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PRESENT AC ION 

L• As tactón Colombiana de Facultades de Ingeniería. ACOFI. y la 
F 1tad de lngentería de la Universidad Nacional de Colombia. se 

lacen en presentar les NEttORIAS del 111 FORO PREPARATORIO 
1 IX Reunión Nacional de Facultades de Ingeniería. realizado en 

• sede de le Asociación de Exelumnos de le Universidad Nacional -
ADEXUN- el die vtemes 11 de Agosto de 1989. en el que se tret6 el 
tema: • LA PRACTICA EN LA FORNACION UNIVERSITARIAª. 

El presente documento contiene los textos correspondientes e las 
confenncias magistrales suministradas por los autores. Así 

ismo. un documento adicional sobre el tema. que no fué 
resentado durante la reunión. 

Le Asociación agradece a le Facultad de lngenieríe de le 
Universidad Nacional de Colombia-Bogotá. al haber aceptado ser la 
sede del evento. De otra parte. por su apoyo para la edición de 
estas memorias. 

Confiemos en que este documento contribuya al desarrollo y 
f rtelecimiento de los programas de lngenierío del país. 

Á.so~hici,' n (:ol tn1iana I 

de Facultades de Ingeniena 
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INTRODUCC ION 

El sarrollo alcanzado en las ciencios y Je tecnología en 
e bia; su incidencia en Ja formación de los ingenieros y en el 

-ercicio de 1a profesión, hacen necesario el análisis detenido 
s re 1a situación actual y las perspectivas de la CIENCIA y la 

EC OLOGIA en las FACULTADES DE INGENIERIA. 

ríodo comprendido entre julio de 1988 y junio de 1989. 
1 r o AÑO NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGI A EN 
O BIA sirve de marco propicio para la realización de esta 
r. Hay que recordar que ·mientras en los países 

i strializados se Heva a cabo. la revolución científica y 
ec lógica, en Colombia es todavía incipiente el proceso de 
structureción de une comunided científica coherente y dinámica, 

Jsora de la ciencia en nuestro medio, capaz de desarrollar en 
s i tenor sistemos de vo1idnción, reconocimiento y difusión de 

jo de sus miembros. Esto trae como consecuencia que la 
ec o que nos sepnra de Jos poíses creodores de ciencia y 
e I gía se amplíe cado vez mits·_ * 

co secuencio, y como lo p1antenra el Presidente de ACOFI, se 
·fomentar un espíritu de investigación y de creatividad para 

tear respuestas o los preguntos y difundir la ideo de la 
rt cia de la tecnología como medio pera solucionar los 

s y las necesidades de una manera diferente a la 
• desgarreda y violenta forma que ha tomado en nuestra 

oy día·_ ** 

tenor, el tema general escogido por Je Asociación para 
retado durante el año y de manern especial en la IX REUNION 

AL DE FACULTADES DE INGENIERIA es: ·c1ENCIA Y 
061A EN LAS FACULTADES DE INGENIERIAª. 



El estudio del tema de la Reunión decidió hacerse mediante la 
realización de tres Foros Preparatorios en los cuales se hace la 
exposición y debate de los trab8jos, así sean preliminares, en tal 
fonna que el anillists facilite su enriquecimiento_ 

No se pretende por Jo tanto producir documentos finales. ni 
conclusiones; se trata de que lo discusión en lo Reunión Nacional 
este sustentado por el estudio realizado durante el año_ 

Los temas escogidos poro los Foros Preparntorios son: 

J _ .FORNACION EN CIENCIAS BASICAs· - 1 FORO 

2_ .LAS FACULTADES DE INGENIERIA Y EL NEDIO EXTERNO. - 11 
FORO 

3_ .LA PRACTICA EN LA FORNACION UNIVERSITARIA. 111 FORO 

* Luis E. t1oro Osejo. Presidente Acodemi8 Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y NoturaJes. Revi sto: ·colombi o. Ciencia 
y Tecnologío-, Vol 6 No. 3, Julio-Septiembre 1988. Artículo: ·A 
propósito del Año de la Ciencio y lo Tecnologío·, Pog 7. 

•• Ernesto Guhl Nonnetti. Presidente de ACOFI y Vice-Rector 
Uni Andes_ Revista: ·Anales de Ingeniería·, Vol_ XCVI. No_ 837. 
Artículo: 'iecnoJogío en Colombia. Dependencia o Desarrollo 
Pr opio·. Pilg_ 31. 
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: Os 9·30am 

~:3 10:00 am 

PROGRAHA DEL FORO 

Actividad 

1 nscri pciones Fina les 1J entrega de escarapelas y materiales a los 
asistentes 

SESION DE INSTALACION 

- Himno Nacional 

- Saludo de bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de lngenieria de 
la Universidad Nal. de Colombia-Bogotá, 1 ng. Alejandro Ospi na Torres. 

11 - Palabras del Presidente de Aeofl y Vice-Rector de la Universidad de 

ollo 

los Andes, 1 ng. Ernesto Guhl Nannetti . 

O 1 O 30 am - "La Relación Teoria-Práctica, Otra Faceta de la Formación Integral " 
lng. Guillermo Sánchez, Vicedecsoo Facultad de lngenieria de la 
Univ . Nacional de Colombia-Bogotá y Vicepresidente de ACOFI . 

11 ·00 am - "La Región Sitio de Práctica para la I ngenieria Javeriana de Cali • 
Padre Alvaro Enrique Alvarez S.J, Decano Académico f acult&d de 
1 ngenierfo Pontificia Univ . Javeriana- Cah . 

6 t i :30 am RECESO 

m a 12:00 m - ·El Semestre de Experiencia en el Trabajo en la Facultad de lngenieria de 
la Universidad de Los Andes" 1 ng. Andres Restrepo Posada, Coordinador 
Programa de Práctica Semestral Facultad de I ngenit>ria -Univ . de Los 
Andes. 

2:30 pm - ·El P.R.I .A.C. Trabajo Comunitario I nterdisc1 pli nario· 1 ng. Jorge Arturo 
Marquez. Di rector del PRIAC. - Universidad Nacional de Colombia-Btá 

- ·El Sentido de las Prácticas en la Formación Profesional" . Dra. Maria 
Cristina Torrado, Psicóloga facultad Ciencias Humanas Univ . Nacional 
de Colombia- Bogotá. 

·OO pm - "Resumen de una Experiencia Concertada entre el Departamento de 
1 ngenieria Industrial de la Univ . de Los Ande3 y el Municipio de T abio • 
1 ng. Ricardo Zorooza, Alcalde Munm p10 de labio. 

ALMUERZO DE TRABAJO 



2· 30 a 3:00 pm - "la Práctica como Actividad Consustancial con la Formación Profesional· 
1 ng. Marco Tulio Are Ha no, Di rector Departamento I ng. Civil Facultad de 
1 ngenierfa Pontificia Univ. Javeriana-Bogotá. 

3:00a 3:30 pm - "Semestre de Industria como Práctica en lngemerfa Industrial· Ingeniero 
Guillermo Restrepo f,onzalez, Coordinador Semestre de Industria Univ. de 
Antioquia. 

3:30 a 4:00 pm - ·El Profesional Ante la Descentralización Mumcipal· Srta. Juliet Rincón C, 
Estudiante I ngenieria I ndustri~l Universidad de los Andes. 

-íres Niveles de Reflexión para la Práctica Universitaria· Señor Alfredo 
Sarmiento N, Estudiante I ngenieria Industrial, Umversidad de Los Andes 

4:00 a 4:30 pm - RECESO 

4.30 a 5:00 pm - ·La Formación de Ingenieros en UNISUR BaJo la Estrategia de Edoo,ción 
Ab1erta y a DistanciaM. lng. Jaime Alberto Leal, Decano (E) facultad 
de Ciencias e Ingeniería UNISUR 

5:00 a 5:30 pm - ·prácticas y Proyectos de Grado en Sohladura·. 1 ng. Richard Bate man, 
Director Departamento Técnico ElectroJmanufacturas S.A. - West Arco. 

5:30 a 6:00 pm - "La Práctica en la Formación de fotudiantes en la Universidad del 
Valle" . lng. Martha Gómez de Garc1a, Jefe Departamento de Sistemas y 
Coordinadora Programa de Prácticas Estudiantiles - Facultad de I ng, 
Universidad del Valle. 

6:00 a 7:00 pm PLENARIA 
SfSION DE CLAUSURA 

7,00 s 8:00 pm ACTO CULTURAL MGrupo Vocal Instrumental Banco de la Repúbllca" 

8.00 a 9:30 pm COCTEL DE CLAUSURA 
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Vicedecano Académico 

B09otá, agosto de 1989 

~.' . 
Asoci2ci \n Colombiana 

<le Facultades de lngenieria 



se plimtea el tema de la formación integral en un curri

lv-Rr5itario, generalmente se ha.ce referencia a un grupo de 

as y actividades de tipo social y humanistico que se 

en los planes de estudios, como complemento a las áreas 

adas directamente con las disciplinas o profesiones. Con 

a socio-humanistica., más o menos estructurada., de acuerdo 

a 1losofia. y las politicas de cada institución, 

estudiante amplie su campo de intereses y 

se busca 

su cultura 

o bien, logre contextualizar su profesión dentro de un 

e referencia social y cultural. Asi se procura evitar el 

énfasis profesionalista, mediante el desarrollo paralelo 

aspectos fundamentales del ser humano y sus relaciones 

torno. 

