Social Obliga torio, si bien no ha podido llegar a ser 

operante por diversidad de factores cuyo an~lisis escapa del tema 

que ahora nos ocupa, fué el resultado poco afortunado de 

numerosas inquietudes, debatidas intensamente en distintos -foros 

y en mtlltiples ocasiones, pero todas ellas enmarcadas en el 

reconocimiento de la necesidad y la importancia de qüe a la vez 

que se participa en la solución · de sentidos problemas de la 

·sociedad, se co.rnplemen te la formación de quienes acceden a la 

educación superior mediante el contacto directo con . la realidad 

nacional. 
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En resumen, al formular el Programa de Asistencia Técnica a la 

comunidad en la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional 

de Colombia, sede Bogotá, se estaba reconociendo la necesidad de 

que los estudiantes tuvieran la oportunidad de completar su 

proceso formativo mediante el conocimiento personal y directo de 

los problemas de las clases sociales mas pobres. 

5.- DESARROLLO DEL PROGRAMA, 

El Programa ha :funcionado en forma continua desde su apro.tiac16n, 

Por sus especiales caracter!sticas no vincula a la totalidad de 

estudiantes o de los docentes de la Facultad, pero si ha deJado 

positivas experiencias en quienes voluntariamente han 

participado. 

En los ñl timos dos anos se han recibido 35 solicitudes de 

diferentes regiones del pa!s, de las cuales se han podido. atender 

14, La diferencia entre el numero de solicitudes y los trabajos 

realizados se explica en primer lugar por el hecho de que muchas 

de ellas escapan a los alcances del Programa {la Universidad 

tiene una gran capacidad para desarrollar ideas, adaptar 

conocimientos, formular proyectos, pero no puede tener capacidad 

opera ti va como le corresponde a algunos organismos del estado) y 

en segundo · lugar porque desafortunadamente existe una gran 

movilidad entre los representantes de la comunidad, lo cual 

conduce fácilmente al abandono de los planes propuestos por 

quienes los antecedieron. 
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Si a lo anterior se suma la participación que se ha tenido en 

e ven los d P. pl't")mcictón e intercambio sobre temas d1 rP.c la mente 

relacionados con el trabajo de asistencia a la comunidad, se 

puede afirmar que la actividad no ha sido reduc J.da, habiendo 

obtenido logros acordes con los objetivos planteados. 

6.- CONCLUSIONES. 

Se haran a continuación algunos planteamientos dentro del enfoque 

que corresponde al tema de la formación general d.el ingeniero, 

Se ha mostrado cómo se esperaba que la participación en el 

trabajo con la comunidad se constituyera en un aporte a la 

formación de los estudiantes. La experiencia puede anora sin 

lugar a dudas calificarse como muy pos! ti va en este aspecto . 

Algunas ejemplos tomados de las situaciones vividas en el 

desempeno de los trabajos pueden ser ilustra ti vas: el cambio que 

fué necesario introducir en un diseno realizado como proyecto de 

grado, debido a que la mejor solución técnica plan tea da en un 

principio no era viable por los problemas ·. que se generaron, 

haciendo imposible tomar agua de una -fuente que correspondia a 

una vereda vecina a la de los usuarios del proyecto, a causa de 

su enemistad poli tica, dieron al estudian te una inolvidable 

lección practica sobre las consideraciones de indole social o 

humana que debe incluir todo proyecto técnico; o el acercamiento 

que genera todo un amplio mundo de posibles cuestionamientos 

sobre la problema tica social cuando es necesario, por :factores 
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externos al trabajo que se realiza en sectores muy pobres, 

compartir durante algün tiempo el techo y los escasos recursos de 

ese n ·ü cleo humano. 

Es un hecho evidente que existe una gran preocupación 

~eneralizada a todas las facultades que imparten docencia en 

campo de la ingenier·ia, por lograr introducir dentro de 

planes curriculares una serie de elementos que permitan dar 

el 

sus 

al 

futuro ingeniero una formación, que para los efectos de esta 

reunión se ha llamado "general y human!stica". Aqu1 ahora se e.stA 

planteando la necesidad de que dentro de esa formación general y 

human!.stica se tenga en cuenta la componente de sensibilidad 

so.cial, que deberá despertarse en los profesionales de una 

actividad como la ingenier!a, cuyas realizaciones e.stan 

innegablemente destinadas a una modificación del ento.r-no í'isico, 

pero en las que siempre deberá tenerse presente que el objetivo 

inicial y :final es el hombre. 

Aun más, en un pais como el nuestro, en donde mas de la mitad de 

la población se puede ca ta logar como _pobre y de ~sta por lo menos 

la mitad se encuentra dentro de la pobreza mas critica, 

transcurriendo su existencia no solo en las mas deplorables 

condiciones f!sicas y sociales .sino, lo que es peor, sin poder 

abrigar esperanza de mejorar esa situación o por lo menos de que 

el porvenir de ~us descendientes pueda llegar a ser menos cruel, 

cabe una enorme, pudiera decirse que aplastante, responsabilidad 

de trabajar por el logro de una sociedad mas justa para todos, a 

quienes hemos tenido el privilegio de acceder a la educación 
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superior. Sin embargo hay una manifiesta ausencia de las 

universidades y centros de educación superior en el vasto campo 

de la bñsqueda de soluciones a los innumerables problemas anexos 

a la pobreza y una falta de mecanismos conducentes a la formación 

de pro-f~~ic,n,"\lP.:<: P.n el area de la ingenierla co11 1:,t TIP.C?P.,=i.:tr-1.-1 

moti vac!ón y conocimiento c1e esa problemática. 

Podr!a decirse sin el menor temor a equivocarse que el problema 

es tan grave, la . situación tan claros 

· -:basta con darse cuenta del tremendo estado .. de d,pscomposición 

·social y deterioro, por no decir carencia, de los . principios más 

el~mentales de conducta, que se obtiene. a diario en la lectura 

de las in-formaciones de prensa sobre las acciones t.emerarlas d@ 

quienes por su condición no tienen nada qué perder- que de no 

. empezar de una vez por todas a actuar dentro del campo que a cada 

uno compete, en muy corto tiempo tendremos que sufrir el mas 

grande colapso de todas las instituciones. 

De nuevo hay que decirlo: corresponde a la ingenieria una gra n 

participación dentro del planteamiento de las acciones 

encaminadas a la sol uc16n de esos problemas · y a SU$ profesionales 
. ~ . . 

la tarea de efectuar esos planteamientos y desarrollar esas 

acciones. Pero a nosotros, como educadores nos corresponde la 

tarea de imprimir esa motivación y esa conciencia en nuestros 

estudiantes de hoy, quienes serán mariana los ejecutores de 

aquello para lo cual los hemos preparado. 
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Ahora bien, luego de haber sefialado la necesidad de una formación 

general y h urnanistica en las carreras de ingenieria, que bien 

puede ser orientada hacia despertar la "sensibilidad social._. d.e 

los -futuros ingenieros, de haber mostrado la ¡,raveda.d de los 

problemas sociales que afectan al pais y que hacen peligrar su 

estabilidad, destacando el papel que pueden representar los 

ingenieros en su solución, corresponde hablar sobre los 

mecanismos que pueden aplicarse para reunir esos· conceptos 

en la büsqueda de soluciones al problema. 

El Programa aqui presentado es efectivamente uno ae esos 

mecanismos posibles. Con toda seguridad no es el un1co; la misma 

· Un1 versidad · Nacional está trabajando en la J?OS1b1l1tJ.t1d de 

desarrollar una acción de mucho mayor alcence y persp@ct1va~, 

1n vol ucrando conceptos más generales como el trabajo 

interdisciplinario integral y la posible inclusión ae estas 

actividades dentro de los programas curriculares, pero 10 

verdaderamente importante es el mantener los conceptos sobre la 

necesidad de trabajar en la solución de los problemas sociales y 

de dar una -formación con una buena dosis de sensibilidad social. 

Sin embargo, es necesario además mencionar otro aspecto que ha 

sido recon.ocido y expuesto por varios de los participantes en los 

foros preparatorios de este evento y es que este tipo de 

-formación no es posible impartirla de la misma manera como 

tradicionalmente se transmiten en nuestros centros docentes los 
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conocimientos. Esta formación solamente se obtiene cuando dentro 

del contexto general en que transcurren las actividades 

habituales de los estudian tes existan las condiciones que 

permiten . esa transmisión. En otras palabras, se requiere que en 

las 1nst1 t uciones docentes se encuentren las acciones, los 

planes, los pr?gramas, en fin el ambiente propicio para que a 

través de la participación directa o al menos del contacto 

esporé!dico se esté llegando a actuar en una forma indirecta pero 

no por ello menos efectiva sobre el educando. 

1 



PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIA 

UESERCION DE LA INGENIERIA COLOMBIANA 

Intervención del Decano Acad~mico de la F~cult~d do Ingcniorfa ao 
la Pont:ficia Universidad ~averiana, Ingeniero Carlos ~ulio 
e: u a r·· t a i:, e: h ,,1 c ó n , a n t e ·¡ ,:~ V 1 I l F: e: u n i 6 n r,! a. ,: i o n a 1 d e Fa e u ·¡ t a d C'. s ,:J e 
lngen1erfa, celebrada durante los dias 17 y 18 de septi0mbre de 
1987, en la Facultad de Minas en la ciudad de Medellfn. 

Hace 52 ahos, un ilustre ingeniero graduado en esta Centenaria 
Facultad Nacional de Minas, aue hoy nos brinda su abrigo, ocuoaba 
la Presidencia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
Corporación que en este aNo, también ha celebrado su primer siglo 
de fundación. Ese hombre, affos más tarde serfa Presidente de la 
Repóblica y harfa volver la m1r~da de sus compatriotas hacia la 
Ingenieria Nacional . 

La figura de Mariano Ospi~a Pérez se hace propicia para rondir un 
cálido homenaje a est~ Escuela, baluarte de la enseTianza de la 
ingeniería en Colombia y a esa organización, reto permanentG dG 
unjdad y fuerza para la pr o fesión. 

En una importante conferencia pronunciada 
ingeniero Ospina P6rez afirmó: 

"r"lientras el Ingeniero se resigne a que su 

posició n est~ simpl e mente en calcular puentes 
y tevantar planos~ está perdido, y lo grave no 
es para ~1 si no para el país, porque ~ste 
necesita q~e el ingeniero no se equivoque 
r·especto d e su mi s i 6 n . ( •. . ) 
11 So y pa r t i d a r i o ,je q u e 1 a :::; o e i e ,j a ,j ,je 
Ingenieros salga del campo limitado en que ha 
venido ac t uando resolvie~do simples consultas 
de patentes, y se presente de lleno a resolver 
los grandes problemas nacionales. Quizá se 

ri"os ar·gum1::-nte, al pr· incipio, q·ue pr·etend9mo s 
e n t r ar· a u n e a m p o 1':.· n 1.'" l c u a l n o se n o s 
considera idó n eos; pero los hechos dirán si 

I 
tenemos r·azón; y 2n todo caso, este¡ es 
pref~rible a no hacer nada en mome~tosJ tan 
grav es y tan decisivos para la República.~Jl) 

t 

,3. f'í 1) 
7 e 1 

Se pregunta r á n ustedes, tal v ez como hace un aKo, a qué viene la 
cita que presento y que relación puede tener con e~ tema de esta 
r· e u n i ó n • Le s e o n f 1 e s o , q u •2 y ,:, t a rn b i é n me h i e e e s ,.1 ., \. e g u n t ,J. y q u e 

pensé que la meJor forma de responderla era c9 ~ la reflexi ó n. que 
me disponfa a escr1b1 r y que ahora me permito compartir con 
ustedes. 

--



LA REALIDAD DEL PAIS 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Muchas citas de personas importantes y no impo~tantes; muchas 
cifras y valores de indicadores y estadísticas podrían ayudarnos 
en este momento a recordar en qué país vivimos! Y digo reco(dar 
porque todos sabemos bien en qué país vivimos. Pero no lo voy a 
hacer asf. Lo haré con algo más sencillo y directo. 

Hace pocos meses, en una noche de domingo, un estudiante de la 
Facultad llamó a mi casa y con voz angustiada informó a su Decano 
que un campanero suyo, estudiante también de la Facultad, habfa 
sido muerto! 

Un muchacho, uno de 
preguntas y sin ellas 
g~errilla, ejército, 

mis 2000 muchachos había sido muerto! Con 
empezaron a surgir versiones que implicaban 

ar·mas, tr·ocha, uniformes y mu,:has ,:,tr-as 
,:osas más! Todo era confuso! 

A~ompaffé a mi alumno hasta la tumba y allí juré vengar su muertg! 
D~·sis:tí d<2 bus,:ar e::-,:pl icaciones. La muerte de "un hombre joven, 
universitario, privil~giado en nuestra Sociedad, bendecido por 
Dios con atributos y recursos, capaz de am~~ y ~fé~t~~ ~o~ ~u 
f u e r z a l a a b s t.: r d a r e a l i d ad d e l m u r, d o a c t u a 1 11 

( F~ ) , e s a m u e r· t e n o 
puede tener alguna justificación. (2) 

Pronto se escuchó la sentencia sabia que trata de eximirnos a 

todos y que a muchos, a la mayoría, tranquiliza: Mario Andrós fue 
victima de la violencia y la injusticia! Pero no es asf. No nos 
digamos mentir·as. "La violencia y la injusticia no <2>:: ist<2n! !:::,:,l,:• 
existen los violentos, los injustos, hombres y mujeres, que 
¡:, i e n s a n , 1"1 a b ·1 a n , r· f e n , 1 ·1 o r· a n , t i e n e n c o r· a z ,:, n , c o m o s u ~; v f e: t i m a s , 
como nosotros, victimas también, en potencia: minusválidos 
sociales, que no pueden comprender ni medir la miseria y la 
ineficacia de su. falso poder! Injustos y violentos, con armas o 
s i n e 1 1 a s , " h o n ,:, r· a b l e s " o n o , e n l a s i n s t i t u c i o n e s o f u <2 r· a d e 
e 1 l a s , d e t r· o c h ,:i o d E.• p a s i 1 l o , e n e m i g o s d e 1 a s o e i e d 2. ,j , p e s t e ,j e 
·1 a h 1J m ,,1 n i d a d • " ( :::: ) 

Pero no puedo decir que ahora sí la violencia 
ahora qu<2 ha sido derramada sangre nuestra! 
también es.nuestra la de tantos compatriota s que 
con violen,:ia! 

nos pr·e,:,,:upa, 
No seHores 1 Si 
día a día mueren 

Poco a poco, nos hemos ido acostumbrando y 
a l a r· m a ! A l 1 .:J. d o d E.· l a v i o l e n ,: i a , p e r· d ó n , 

levanta la pobreza, perdón, se levantan los 
hemos ido acostumbrando a ellos. 

ya no nos causa tanta 
de los violentos, se 
p o b ,-. es. Y t am b i é! n nos 

a 

.. 
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de 0.725 con un total de 1164 abservaciones. 

El 27.46% de los estudiantes obtienen notas que oscilan entre 

3.0 y 3.4~ el 23.17'/o (3.5 a 3.9). 

En la jornada diurna, el promedio de nota es de 3.26 con una de~ 

viación estandard de 0.95, contra 3.14 corno promedio de la jor

nada nocturna, y una desviación estandard de 1.05. 

Comparando los promedios por jornada y por carrera tenemos: 

Jornada Diurna 

(desviación) 

Jornada Nocturna 

(Desviación 

Ingeniería 
Civil 

3.23 

(0.97) 

3.12 

(1.07) 

Ingenierí~ 
Industrial 

3.29 

(0.94) 

3.16 

(1.03) 

Estos resultados, y unas encuestas post-curso permitieron concluir 

entre otras cosas, las siguientes hipótesis: 

En los estudiantes nocturnos el trabajo influye negativamente 

ed su rendimiento por el agotamiento físico. 

En la jornada nocturna es más difícil el proceso de integración 

estudiantil. 



.. 
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La repitencia de los alumnos de la jornada diurna es menor que 

la nocturna. 

Los estratos sociales y económicos de los alumnos de las Jorna

das nocturnas, son menores que en la jornada diurna. 

' 



Promedio inferior a 
2.8 11.00% 

Bajo rendimiento 5.00 

Qué Carreras estudian? 

Ing. Industrial 

Ing. Civil 

Otras carreras 

13. 00'/o 

15.00 

72.00 

En la determinación de los aspectos que influyen en el rendimiento 

académico, se hizo inicialmente una comparación estadística, de me-

dios de notas, por carreras y jornadas, estableciendo las asi9nacu-

ras con menores promedios de notas, y considerando los factores de 

dispersión. 

Para realizar estos cálculos se utilizó un computador IBM 4341 don

de se procesó el archivo de notas obtenidas por los estudiantes de 

las dos jornadas y carreras, durante 1985 y 1986 utilizando un pr~ 

grama SAS, y calculando Índices de repitencia por materias, jorna

das y carreras. 

Algunos de los resultados obtenidos fueron: 

Nota definitiva promedia de 3.19 (sobre 5), con una desviación 

estandard de 1.009, para un total de 34, 565 datos. 

Nota promedio de habilitación 2.92, con una desviación estandard 

.. 



Opinión sobre nivel académico. 

Excelente 

Aceptable 

Deficiente 

Malo 

2 O. 00"/o 

59.00 

18.00 

3.00 

Opinión sobre el sistema de evaluación. 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

5. 00"/o 

61.00 

30.00 

4.00 

Razones de retiro personales. 

Económicas 18.00"/o 

Laborales 24.00 

Salud 5.00 

Matrimonio 3.00 

Carrera inapropiada 25.00 

Otras 25.00 

Razones académicas del "retiro". 

Perder 3 o más mate
rias 84. 00"/o 



Asistencia de los profesores. 

Buena 

Mala 

Regular 

55 

6 

39 

Contaba con tiempo para estudiar. 

Si 

No 

Estudian actualmente. 

Si 

No 

Dónde Estudia. 

U. Católica 

Otras 

63 

37 

55 

45 

16 

84 

Materias en la que tuvo problemas. 

Descriptiva 7.00 % 

Dibujo 14.00 

Matemáticas 44.00 

Física 17.00 

Int. a la Ing. 18.00 
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No 83 

Materias en la que tuvo problemas. 

Descriptiva 

Dibujo 

Matemáticas 

Física 

Int. a la Ing. 

Forma de enseñanza. 

7 

14 

44 

17 

18 

Teórica 56 

Práctica 2 

Teórico-práctica 42 

Opinión sobre la pedagogía. 

Complicada 

Sencilla 

62 

.. 38 

Opinión sobre conocimientos de los profesores. 

Muy bueno 

Aceptable 

Regular 

41 

53 

67 

-



Social (Becas) 

Empresas 

Préstamo 

3 

2 

2 

Le aconsejó el ingreso. 

El mismo 

La familia 

Un amigo . 

Otro 

I 

56 

15 

22 

7 

Encontró ambiente de compañerismo. 

Muy favorable 

Desfavorable 

Favorable 

31 

17 

52 

Relación Alumno-profesor. 

Muy buena 

Aceptable 

Regular 

Mala 

13 

56 

26 

5 

Tuvo problemas con profesores. 

Si 17 



¡ . 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Ingresos Familiares. 

2 

1 

1 

$50.000 o menos 33 

$51.000 a 80,000 35 

$81.000 a 120.000 24 

$121.000 o más 8 

Recibió orientación profesional. 

Suficiente 

Poca 

Ninguna 

36 

45 

19 

Información sobre la Carrera. 

Suficiente 

Ninguna 

Poca 

46 

8 

46 

Contó con respaldo económico. 

Familiar 

Personal 

62 

31 

.. 



Medio 

Medio 

Bajo 

Alto 

Medio 

bajo 

Alto 

40 

40 

5 

1 

14 

Facultad a la que ingresó. 

Ingeniería Industrial 56 

Ingeniería Civil 44 

Jornada. 

Diurno 

Nocturno 

Puntaje ICFES. 

212 a 287 

Menos de 212 

288 o 
.. 

mas 

Semestre que cursó 

Primero 

Segundo 

Tercero 

45 

55 

50 

3 

47 

60 

26 

10 



Los desertores aue se retiraron por problemas laborales perdie

ron 3 ó más materias (29.4). 

Los desertores que consideraron que no era la carrera apropiada 

tuvieron bajo rendimiento académico (26.5). 

Los desertores de la jornada nocturna no contaban con suficien

te tiempo para estudiar (78.5). 

El nivel de ingreso y el estrato de los desertores no influye en 

el compañerismo (55.2) y no afecta la relación alumno-profesor 

(50.7). 

El 63.3% de los desertores que están estudiando no estudian la 

misma carrera y lo hacen en otra universidad. 

Los desertores de estrato medio-bajo (49) y medio (38) ingresa

ron a la jornada nocturna. 

Los desertores con bajo rendimiento afirman que el compafleris

mo es desfavorable (80). 

Los desertores que se retiraron por considerar que no era la ca

rrera apropiada tenían respaldo económico familiar y estudiaban 

en el diurno (88). 

Estratos Sociales. 

• 



CONCLUSIONES 

Los desertores que se retiraron por problemas económicos {60.9) 

tenían un ingreso familiar inferior a $50.000 y un 30% tenían 

un ingreso entre $51.000 y ~80.000. 

Los desertores consideran que -la enseñanza es teórica y compli

cada. (77.6). 

Los desertores conside :an que los conocimientos de los profeso

res son aceptables (71.3) y su asistencia a clases es buena 

(62.9), por tanto opinan que el nivel académico áe la facultad 

es aceptable. 

Los desertores que no tuvieron problemas con los profesores con

sideran que la relación alumno-profesor es aceptable (60.3) y 

los que tuvieron problemas con algún profesor opinan que es re

gular (46.7). 

Los desertores de la jornaca diurna contaban con respaldo económi 

co familiar (67.6), mientras que los de la jornada nocturna te

nían respaldo económico familiar y ante todo personal (92.). 

Los de~ertores que consideran que ingeniería no era la carrera 

apropiada afirman que recibieron poca información sobre la ca

rrera y poca orientación profesional (57.9). 



vista. Para este efecto se utilizó un listado de desertores pro

porcionado por el Centro de Cómputo de la Universidad, en donde fi 

guraba el nombre del estudiante, facultad a la que estuvo inscrito, 

jornada, número de semestres cursados, período en que se retiró, su 

código interno y su respectiva dirección y teléfono. Con esta in

formación se procedió a verificar el sitio de residencia telefóni-

camente y a fijar una cita para aplicar la encuesta, bien fuera en 

el sitio de trabajo o en la residencia. En un 7fY/o se encontró a 

los desertores en el mismo sitio de residencia, el 3fY/o restante no 

se encontró, en cuyo caso se reemplazó al sujeto. 

Tabulación de la Encuesta. 

Con la ayuda de un programa tabulador de encuestas y graficador de 

porcentajes se procesaron en un computador Wang previa codificación 

de cada una de las preguntas con sus respectivas opciones y sus re

sultados se observaran más adelante. 

Análisis Cualitativo de la Información. 

Para probar las hipótesis planteadas sobre deserción se realizó una 

serie de cruces de las variable·s anteriormente tabuladas. Estos 

cruces fueron realizados en un computador Wang y con el paquete es

tadístico S.P.S. (Statistic Processing System}. 

• 

• 

• 



Margen de error: 10% 

Probabilidad de éxito (contesten): 0.5 

Probabilidad de fracaso (no contesten): 0.5 

Fórmula: 
9 P Q N 

s2 (N l} + 9 P Q 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

p - Probabilidad de éxito 

Q Probabilidad de fracaso 

N = Población - Universo 

s = Margen de error 

Aplicando la fórmula, tenemos: 

9 (0.5) (0.5) 840 
= 178 sujetos n 

co.u 2 { 840 - 1) + 9 (O. 5) (0.5) 

Aplicación de la Encuesta~ 

Debido al número de opciones en las preguntas de la encuesta y pa

ra obtener una mayor confiabilidad en los resultados de la encuesta, 

se hizo necesario aplicarla personalmente, por el método de entre-



Los desertores q ue continuaron estudios en otras universidades 

no siguen estudiando la misma carrera o carreras afines. 

De acuerdo con las hipótesis señaladas se formuló la pregunta co

rrespondiente teniendo en cuenta el grado de influencia que pudie

ra tener cada una de las variables en la deserción. 

Objetivo de la Encuesta. 

Con la aplicación de esta encuesta se pretende hallar los factores 

a ue influyeron en mayor grado en la deserción estudiantil y de esta 

manera sugerir algunos correctivos. 

Tamaño de la Muestra. 

La población analizada fué los estudiantes de Ingeniería Industrial 

e Ingeniería Civil de las jornadas diurna y nocturna de los dife

rentes semestres en los períodos académicos de 1984 y 1985. La p~ 

blación analizada fué la siguiente: 

Universo: se considera finito por ser menor de 50.000. Para el 

estudio se consideró una población de 1.200 (150 matriculados en 

el primer semestre x 2 carreras x 4 semestres= 1.200) 

Ahora tenemos: 1.200 x 0.70 deserción= 840. 

Nivel de Confianza: 9~/o 



- --------· ~-

desfavorable, debido a la falta de integración al grupo. 

La relación alumno-profesor entre los desertores era regular o 

mala. 

Durante la permanencia en la facultad, los desertores tuvieron 

algún problema con los profesores en las áreas de matemáticas y 

física. 

Los desertores consideran que el nivel de enseñanza en la facul

tad es deficiente o malo. 

Los desertores consideran que la forma de enseñanza en la facul

tad era teórica y complicada. 

Los desertores consideran que la asistencia de los profesores 

no era buena. 

Los desertores conceptúan que los conocimientos de los profeso

res eran regulares o malos. 

Los desertores consideran que el sistema de evaluación era regu

lar o malo. 

Los desertores no · contaban con tiempo para estudiar en el Último 

semestre que cursaron en la facultad. 

La mayoría de los desertores se retiran por problemas académicos. 



Para determinar las principales causas de la deserción estudiantil 

fué necesario diseñar una encuesta en donde se incluyó las varia= 

bles que de acuerdo con las hipótesis son las causas de mortalidad 

académica. 

Las hipótesis que se tuvieron en cuenta fueron: 

Los desertores ingresan con puntajes en el examen del ICFES me

nores de 288. 

El mayor porcentaje de los desertores tienen ingresos familiares 

inferiores a $80.000. 

Los desertores no recibieron suficiente orientación profesional 

en el colegio. 

Los desertores no reciben suficiente información sobre la carre 

ra antes de ingresar a la facu~tad. 

Los desertores no tomaron su propia decisión sobre el ingreso. 

El mayor porcentaje de desertores ha contado con apoyo social 

(beca). 