1or tiene que ver con las áreas que se incluyen en los 

e estudios. Pero la formación integral se refiere también 

que exista relación, ordenamiento, coherencia y 

entre los diferentes elementos curriculares de 

a académico, 

o estructurado, 

de tal modo que el proceso de formación 

y no el agregado de diferentes partes 

~ ~~P~ as. El titulo de esta ponencia pretende llamar la atención 

1 portancia de que exista una relación · estrecha entre 

dades teóricas y prácticas, como una de las estrategias 

dar una formación integral a los estudiantes de 

e las principales preocupaciones relacionadas con la 

e la ingeniería han girado en torno a diversos aspee-

1 



tos de la f ormación p r áct i ca de l os estudiantes. Asi, el X\J 

Cong r eso Na ci on a l d e In gen i e ria se pronunció sobre la existenci 

d e al gun o s pun tos criticas en l a f ormación de los ingenieros 

t a l e s c omo la f o rmac ión profesional eminentemente teórica, 1 

orienta ci ó n profe s iona lista, sin con t en id os dirigidos a crear e 

e sp iritu haci a l a inve s t igación, y l a s de f iciencias en laborata 

rios, e9uipos y recursos d e información ( 1 ) . Coincidiendo ca 

estos pl an teami entos , e n la III Reunión Nacional de Decanos d 

Ingenieria, el d irector del ICFES mos t ró s u preocupación por la 

diferencias signifi c ativas 9ue habla e n la disponibilidad de tod 

tipo de recursos en las universidades , l as faltas notorias en 1 

adecuación del p laneamiento c urricular d e algunos programas, 1 

a u sencia de investigac ión en la mayor pa rt e de las institucione 

y la escasa participación de éstas en la solución de la proble 

mática del área (2 ) . 

En e l d i agnóstico de la Universidad Naci onal, 

al g ún tiempo por la rectoria de la institución, 

real i zado hac 

se hace refere 

cia a la baja proporción de enseRanza práct i ca 9ue tienen algun a 

carreras, en los sigu ient e s términos: " Si es cierto 9ue pa r 

llegar a l a solución más adecuada d e un prob l ema o al aná l is i 

profundo d e una situación , es n e cesari o combinar la teoria y 1 

práctica, tendriamos 9ue r e conocer 9ue los p rofesionales formadc 

en la Universidad no están en las me j ores condiciones pa~ 

hacerlo" (3). 

La preocupa ción por el excesivo énfasis t eóri c o de los curric u l 

ha sido compartida y expresada rei t eradamente por las propi a 

2 



el XVI 

i stencia 

~enieros, 

ica, la 

crear el 

· aborato

endo con 

de 

por las 

de todo 

la 

la 

tuciones 

proble-

hace 

r eferen

- algunas 

pa ra 

aKális i s 

propia 

es d e i ngenieria, muchas de las cuale5 •stán hac iendo 

me d iante diversas estrategias, para superar la si t u a -

arle un a mayor importancia a la formación práct ic a de los 

a -es. 

e te ponenci a tiene dos partes fundamentales. La p rime r a 

s1ón general de la forma como se está procurando actual-

·o~mación prác ti c a de los es t ud i antes de ingen i e ria, e n 

y la segunda c onstituye una propuesta para lograr una 

as integral de los estudiantes, mediante l a vincula-

e te del aprendiz a je teór i co y el práct ic o , el e stre-

e los nex os en t re la docencia, l a in ves tig a ción y la 

la realizac ión de otras a c ciones complemen tarias. 

PRACTICA ACTUAL 

a como se e s tá r e a l i zando la formación práct ica de los 

es ae ingenieria s e pue de vi s u al izar con base en algunas 

=~ clusiones de l e s t ud io 1/Los programas de ingenieria 

e Colombia " ( 4 ) , del c ual es coautor q uien presenta 

En dicho estudio se analizaron dive r s os aspectos 

dm1nistra ti vos en una muestra de siete p rogramas de 

ecanica u bi c ados en Bogotá y Medellin (cuatro perte

~ univers i dades privadas y tres a i nst i t uciones afi

a e la r eal i zac ión de entrevistas al personal direc-

s rativo , encuesta s a pro fesores y estudiantes, 

tal y o bservac iones de campo. 

e 'oques curricu lares u t i lizados 

3 

Las semejanzas 9ue 

en los programas 



de unas y otras ramas de la in9enieria, permiten afirmar que le 

resultados de este estudio dan una idea aproximada de la far~ 

como operan los diversos programas de ingenieria que se ofrecE 

en el pais. 

Todos los programas consultados estructuran los planes de est1 

dios con base en asignaturas teóricas, prácticas y teóricc 

Para est1 prácticas, pero estas últimas son bastante escasas. 

blecer la distribución porcentual del tiempo de cátedra ent1 

teoria y práctica, en forma global, las asignaturas teóric¡ 

prácticas se distribuyeron entre una y otra actividad, de acuer1 

con los tiempos indicados por los respectivos programas, o bie1 

se tomó un 50% del tiempo como asignaturas teóricas y un 50% co 

asignaturas prácticas, en los programas que no definian explic 

tamente el tiempo dedicado a cada alternativa. Los promedi 

calculados a partir de los valores de todos los programas indic 

una dedicación del 77.8% del tiempo total de cátedra para 1 

asignaturas teóricas y un 22.2% para las prácticas, lo cual ha 

ver que el mayor énfasis en la formación de los futuros ingeni 

ros se está haciendo sobre las actividades de tipo teórico. 

También se indagó sobre los tiempos dedicados en los programas 

los componentes básico y aplicado del campo de formación proi 

sional, 

ciona 

entendiendo como campo profesional básico el que propc 

los elementos generales de la ingeniería que sirven 

fundamento para la comprensión y asimilación de los conoc1mie 

tos, métodos y habilidades propias de la ingeniería mecánica, 

por campo profesional aplicado el que aporta directamente 

4 



que los 

a forma 

ofrecen 

estu-

esta-

entre 

o bien, 

indican 

las 

hace 

ramas a 

profe-

propor-

los 

os y habilidades especificas que necesita el egresado 

e c1cio profesional. Asi, por ejemplo, dentro del campo 

profesional básico se incluyeron asignaturas como 

- a de material es, termodinámica, y mecánica de fluidos, 

= e al campo aplicado pertenecen los motores de combus

- c.se~o de herramientas o el taller de torno y ajuste. Al 

)()": para el tiempo de cátedra gue se dedica al campo 

:3 obal, los resultados indican un promedio del 76.6% 

e oara el campo profesional básico y un 23.4% para el 

:-e- st1co de las asignaturas teóricas es el método peda-

~ se emplea de manera casi exclusiva, esto es, la clase 

e la exposición del profesor, guien es el protago-

.a actividad y transmite sus conocimientos a los estu-

_s cuales, a su vez, desempeRan generalmente un papel 

~3s1vo. En las asignaturas prácticas, o laboratorios, 

obaciones, aclaraciones y aplicaciones de princi-

s J·a conocidos, y los estudi an tes tienen un contacto 

os procesos que son objeto de aprendizaje, especial-

- -.és de equipos construidos o adaptados para fi nes 

_as asignaturas teórico-prácticas emplean en forma 

.-s _os métodos pedagógicos. 

es notoria la poca utilización 9ue se hace en los 

de otras alternativas, como podrian set· las 

q das (por ejemplo, seminarios, simposios o mesas 

rabaJos en eguipo con participación de varios 



profesores, las conferencias a cargo de personas diferentes a los 

responsables de los cursos, 

o las investigaciones. 

los trabajos dirigidos, los talleres 

El recurso didáctico de aula empleado permanentemente en 

asignaturas teóricas y teórico-prácticas es el tablero; de maneri 

ocasional y solo en algunos programas se emplean los retroproyec· 

tares de acetatos y los proyectores de diapositivas; el uso d1 

videos, proyectores de sonovisos y modelos casi nunca se da. 

las asignaturas prácticas la situación es similar, con la di fe 

rencia obvia del uso de los correspondientes equipos 

ratorio. 

Los estudiantes hacen un alto uso de l~s bjbliotecas, 

de labo 

como com 

plemento a las asignaturas teóricas; por el contrario, el emple 

de hemerotecas, centros de cómputo y laboratorios para prepar·a 

estas asignaturas es muy bajo. En las teórico-prácticas se dismi 

nuye la consul ta b1blio9ráf1ca y se aumenta el acceso a le 

laboratorios. En las prácticas, como Pra de esperarse, el recur$ 

físico más empleado es el constituido por los laboratorios; 

consulta en bibliotecas disminuye aún más y los otros recursc 

presentan 

Finalmente, 

muy poca utilización por parte de los estudiante<: 

los recursos más empleados en los trabaJos de grac 

son las bibliotecas y los laboratorios, y además se evidencia L 

ligero aumento en la consulta a las hemerotecas, 

su uso en las asignaturas. 

con respecto 

Los e xámenes presenciales escritos constituyen la principal far, 

6 



las 

de 

En 

dife

labo-

-1smi-

? los 

la 

grado 

forma 

e luar el aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas 

cas y teórico-prácticas, y en ellos se emplean preferencial-

las preguntas abiertas, las demostraciones teóricas y la 

ción de problemas basados en situaciones supuestas o 

Aun en las asignaturas prácticas es bastante empleada 

de evaluación, pero también se tienen en cuenta los 

teóricos, los informes de resultados, 

~~~pe-o y la participación de los estudiantes en 

asi como el 

las activi-

E los tres tipos de asignaturas se complementa la evalua

tareas y trabajos realizados fuera del aula. El objetivo 

al de las evaluaciones es sumativo, es decir, 9ue los 

os de éstas se emplean para tomar decisiones con respecto 

ación o reprobación de las asignaturas por parte de los 

es. pero muy poco se emplea la evaluación como instru-

a medir el grado de aprendizaJe de los estudiantes, a lo 

2 los cursos, con el fin de hacer los ajustes necesarios 

- ciones pedagógicas. 

- pac1ón cuantitativa del personal docente en actividades 

se puede apreciar con los siguientes datos: el 

os 152 docentes encuestados en el estudio afirmó haber 

en inves tigaciones de su respectiva universidad, para 

eces1dades planteadas por la misma institución, y un 

intervenido en investigaciones solic i tadas por persa-

• aades aJenas a sus universidades. El análisis de la 

s u mi nistrada sobre estas investigaciones permitió 

- e las primeras se reducen en muchos casos a trabajos 

=esa rollados por iniciativa de los profesores, sin 

7 



importancia apreciable fuera de las respectivas instituciones 

las segundas son, con frecuencia, trabajos de más envergadura 

implican mayores responsabilidades para las universidades, pue 

obedecen a comp t·om i sos rigurosos con entidades financieras 

tienen mayor proyección a nivel nacional. 

La participación directa de los estudiantes en la investigacié 

es bastante reducida, y se limita casi exclusivamente a la reali 

zación de sus respectivos trabajos de grado, con el fin de re 

solver problemas reales de las instituciones o del país, o pat' 

ampliar el campo de conocimiento en áreas especificas de 

ingeniería mecánica. De los siete programas 9ue participaron 

el estudio, en el momento de recoger la i n fo r mación seis de elle 

e :-: i g i an la realización del t r aba J o de grado como 

académico para optar al titulo de ingeniero mecánico. Con respe1 

t o a la e ~ tensión uni vers1tar1a, e 1 
1 1vel de participación 

personal docente es mucho mas baJo 9ue en la investigación, 

prácticamente ine x istente en el caso de los estudiantes. De es 

modo, la in vestigación y la extensión son act1v1dades secundari 

en las cuales participan solo algunos profesores, y la ingerenc 

de los estudiantes es aún más baJa o nula~ no e :dsten ne:-: 

fuertes y claros entre l a docencia, la in v estigación y la exte 

s1ón, por lo cual su relación es bastante pobre. 

Como complemento a la formación práctica impartida en las asign 

turas regulares en los trabajos de grado, algunos prograrr 

plantean otras alt e rnatJvas. Asi. uno de ellos incluye un seme 

tre de práctica obligatoria en la industria y otros promueven l 
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~cienes; 

s, pues 

~eras y 

-igación 

reali-

re-

o para 

de la 

en 

·espec

del 

y 

:e este 

-dar1as 

e xos 

semes-

s de vacaciones, 

e o. 

las visitas industriales y las prácti-

e punto de ~ista administrativo, la relación entre las 

as teóricas y prácticas se maneja a través de los pre-

os y los corre9uisitos. Los prerrequisitos se utilizan 

~a ant1zar que el estudiante ha obtenido los conocimientos 

antes de abordar la práctica; por su parte, los corre-

implican un acceso simultáneo, pero separado, a los 

eór1co y práctico de una .misma temática. Algunos pro-

estran sus preferencias por ofrecer las prácticas des-

las teorias correspondientes, mientras 9ue otros, en 

semejantes, se inclinan hacia la simultaneidad. Solo 

~e los siete programas participantes en el estudio se 

núme ro considerable de asignaturas teórico-prácticas, 

para desarrollar las distintas áreas del plan de 

o. se observa 9ue las práct icas obedecen a programa-

eestablecidas, de acuerdo con las cuales, los est ud ian-

·eal1zar una determinada serie de observaciones, ensa-

e as y mediciones, más o menos rutinarias y repetitivas , 

- ·ian de manera apreciable entre un periodo académico y 

EGIAS Y LOS METODOS PEDAGOGICOS 

establecer una delimitación precisa entre el aprend í-

9 



zaje teórico y el práctico. Como una primera aproximación, acep· 

temos 9ue el aprendizaje de la teoría se refiere a la asimilaci~ 

racional de conceptos, principios, leyes, métodos, procedimien· 

tos, datos e información, 

sobre el los. F'or su parte, 

en general, y al proceso de reflexi~ 

el aprendizaje basado en la práctic1 

tiene 9ue ver con la observación de fenómenos y situaciones, 11 

experimentación, el contacto con la realidad, 

conceptos teóricos a situaciones especificas, 

mentes y la resolución de problemas. 

la ap 1 icac ión di 

el uso de instru· 

Si ésto es asi, se debe reconocer que muchas de las llamada 

asignaturas teóricas, en los programas de ingenieria, t iene1 

dosis variables de práctica; y asi debe ser: en muy pocas asigna· 

turas se podrian alcanzar las metas deseadas, si la participaciól 

del estudiante se redujera solamente a apropiarse de los conoci · 

mientes del profesor, y aquel no realizara ningún tipo de aplic~ 

ción y de acercamiento a la real idad. De manera análoga, en 1 

mayor parte de las asignaturas prácticas existe un component 

teórico 9ue sustenta la actividad propiamente práctica. Quizá 

este hecho está indicando que el aprendizaje de la ingenierL 

tiene 9ue ser teórico y práctico a la vez, y no es convenient 

separar estos dos componentes, 

p lanes de estudios. 

de manera forzada, dentro de lo 

La discriminación en asignaturas teóricas y prácticas, sobre tod 

en las temáticas 9ue exigen explícitamente la necesidad de con 

templar los dos componentes, ha sido una división forzada y arb1 

traria que obedece principalmente a razones administrativas, pue 
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, acep

i lac i ón 

es, la 

-1ón de 

1nstru-

~ lamada s 

ti e nen 

=ipación 

aplica-

en la 

=>onente 

Quizás 

en 1. ente 

--: de los 

todo 

con-

arbi-

a tilización de recursos fisicos, como aulas, labora-

1pos, pero riñe con la conveniencia pe da969ica que 

ejar integralmente los aspectos teóricos y prácticos. 

ación de la teoria y la práctica como dos instancias 

1ento, separadas e inconexas, acarrea diferentes con-

os: Los estudiantes tienen poca motivación por las asi9-

-eór1cas, al no encontrarles relación con la realidad, y 

cipación activa en ellas es minima. Los enfoques de la 

e 

a práctica con frecuencia son diferentes, o aun diver-

las asignaturas son ofrecidas por distintos profe

cual ocurre a menudo. Cuando los estudiantes cursan las 

s prácticas, muchas veces ya han olvidado o no encuen-

ación con la teoria correspondiente. Las prácticas se 

mucha frecuencia a comprobaciones repetitivas y ruti-

lugar de ser aplicaciones reales de las teorias, que 

desarrollo integral de los estudiantes y fomenten su 

o a la actividad profesional. No hay un trabajo or9a-

anente de los estudiantes en investigación. 

ación entre la teoria y la práctica no puede entenderse 

su a de momentos teóricos y de momentos prácticos, sino 

elación teórico-práctica permanente en todas las áreas 

Tal vez lo más adecuado sea abandonar el 

1cotómico de teóricas o prácticas que ostenta la mayor 

e as asignaturas de ingeniería en el presente, 

la opción más flexible de actividades 

y deci

teórico-

entendidas como aquellas en las cuales se combinan e 
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integran acciones c:iue permiten enfatizar en uno Ll otro aspect1 

de acuerdo con las características del tema a 9ue se refier1 

Por supuesto, no se trata de utilizar solo los métod1 

pedagógicos 9ue se emplean en las denominadas actualmente asi9n, 

turas teórico-prácticas <las cuales dejan mucho 9ue desear), si1 