Un .alto porcentaje de desertores ocurren por deficientes condi

ciones económicas personales y/o farnil.iares. 

En cuanto a compañerismo los desertores encontraron un ambiente 

' 



versitario. 

* Desde un punto de vista práctico se espera que los resultados 

que se presentan sirvan de base para establecer medidas correctivas 

que permitan modificar aquellos factores que condicionan negativa

mente el rendimiento a nivel universitario. 

DESERCION 

METODOLOGIA. 

La primera etapa de la investigaci?n fue la localización telefóni

ca de ·los desertores con base en el listado proporcionado por Re -

gistro y Control, para luego aplicar una encuesta en forma personal 

visitando a cada desertor. En esta encuesta se incluyó las varia

bles que de acuerdo con las hipótesis establecidas son causas de 

mortalidad académica. 

En la segunda etapa se procedió a tabular y graficar los resulta

dos de la encuesta en un computador Apple II. 

Una vez realizado este cálculo se procedió a analizar los resulta

dos obtenidos de los cruces de información para luego hacer suge -

rencias. 

Formulación de Hipótesis y Diseño de la Encuesta. 



A este respecto no se han realiza do investigaciones, algunos esbo-

zos sobre el tema aparecen en documentos y estudios de entidades ~ 

nacionales e internacionales, los cuales sirven de base para la es

tructuración del marco teórico de este estudio. 

Consideramos que esta investigación tiene gran relevancia: 

De sde un punto de vista general, dado el alto grado de signifi

cación e importancia que ha venido adquiriendo la institución uni

versitaria debido a varios motivos preponderantes, que son: 

* La necesidad que tiene ·el país de preparar profesionales de al

to nivel, capaces de satisfacer la demanda de recursos humanos de 

una economía -en desarrollo. 

* La demanda que hace una población, cada vez mayor, que egresa 

de los niveles medio de educación y que aspira a una preparación que 

le permita ingresar ventajosamente en el sistema productivo. 

* La insuficiencia de recursos con que se cuenta para atender di

cha demanda. 

Desde el punto de vista teórico-metodológico viene a llenar una 

laguna e~ la investigación socio-educativa del país, en la medida 

en que contribuye a la elaboración de modelos teórico-metodológi

cos que permiten apreciar el rendimiento estudiantil a nivel uni-



empíricamente, entre otras razones, por: la falta de conciencia 

administrativa del sector educativo, falta de ejecutar la función 

de planeamiento y evaluación de la educación, ya que ni las univer

sidades, el ICFES, el Ministerio de Educación, el DANE o el Depar

tamento de Planeación Nacional, se han preocupado de una manera se

ria, por analizar esta situación; determinar sus causas y mucho me

nos por solucionarlas. Son entonces sentidas las necesidades de em

prender investigaciones en múltiples campos de la Educación Supe -

rior, y especificamente en las áreas de Ingeniería Civil e Industrial, 

tendientes a detectar las causas de éstos problemas, y formular al

ternativas de solución. 

El estudio de esta problemática, demanda grandes proyectos inter -

disciplinarios, donde se analicen aspectos sociales, educativos, 

psicológicos, administrativos, económicos, de empleo, etc. 

Dada la complejidad del problema esbozado en la presente investi

gación, solamente tiende a describir, detectar y analizar causas 

endógenas y personales, de los fenómenos de deserción, en la carre 

ra de Ingeniería Civil e Indu~trial, jornadas diurna y nocturna, 

de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA, con el propósito de buscar 

soluciones e ·implementar aquellas gue sean posibles a corto plazo, 

dentro de las facultades mencionadas. 



Los anteriores datos nos permiten concluir que el rendimiento pro

medio del sistema educativo (Ing. Civil e Industrial), tomando co

mo tal el número de egresados, sobre el número de matriculados por 

. . # Egresados 
cien (Rendimiento=# Matriculados x 100) es de 8.T/a. Para Inge-

niería Civil, es de 8.9% y para Ingeniería Industrial 8.5%. Los 

rendimientos mínimos han sido: Civil 7.3% e Industrial 5.9% en 

1976, en contraste los rendimientos máximos, han sido 11.9% para Ci 

vil en 1980 y 10.5% para Industrial en 1977. Estas estadísticas 

son alarmantes, ya aue demuestran que de 169.727 a+umnos matricul~ 

dos en las dos Ingenierías durante un período de diez años, deser-

taron 154.826, los cuales representan el 91.3%. El problema social 

y el impacto económico de esta situación es de características in-

conmensurables, no se sabe ciertamente, cuantos de estos estudian

tes persisten en el sistema educativo, cambiando posiblemente de 

carrera; cuantos han podido ingresar al mercado laboral, realizan

do tareas técnicas o tecnológicas, que no requieren el título pro

fesional; y cuantos incrementan los niveles de desempleo, que al -

canzan Índices del 13% en Colombia. Este fenómeno de deserción a-

fecta no solamente a la sociedad, a ia economía, sino al individuo 

y al propio sistema educativo que sufre sus consecuencias, soportan 

do altos costos, siendo ineficiente e impotente para solucionar 

este problema. Todas las causas de deserción y de bajo rendimien

to académico en el sistema educativo colombiano, se han señalado 



es m&s grave a nivel de la Educación Superior, pues las estadísti

cas muestran que sólo ingresan el 7.4% de los nacidos en el perío-

do mencionado (63-64) o sea, 107.368 estudiantes, de los cuales e-

gresan 42.006, o sea el 39.1% de los que ingresan al SE tema. Es

tos 42.006 estudiantes que egresan, representan el 2.9% de la pobla 

ción nacida en 1963 y 1964. Siendo grave el problema del rendimien 

to de la Educación Superior, lo es más aún, cuando se analiza el ren 

dimiento por carrera y áreas del conocimiento, las del área social 

presentan mayores rendimientos que las del área técnica y de Inge-

niería. Las siguientes estadísticas de ingresos, egresos e Índices 

de rendimiento educativo, demuestran la gravedad de este problema 

y particularmente en las áreas de Ingeniería Civil e Industrial en 

Colombia. 

Ingeniería Civil Ingeniería Industrial 

Año # Alumnos #Egre Indice # alumnos # Alumnos Indice 
Matricul. sados Rendim. Matricula. egresados Rendim. 

1973 6.654 535 8.0 4.734 303 6.4 

1974 7.405 578 7.8 5.440 313 5.7 

1975 8.052 636 7.9 6.924 514 7.4 

1976 9.465 692 7.3 7 .901 465 5.9 

1977 _ 9.457 933 9.8 8.377 883 10.5 

1978 9.936 779 7.8 8.792 791 8.9 

1979 10.696 1.085 10.1 8.173 735 8.9 

1980 9.724 1.161 11.9 6.558 630 9.6 

1981 11.529 1.087 9.4 8.781 784 8.9 

1982 12.111 l. 053 8.7 9.015 944 10.4 

Fuente: Boletín Estadística DANE-1985 
., 

paginas 180 a 184. 
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LA DESERCION ACADEMICA EN LAS FACULTADES DE JNGENIERIA 
CIVIL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

COLOMBIA. 

Alberto -Muri-llo H • . * 

Jorge E. Niño c. * 

Los autores, plantean inicialmente la gravedad del pro
blema de la deserción en Colombia y en las Facultades 
de Ingeniería Industrial y Civil principalmente. ElabQ 
ran una serie de hipótesis, las cuales se comprueban con 
una encuesta realizada a desertores de las Facultades, y 
un análisis del rendimiento para obtener las conclusio
nes finales de las principales causas de deserción. 

INTRODUCCION 

El rendimiento del sistema educativo colombiano presenta los resul

tados que se muestran en el cuadro N! 1 anexo. 

Como se puede observar de 1'450.000 personas nacidas en el período 

1.963-1.964, ingresaron a la primaria, 84.1%, logrando terminarla 

solamente el 31.9%, de esta cifra egresan de nivel secundario sola-

mente el 29.4%. 

Si el problema es alarmante a éstos niveles (primaria y secundaria), 

* Ingenieros Industriales, el primero Jefe de Investigaciones de 
la Facultad de Ingeniería Industrial y el segundo Director de 
la Carrera de Ingeniería Industrial. 
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2.CONCLUSIONES 

El trabajo de desarrollo de esta metodologla ha permitido obtener una 

mayor comprensiOn del proceso de deserción, al ocasionar un contacto 

continuo y un análisis detallado de los datos que lo reflejan. 

Su aplicacion ha permitido visualizar el fenbmeno de la desercibn en 

los programas de pregrado de la Universidad y ha contribuido con 

valiosa información al proceso de análisis de los efectos de diversas 

pbliticas de administración académica, 

semestres. 

establecidas en los ultimas 

Este documento presenta pues los resultados de una experiencia de 

aproximadamente 18 meses y busca contribuir a los desarrollos que otras 

instituciones estan llevando a sabo en esta area. 

Por ~ltimo conviene mencionar que en el proceso de desarrollo de esta 

metodologia la labor mas ardua ha sido la de purificacibn de la 

informacion; esto debe ser considerado por quienes planeen desarrollar 

una labor similar, en el momento de programar su trabajo. 
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Universidad. La diferencia entre las curvas 3 y 2 muestra la poblacibn 

suspendida por razones academicas y que no ha obtenido reingreso. Por 

ultimo, la diferencia entre las curvas 4 y 3 presenta la poblacibn que 

ha abandonado la Universidad 

obtenido reintegro. 

por razones personales y que no ha 

Estas graficas son presentadas en valores absolutos y porcentuales. 

Puntuales: 

En estas graficas se observa, para cada semestre de una cohorte en 

particular, 

suspendidos 

la forma en la que se distribuye la poblacibn entre 

academices, suspendidos no-académicos, graduados y 

poblaci6n que permanece, al finalizar tal semestre. 

Esta es presentada tambi~n en valores absolutos y porcentuales. 

Dentro de los estudios realizados en el ultimo aNo estos indicadores y 

estas graficas han sido empleados para conocer los efectos de las 

politicas acad~micas establecidas por la Universidad, 

los promedios exigidos para permanecer en ella. 

relacionadas con 



Este indicador informa sobre el porcentaje de estudiantes que, entre el 

semestre 1 y el j de _la cohorte de inter~s, han sido suspendidos por 

razones academicas o no-academicas y no han obtenido el 

reintegro. 

1.4.Graficas: 

Se dise~aron dos tipos de graficas, que permiten visualizar el fenameno 

de desercion de dos maneras diferentes: acumulativa y puntual. (Ver 

p~ginas siguientes). 

Acumulativas: 

En estas graficas se puede observar la evolucibn hasta el presente de 

la poblacion con que cqmienza una cohorte. 

La curva .1 reprE)senta el numero de estudiantes que permanecen en 1 .. 

universidad (poblacion final P.F.); la curva 2 representa 1~ 

poblacion final mas los graduados (G); la curva 3, la poblacion final 

mas los graduados, mas los suspendidos academices menos los reingresoi 

(S. A. - Reing.); por ultimo, la curva 4 representa la poblacion fina : 

mas los graduados, mas los suspendidos academices menos los reingresos 

mas los suspendidos no-academices menos los reintegros <S.N.A. 

Reint.). 

La curva 2 que representa la poblacion final mas los graduados ne 

muestra la poblaci~n exitosa de la cohorte en estudio, es decir le 

estudiantes que han culminado sus estudios o que aun permanecen en l 



Este indicador informa sobre el porcentaje de estudiantes que, entre el 

semestre 1 y el j de la cohorte de interes, han sido suspendidos por 

razones no-academicas y no han obtenido reintegro. 

Deserción Total: 

Se define Desercion Total corno el abandono de los estudios 

universitarios debido a una suspencion academica o no-academica. 

medirla se emplean dos indicadores: uno puntual y uno acumulado. 

Para 

El indicador de deserción puntual, para una cohorte dada y un semestre 

especifico, se defin~ corno la relacion entre el n~mero de estudiantes 

de tal cohorte suspendidos por razones academicas_y no-academicas en 

ese ~emestre, y la población de tal cohorte en dicho semestre. 

(sa (i,j) + sna(i,j))/p(i,j) i = cohorte 
j = semestre 

Este indicador informa sobre el porcentaje de suspendidas académicos y 

no-academices en cada semestre de cada cohorte. 

El indicador de desercion acumulada, para una cohorte dada en un 

semestre especifico, se define como la relacion entre el nt'..trnero de 

estudiantes de dicha cohorte suspendidos por razones acad~micas y no-

académicas durante los semestre 1 hasta el semestre en cuestión, me nos 

los reingresos y los reintegros de los estudiantes de tal cohorte en 

dicho intervalo de tiempo, y la poblacibn de tal cohorte en primer 

semestre. 
l 
L (sa(i,k) + sna(i,k)-reing(i,k) + reint(i,k>)/p(i,1> 
l:,:::) 

i = cohorte 
k = semestre 



razones acad~micas y no han obtenido reingreso. 

Desercion No-Academica: 

Se define Desercibn No-Academica como el abandono de los E!studios 

universitarios debido a una suspencibn no-ac ad~mica. Para medirla se 

emplean dos indicadores: uno puntual y uno acumulado. El primero 

permite hacer evaluaciones en puntos especificas del tiempo (de ahl su 

nombre) y el segundo facilita el seguimiento de las diferentes 

cohortes, al mostrar su evolucibn en el tiempo. 