' de tomar este esc:iuema básico de integración del conocimiento pa 

desarrollar todas las estrategias y métodos que se conside~ 

convenientes. 

Con lo anterior no se pretende 9ue . todo aprendizaje deba tener 

componente teórico y uno práctico con énfasis más o menos equiv 

lentes, ni se trata de disminuir el rigor eminentemente te6ri 

de las áreas c:iue asi lo exigen. Lo 9ue se busca es superar 

rigidez actual de los programas de in9enieria, motivada por 

aceptación de solo dos alternativas mutuamente excluyentes pa 

acceder al conocimiento (con los problemas que esto conlleya>, 

en camb i o tener la posibilidad de combinar diferentes opcion 

c:iue permitan un aprendizaje integral, dando una importancia esp 

cial a la participación de los estudiantes en las diferent 

actividades y al contacto de éstos con la realidad. 

* Se prefiere hablar de •actividades~ teórico-prácticas y no so 
de asignaturas, pues estas últimas implican una rigid~z curr 
cular y una parcelación del conoci~iento, no siempre conveni~ 
tes. Posiblemente i: estructuración de los planes de estudi 
con base en una cierta cantidad de asignaturas siga siendo 
opción más viable y adecuada, y se continue utilizando en 1 
programas de ingenieria. El próposito de esta ponencia no 
impugnar la existencia de asignaturas, pero si se consid 
importante desarrollar otras actividades complementarias a 
asignaturas, como parte integral de los planes de estudios. 
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aspecto, 

refieran 

métodos 

asigna

r>, sino 

para 

onsideren 

tener un 

e9uiva

te6rico 

erar 

por 

la 

la 

para. 

.eya > , y 

opciones 

-1a espe

.ferentes 

no sol 

opuesto implica que el profesor ceda el protagonismo 

es udiantes. Las estrategias pedagógicas que giran 

e profesor poseedor del conocimiento deben combinarse 

s centradas en los estudiantes. Más que un transmisor de 

el p t'ofesor debe ser un guia y un apoyo de los 

Estos, por su parte, deben abandonar la actitud 

'eceptiva para responsab1l1zarse directamente de su 

e y su acceso di conoc1mientu. 

echar mano de muchas est~ateg1as y métodos pedagógicos 

experimentados, o bien, planear y desarrollar los que 

=e·en pertinentes, de acuer--dei c:on el tema que se vaya a 

los resultados se quieran lograr· y las 

as del pt' ofeso r . '' Las estrat;eg1as son grandes enfoques 

--=- gue se difer'enc:1an entre si porc:iue parten de obJet1vos 

dist1ntos o de concepciones pedagógicas d i s t 1 n t as '' 

étodos son formas concretas d~ apl1car una estrategia. 

era 9ue la formación de los ingenieros se puede lograr 

pr1nc1palmente dos estrategias: 'I a e :: posi ti va, e:<pre-· 

vés de la clase magistral, 

=escubrimiento, es decir, 

y la estrategia de aprend1 -

la enseñanza orientada hacia 

gac1ón. mediante la eJecuc1ón de proyectos reales o a 

a solución de problemas; sin eYcluir la posibJl1dad de 

~ ·as estrateg ias, cuando se considere conveniente. Cada 

puede ser implementada a través de diversos métodos; 

~esores muchas veces inventamos nuestros métodos dentro 

s ·e egia y duramos más con una estrategia que con otra o 
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trabajamo~ con dos; somos un poco eclécticos y vamos ideando un 

manera de cristalizar esa gran estrategia, de ponerla en opera 

ción, de implementarlan (7). Entre muchos métodos peda9ó9icos qu 

pueden ser de utilidad en la formación de ingenieros, se sugie 

ren: la clase magistral, la clase común, las simulaciones, la 

investi9aciones, las discusiones dirigidas, los trabajos en equi 

po, los talleres, las prácticas industriales y profesionales, le 

demostraciones, las conferencias, los trabajos dirigidos, 

pasantias, los trabajos de campo, las visitas de observación. 

Por supuesto, la clase magistral tiene ventajas y desventaja1 

Sus ventajas más importantes son: permite aprovechar al máxi, 

los conocimientos y la experiencia del profesor; se enfoca dir~ 

tamente en las ideas del docente; brinda la posibilidad de cubr 

temas extensos, cuando sea necesario; es útil para introdLlC 

temas nuevos que sienten las bases para otros tipos de aprend 

zaje o para reforzar lecturas y estudios previos de los alumno 

facilita el desarrollo de temas poco accesibles para los est 

diantes; se presta para trabaJar con muchos estudiantes y exi 

minimos recursos de aula. 

Como principales desventajas de la clase magistral se anote 

tiende a ser un proceso de comunicación en una sola via, por 

cual el estudiante asume un papel pasivo; da énfasis a los in1 

reses del profesor, más que a los de los estudiantes; estim 

principalmente la memorización, en detrimento de otras formas 

aprendizaje; es menos efectiva 9ue otras estrategias para 

desarrollo de habilidades y actitudes; avanza al ritmo impu~ 
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las 

equi

las 

las 

=ubrir 

estu

exige 

1nte-

de 

el 

l profesor, a veces sin tener en cuenta las necesidades 

de los estudiantes; estimula la aceptación 

y 

del 

- ~ses utilizadas más comúnmente en las áreas profesionales 

·agramas de ingenieria son de tipo expositivo y tienen el 

~oque, pero son menos rigidas que las clases magistrales 

E te dichas; los grupos de estudiantes en estas clases no 

umerosos como suelen ser en las magistrales y, aun9ue no 

ción indi vidual a los alumnos, por lo menos se intercam-

eg ntas y respuestas entre el profesor y los estudiantes. 

-9 na frecuenc ia se emplean clases magistrales, 

signaturas de formación básica. 

sobre todo 

ses magistrales y comunes indudablemente son adecuadas y 

as para desarro llar diversos temas y aspectos de la 

Pero aun estas clases pueden ad9uir1r ma yor agilidad 

s provechosas para los estudiantes si se complementan de 

adecuada con actividades tales como simposios, mesas re-

o conferencias, con la ayuda de otros docentes o profes10-

ernos a la institución. De igual modo, los estudiantes 

entar su participación a través de seminarios, discu-

lluvias de ideas, entre otras actividades. 

go, los esfuerzos que se realicen en este sentido no son 

Se considera, además, 9ue el nivel actual de utili-

las clases tradicionales es excesivo y, por tanto, debe 

· sensiblemente en favor de otro métodos más participati-
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vos, investigativos y dinámicos, que estimulen el interés y la 

motivación de los estudiantes, les permitan poner en práctica los 

conoc i mientos adquiridos y los enfrenten a la realidad de la 

profesión y del pais. De ig u al manera, resulta necesario imple-

mentar estrategias, métodos y acti v idades que coadyuven en el 

desarrollo de actitudes, habilidades y valores en los estudian-

tes, aspectos que tienen tanta o mayor importancia que los mismos 

conoc i mientos adquiridos durante e l paso de ac:¡uellos por 1 

un 1vers1dad, en cuanto formación 9 u e les permitirá desempeRars 

como profesionales y c omo ci udadanos . 

Asi, por ejemplo, las prác ticas enfocadas hacia la resolución d 

p r oblemas reales (no las p r ácticas rep e ti t i vas, 9ue pueden se, 

nec esarias en algunos c asos) permi t &n a los e st ud i antes desarro 

ll ar su propias inici a t i v a s, a po r t ar sol uc iones originales 

adopta r posic iones c riticas; l o s tal leres f aci litan la apl1cació 

del principio de 
lt . , I 
aprende r h ac iendo ; l as p a s antias pueden fomer 

tar l a capacidad para el trabajo i nte r d isc1plJnar1 0; a través 

los trabajos personales se pueden d esa rro l lar las c apacidades 

investigación, de anál isi s , d e s í n t e sis y de au t o a prendizaje; 

lider azgo, la solidaridad s oc ial. e l ~en~i d o d e n ac ionalidad y 

c r eatividad 

nidad ; las 

pueden set' estimulados e n lc'\ s prácticas con la 

actividades fuera de la universidad coadyuvan 

contex tualización de la profes i ón dentro d e la realidad del 

''como la actividad académica se reduce en gran medida a 

clases ... ' se ha descuidado e l verdadero sentido de la 

a 

de l educando, que t iene 9ue ver con 'un más allá de insond 
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de 

los 

la 

imple

- en el 

s mismos 

por la 

peRarse 

ución de 

ser 

desarro-

.~ales y 

fornen-

-~avés de 

=ades de 

el 

la comu-

a la 

del pais. 

a dictar 

ormaciór 

.~sondable 

I e a , con los procesos vitales del conocer y el apren-

ado ' curriculo latente' y 'oculto', que 'no tolera la 

signatura' pero que si tiene que ver directamente con 

e enea de aprenderes: 'aprender a ser'; 'aprender a 

'aprender a crear'; 'aprender a aprender y comprender'; 

a adaptarse'; 'aprender a convivir'; /aprender a pen-

QUé no, 'aprender a descubrir la trascendencia'u (9). 

propósitos de esta ponencia no permiten hacer la 

y el análisis, ni siquiera someros, de diferentes 

s oedagógicas, sus métodos y las caracteristicas de 

éstos. Para ampliar la informaci ón al respecto, se 

-o sulta de literatura especializada. La idea general 

~se expresar es la conveniencia de seleccionar y utili-

=-·ategia y el método pedagógico más adecuado en cada 

la 1nte9rac1ón permanente de la teoria con la prác

i=ar actividades prácticas participativas e investí-

el log ro de los objetivos propuestos. 

a entemente procesos de investigación. 

el desarrollo de la creatividad en el estudiante. 

espíritu critico y reflexivo del estudiante. 

estimulan la aplicabilidad de los conceptos. 

saber a la realidad inmediata. 

es udiante a su desarrollo integral. 

a integración curricular, 

- e¿ estudiante. 
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Convierten al estudiante en agente de transformación social. 

Garantizan el derecho de cada hombre a realizarse plenamente) 

a participar de su propio porvenir• (10). 

DOCENCIA, INVESTIGACION Y EXTENSION 

Como complemento al empleo de estrategias y métodos pedagógicos 

más adecuados, se considera de la mayor importancia lograr une 

vinculación estrecha entre la docencia, la investigación y le 

extensión que se realizan en las instituciones, con el fin de que 

los estudiantes alcancen una formación integral. En este aparte 

se hacen algunas refle Y1ones sobre la manera en que se puede 

procurar una mayor relación entre estas tres funciones básicas d 

la universidad y las razones por las cuales conviene promover lo~ 

nexos entre ellas. 

La primera condición para lograr este vinculo se encuentra en e 

personal docente. Además de sus conocimientos teóricos, es dese2 

ble que los profesores encargados de las áreas profesionales e 

las carreras tengan una gran experiencia en el ejercicio de 

ingenieria y se mantengan constantemente actualizados con 

to a los últimos avances cientificos y tecnológicos relacionad 

con sus campos de trabajo. De esta forma, dispondrán de un val 

so bagaje teórico-práctico para planear y desarrollar actividac 

realistas, 

profesión. 

dinámicas y acordes con el estado de desarrollo de 

Entre otras, se proponen dos alternativas para que los profese 
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ial. 

mente y 

agógicos 

una 

y la 

de c::¡ue 

aparte 

puede 

sicas de 

ver los 

de 

respec-

,ofesores 

con esta condición. La primera consiste en disponer de 

de planta que empleen una parte apreciable de su 

ejecutar trabaJos de investigación o extensión, simL1l-

con la l~bor docente. 

distintas actividades. 

buscando el refuerzo reciproco 

La segunda posibilidad es que 

s 1tuciones cuenten con profesores de tiempo parcial que 

la mayor parte de su tiempo al ejercicio profesional 

l a universidad, con la condición de que los temas de 5us 

y actividades curriculares en la universidad coincidan 

s campos de desempeño profesional. 

opción permite un fortalecimiento vigoroso y continuo 

campos del con o cimiento que la institución considera 

al rl esarroll a r de manera coherente e integral, 

la 1nvest19ación y la extensión. La segunda alter-

más adecuad a para desarrollar áreas indispensables de 

d e estudios en los que la 1nst1tuc ión no es fuerte n1 

==eci almente interesada en profundizar. 

--- c 1pación de los profesares de planta en actividades de 

y e:{tensión, y la condición de profesionales en 

profesores catedráticos, tienen gran incidencia 

~ormación de los estudiantes, a través de las iniciati-

ten9an los docentes para llevar a cabo las actividades 

es que se les encarguen. De igual manera, esta s1tua-

dar a los estudiantes una visión real y actualizada 

y el desempefio profesional, y facilita la programación 

ida.des fuera de la universidad, tales como visitas téc-
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nicas, prácticas profesionales, pasantias o prácticas de campo. 

Conviene insistir en la conveniencia de que haya un n~mero apre

ciable de profesores de tiempo completo o dedicación exclusiva, 

que combinen sus labores de docencia con la investigación y la 

extensión, pues ellos poseen las mejores condiciones de forma-

ción, experiencia, tiempo y recursos para planear y desarrollar 

cátedras, actividades, prácticas y evaluaciones adecuadas, asi 

como para involucrar directamente a los estudiantes en la 

ti9ac1ón y la extensión universita~ia. 

inves-

Otro aspecto importante para vincular la docencia con la investi

gación y la extensión tiene relación con los planes de estudios. 

La participación temprana y permanente de los estudiantes en las 

labores de investigaci ó n y extensión que adelante la instituciór 

se debe promover a t r a vés de las diferentes asignaturas y activi-

dades que lo permitan , incluyendo los trabajos de grado. De est-

manera, los estudiantes aplican sus conocimientos teóricos a 1-

reso l ución de problemas reales de la ingenieria, de la comunida 

y del pais. La institución puede planear algunos programas d_ 

investigación, 

de e x tensión, 

divididos adecuadamente en proyectos, y trabajo_ 

para que sean desarrollados con la colaborac i ón de 

estud iantes de los diferentes niveles, 

ción de los profesores. 

bajo la asesoría y direc-

No debe olvidarse que la legislación vigente sobre la educaci 

superior establece que la formación universitaria, 

cual están incluidos l o s p rogramas d e ingeniería, 

2 0 

dentro de 

debe tener 



apre-

la 

-arma-

asi 

~ves-

las 

esta 

a la 

caci6n 

la 

en la fundamentación investigativa. Este énfasis solo 

g r arse mediante una labor constante de los estudiantes 

dades de investigación a lo largo de toda su carrera, 

supervisión de los profesores. Además, es importante 

a formación de los estudiantes en aspectos metodológi-

=o ceptuales de la in v es t igación, 9ue los provean de las 

-e=esarias para acometer el trabajo en proyectos y trabajos 

-·ces. 

-e~ servicio prestado a través de sus egresados, la univer

.ene un compromiso permanente con el pais y con la sacie-

= 2 coad y uvar en la solución de sus necesidades. La resolu

-E o·oblemas complejos enfrentados por entidades bien canso

oficiales o p r ivadas, se ha abordado con éxito mediante 

scripción de contratos entre las universidades y las enti-

nteresadas, pero los problemas de las comunidades econó-

c--e más necesitadas no se pueden resolver con este esquema. 

- ácticas estudiantiles constituyen un medio adecuado para 

s estudiantes participen en prog r amas de e x tensión un i ver-

tendientes a apoyar a la comunidad en la 

~ lemas básicos. 

resolución 

e lado, parece e x istir un consenso sobre la necesidad 

de 

de 

ingeniería tenga su apli c ación última en la búsqueda del 

humano y el desarrollo social. Pero la universidad no 

-s~erar a 9ue el ingeniero, ya egresado, empiece a adquirir 

de las repercuciones sociales, ecológicas, culturales, 

caso politicas de su profesión, pues sobre el profesional 
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se ejercen fuertes presiones que a veces van en contra de est 

ideal. Ni tampoco se adquiere esta a c titud con el solo concurs 

de exposiciones t e óricas, sean ellas relativas al campo profesio-

nal o socio-humaníst i co. Una alternativa viable es la práctic 

continuada con la comunidad, la cual puede resultar altament 

positiva para que los estudiantes reconozcan la función social de 

su profesión, con sus implicaciones, desde sus aRos de universi-

dad y la pongan en práctica más adelante, 

sional. 

durante su vida profe-

CONTRIBUCION DE LA PRACTICA A LA FORMACION INTEGRAL 

La mencionada interrelac ión e x istente entre la teoria y la prác

tica hace difi c1 l separar los resultados que se pueden alcanza 

con unas y otras a c tividades. Sin embargo, si es i mportante tene 

en cuenta y aprovechar los recursos que ofrecen las distinta 

estrategias y métodos pedagógicos , para alcanzar los objetivo-

curriculares que se hayan previsto. Ent r e muchas posibil i dades, 

continuación se sugieren a lgunas met as , para el cumplimiento 

las cuales puede resultar de mucha u til idad el empleo de act 1v -

dades prácticas, es decir, aquellas e n l as que exista una ampl1 

participación de los estudiantes: 

Una finalidad de las prácticas en los planes de estudios d 

ingeniería es complementar e i ntegrar el aprendizaje teóricc 

mediante la comprobación, 

cipios y leyes. 

aclaración y descubrimiento de prir 
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.. tamente 

iversi
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te tener 

:1stintas 

= jetivos 

.dades, a 

de 

activi

a amp 1 ia 

dios de 

:eórico, 

de prin-

cas también se emplean para familiarizar a los estu-

ca la manipulación de instrumentos y equipos de uso 

e l ejercicio de la ingenieria. 

facilitan y estimulan el desarrollo de actitudes, 

-ades y valores en los estudiantes. 

práctico es fundamental para lograr 

19at1va de los estudiantes. 

la formación 

ácticas permiten a los estudiantes enmarcar su profesión 

de un contexto económico, social y cultural. 

acticas son un medio idóneo para experimentar el 

1sciplinario. 

trabajo 

a és de la práctica, el estudiante puede conocer de cerca 

ambiente y el campo de acción de su futura profesión, 

~~.-~~ar el desempeffo de profesionales homólogos y experimentar 

abajo profesional. 

=r áctica facilita el acercamiento a los recursos y procesos 

- o ógicos 

esiones. 

utilizados en las distintas disciplinas y 