El indicador de desercian puntual, para una cohorte dada y un semestre 

especifico, se define como la relacian entre el n~mero de estudiantes 

de tal cohorte suspendidos por razones no-academicas en ese semestre, y 

la poblacion de tal cohorte en dicho semestre • 

. sna<i,j}/p(i,j) i = cohorte 
j = semestre 

Este indicador informa sobre el porcentaje de suspendidos no-academices 

en cada semestre de cada cohorte. -4 

t 

El indicador de desercian acumulada, para una cohorte dada en un · · 

semestre especifico, se define como la relacian entre el ni:.1mero de 

estudiantes de dicha cohorte suspendidos por razones no-acad~micas 

durante los semestre 1 hasta el semestre en cuestion, menos los 

reintegros de los estudiantes de tal cohorte en dicho intervalo de 

tiempo, y .la poblac~an de tal cohorte en primer semest~e. 
J 
[. < sn a ( i , k) --re i n t < i , k) } / p ( i , 1 ) i = cohorte 
kst k = semest~e 

... , 
-



universitarios debido a una suspencibn academica. Para medirla se 

emplean dos indicadores: uno puntual y uno acumulado. El primero 

permite hacer evaluacione~ en puntos especificas del tiempo (de ahi su 

nombre) y el segundo facilita el seguimiento de las diferentes 

cohortes, al mostrar su evolucibn en el tiempo. 

El indicador puntual, para una cohorte dada y un semestre especifico, 

se define como la relación ent~e el nómero de estudiantes de tal 

cohorte suspendidos por razones académicas en ese semestre, 

poblacion de tal cohorte en dicho semestre. 

sa(i,j)/p(i,j) i = cohorte 
j = semestre 

y la 

Este indicador informa sobre el porcentaje de suspendidos académicos en 

cada semestre de cada cohorte, permitiendo asi comparar por ejemplo 

todos los terceros semestres de las diferentes cohortes en busca de un 

patron de comportamiento (para identificar, por ejemplo, en cuales 

semestres de una carrera hay una mayor incidencia de la desercion). 

El indicador de desercion acumulada, para una coho~te dada en un 

semestre especifico, se define como la relacion entre el ni'..1mero de 

estudiantes de dicha cohorte suspendidos por razones acad~micas durante 

los semestre 1 hasta el semestr~ en cuestion, menos los reingresos de 

los estudiantes de tal cohorte en dicho intervalo de tiempo, 

poblacibn de tal cohorte en primer semestre. 
j 

L._ ( sa ( i , k) --re in g < i , k) ) / p ( i , 1 ) 
IC.~ 1 

i = cohorte 
k = semestre 

y la 

Este indicador informa sobre el porcentaje de estudiantes que, entre el 

semestre 1 y el j de la cohorte de inter~s, han sido suspendidos por 



Universidad se ven obligadas a abandonarla; los suspendidos no-

académicos son los que por razones personales abandonan la Universidad, 

temporal o permanentemente (somos concientes del traslapo existente 

entre estas dos razones de abandono de la Universidad~ sin embargo las 

manejamos como independientes debido a que as! se facilita el manejo de 

la información con que se cuenta); los reingresos son los estudiantes 

que habiendo sido suspendidos por razones acad~micas solicitan la 

readmisiOn y esta les es concedida con la condiciOn de superar sus 

deficiencias academicas; los reintegros son los que habiendo abandonado 

la Universidad por razones personales solicitan la readmisiOn y esta es 

concedida, 

estudios. 

y los graduados son los estudiantes que culminan sus 

Sobre el archivo de resumen que se extrae de SIRAC se contabilizan, 

la poblacion, el . numero de para cada cohorte y en cada semestre, 

s~spendidos académicos y no-académicos, y el número de reingresos y 

reintegros, 

desercion. 

los cuales son empleados para calcular los indicadores de 

1.3.Indicadores: 

Con base en esta informacion se procede a calcular la desercion 

academica, la desercion no-academica y la desercion total para cada 

cohorte y en cada semestre calendario. 

Desercion Academica: 

Se define Desercian Academica como el abandono de los estudios 

• 



información detallada de su dese~peMo académico. 

De esta se extrae un resumen de la información académica de cada uno de 

los estudiantes, es decir la historia semestre a semestre de su 

situacibn acad~mica. 

1.2.Metodologia de Calculo: 

· Los c•lculos de desercibn se realizan teniendo en cuenta el concepto de 

cohorte. Al hablar de cohorte nos referimos al conjunto de estudiantes 

que ingresan a la Universidad en el mismo semestre calendario, los 

cuales pueden ser identificados por su carné estudiantil; por ejemplo, 

todos los estudiantes que ingresaron en el primer semestre de 1980, 

cuyo carn~ comienza por 801, pertenecen a la cohorte 801. Este concepto 

se ve involucrado en el presente trabajo debido a que permite 

considerar simultAneamente la noción de tiempo y la de nómero de 

semestres de estudio, facilitando asi la comparación de la deserción en 

un semestre dada (primera, segundo, tercero, ••• ) en diferentes momentos 

del tiempo (cohorte 801,802,811, .•• ). 

Otros conceptos que se usan en la metodologia son los de población 

estudiantil, suspendidas academices, suspendidos no-academicos, 

reingresas, reintegros y graduados. 

La pobla~ión estudiantil es el nOmera de estudiantes matriculados; los 

suspendidos academices son los estudiantes que por no satisfacer los 

criterios que en t~rminos de promedios acad~micos ha establecido la 



METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE LA DESERCION ESTUDIANTIL 

Ernesto Guhl Nannetti 
Luisa Fernanda Lesmes Cortés 
Facultad de Ingenieria 
Universidad de los Andes 

La Universidad de los Andes, preocupada por el 
aparente crecimiento de la desercibn estudiantil, 
decidió trabajar en el desarrollo de una herramienta 
que le permitiera medirla para asl poder conocer su 
comportamiento real, conocimiento que contribuir~, en 
trabajos posteriores, a dar una explicación de dicho 
fenómeno. La metodologia que a continuación se 
presenta ha sido desarrollada con el fin de contar con 
tal herramienta. Esta ha venido siendo aplicada con 
éxito desde el segundo semestre de 1986, ha cubierto a 
todos los estudiantes que han ingresado a la 
Universidad desde el primer semestre de 1980, y ha 
sido empleada para evaluar los efectos que han tenido 
las diversas politicas académicas sobre lo que hemos 
llamado tjeserciOn estudiantil. 

1.DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

-
' 

Al hablar de "desercion estudiantil" nos referimos al abandono de los 

estudios uni~ersitarios, por razones diferentes a la de graduacion. 

1.1.Recaleccion de la infarmacion: 

La fuente de informacion empleada ha sido la base de datos acad~mica de 

la Universidad (SIRAC), la cual contiene para cada uno de · los 

estudiantes, antiguos y actuales, informaciOn personal basica e 



II - 86 

~STUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 6 MAS PERO IDAS 
No. % No. % No. % No. % No. % 

40 17 43 3 8 3 8 8 20 9 21 

~ 
' 



I - 85 

ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 6 MAS PERDIDAS 

No. % No. % No. % No • % No. % 
. 

73 26 36 10 14 5 7 11 15 21 28 

11 - 85 

ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 6 MAS PERDIDAS 

No. % No .• % No. % No. % No • % 

29 16 55 2 .] 3 10 3 10 5 18 

I - 86 

¡ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA ~ PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 6 MAS PERDIDAS 
1 

No. % No. % No. % No. % No. % 

75 l 28 37 13 17 8 11 g 12 17 23 1 

1 



' 1 II - 83 1 
1 

ksTUDIANTES COMPLETOS 1 PERO IDA 2 PERDIDAS 3 PERO IDAS 4 ó MAS PERDIDAS 
1 

No. % No. % No. % No. % No. % 

80 40 50 17 21 9 11 8 10 6 8 

1 
1 

I - 84 ' 
' ; 
1 

ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 6 MAS PERDIDAS 
1 

1 No. % No. % No. % No. % No. % 

1 

122 39 32 251 20 17 14 17 14 24 20 

! , 

II - 84 1 . 
1 

¡ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 ó MAS PERDIDAS 

1 

No. % No. % No. % No~ % No. % 

1 1 
1 69 22 32 13 19 8 12 7 11 ¡ 19 26 
1 

L 
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1 - 82 

ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 ó MAS PERDIDAS 

No. % No. % No. % No. % No. % 

.. 

76 6 8 9 12 18 23 28 . 37 15 20 

! II - 82 

ESTUDIANTES C!J,1PLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 ó MAS PERDIDAS 

No. % No. % No • . % No. % No. % 

76 4 6 7 9 8 11 11 15 45 59 

1 
I - 83 1 

1 
rsTUD !ANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 ó MAS PERDIDAS 

1 No. % No. % No. % No. % No. % 
' i 
1 
1 

; 98 9 10 25 25 20 21 19 19 25 25 
1 : 

~-



I I - 80 . 

ESTUD IANT.ES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERO IDAS 4 O MAS PERO IDAS 

No. % No. % No. % No. % No. % 

-
103 2 2 11 11 19 18 11 11 60 58 

1 

1 

1 
I - 81 

1 
4 ó MAS PERDIDAS 1ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERO IDA 2 PERDIDAS . . . 3. PERDIDAS 

1 
1 

% % % % % 
1 

No. No. No. No. No. 

1 
-

1 180 21 12 22 12 30 17 17 9 90 50 
1 

II - 81 

:STUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 6 MAS PERDIDAS 

1 
No. % No. % No. % No. % No. . % 

1 
1 
1 98 8 8 16 16 10 10 13 14 51 52 
1 
1 
1 



I - 79 

ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 6 MAS PERDIDAS 

No. % No. % No. % No • %, No. % 

77 17 22 
. 

9 12 4 5 1 1 46 60 
. 

. -

II - 79 

ESTUDIANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 6 MAS PERDIDAS 

No. - % No. % No. % No. % No. % 

79 11 14 · 14 18 8 10 9 11 37 47 

I - 80 

:STUD IANTES COMPLETOS 1 PERDIDA 2 PERDIDAS 3 PERDIDAS 4 ó MAS PERDIDAS 

No. % No. % No. % No. % No. % 

1 
152 15 10 29 1 

l --- -~ -~-
19 20 13 14 9 74 48 



Estudiantes que pierden una asignatura: antes 14%, despu~s 

16%. 

Estudiantes que pierden dos asignaturas: antes 13%, después 

12%. 

Estudiantes que pierden tres asignaturas: antes 13% después 

14%. 

Estudiantes que pierden cuatro o m§s asignaturas: antes 50% 1 

después 21%. Este grupo de estudiantes pierde el cupo en la 

Fa e u 1 t ad ( Re g·l a m en t o E s t u d i a n t i 1 ) • 

"QUIEN NO SABE DE DONDE VIENE Y PARA DONDE VA SIEMPRE TERMINARA 

EN CUALQUIER PARTE" 



serción. Es así como; paralelo al Plan Piloto se han formado los 

talleres de Tutores y los cursos de pedagogía y Lasallismo. 

Los talleres de Tutores tienen como objetivo formar personas que: 

estimulen, activen, _ apoyen y faciliten los procesos internos del 

aprendizaje. Llevar al estudiante de un estado inferior de apre~ 

dizaje a otro superior. El Tutor debe ser un orientador, debe in 

dicar los caminos más no elegirlos. 

Los cursos de -pedagogía y Lasall ismo tienen como objetivo dar ins

trucciones técnicas pedagógicas para que la educación no sólo sea 

una transmisión de conocimientos. Esta tecnología educativa es 

aplicada en el diseño estructural de cada una de las asignaturas. 

Además proporciona al docente diferentes sub-sistemas de evalua

ción aplicabl-es al campo en el cual se está desempeñando. Por Gl 

timo y como objetivo primordial da a conocer y practicar el Pro

yecto educativo universitario Lasallista donde en el Marco Doctri 

nal establece en forma orgánica, los valores, principios, crite-
; 

rios y normas generales que inspiran y deben orientar a la Uni-

versidad en todos y cada uno de · sus estamentos e integrantes. 

En los datos estadísticos presentados podemos concluir: 

Antes de iniciar el Plan Piloto (1979-1982) los estudiantes que 

pasan sin perder asignaturas a II semestre en promedio -era del 

10 % contra 37 % en la actualidad. 



Relaciones afectivas deficientes entre padres e hijos 

Carencia de diálogo 

Separación de los padres 

Bajo nivel cultural de los padres 

Relativas a los Profesores: 

Escaso o ningún conocimiento de los elementos mínimos 

de tecnología educativa. 

Falt~ de preocupación en el conocimiento de sus estu

diantes. 

No tienen acogida y escucha al estudiante 

No tienen respeto por el trabajo del estudiante. 

Autosuficiencia del profesor. 

. --.,. ~ 

La Facultad de Ingeniería Civil consciente de la problemática que 

conlleva la deserción de estudiantes donde la droga, la guerrilla, 

los vicios en general, el narcotráfico, el rechazo de sus familia

res, el rechazo de la sociedad, la disminución del estudiante co

mo persona son factores que hacen pensar que los esfuerzos por re

tener y sacar adelante este grupo de personas que por diferentes 

motivos entran a la Universidad son insuficientes, han venido tra

bajando con el apoyo de la Vice-Rectoría Académica y la Vice-Recto 

ría de Promoción y Desarrollo Humano en crear los medios y recur

sos que le per mi tan a la Fac ul tad l uchar contra estas causas de de 



Relativas a los estudiantes: 

Oesadaptación al medio universitario: insuficiente sen 

tido de la responsabilidad para administrar la libertad 

de dirigirse, la organización y aprovechamiento óptimo 

de tiempo y la autodisciplina. 