r,cticas estudiantiles constituyen un medio adecuado para 

las universidades colaboren en la búsqueda de soluciones a 

problemas básicos de la comunidad. 



CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Para que sea posible aplicar las sugerencias indicadas 

mente, con miras a lograr una formación más integral 

estudiantes, es necesario contar con las condiciones adecuadas 

realizar diversas acciones. 

En primer lugar, hay que desarrollar un proceso de información 

motivación entre directivos, profesores y estudiantes, con el fi 

de poner en evidencia la necesidad de mejorar los métodos 

utilizar nuevas estrategias pedagógicas, de modo que se cree u 

ambiente propicio y receptivo hacia el c ambio y la innovaciór 

Además, se debe implementar un programa de capacitación pa 

contribuir a la formación de los profesores que no tengan suf1 

cientes conocimientos y experiencia en el uso de métodos y recu· 

sos pedagógicos . 

De otro lado, el uso de estrategias más participativas deposi~ 

la mayor responsabilidad del aprendizaje en el estudiante, co 

ya se ha indicado. Por tanto, esta innovación debe ir acompaRa 

de un aumento notable en el uso de recursos tales como bibliote 

cas, centros de documentación, hemerotecas, laboratorios, y ce~ 

tros de cómputo, por parte de los estudiantes. Del mismo modo, 

debe procurar la agilización del trabajo en aulas y laboratorio_ 

mediante el empleo de acetatos, diapositivas, videos, modelos 

computadores, peliculas y demá s recursos pertinentes. 

El proceso de formaci ón integral teórico-práctico debe ser impl~ 
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anterior-

de 

ecuadas y 

rmación y 

on el fin 

étodos 

cree 

~ovación. 

16n 

an sufi-

y recur-

y cen-

·a torios, 

odelos, 

.o ~argo de todo el plan de estudios, 

5 s semestres o periodos académicos. 

y no limitarse a 

Se considera que 

Puntuales, como las pasantias de vacaciones, 

práctica industrial o los trabajos de grado, 

los 

todos 

-andado buenos resultados como complementos prácticos 

ación eminentemente teórica que se imparte actualmente 

constituyen un valioso refuerzo a 

propuesta, pero no la sustituyen. 

el ingeniero 6cómo aprende? Haciendo, y la 

~ue podriamos hacernos en este momento es: si la inge-. 
aorende haciendo, previas unas buenas bases, 6por qué 

=-osa hacer ese aprendizaje de la ingenieria desde la 

e vez de dejarlo hasta cuando el estudiante llega a la 

s a donde va a tr a bajar y empieza a tener problemas? 

nos metemos desde el principio a hacer ingenieria en 

y aprendemos ingenieria haciendo, 

s buenas bases?u (11). 

cultivando lógica~ 

_-genieria significa empezar a resolver problemas del pais 

a ingeniería, o sea, para que haya una práctica real, 

a la realidad, no los laboratorios que son 

no los talleres que son simulaciones, tenemos que 

a resolver problemas reales de ingenieria dentro de la 

y eso nos implica que grandes grupos de profesores 

lQUemos a trabajar en un solo tema y a ser buenos en ese 

que a su vez el estudiante pueda mirar todo ese tema 

o sea, pueda ver cómo surge un proyecto de ingenieria 
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de-.de la inquietud social que lo genera hasta la solución mucha 

veces plasmada en obras físicas como máquinas, 

cienes <*>. Para 9L1e él pueda sentir esa ingeniería, vivirla 

adquirir esa iMtuición, esa habilidad, esa destreza que lo hace 

ingeniero, tiene que recorrer el camino completo y tiene que 

recorrerlo con la fa c ultad, con sus profesores y eso nos implic 

ponernos a hacer in9enieria en algo; no podemos, con nuestro 

recursos, hacer ingenieria de todaN (12). 

El proceso de evaluación es otro aspecto metodológico que merec 

ser revisado. De la evaluación sumativa, enfocada casi exclusiv~ 

mente hacia la toma de decisiones sobre la aprobación o reproba 

ción de asignaturas se debe desembocar en la evaluación format 

va, dirigida a aprecia r pe rmanentemente el desarrollo y aprend 

zaje de los estudiantes, con el fin de tomar las medidas corree 

tivas a que haya lugar, en el momento oportuno. También se deb 

procurar que una buena cantidad de las evaluaciones usadas en 

actualidad, basadas en demostraciones teóricas y ejercicios rel 

cionados con situaciones supuestas, sean reemplazadas por form-

de evaluación más amplias e integrales, apoyadas en la resoluci 

de problemas reales de ingeniería, con diferentes grados 

dificultad. Como complemento de lo anterior se · debe fomentar. 

autoevaluación de los estudiantes, mediante la cual ellos mismo~ 

* ' Sánchez propone que cada facultad se especialice en unas pee 
áreas especificas de la ingenieria, evitando la dispersi 
debido a la limitación de todo tipo de recursos que tienen 
universidades. De este modo, es posible realizar proyect 
completos, con la participación de profesores y estudiantes. 

26 



ión 

construc-

vivirla 

que lo 

tiene 

nos implica 

n nuestros 

c¡ue 

exclusiva-

1 o reproba

tn formati-

1 y aprendi

.das corree-

>ién 

isadas 

: i c i os 

s 

a resolució 

grados 

fomentar 

llos mismos 

n unas poca 
dispersión 

e tienen la 
r proyecto 
udiantes. 

1c1ativa para verificar sus niveles de conocimientos; 

e aluac1ón deja de ser una forma de coacción docente, 

~-··--·irse en un instrumento manejado por los mismos estu

consonahcia con el proceso de mayor responsabiliza

rop1a formación que se propone. 

- echamiento de las relaciones ~ntre las actividades te6-

o·ácticas previstas en los planes de estudios, es una 

útil para lograr la formación integral de los estu-

e ingenieria. 

reemplazar la actual estructura de los planes de 

basada en asignaturas teóricas y prácticas, 

ás flexible de actividades teórico-prácticas, 

por 

en 

la 

las 

se utilicen las estrategias y los métodos pedagógicos 

Jor se adapten a las temáticas o a los obJet1vos c¡ue se 

canzar, en cada caso especifico. 

- e enfatizar el uso de estrategias y métodos pedagógicos 

evan la participación de los estudiantes y el acerca-

a la realidad. Los profesores deben desempeAar, 

el papel de guias y apoyos, y los estudiantes 

esponsabilizarse más por su aprendizaje y su acceso al 

esar10 implementar estrategias que estimulen el desarro-
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llo de actitudes, habilidades y valores en los estudiante 

aspectos que son tanto o más importantes que los conocimient 

adquiridos. 

Además de hacer la innovación en el uso de estrate9ias y mét 

dos pedagógicos, es fundamental buscar las condiciones q 

faciliten y promuevan el fortalecimiento de las relacion 

entre la docencia, la investigación y la extensión. 

Se debe tener claridad con respecto a los metas que se pers 

guen en los programas curriculares, con el fin de poder plane 

las estrategias pedagógicas gue más se adapten a la consecus1 

de dichas metas. 

La innovación en el empleo de estrategias pedagógicas debes 

precedida por un proceso de información y motivación de dire 

tivos, profesores y estudiantes, y un programa de capacitac1 

del personal docente. 

Las estrategias participativas exigen el uso frecuente de r 

cursos de apoyo, tales como bibliotecas, hemerotecas, centr 

de cómputo y laboratorios, y recursos de aula~ como acetat 

diapositivas, videos, modelos, computadores y peliculas. 

- La integración teórico-práctica ha de ser permanente a lo la 

de todo el plan de estudios y, por tanto, no puede limitars 

actividades puntuales, tales como el trabajo de grado, 

semestre de práctica o las pasantías. 
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REGION SITIO DE PRACTICA PARA LA INGENIERIA JAVERIANA DE CALI 

Ing. P. ALVARO ENRIQUE ALVAREZ ENTRENA, S.J. 
Decano Académico 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI 

·1enen con frecuencia estudiantes y visitantes a nuestra Universidad, 

·er los Laboratorios de Ingeniería. Puesto que en Ingeniería se tra

"hacer Ingeniería" y no de hablar de Ingeniería, es lógico la preo

·~ por este aspecto. Ya que el des·arrollo de magníficos Laboratorios 

o costoso y que consume demasiado tiempo, la Facultad de Ingeniería 

.ontificia Universidad Javeriana de Cali, ha tomado otro enfoque para 

ema, especialmente en Ingeniería Industrial más que en cualquier 

~-oo de Ingeniería. La Facultad reconoce que sus estudiantes desean 

E el mundo real de la Industria que estudiar la simulación de comple

-?resariales en casa. Por lo tanto el departamento se esfuerza en 

a los estudiantes a la comunidad y viceversa. Lo anterior no quiere 

e no se tengan muy buenos laboratorios en Ciencias Básicas (Física, 

ca y Computadores. 

~epto del estudiante que trabaja en el mundo real de los problemas 

y Empresariales parte de las visitas que se realizan en diver

erias y distintos semestres, en trabajos parciales sea por convenio 

·ación de servicios que realiza la Facultad y formalmente en el Semes

Dráctica que casi siempre continúa al menos medio tiempo junto con 

·so Trabajo de Grado, en el Décimo Semestre. Se ha antecedido el curso 

entos de Investigación. Desde el curso de Fundamentos de Ingenie

P~tamos a nuestros estudiantes al trabaJo 1 a la conciencia de un 



espíritu empresar ial y al uso de las facilidades que ofrece la comunidad: 

que complementa l os diferentes cursos. De modo que el uso de la comunidac 

empresarial, l a r egión como laboratorio, moldea el currículum (véase los 

anexos 1 y 2 y los cursos enumerados). 

Los nuevos estudiantes toman el curso de Fundamentos de Ingeniería cuyo re

quisi t o es pr esentar al final un Trabajo en el cual el estudiante identif: 

un problema de una Industria o de una Empresa de servicios. El estudiantE 

indica el modo como se está solucionando el problema y él debe escribir u~ 

info rme acerca de la organización y las técnicas de Ingeniería Industrial 

que se usan. ~o se trata de un trabajo de inves t igación bibliográfica; a_

gunos e studiantes selecc ionan empresas con las cuales tienen facilidades 

de acceso porque trabajan algunos parientes etc. Algunos leen Traba j os 

Grado r e l ac ionados con e l Trabaj o , a partir de conferencias por áreas. 

Es el curso de Organizaciones, ya a mitad de la Carrera, el siguiente 

rual se ex ige un Trabajo práctico que recoja a modo de aplicación los 

ci pios vistos en c l ase. A través del análisis de síntomas, identi ficac if

del problema, organizac i ón de l os datos y un pla n para i mplementa r soluc_ 

Lles, el estudiante va adquiriendo dominio en la pres entación de propuesr-_ 

que mejo ren el nivel administrat ivo para la toma de decisi ones. 

La Práctica Industrial pues no es algo ajeno a lo que se ha venido enfa-

zando y está en re l ación con e l curriculum de la Carrera, 

la Tesi s de Grado :· tangencia l mente con otros cur sos . 
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rtante de los cursos profesionales son también los proyectos en 

reales y las visitas industriales realizadas tanto a nivel de los 

'sicos como de los profesionales . 

_ - estudiantes deben tomar obligatoriamente un semestre de Práctica 

Actualmente han pasado 11 promociones de Práctica, con un total 

os en Ingeniería Industrial y un promedio de 100 empresas donde 

_ntran desarrollando importantes trabajos dentro del amplio aspecto 

eniería Industrial. En Ingeniería de Sistemas tres promociones, 

antes y 44 empresas. Detallaremos los puntos principales de la 

ndustrial: 

CONSISTE EL PROGRAMA DE PRACTTCA INDUSTRIAL 

ombre lo indica, mediante este programa se da la oportunidad al 

a su grado (9Q semestre) de practicar, con vinculación 

entro de una empresa y de desarrollar una experiencia pre-profe

con el fin de facilitarle algún conocimiento previo del ambiente 

al va a trabajar una vez concluya sus estudios. Es una simulación 

y su trabajo puede ir desde servicios en la Universidad hasta 

- en su propia empresa o de sus familiares con asesoría de un Profesor 

- cultad. 

rama de Práctica Industrial se lleva a cabo como parte de la forma

~rodelnoveno semestre de Carrera, con dedicación total para las 

las que los estudiantes presten sus servicios; es dec ir con una 

de tiempo completo. Se reconocen 8 créditos académicos. El 

e puede tomar hasta 10 créditos: una e~ectiva que se puede dejar 



para décimo semestre, si hay mucha carga y una obli gatoria: Evaluación de 

Proyectos: una humanística de dos créditos y un Seminario, en horas noctur

nas y los sábados de modo que no rompe su actividad "académica pura". 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

La Práctica Industrial pretende lograr para el Ingeniero en proceso de for

mación una serie de objetivos específicos entre los cuales se enumeran: 

Lo familiariza con la disciplina laboral y con las características 

namiento de las instituciones y -empresas del Valle y de Colombia. 

Ofrece la posibilidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a· 

vés de los cuatro primeros años de la Carrera. 

Se prepara para una mejor asimilación y enriquecimiento de las siguientes 

asignaturas, una vez concluya la Práctica, así como para obtener una mayo~ 

visión de organización para la realización del proyecto de grado. 

Ofrece la oportunidad de desarrollar aptitudes y gusto por un área 

nada de trabajo, de gran utilidad para su futuro profesional. 

Da a conocer el sentido de responsabilidad e interrelación con superiores 

diferentes secciones de la Empresa y con otros estamentos de la empresa. 

Desarrolla la capacidad de análisis de problemas y el planteamiento de po 

bles alternativas de solución. 
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DE APLICACION Y CAMPOS DE ACCIONEN INGENIERIA INDUSTRIAL 

- genieria Industrial 

_nque el principal sector económico en el que el practicante industrial 

_:eva a cabo su trabajo es el de la INDUSTRIA, es necesario tener en 

_ enta que también se desenvuelve con éxito en los sectores del Comer-

10 y la Agroindustria; además está preparado para trabajar en entidades 

e Sector Público y en condiciones -de laborar en empresas de Construcción 

e Servicios. Igualmente a nivel de Microempresas. 

=-- Ingeniero Industrial Javeriano por su formación integral está apto 

ra desempeñarse en las diferentes áreas de trabajo en la empresa, te

endo en cuenta cualidades comunes como el análisis, la planificación, 

toma de decisiones, organización, optimización y desarrollo de nuevos 

' todos de trabajo. 

s principales campos de acción en que es útil para la empresa el prac

_cante industrial son amplios y se destacan entre otros, los siguientes: 

- DUCCION 

- ·GENIERIA ECONOMICA Y FINANZAS 

CADEO Y VENTAS 

. ISTRACION 

TEMAS Y SISTEMAS DE INFORMACION 

- r IONES INDUSTRIALES 



También el practicante se contrata para Investigar y desarrollar un 

nuevo proyecto, para estudios determinados o para trabajar exclusi

vamente en la organización de un nuevo frente de trabajo. 

3.2 Ingeniería de Sistemas y Computación 

6 

Los principales campos de acción en que puede ser útil para la empresa 

el practicante de Sistemas son amplios y se pueden destacar, entre otr 

los siguientes: 

Sistemas de información en la administración o producci6n 

Administración de bases de datos 

Ingeniería de Software 

Lenguajes de programación;teleinformática 

Especificación y evaluación de Sistemas de Cómputo y Software 

Desarrollo de aplicaciones 

También el practicante puede ser contratado para INVESTIGAR Y DESARROLLAR ' 

NUEVO PROYECTO, PARA ESTUDIOS DETERMINADOS o para trabajar exclusivamente 

en la organización de un NUEVO FRENTE DE TRABAJO. 
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_ -os PARA LA EMPRESA 

:ndustrial no sólo bene f icia al estudiante sino que trae grandes 

-a la empr esa dadas las mi smas características del programa. 

-idad de seleccionar prac t i cantes con buenas aptitudes admin i s

técnicas como result ado de la estructuración curricular de 

de Ingeniería Industrial en sus primeros ocho semestres . 

_ ~ idad de vinculación con e l programa y diversidad de a plicación, 

~- el practicante está capacitado de acuerdo con los puestos di s

es y l a s necesidad es específicas de la Empresa. 

-rollo de proyectos es pecíficos que las Empresas, generalmente no 

e llevar a cabo con sus empleados corrientes de nómina. 

-enamiento y conocimiento de la Empresa a fu turos profesionales 

' s tarde pueden llegar a f ormar par t e de l a enti dad . 

c i tación a bajo costo de niveles med i os para quienes a cor to plazo 

entrar a f ormar parte de los cuadros directos de la organi zación 

i miento de la Univers i dad a través de es t os traba j os que implican 

- es t igaciones o asesorías posteriores etc, con la consigu i ente inyección 

evos conocimientos y t écnicas en l as que la empresa puede estar 

asada 



S. INTEGRACION UNIVERSIDAD-EMPRESA 

El Programa de Práctica Industrial está enmarcado dentro de los objetivos 

de la Universidad Javeriana y hace partedelpensum normal de su carrera d 

Ingeniería Industrial y de Ingeniería de Sistemas y Computación, que bus 

la formación integral del Ingeniero Javeriano y un complemento práctico 

la formación académica. 

Desde el inicio de esta nueva Facultad en Cali, en 1980, se planteó la n 

sidad de establecer un programa de esta índole pretendiendo un mayor con 

miento e interrelación de los futuros profesionales con el medio industri 

y empresarial vallecaucano, así como con la práctica laboral . 

Es así como la Universidad con este programa no sólo busca un beneficio 

sus estudiantes en su mejor preparación, sino también contribuir con sus 

cursos humanos en la prestacióndeun servicio a la comunidad y al desarri 

de la región y el país dentro del marco teórico-práctico del Ingeniero 11 

trial y del de Sistemas e igualmente que se conozca la Universidad y el 1 

sea su guía en algunos aspectos prác ticos académicos. Finalmente ha ser 

de gran ayuda para la renovación de sus programas. 

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL. ORGANIZACION 

La Universidad a través de la Dirección y el Comité de Prácticas Industr 

ejerce un seguimiento y superv isión para garantizar la calidad del traba 
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e~ de rendimiento del estudiante así como la seriedad de la rela

El Director de Relaciones Empresa-Facultad, es el 