Para estudiantes de provincia: los cambios de clima, de 

alimentación, el anonimato y complejidad de la gran ciu

dad. 

Condiciones habitacionales (tanto físicas como psicoló

gica~ no favorables para el estudio. 

Deficiencias en la formación en el colegio (faita de há 

bitos de estudio). 

Insuficiencia en la capacidad de concentración y en ra

zonamiento lógico. 

Desconocimiento de la naturaleza de la carrera que han 

elegido (falta de orientación profesional). 

Relativas a las familias: 

Presión de la familia 

Presión ~n el ambiente social 



Ilustra a los estudiantes acerca del mejor método o estra

tegia a seguir en el estudio de la asignatura? 

Profundiza en aquellos temas donde los estudiantes mani

fiestan especial dificultad o interés? 

Cuando los alumnos se muestran inconformes con respecto a 

una calificación, el profesor se muestra interesado Y dis

puesto a revisarlo nuevamente? 

Inicia puntualmente la clase? 

En cada· clase emplea todo el tiempo asignado por horario? 

Es respetuoso en el trato con los estudiantes? 

Acoge las incinuaciones para el cambio de actitudes perso

nales y metodología en su materia? 

Estos rasgos son evaluados por el estudiante con los califi

cativos de: (S) · Siempre, (F) Frecuentemente, (P) Pocas Veces 

(N) Nunca. El calificativo debe llevar una justificación. 

En esta evaluación final se hace una evaluación general del 

semestre con todos los datos cualitativos y cuantitativos do~ 

de se determinan las recomendaciones y conclusiones en for ma 

específica por cada uno de los participantes. Estas evalua

cibnes durante cuatro años nos agrupan las principales causas 

de dese.rción en: 



3. Evaluación Final: 

Se hace una evaluación del docente por parte del estudiante. 

El profesor conoce con anterioridad los rasgos en 'los cuales 

va a ser evaluado. Los rasgos de evaluación son: 

Especifica y clarifica la ·importancia de los objetivos del 

programa? 

Atiende puntos de vista diferentes a los suyos? 

Expone la metodología a seguir en el desarrollo de cada un 

de las unidades del programa? 

Brinda ayuda en cualquier consulta que se le haga? 

Informa acerca de los sistemas y criterios de evaluación 

que se llevarán a cabo en el desarrollo de la asignatura? 

Motiv~ al estudiante, destacando la importancia de lama

teria? 

Es indiferente a las situaciones del alumno que incidan en 

en el désempeño? 

En la clase promueve y facilita la participación de los es 

tudiantes? 

Devuelve oportunamente, para conocimiento de los estudian

tes los resultados de las evaluaciones. (quizes, parcia

les y trabajos, etc.)? 

Demerita las intervenciones del alumno? 



familiares que puedan entorpecer el rendimiento académico. 

Se hace un análisis de la situación familiar y socio-económi

ca. Estos datos son llamados de diagnóstico y se examinan en 

una reunión presidida por el Vice-Rector de Promoción y Desa

rrollo Humano con la participación del Decano y los profeso

res que han intervenido en el proceso, de esta reunión salen 

las estrategias para comenzar la segunda etapa llamada "Reme

dial". En caso de existir visita domiciliaria se practica. 

2. Etapa Reme<lial: 

En la etapa remedial se presta apoyo al estud·iante para reso]_ 

ver satisfactoriaP1ente sus "problemas". En la octava semana 

se conocen las notas de los primeros parciales y cada profesor 

entrega al tutor del respectivo grupo las notas de la asignat~ 

ra con un análisis cualitativo del grupo (disciplina, asisten

cia, puntualidad, participación en clase, espíritu de colabora 

ción, cortesía, ambiente de estudio, responsabilidad). Se pr~ 

s e n t a u n i n,f o r me s o b r e me d i os e m p 1 e a d o s e n e s t a e ta p a p a r a r e s -

pondera las necesidades detectadas en la conducta de entrada 

como en los "problemas" .que hayan surgido en las primeras sem~ 

nas de clase, además se presenta una relación de estudiantes 

que han presentado problemática académica. Estos informes son 

ana}izados en una reunión por el grupo que interviene: Psico

lógicos, Trabajadoras Sociales, Médicos, Profesores. Se hace 

una evalu ación de la Etapa Remedial. 



En la actualidad "El Plan Piloto de Seguimiento Académico para es

tudiantes nuevos de la Facultad de Ingeniería Civil" tiene las si 

guientes·etapas: 

l. Inducción: 

Consiste en un plan de una semana (la primera semana) donde el 

estudiante conoce las directivas de la Universidad (Rector, Vi 

ce-Rectores) Decano de la Facultad y Profesores. Se les explj 

ca con detalle los objetivos que se persiguen en el Plan Pilo

to, los p~ofesores realizan conductas de entrada en cada una 

de las asignaturas entran en contacto con los estudiantes y e~ 

plican los objetivos y la metodología a seguir en cada curso. 

Se realizan dinámicas de integración grupal y se crea un sóli, 

do ambiente de acogida y escucha a los estudiantes. Se pract 

ca un examen médico dondes~ pretende establecer el estado ge 

neral de salud del estudiante y detectar posibles alteracione 

que incidan en el rendimiento académico. Se practica un exa

men de la ~istá, el examen médico está a cargo del servicio m 

dico en Bienestar Universitario y el examen de la vista a car 

go del Instituto de lnvesti~aciones Optométricas. Se designa 

un profesor tutor de grupo (Profesor de una de las asignatura! 

A partir de la segunda semana hasta la cuarta semana se le 

practica al estudiante una entrevista psicológica donde se p1 

tende detectar posibles desajustes o problemas psicológicos . 



FASE INTERMEDIA 

Se obtienen las notas del primer parcial y se hacen cuadros cuan

titativos y cualitativos con curvas de rendimiento por asignatu

ras. Se elaboran cuadros estadísticos, cuantitativos y cualita

tivos generales del rendimiento. Se hace una evaluación grupal 

de necesidades sentidas en las que se detectan: metodología em

pleada ·por el profesor y tipos de pruebas realizadas. Los resul 

tados son conocidos por los profesores. Se establecen necesida

des de los estudiantes ·con respecto a cada asignatura. Se pre

senta un informe sobre evaluación curricular de la asignatura con 

el perfil de la carrera. 

FASE DE RESOLUCION 

A partir de los diagnósticos se realizan programas a ~ivel indi

vidual y grupal dando un tratamiento remedial académico a los es 

tudiantes de bajo rendimiento académico y una voz de aliento a 

'los estudiantes · de buen rendimiento académico. 

FASE FINAL 

Se dan las recomendaciones y las conclusiones en forma específi

ca sobre ~l de~arrollo y actividades realizadas por cada uno de 

los participantes en el Plan Piloto. 



l. Intereses y ex pectativas frente a la carrera 

2. Relaciones interpersonales 

3. Estabilidad emocional 

4. Tolerancia a la frustración 

5. Seguridad - inseguridad 

6. Proyección social 

7. Actitud frente a la sexualidad 

Por último se hacen visitas domiciliares si se amerita. 

Los rasgos que se tienen en cuenta son : 

l. Datos de identificación 

2. Personas que viven con el estudiante 

3. Relaciones interpersonales 

4. Aspecto habitacional 

5. Aspecto físico de la vivienda 

6. Percepción que tiene el familiar sobre el estudiante respecto 

al rendimiento académico 

En la segunda parte del Diagnóstico inicial grupal se tiene una 

entrevista Tutores-estudiantes donde es posible detectar núcleos 

que puedan afectar el rendimiento académico. 



rendimiento académico de los estudiantes y las causas que lo de

terminan. 

Inicialmente (1983) el Plan contempla cuatro fases: Fase inicial, 

Fase intermedia, Fase de resolución y Fase final. 

FASE INICIAL 

Tiene como objetivo hacer un diagnóstico inicial individual y un 

diagnóstico inicial grupal en donde en el primero se aplica una 

ficha socio-económica que identifica las necesidades socioeconó

micas del estudiante. Los rasgos de esta ficha son: 

l. Aspectos demográficos 

2. Procedencia y situación académica 

2.1 Secundaria 

2.2 Universitaria 

3. Estado Civil 

4. Situación ocupacional 

5. Convivencia 

6. Financiación dé estudios 

7. Aspectos deportivos y culturales 

8. Composición familias 

Se aplica ta mbién en esta pri mera parte, una entrevista para d í a~ 

nosticar factores socio-afectivos. Los rasgos de esta ficha son : 
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PLAN PILOTO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO PARA ESTUDIANTES NUEVOS EN 

LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Hno. Hernando Sebá López* 

Ing. Miguel Mejfa Sastoque** 

De la imagen que el universitario tenga de su Universidad, depen
derá en gran parte su participación, su rendimiento y su futura 
proyección. 

El debe ser consciente de que el éxito profesional no depende so
lamente de su _idoneidad académica, sino también, de la integra
ción que logre hacer en todas las actividades diseñadas para pro
piciar una panorámica de la realidad en donde deba proyectarse y 
transformarse. · 

Nace en el año de 1983 el "Plan Piloto de Seguimiento Académico 

para estudiantes nuevos en la Facultad de Ingeniería Civil" co

mo respuesta a la cantidad de estudiantes no aprobados en primer 

semestre. A finales de 1982 la Vice-Rectoría Académica toma 1a 

decisión de iniciar en el I ciclo de 1983 un estudio sistemáti

co que conduzcá a establecer las causas que motivan la mortali-
T 

dad estudiantil en los estudiantes primíparas y así una vez de-

tectadas estas causas diseñar un plan donde se den las estrate

gias más adecuadas y cuyo objetivo era llevar a cabo un proceso 

d~ orientación Psico-Social y Académico, además de observar el 

* Profesor Titular - Vice-Rector de Promoción y Desarrollo num 

** Profesor Titular - Decano Facultad de Ingeniería Civil 
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podrán sentir que han cumplido su misión en cuanto el estudiante 

aprenda. 

Por otra parte la capacidad de aprender no sufre de obsolescencia 

y por el contrario es lo único que puede garantizar el éxito del 

tránsitopor el abigarrado mundo de la información. 

El aprendizaje implica vivencias; si alguien quiere aprender inge

niería tiene que hacer ingeniería y esto es lo que está en mora 

de permitir la universidad. Para que exista aprendizaje de la inge

niería las instituciones formadoras tiene que hacer ingeniería 

porque esa realidad si va a formar a los estudiantes. El aprendizaje 

lleva además a la auto gestión y este es un buen camino para el 

éxito profésional en el mundo del desempleo: 

8. COMO CAMBIAR? 

El cambio propuesto de deserción a retención implica un trabajo 

profundo que a su vez le dé énfasis a la formación sobre la informa

ción y al aprendizaje sobre la enseñanza; llegar a él es difícil 

pero el empezar el camino implica que la universidad crea en lo 

que hace; que conozca su proceso, que se investigue y que crea 

en la formación de sus propios formadores. Así se logrará la univer

sidad adaptada a la realidad que no sacrifica la excelencia, pero 

que no la exige sino que la produce. 
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de los programas por una serie de asignaturas sueltas en las cuales 

se hacen equivalentes la geografía con los deportes, la historia 

del arte con la sociología, el inglés con la filosofía y muchas 

otras más con cualquier otra;además no son éstas asignaturas eje 

de la Carrera sino simple complemento. La formación por el contrario 

exige que la ingeniería retorne a su origen o sea al hombre y que 

la comprensión y manejo de los contextos humanos y sociales en 

donde se ejerce esté ligada profundamente a la parte material del 

ejercicio profesional. La formación humanística tiene que ser eje 
1 

del trabajo en la Carrera porque solo ella podrá sustentar y motivar 

los quehaceres del estudiante y del profesional. Y el diseño como 

disciplina fundamental tendrá que est:ar alimentado por la comp,:-en

sión clara de los efectos que sobre los homnbres y la naturaleza 

tendrá. La formación human{stic~ en compañía de la fuerte forma

ción en las ciencias básica de la física permitirá que el ingeniero 

tenga conceptos claros para poder manejar la información sin perder

se dentro de ella. 

EL APRENDIZAJE DE LA INGENIERIA. 

Quien desee ser ingeniero necesita aprender • • I 1ngen1er1a, no basta 

con q11e pretendan enseñarle ingeniería. Como ya se dijo el depositar 

información no forma ingenieros pero si crea desertores. El tomar 

como propós.ito el aprend izáje causa que el estudiante se sienta 

responsable de algo que debe hacer por sí y para sí mismo; pero 

además hace responsable a la universidad y al profesorado que sólo 
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aplicación de un algoritmo; después viene la toma de datos; luego la 

resolución del algoritmo; después la aplicación práctica y la comproba

ción. Pero todo ese trabajo de ingeniería los libros lo reducen a la 

aplicación del algoritmo y muchas veces los profesores complementan 

lo anterior juzgando solamente si el cuarto decimal del ancho de una 

carretera o de la longitud del tensor <le una torre está correcto. 

La formación como ingeniero, además, solo es posible lograrla si se 

llega a la síntesis; en general las ingenierías tienen su ejercicio 

profesional más integral y completo en el diseño y éste supone la sínte

sis de 1~ gran mayoría de los contenidos y los métodos que se estudian 

durante la carrera; pero en Colombia abundan los programas de ingeniería 

donde no se llega a la síntesis; el diseño mecánico, por ejemplo, a 

menudo se confunde con los cálculos para establecer la resistencia 

de una parte; en otras palabras se reemplaza la síntesis por el manejo 

de un contenido elemental. Esto implica no hacer ingeniería y por 

lo tanto se va a complicar más el entendimiento de lo que realmente 

es la ingeniería aumentándose a su vez la confusión y la desorientación 

y perdiéndose las oportunidades para la formación. 

Pero la ausencia de formación tiene su punto crítico en el aspecto 

humanístico; el amplio contenido social y humanístico que la legis

lación consagra para la ingeniería se ve reemplazado en la mayoría 



en qué consiste la ingeniería y para empezar es importante tener en cu~n 

ta que esta, en general, no es una profesión evidente. Es posible que 

la ingeniería civil, en una amplia gama de sus ejercicios profesiona

les resulte evidente o sea que desde fuera de ella el común de la gente 

entienda como se ejerce, pero no resulta lo mismo para las otras ingenie 

rías y mucho menos ahora cuando tantas personas quieren pasar por inge

nieros. Ante esta realidad se hace importante que al comenzar la carrera 

el estudiante reciba una orientación vivencia! sobre ella como parte 

integral de su formación. 

Tampoco resulta evidente la ingeniería para los estudiantes de semestres 

avanzados; una de las causas de la situación se encuentra en el encierro 

en los libros. En muchos de los campos de estudio de la ingeniería 

es camón que al final de los capítulos se encuentren muchos problemas 

y más comón resulta el que se considere que esos problemas son la ap]ica 

ción de los contenidos manejados en el texto; así mucha gente llega 

a pensar que cuando resuelve problemas de final de capítulo en estática 

es~á haciendo ingeniería porque aplica la estática; y esto se refuerza 

aón m~s porque al hablar de práctica de la ingeniería es com6n pensar 

en los laboratorios o sea en el seguimiento de una rutina. Pero cuan 

diferente es la realidad; en ella los problemas de ingeniería surgen 

dentro de ambientes tan disímiles entre sí como un potrero, una cumbre, 

una fábrica, una obra o una oficina; y allí lo primero que tiene que 

hacer el ingeniero es detectar el problema; después tiene que entender 

que ese problema es solucionable por los métodos de la ingeniería; 

sigue el planteamiento teórico para que sea solucionable mediante la 
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pedag6gico, quiere decir que se debe dejar el protagonismo del profesor 

como dispensador de la informaci6n para pasar al estudiante como protago

nista de su formación. 

El reto planteado en términos de ingeniería significa dejar de pensar 

en la búsqueda de bachilleres .muy buenos para convertirlos en universita

rios con alto riesgo de deserci6n o en profesionales con alto riesgo 

de desempleo para pensar ahora en la recepci6n de los bachilleres comunes 

y corrientes que produce el sistema de la educaci6n intermedia para 

convertirlos en universitarios con alta probabilidad de retención y 

en profesionales con alta probabilidad de generar trabajo para si mismos 

y para los demás; y todo lo anterior, que es un reto muy grande porque 

implica cambiar concepciones sobre el bachiller y sobre el profesional, 

solamente se puede lograr mediante la transformaci6n del proceso que 

es lo que realmente puede manejar la universidad, antecedido claro está 

por un cambio profundo en los objetivos y en los conceptos circundantes. 

6. FORMACION DEL INGENIERO. 

Ingeniero formado será aquel que sabe distinguir los problemas que se 

pueden solucionar mediante los métodos de la ingeniería y que con base 

en conceptos profundos y entendidos sabe manejar información que resulta 

necesaria para trabajar esos problemas y todo esto en función de la 

ra.in de ser de la ingeniería o sea en función del hombre. 

Para que se forme un ingeniero lo primero que se necesita es que sepa 
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es de la institución poi cuanto esta y los profesores como sus represen

tantes consideran que si se ha informado bien todos han cumplido con 

su deber y por eso no interesa mucho lo que pasa con el estudiante, 

si aprendió o nó, si puede continuar en la instituci6n o no, si tiene 

problemas o no. 

La conclusión, entonces, es que se tiene un modelo de enseñanza de la 

información y es este el modelo dentro del cual se produce la deserción 

que hoy preocupa profundamente a las escuelas de ingeniería. 

S. FORMACION Y APRENDIZAJE PARA LA RETENCION. 

El problema de la deserción habla de un proceso que funciona mal: no 

tiene ningún sentido seguir pensando en que solamente están mal los 

bachilleres y los empleadores; ellos pueden estar mal pero la misión 

de la universidad no puede ser quejarse; lo necesario es que la universi

dad se transfo'rme y con su transformación induzca la del bachillerato 

y la de la industria y los servicios. Entonces, desde el punto de vista 

de ingeniería, lo importante es transformar el proceso para que de ser 

eminenteme nte propiciador de la deserción pase a ser claramente estimu

lante para la retención. 

En cuanto al modelo universitario es necesario dar el paso de la persona 

que . busca · 1a licencia para ejercer a la persona que sabe desempeñarse 

como ingeniero en la sociedad. Esto implica abandonar el modelo de la 

información para pasar al de la formación. Y en cuanto al modelo 
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Y en cuanto al · modelo pedagógico todavía lo predominante es la enseñanza 

de la información En los últimos años se presentan dos fenómenos a tener 

en cuenta en este sentido; por una parte es muchísima la información 

que se produce en cualquier campo del conocimiento y además muy poco 

el tiemp que transcurre para su aplicación práctica y más poco aún el 

que se necesita para su obsolescencia. La Única conclusión posible de 

esta realidad es que resulta inalcanzable cualquier currículo para trans

mitir toda la información que existe y que además resulta absurdo preten

derlo porque para muy poco va a servir. 

El segundo fenómeno es que las modos de transmitir la información han 

evolucionado radicalmente; el modo verbal sigue siendo importante pero 

para determinadas ocasiones y solo en ellas resulta eficiente, pero 

tal como se lo maneja todavía mucho en clase o sea para mostrar lo qu@ 

hay en los libros o en los apuntes, carece totalmente de sentido. 

Y por qué se habla de enseñanza de la información? Porque todavía el 

modelo pedagógico predominante en la universidad se centra en enseñ.ir 

y enseñar significa suministrar información, depositar información. 

Siendo éste el modelo el profesor cumple con su función cuando informa 

y no resulta esencial lo que haga el alumno con la información salve 

que sepa llenar un cuestionario que de vez en cuando se pasa. 

Siendo este el contexto es claro que debe excluirse el considerar qm 

el profesor está fa] lando por él mismo; hay una falla muy grande peri 
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discutible o no, corresponde a aquellas que mejor manejan los procesos, 

a aquellas que mejor los comprenden mediante la investigación y mejor 

preparan a su gente mediante la formación. Resulta evidente que la uni

versidad . colombiana no hace esto y por eso es una universidad desadaptn

da, una universidad que no sahe que le está pasando. 

Con mucha frecuencia las instituciones universitarias hablan de la desa

daptación del bachiller, hablan de una industria no adaptada a las nece

sidades del país y que no absorbe debidamente sus profesionales y hablan 

de una sociedad que no entiende ni maneja su problemltica. Pero dentro 

de todo este marco lo claro es que la propia universidad,todavía conside

rada faro de la sociedad, no tiene claro lo que tiene que ser hoy. 

Desde el punto de vista del modelo universitario que maneja, aún cuando 

muchos debates se promuéven y aún cuando la universidad muestra la incon

formidad con su estado actual, el balance muestra que ante todo el siste

ma uní versitario colombiano forma profesionales para las artes y para 

los oficios de acuerdo con la concepción imperante ya hace mucho tiempo. 

Todavía dista mucho para que la nota predominante sea la formación de 

investigadores, · de transformadores de los procesos, de gestores del 

desarrollo. Y a pesar de que la sociedad con el desempleo profesional 

alarmante que registra todos los días le diga a la universidad que lo 

est~ haciendo mal, y a pesar de que la deserción de las aulas le diga 

también a la universidad que lo está haciendo mal, esta prefiere pensar 

que lo inadecuado está en otra parte, 



Por otra parte, dentro de una universidad típicamente profesionalizante, 

como lo es la colombiana se hace necesario creer en que la formación 

hace a las personas más capaces para desarrollar una labor con éxito 

dentro de la sociedad. Con su quehacer la universidad está diciendo 

que para desarrollar los oficios y labores de la sociedad con resultados 

eficientes es necesario haberse formado específicamente para esa labor; 

por esto otorga títulos tan diversos que llevan luego a las licencias 

o m t rículas profesionales. 

Pero la Universidad hace esto para la sociedad de fuera y poco o casi 

nada para sí misma. En la universidad se contratan profesionales y sin 

formación específica, sin reflexión consciente y amplia, esos profesiona

les de la noche a la mañana se convierten en docentes, en investigadores, 

en asesores externos, en administradores de bienes y servicios o en 

administradores de la educación, en consejeros y en cuantas cosas mis. 

Entonces la universidad que exige formación y la da para ejercer los 

oficios externos no exige y no da formación para desarrollar los oficios 
·.\.-

internos; ataca la improvisación en la sociedad pero siempre improvisa 

dentro de ella. 

A dónde podrán conducir estas paradojas? 

4. LA UNIVERSIDAD DESADAPTADA. 

Dentro de la carrera no siempre comprensible y no siempre bien orientada 

que han emprendido las sociedades humanas se reconoce que el éxito, 



demuestra que no cree para si misma en la esencia de su quehacer. 

Claramente puede verse que los procesos de la vida, de la naturaleza, 

del hombre de la sociedad son el objeto de trabajo fundamental de la 

Universidad; se busca entender como funcionan las relaciones de los 

hombres y las cosas que las rodean; se quiere entender el por qué y 

el cómo para poder intervenir en esos procesos, para hacerlos más eficien 

tes o para facilitar que se alcancen unos objetivos; pero la Universidad 

raramente mira sus procesos, en muchos casos los desconoce, no los racio

naliza; parece que tampoco se pregunta como son las cosas antes de comen-

zar el proceso, como durante él y cómo después de él. Por ejemplo, 

la Universidad no conoce las razones por las cuales los bachilleres 

la buscan y tampoco las causas por las cuales muchos la dejan al poco 

tiempo; tampoco conoce como manejar los procesos de aprendizaje de conte

nidos complejos en la edad adulta y así podrían listarse muchas cosas 

que la Universidad desconoce. Y por qué sucede ésto? 

Dentro de su lenta transformación el sistema universitario colombiano 

empieza a darle bastante valor a la investigación como labor esencial 

de su quehacer formativo y como razón de ser de su existencia. Pero 

todavía los objetos de la investigación son bastante discutidos y entre 

esos brilla por su ausencia la universidad misma con sus procesos propios 

y con .sus propios problemas. La universidad poco se mira a si misma, 

poco se cuestiona y simplemente, al contrario de lo que pretende que 

aprenda n sus alumnos, cree que las cosas pueden salir bien porque se 

hacen con su buena voluntad o porque así se han hecho siempre. 



La actividad investigativa prop i a de esta modalidad de formación 

se orienta a la creación y adaptación de tecnologías" 

Por otra parte en el artículo 30 dice el mismo decreto:" La formación 

universitaria se caracteriza por su amplio contenido social y humanís

tico y por su énfasis en la fundamentación científica e investigativa. 

La investigación, orientada a la creación, desarrollo y comprobación 

de conocimientos, técnicas y artes, es esencial en esta modalidad 

educativa" 

También fueron reglamentados los postgrados que en algunas 
, 
areas 

del conocimiento habían surgido con bastante fuerza. Y en cuanto 

tiene que ver con el bachillerato se operó una amplia diversificación 

en ·cuanto a las metodologías empleadas, en cuanto a los contenidog 

y en cuanto a los títulos otorgados. 

Frente a todos los cambios mencionados cabe preguntarse si el sistema 

universitario los ha considerado y ha modificado su quehacer para estar 

a tono con la vida y . con las instituciones. La respuesta al interro

gante implica reconocer que ha habido cambios pero que estos no han 

tocado el fondo de la institución universitaria y entonces se impone 

analizar el por qué . 

3. LA UNIVERSIDAD PARADOJICA. 

La universidad colombiana resulta ser paradójica porque su práctica 



los postgrados y además también se ha discutido mucho sobre tecnología 

educativa y se piensa bastante en la transición de los modelos basados 

en la enseñanza ahcia los modelos basados en el aprendizaje, con todo 

lo que este cambio implica. 

CAMBIOS INSTITUCIONALES EN LA EDUCACION SUPERIOR COLOMBIANA. 

En los cincuenta años considerados resultan notables los cambios tanto 

cuantitativos corno cualitativos que institucionalmente se han dado 

en la educación primaria e intermedia en Colombia; además nació y 

se consolidó el sistema de preescolar. Y también alrededor de las 

universidades y muchas veces sin tocarlas en su esencia se ha transfor

mado la e<lucación superior. 

Además del crecimiento a veces incontrolado de institituciones y de 

Carreras también debe registrarse que se hicieron oficiales distintos 

niveles en la educación superior y ésto debería obligar a la universi

dad a ser muy cuidadosa en la definición de sus objetivos y en su 

cumplimiento para no correr el riesgo de invadir los terrenos que 

no le corresponden. 

A nivel reglamentario se dice en el Decreto Ley 80 de 1980, en su 

artículo 27, que " La Formación Tecnológica se ocupa de la educación 

para el ejercicio de ac ti vi dad es tecnológicas, con énf asís en.1a prác

tica y con fundamento en los principios científicos que la sustentan. 



educativo más intensamente masificado. No se tiene gigantismo de ningu

na de las instituciones universitarias consideradas aisladamente, 

pero el sistema en su conjunto maneja masas de profesores y masas 

de alumnos y esto implica que por la normal distribución de las pobla-

ciones en esas masas sean menos las personas que poseen condiciones 

positivas de excepcionalidad que aquellas que son comunes y corrientes 

y que aquellas que muestran deficiencias. 

En cuanto a los profesores se ha pasado entonces de un grupo muy selec

to, con mucha formación en contenidos y con bastante espíritu humanis

ta, muy apreciados por la sociedad a un conjunto muy amplio y heterogé

neo y esto debía ocasionar la reflexión sobre la manera como ha ido 

evolucionando el docente en los demás niveles de la educación cuando 

esta sea ha masificado. 

En cuanto a los estudiantes no solo ya no constituyen una ~lite sino 

que cada vez menos son profesionales del estudio porque diferente.s 

ocupaciones los absorben ahora más que antes. 

- CAMBIOS EN LOS CONCEPTOS EDUCATIVOS. 

Los cambios en las formas de vida han cambiado a la educaci6n; por 

eso ahora resulta ·común oir hablar de conceptos hasta hace poco desco

nocidos como educación permanente, educación continuada, educación 

para el cambio, aprender a aprender, educación a distancia, etc. ; · 

también es en estos años analizados en donde en Colombia se introducen 



es hoy el mundo; pero es bueno particularizar y pensar en la transforma 

ci6n de los medios de comunicación, en la evolución hacia la sociedad 

de los servicios, en la potencialidad de la informática, en la explo

sión aparentemente incontrolable de la información, en la sociedad 

de consumo, en las crisis de los valores. Muchas cosas pueden decirse -

pero lo esencial es que alrededo·r de las universidades mucho ha cambia

do la vida en estos años y mucho más cambiará en estos trece años 

que quedan hacia el atractivo hito del año 2.000. 

- LOS CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS. 

Los saberes que se manejan en las universidades han cambiado con la 

vida y se ha pasado así de los contenidos sencillos, de poca compleji

dad y por lo tanto intelectualmente asequibles a muchos al necesario 

trabajo con los contenidos muy complejos, de mucha elaboración y por 

lo tanto intelectua lmente asequibles a muy pocos, con el agravante 

de que estos pocos serán cada vez menos en la medida en que el sistema 

educativo no se sacuda la avalancha de información que hoy lo oprime 

y se decida a trabajar con los conceptos y con las estructuras. 

- LOS CAt-IDIOS EN LAS PERSONAS. 

También en las personas actoras del sistema universitario, profesores 

y estudiantes, se han producido importantes cambios. De unas pocas 

universidades en ·donde profesores y estudiantes provenían muy caracteri 

zadamente de élites de diversa naturaleza, inclusive económicas, se 

ha pasado a un sistema universitario masificado inmerso en un sistema 



por la respuesta que diversos sectores de la sociedad dieron a la concep

ción filosófica y educativa que allí se dió. 

De esa fecha hasta ahora ha sido muy gran<le la transformación cuantitati

va del sistema pero la impresión general es que la tendencia exclusivamen 

te profesionalizante, necesaria y no discutible en ese momento, y la 

concepción pedagógica de enseñanza por la élite y para las élites, justi

ficada en las realidades de ese entonces, no se han transformado a pesar 

de estar hoy en los umbrales del cambio del siglo más rápido de la humani 

dad y a pesar de haberse estructurado esos conceptos para hacer un inci

piente rompimiento con la sociedad bastante diferente del siglo diecinue-

ve. 

Cuáles son los cambios que deberían haber transformado a la Universidad 

colombiana y que poco parecen ~aberla afectado? Son varios los órdenes 

en los cuales se dan y por eso es mejor analizarlos en forma aarupada 

de acuerdo con su incidencia. 

- LOS CAMBIOS EN LA VIDA. 

En estos cincuenta años objeto del análisis las formas de vida se 

han transformado radicalmente en la tierra toda y también en el territo 

rio colombiano, entre otras cosas porque uno de los cambios más dramáti 

cos tiene que ver con la imposibilidad del aislamiento. Pense.r como 

la revolución científ ice-técnica afectó a la sociedad rural que en 

ese entonces todavía predominaba bastaría para ver cuan diferente 



calidad de los bachilleres, o la gran cantidad de factores extra-académi

cos que hoy afectan a los alumnos, o la deficiencia de la formación · 

humanística, están presentes de manera mayor o menor, pero esencialmente 

parecidos en los programas de formación de otros profesionales pero 

no causan cifras de deserción de _magnitudes tan preocupantes. 

Cuál es la síntesisde esos factores, cuál el hilo conductor de la proble

mática? Caminos para el análisis puede haber muchos pero todos parecen 

conducir a la necesidad de tocar dos puntos fundamentales: cuál es y 

como funciona el actual modelo universitario colombiano y cuál es y 

como.funciona el modelo pedagógico que se maneja en la Universidad. 

2. LOS CA~IBIOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. 

Aún cuando larga en la historia y rica en acontecimientos no puede afir

marse que haya sido muy fuerte la trayectoria de la universidad colom

biana. La guerra de la independencia, las expulsiones de las comunidades 

religiosas, la inestabilidad institucional que llevó a las continuas 

guerras civiles, los gobiernos hegemónicos y muchas otras causas lograron 

que la universidad en Colombia fuera débil en cuanto a su incidencia 

en la transformación de la realidad, y más aún en cuanto a la existencia 

de un concepto claro sobre su .misión. 

En 1935, cuando se procede a la reorganización de la Universidad Nacional 

de Colombia se colocan las bases del sistema universitario contemporáneo 

en el país y no solo por la misión 111e esa Universidad ha cumplido sino 
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FORMACION Y APRENDIZAJE PARA LA RETENCION 

Jorge Sánchez Gómez* 

Al pensar sobre los factores de la deserción ge propone buscar 
el fondo del problema. De los muchos cambios de la sociedad y 
del inmovilismo de la Universidad se concluye la desadaptación 
de esta última . Se propone el cambio de la tendencia hacia la -
enseñanza por la tendencia hacia el aprendizaje y del predomi -
nio de la información por el predominio de la formación Y se 
piensa que esto sucederá cuando la universidad crea en que para 
ella también resulta 6til lo que ella hace para la sociedad. 

l. FACTORES DE LA DESERCION. 

Con mérito reconocido no solo por quienes laboran en el campo de 13 

formación de ingenieros sino por aquellos que trabajan en otras 
, 
areag 

profesionales o en la dirección universitaria general, ACOFI ha asumido 

el liderazgo del pensar reflexivo sobre el problema de la deserción 

en las Carreras de Ingeniería. 

Es indudable que los factores originalmente propuestos por la Asociación 

y enriquecidos con los aportes de las muchas Facultades de Ingeniería -

que en buena hora han acogido el llamado, constituyen una excelente ' 

muestra de la problemática que permite a su vez pensar en algunas solu-

ciones. 

Pero ·se hace necesario profundizar más,llegar quizás a la esencia de 

la formación de los Ingenieros, porque aspectos tales como la discutible 

* Ingeniero Mecánico. Estudios de Postgrado en Investigación y Tecnología 
Educativas. Jefe de la División de ~sistencia Académica de la Vicerrec 
toría de Estudiante~ y Bienest21· Universitario y Profesor de la Facul
tad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia,Bogotá. 



nierfa algunas de las cuales. voy a intentar resumir. 

Debemos dar paso a la producción de conocimiento y tecnología adecuadas 

a nuestra situación y caracterfsticas a través de la investigación y los 

estudios de postgrado, para lo cual debe contarse con una explicita polí

tica del gobierno de apoyo a esta labor. 

Debemos reorientar los curriculos de nuestras facultades hacia lograr un 

mejor y más realista conocimiento del país, pues la verdad es que se es

tán formando ingenieros para ejercer su profesión en un contexto sin perfi

les propios y por lo tanto sin soluciones propias, lo cual implica la copia 

de soluciones creadas en otros medios. 

Debemos abocar una labor de formación de nuestros estudiantes para que apren

dan a conocer y a valorar su país y a buscar una relación con su entorno ff

sico natural basada en criterios de equilibrio y de conservación. En una pa

labra de amor hacia la naturaleza y por último, pero tal vez lo más importan

te, debemos crear en nuestros estudiantes unos sentimientos y unos principios 

de comportamiento hacia sus semejantes,de tolerancia y de confraternidad sin 

los cuales todo lo anterior sería inutíl. Recordemos que el fin último de las 

acciones como ciudadanos y como ingenieros debe ser la búsqueda de una socie

dad más justa y un mayor bienestar para todos los colombianos. 
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Un efecto que generalmente pasa desapercibido de esta mala preparación del 

bachillerato sobre la universidad, es que ella fuerza a la universidad hacia 

abajo, hacia la realización de cursos remediales y hacia tratar de suplir las 

deficiencias del colegio. Naturalmente esto implica la dedicación de tiempo 

y recursos que deberían utilizarse exactamente en la dirección opuesta es de

cir en desarrollar programas y estudios más avanzados como realmente corres

pondería a la universidad dentro de su función de generadora de conocimien

to, constituyendo así una restricción a este avance que en buena parte es 

la razón de ser de la universidad. 

Sintetizando las ideas y comentarios anteriores podría decirse que si no se 

introducen cambios y modificaciones, las tendencias previsibles hacia el fu

turo señalan hacia una situación bastante pesimista. Se vislumbra una mayor 

dependencia y subordinación de Colombia frente a los países productores y 

vendedores de tecnología. También una dramática destrucción del entorno fí

sico natural basada en una muy mala concepción de la relación del hombre 

con la naturaleza y desde el punto de vista humano una sociedad sin princi

pios y sin propósitos comunes cuyo movimiento está originado en acciones 

individuales más que en decisiones de conjunto que sean el fruto de un li

derazgo que interprete y ordene las necesidades del país. 

Me parece que desde nuestro papel de formadores de los ingenieros del futu

ro podemos contribuir a que este triste pronóstico no sea realidad en el fu

turo y para ello debemos tomar conciencia de la importancia de nuestra posi

ción y abocar seriamente algunas acciones desde nuestras facultades de inge-
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estudiantil originada en razones no académicas. 

La falta de preparación y, la falta de información para enfrentarse al 

mundo universitario no solamente se manifiestan en la incapacidad de de

sarrollar raciocinios en el nivel apropiado. Se ponen de presente en for

ma muy clara en muchos otros campos por ejemplo en el mal uso del tiempo 

cuando el profesor no está dirigiendo y exigiendo el trabajo del alumno 

en forma permanente. Podríamos decir que muchos alumnos que ingresan a la 

universidad fracasan porque no son capaces de utilizar apropiadamente el 

mayor grado de libertad de que disponen en la universidad. También pueden 

carecer de la disciplina necesaria para estudiar y de la experiencia en 

el uso de fuentes de información y de consulta que requiere el trabajo 

universitario. Estos son ejemplos de malformaciones o deficiencias del 

bachillerato que con frecuencia son culpables de la mortalidad estudian

til en los primeros semestres de universidad. 

Se dice a veces en especial por parte de ciertos especialistas en educa

ción que para corregir estos defectos deberían darse cursos sobre temas 

como metodología de estudio, sobre lectura comprensiva etc .... No com

parto este punto de vista pues a mi modo de ver estos y otros hábitos y 

métodos deben absorberse por parte del alumno en cursos de contenidos 

sustantivos como parte del aprendizaje que deben realizar en ellos. Sería 

interesante que se plantearan en esta Reunión opiniones sobre estos diver

sos enfoques. 
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greso a ella como para tener un desempeAo académico que les permita concluir 

sus estudios exitosamente y convertirse en profesionales útiles a la socie

dad. 

Ninguno de estos supuestos es cierto en la mayoría de los casos. Si examina

mos lo que se espera de la formación secundaria en términos de desarrollo y 

capacitación del individuo podríamos decir que un bachiller debería tener 

la capacidad de realizar lo que se denomina "pensamiento formal". Es decir 

que la persona debe poder manejar conceptos sin la necesidad de manipular 

objetos, debe estar también en capacidad de hacer razonamiento verbal, com

prender ~odelos y reflexionar lógicamente para extraer resultados y conclu

siones. Este tipo de formación debería ser un requisito para el ingreso a 

la universidad y desde luego para .poder enfrentarse al sistema de trabajo 

universitario que debe exigir autodisciplina, capacidad de investigación. 

de reflexión crítica y de estudio por cuenta propia condiciones que no se 

encuentran en la mayoría de los estudiantes y que sin duda originan una 

elevada deserción, además de frustrar el ingreso de muchos estudiantes.En 

síntesis y para poderlo expresar de modo diferente, la interfase colegio

universidad no funciona adecuadamente y los dos ni~eles actúan en forma 

separada y descoordinada. 

La maduración del individuo que debería proveer la educación secundaria 

no se logra y por lo tanto esto afecta su rendimiento en la universidad . 

Aquí es necesario en razón del temario que hemos escogido concentrarnos 

en los efectos negativos de esta inmadurez relacionados con la mortalidad 

( ' ) 
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su capacidad para ·emplear sus propias potencialidades, su inteligencia y 

los conocimientos adquiridos en su propio beneficio y en el progreso co

mún. Simplemente, como tantas cosas de este país, han adquirido un carác

ter puramente formal y burocrático que supone que si la persona ha con

cluido el bachillerato ha cumplido con unos requisitos de tiempo y de for

ma que le otorgan en el título de bachiller, aunque en la práctica éste 

sea en general un título que no signífica casi nada en términos de 1a edu

cación de la persona. Podemos decir, que paralelamente a la fuerte expan

sión cuantitativa del sistema educativo en los útlimos años en lo que a 

cobertura se refiere, la poblaci6n colombiana está cada día más maleducada 

en ténninos de lo que la educación significa en cuanto a capacitarse para 

una vida mejor, en la que se progresa individualmente respetando los dere

chos de los demás y buscando aportar al bien común. Cada día un violento 

individualismo, o ~l irrespeto por los derechos esenciales de los demás. 

o el desprecio por las normas sociales que hacen posible la vid~ en común 

son más frecuentes a pesar de que también en términos estadísticos y forma

les el país esta cada día más educado. Este es evidentemente un contrasen

tido sobre el que podría decirse que como en tantos otros fen6menos que 

caracterizan nuestro momento actual que los índices señalan una situación 

positiva pero en verdad la realidad está mal. Dicho de otra manera estos 

indicadores y promedios son tan matemáticamente exactos como realmente fal

sos. 

Desde luego dentro de este panorama está inmerso el tema que nos ocupa, la 

deserción académica. Teóricamente se supone que los estudiantes que termi

nan el bachillerato están preparados para la Universidad, tanto para el in-



profesional se basan en criterios . no cuantificables. 

También hay que mencionar desde luego que en medio de una crisis general 

de valores y de principios como 1a que vivimos, en la que un elemento im

portante del éxito profesional se encuentra basado en prácticas de compe

tencia inmorales y el trabajo profesional se logra en muchas ocasiones, 

como todos los sabemos, por medio de influencias y de presiones, no es 

extraño que las materias que contribuyen a la fonnación integral del in

dividuo y por lo tanto a la confonnación de una escala de valores de acuer

do con un cierto conjunto de creencias y de principios que se aparte de es

tas prácticas indeseables moralmente y destructivas del valor del trabajo 

profesional y de la emulación con base en la calidad, se consideren obsole

tas y poco "prácticas". Tal vez por el afán cuantificador que obliga a me

dir el éxito profesional, éste se considera centrado únicamente en el di

nero que se produzca y no toma en cuenta factores como la calidad de la 

labor profesional, el beneficio que produzca para la comunidad y la inter

na satisfacción de hacer las cosas bien. 

Otra de las grandes tendencias que parecen proyectarse hacia el siglo XXI 

es la desarticulación de nuestro sistema educativo, que en realidad no es 

un sistema coherente e integrado ya que sus distintos niveles no están con

cebidos de esa manera. 

Sin duda alguna los estudios de primera y segunda enseñanza no forman una 

secuencia satisfactoria de desarrollo y de mejoramiento del individuo y de 
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perspectiva más completa e integral, que les permita colocar sus conocimien

tos profesionales al servicio de la comunidad dentro de una concepción más 

abierta y con un enfoque que trascienda los intereses inmediatos. Hay que 

lograr que los nuevos ingenieros comprendan que construir un país no es so

lamente hacer obras, sino que implica también una labor de reflexión y de 

programación a largo plazo mirando los intereses colectivos y una fuerte 

componente de ingeniería social, si se me permite la expresión, para con

tribuir a crear valores inmateriales como la justicia y la capacidad de 

convivir armoniosamente, a través del ejercicio profesional y de su actua

ción como miembros de una sociedad. 

Como un corolario de la tendencia hacia el predominio de lo tecnol6gico, 

también puede destacarse el afán de cuantificación y la sobre valoración 

de lo que es medible y cuantificable. Se ha generalizado un axioma que 

podría enunciarse como que lo que tiene valor debe poderse cuantificar y 

si no es así es un conocimiento o una sensación de segunda importancia o 

incluso despreciable. Trasladando este concepto a la parte curricular de 

la enseñanza de la ingeniería se llega a una sobrevaloraci6n de las mate

rias técnicas que lleva a presentarlas por parte de los profesores y a 

aceptarlas por parte de los estudiantes como las únicas serias. En buena 

proporción esta apreciación se origina en la ya citada y equivocada con

cepción de que lo válido es lo cuantificable únicamente y que lo demás es 

•carreta". Esta idea recorta al estudiante toda una inmensa gama de sen

sibilidad como puede ser la capacidad de apreciación estética o el mismo 

reconocimiento de que partes muy importantes de la vida y del ejercicio 
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una actividad basada en criterios económicos de corto plazo, de explota

ción sin límites y contaminación irreflexiva, que han llevado a una situa

ción tan delicada que plantea efectos planetarios probablemente irreversi

bles tales como la destrucción de la capa de ozono de la alta atmósfera o 

la contaminación y el envenenamiento de las aguas o el calentamiento del 

planeta por la excesiva producción · de anhídrido carbónico para citar sólo 

algunos ejemplos, sin olvidar el más pavoroso de todos que es el del holo

causto nuclear. 

Naturalmente no podemos, ni sería justo ·hacerlo, culpar a los científicos 

y a los ingenieros de estas calamidades pues su existenci~ emana a mi modo 

de ver de raíces más profundas y perspectivas más generales que las que es

tán enmarcadas dentro del campo científico tecnológico. Estas raíces y pers

pectivas deben provenir de cuestionamientos de órden diferente sobre el pa

pel del hombre en el mundo, su relación con la naturaleza, su responsabili

dad como parte de una comunidad y para con las generaciones futuras. Es de

cir, corresponde a inquietudes del más puro corte filosófico y etico. 

Es aquí en este punto y entrando en el tema de la Reunión, en donde se in

serta la necesidad de que nuestros estudiantes reciban lo que se ha dado 

en llamar formación humanística o formación integral que en el fondo viene 

a responder a la urgente necesidad de crear en los futuros ingenieros una 

serie de inquietudés y sensibilidades, que les permitan apreciar en forma 

más amplia su función dentro de la sociedad y los efectos de su actividad 

profesional sobre la comunidad y sobre el medio físico natural desde una 



y sobre cómo debe apoyar el Estado su avance. Muestra del desinterés que 

ha existido sobre tan crucial tema es la pobreza del marco institucional 

en que se desenvuelven los postgrados y la investigación. El ICFES y COL

CIENCIAS no tienen la importancia que deberían tener y su labor no obede

ce a unas políticas definidas sino más bien a impulsos desarticulados y a 

veces contradictorios. Me permito sugerir en este momento, y para la con

sideración de ustedes, que se escoja como tema para la próxima Reunión de 

Facultades de Ingeniería el de diseñar una política sobre Postgrados e In

vestigación, acogiendo una metodología de trabajo semejante a la utilizada 

para esta Reunión convocando a los foros preparatorios para discutir yana

lizar el tema y poder aprovechar las sesiones de la Reunión de Facu1tad@s 

para producir conclusiones y recomendaciones concretas para presentarlas a 

nuestras universidades y al Gobierno. 

Existe otra preocupante tendencia cuya proyección hacia e1 futuro también 

parece inevitable. Es la de la equivocada e irresponsable relación del hom

bre colombiano con la naturaleza. En forma acelerada despilfarramos valio

sísimos recursos y partimos del concepto de que a la naturaleza hay que 

vencerla como si se tratara de un enemigo y damos paso a unas formas de 

explotación de los recursos naturale~ basados en los principios de destruc

ción y saqueo. 

Esta tendencia no es exclusiva de nuestro país y se habla, sin duda con ra

zón, de que la civilización tecnológica se basa en una relación destructi

va con la naturaleza, aunque afortunadamente empiezan a darse los primeros 

pasos en busca de recuperar los inmensos daños hechos al medio ambiente por 



ble hacer es sobre la base unas tendencias bastante fuertes y definidas 

imaginar o por lo menos plantea~ unos escenarios en los que estas grandes 

tendencias dibujen la perspectiva hacia los umbrales del Siglo XXI, cuan

do nuestros actuales estudiantes estarán en plena actividad. 

Tal vez la más marcada tendencia de nuestro mundo actual es la del predo

minio de lo tecnológico. La técnica se ha convertido en parte de la atmós

fera de esta segunda mitad del siglo y su efecto impregna todas las activi

dades humanas. Podría decirse que la principal brecha entre el mundo desa

rrollado y nuestros países está establecida en función de la tecnología y 

·que esta tendencia creciente del desarrollo tcnológico continuará por lo 

menos en el lapso que estamos considerando. Ahora bien este tema toca direc

tamente con nosotros como parte esencial del sistema tecnológico nacional y 

lo que puede percibirse es que si el país no aboca seriamente una política 

de desarrollo científico y tecnológico, rápidamente nos iremos quedando caéa 

vez más atrás y más rezagados y por lo tanto cada vez más inmersos dentro de 

la nueva forma de colonialismo impuesta por la dependencia tecnológica. Si 

el país no incorpora como una herramienta explícita de desarrollo el avance 

científico y tecnológico y la generación de conocimiento sobre la base de 

nuestra propia realidad para poder utilizarla mejor, ·y más racionalmente es

taremos condenados a continuar siendo indefinidamente un país de segundo ór

den sin autonomía ni capacidad de decisión. 

Sobre este tema las facultqdes de ingeniería tienen mucho que decir pues es 

evidente que el avance en la producción de conocimiento y desarrollo de tecno

logía está íntimamente relacionado con el campo de la investigación y de los 

estudios de postgrado . Hasta hoy no hay claridad en el país sobre estos temas 
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Nuevamente se celebra la Reunión Nacional de Facultades de Ingeniería en 

Medellín y esta vez se lleva a cabo como un homenaje a la Facultad de Mi

nas de 1a · ~iversidad Nacional en su Centenario. A nombre de ACOFI quiero 

manifestar a la comunidad académica de tan ilustre claustro nuestro más 

sincero sentimiento de admiración por la notable contribución que ha hecho 

durante su primer siglo de existencia al avance de la ingeniería colombia

na y por la honda huella que ha dejado en la historia del desarrollo y del 

progreso del país. Quiero también formular los votos porque esta brillante 

trayectoria se continúe en el futuro para beneficio de Colombia. 

En una ocasión como ésta es difícil resistirse a la tentación de auscultar 

el futuro y de tratar de preveer lo que se vislumbra acerca del mundo que 

deberán enfrentar nuestros estudiantes en el ejercicio de su actividad como 

profesionales y como miembros de una comunidad. Dentro de esta perspectiva 

procuraré plantear ante ustedes, tratando de enmarcarme en el tema escogido 

para este evento, algunas ideas que puedan contribuir al trabajo y a las dis

cusiones que desarrollaremos en las sesiones de la Reunión. 

Comprendo bien que predecir el futuro es imposible y que no vale la pena es

forzarse en esa dirección, como lo prueba el sencillo ejercicio de retroceder 

en el tiempo 20 o 25 años y pensar si en esa época hubiéramos sido capaces de 

imaginar nuestro mundo actual, sin duda creo que la respuesta sería negativa 

y podría uno pensar que los esfuerzos hechos hubieran sido perdidos. No es mi 

propósito desde luego intentar tan estéril labor. Lo que sí creo que es posi-

6 



ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE 
INGENIERIA 

ACOFI 

REFLEXIONES SOBRE LA FORMACION DE LOS 

INGENIEROS Y LA DESERCION ESTUDIANTIL 

HACIA EL SIGLO XXI 

VII REUNION NACIONAL DE FACULTADES DE INGENIERIA 

Ing. Ernesto Guhl Nannetti 
Presidente 

Medellín, Septiembre de 1987 



*Síntesis del Foro sobre Factores de Deserción en la Escuela de Ingeniería 
de la U.P.B. 
Ingeniero HEMEL VARGAS GARCIA 
Sociólogo ANCIZAR RESTREPO TORO 
U. P. B. - Medellín. 

*Texto no incluido en este documento. 

q 



O 3 

Metodologías y Tecnologías Predominantes en la Enseñanza de 1a Ingeniería 
en dos Ciudades Colombianas 
Ingeniero WILLIAM ALVAREZ MONTOYA 
Ingeniera NORMA LUCIA BOTERO 
Ingeniera BEATRIZ LONDOÑO VELEZ 
Ingeniero JAIME TASARES MESA 
Universidad Nacional - Medellín. 

Retención Académica en Programas de Inducción a 1a Informática 
Ingeniero GERMAN ESCORCIA SALDARRIAGA 
I.B.M. de Colombia S. A. - Bogotá. 

*Las Humanidades en la Enseñanza de la Ingeniería 
Ingeniero JORGE ALBERTO NARANJO 
Universidad Nacional - Medellín 

Influencia del Ambiente Social y Familiar sobre 1a Selección de la 
Profesión u Oficio. 

Ingeniero RICARDO MARTINEZ ROZO 
Universidad Nacional - Bogotá. 

Deserción de la Ingeniería Colombiana 
Ingeniero CARLOS JULIO CUARTAS CHACON 
Universidad Javeriana - Bogotá. 

*La Influencia de la Informática en la Educación 
Antecedentes y Situación Actual 
Ingeniero ANTONIO JOSE PICON AMAYA 
Radio - Shack - Medellín. 

*La Deserción en la Facultad de Minas 1980 - 1987 
Ingeniero GONZALO JIMENEZ CALAD 
Ingeniero HERNAN DARIO RENDON CASTAÑO 
Universidad Nacional - Medellín. 

La Asistencia Técnica a la Comunidad como una Componente de la Formación 
General en Carreras de Ingeniería 

. Ingeniero JORGE ARTURO MARQUEZ AGOSTA 
Universidad Nacional - Bogotá. 