-esponsable en coordinar con los Directores de cada Carrera los 

el Decano los asuntos especiales y convenios de apoyo. 

me~::.i.si:::~s que se utilizan son directamente a través de visitas por parte 

ases=re~ o telefónicamente con funcionarios de la Empresa. 

interno contempla la presentación por parte de los 

inicial, intermedio y final y de reuniones para corn

eada quince.días, bien sea por áreas de trabajo o como 

con la intervención de la Universidad cuando sea solici

asesoría por cualquiera de las partes. 

uno de los reportes presentados por el estudiante en el transcurso 

pr-áctica se constituye en elemento de evaluación, tomando mayor 

rtancia el informe final centrado en el trabajo llevado a cabo y 

~ aplicaciones o desarrollos de Ingeniería realizados. Es importante 

·ar que no es necesario incluir datos específicos o confidenciales 

o prometan o sean de manejo interno de la Empresa. 

esempeño del estudiante también es evaluado directamente por parte 

a empresa a través de un formato enviado oportunamente a los jefes 

~iatos. 



Finalmente e l Trabajo de Grado como requisito final sustentado y muchas ve

ces con gran aporte de la Práctica Industrial, acaba definitivamente de 

lucr ar a nuestros estudiantes en grupos de dos en un diseño concreto . 

Comité evalúa las propuestas y la Facultad a través de los diversos 

facilita la asesoría de los mismos ; en los cuales periódicamente se r eune, 

para revisar el progreso del trabajo y al cual asisten a veces di r ectivos 

de la empresa. 

Cada t rabajo es diferente e implica un desafío; la mayor 

jos no pueden clasificarse como pertenecientes a un solo t ipo 

No solamente la Práctica Industrial y el Trabajo de Grado han servido 

estudiantes en su aprendizaje sino que en muchos casos les ha ayudado a 

acceso a posiciones importantes en l a empresa. 

Después de di ez años de inicio de la Facultad de Ingeniería de la Javer ia

en Cali y sab i endo que no es dogma o la única con esta orientac i ón 

los graduandos están listos para enfrentarse al mundo real . Este 

es desconocido para ellos y no signif i ca ningún trauma; la Facultad 

tra muy contenta por el informe de l a Evaluación de la Prácti ca Indus t r ia

de la acogida que tienen nuestros egresados en el medio pr ofes i onal. Por 

tanto nuestros Laboratorios de Ingeni ería Industrial dispersos en la 

nos han ayudado a conformar un perfil profesional que creemos es el que h

que tener en el día de hoy . 

De modo que dónde quedan los Laborator ios? 

Al pasar por el campus o por el Hospital, la Zona Franca, etc . , allí 
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:.os Traba

-oblema. 

a los 

2.do a 

.:averiana 

práctica, 

paso no 

:ustrial 

_: que hay 

_í están. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO EN LA FACULTAD DE 
UNIVERSIDAD DÉ LOS ANDES 

ANDRES RESTREPO P. 
COORDINADOR DE PRACTICA SEMESTRAL 
FACL.LTAD DE INGENIERIA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

ahos se resolvió en IngeniPria Industrial 
del semestre de experiencia en el trabajo. 

-dría algunas características: 

revivir e l 
Esta nuev a 

para estudiantes de Séptimo a Octavo semestre con el 
de que en los ~ltimos semestres aprovecharan s us 

scripción sería voluntaria; 

acul tad colabora~fa en conseguir sitios de trabajo. 

la colaboración de los gerentes a ffn de que e l 
una función académica. 

e•aluación se harfa compartida a ffn de que todos se 
ecieran con las experiencias del grupo. 

O DEL PROGRANA 

se comenzó el 2o. semestre de 1988 con doce 
de Ingeniería Industrial y los resultados fue r on tan 
para los estudiantes, la universidad y las emFresas 

el primer semestre del 89 se inscribieron 26 dE 
• a Ind-ustri al y de Sistemas y para. este semestre, segundo 
las solicitudes pasaron de cuarenta con adición d~ 

Eléctricos y Mecánicos. 

PROGRAMA 

exposición de una hora a los posibles candid~~os. 
1mera fu~ muy técnica y sin embargo se anotaron doce 

· entes. 

siguientes han sido mucho m~s ftciles y convincentes 
e nos acompe~an y dan fé estudiante~ quF ya hicieron la 
1encia. 

Q~ Q_uestos de traba..io: 

- imera ve= hicimos varias invitaciones a grupos de lre~ 
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gerentes con dns profesores y un candidato a cambiar i 
sobre el programa. 
Todos se interesaron y nos dieron cupos m~s que 5uficiente 

La importancia de estás reunionPs, que las hacemos tam 
con los gerentes que nos piden que les enviemos 
estudiante, consiste en que asf entienden mucho me;or 
papel académico del semestre de trabajo. 

Las reuniones las seguimos haciendo y procuremos que no 
ningun estudiante en una empres2 cuyo gerente no 
asistido. Es conveniente invitar también un gerente que 
haya tenido estudiante a que de sus impresiones 

Todos los empresarios han quedado muy satisfechos de la l 
de los estudiantes. Todos dicen que el estudiante les da 
de lo que ellos le dan, han h~cho conocer el programa e 
amigos y ahora nos es mucho m~s fácil conseguir puesto 
50 que la primera vez para 12. 

Todos "repiten" y a fi'n . de qLte haya c:1.lgunt?. continuid2d h 
organizado un corto "empalme". El nuevo estudiante tra 
unos tres dias con el saliente. 

INDLCCION 

Antes de irse al trabajo l es hacemos una reunión para explic2 
de nuevo la razón del programa y darles algunas instrucc1 
para que aprovechen mejor su tiempo, informarles que estamos 
colaborar con ellos en sus dificultades, contarles algunas dE 
observaciones que sus cornpa~eros han hecho y sob~e 
explicarles en qué consist~ la evaluación compartida sin duda 
innovación más importante del semestre de práctica. 

LA EVALUACION COMPARTIDA 

En la carta presentación d e l estudiante se le pide al gerente 
le permita venir a la universidad una vez al mes en fe 
precisas. Procuramos hacer la reunibn en viernes parc:1 favore 
quienes vienen de otras reg j anes. 

La sesión de evaluación toma toda la ma~ana de 8:30 a 1:00 d~ 
tarde. 

En realidad la hacen los estudiantes quienee se colocan alre 
de una mesa. 

Los coordinadores nos hacemos detrás con los invitados. Es 
conveniente q u e as i st a n l os profesare~ y lo~ g e rentes, o p 
menos los jefes. Ade~ás asi s ten muchos est u d i antes q~e deses 
qué es el semestre de pr~ctjca. 
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a de reuni6n y los tema~ dependen del tiempn qu~ 
_-abajo. 

11 eve-n 

ora las sesiones Ca veces cinco y a veces cuc1tro> hclt1 

mera sesión no hay grupos de trabajo. Se les d0n unos 
- tos para que escriban lo que van a exponer, se fija un 

e::posición según el disponible, se-- les pide que nombren 
~dar y comienza la sesión. 

_ =reguntan: Su nombre, la rama que estudia y SU$ primera~ 
-s.~~es incluyendo qué es la empres¿ en que est~, cuales son 
--2d i=t os, como lo recibieron, en que programa esfá y 

- __ e- otra observación que valga la pena. 

- _2- unos tres cuartos de hora para inte~cambio de preguntas 

~~ofesores y demás asistentes pueden 
--~ole la palabra al coordinador. 

intervenir pero 

segunda sesión tiene como tema "nuestra universid&d''. Las 
: - as se relacionan con la ense~anza. 

_-¿¡s son: 

disciplinas les han sido más ~tiles, Cuáles que no h2n 
=:do les gustarfa que se implantaran, Cuáles han viste que se 
=:a, etc. 

trabajo se hace en grupos de unos seis estudiantes y p~ra 
pregunta el grupo es diferente. A fin de que al final d~l 

-~-re todos hayan trabajada en grupo con todos. Luego se ha= e 
-.enaria. 

==-~ s~si6n: 

ercera sesión (cuando hay cinco) l a hemo5 dedicado~ que l es 
-=-antes nos digan, por grupos d~ la misma carrera, que imagE~ 

--e, los gerentes de su carrer a y cual quisieran quP tuviera~. 

esta sesión aflora qu~ tipo de ingen1~ra quieren Eer. 

_--.,. ses-ié.m: 

.~ cuarta sesidn s e examinan l~s em~r~ s¿s. 



Se hace · con grupos hete,.-ogéneos con preguntas como 
siguientes: 

to. Qué programas "dignos de mención" han visto en las empr 
donde están en los campos de relaciones industri~. 
planeación, etc. 

20. Qué deficiencias "dignas de mención" han encontrado. 

También se barajan los grupos y también hay plenaria. 

Es una sesión interesantísima. 

En la 5o. sesión se e:,:amina "El Semestre de Práctica". Se 
pregunta (también por grupos) cosas·de este estilo: 

Qué beneficios les ha tr~ido el programa?: 

a) en lo personal 
b) en su visibn del pais 
e> en su conocimiento de ot,.-as empresas a través de 

reuniones de evaluación. 
d) a la universidad etc. 
e) que mejoras proponen para el futuro. 

Luego de una plenaria en la que todos participan se cierri 
programa. 

Resulta gratfsimo almorzar todos juntos antes de dispersarnos 

Tomamos apuntes de lo que pase en cada sesión que luego 
recopilamos y una copia se le entrega a estudiantes, profeso 
gerentes. 

Estas sesiones 
constitu'y'.en del 

de evaluación consideran los estudiantes 
50 al 40% del éxito del programa. 

Esto es asi porque en ellas todos se enriquecen de 
experiencias de sus compa~eros. 

Para los coordinadot"'es, prof esor e s y gerentes son valiosas p 
nos orientan sobre la cal1dad de lo que estamos haciendo tar· 
la academia como en la empresa. 

Para ratificar lo dicho vale la pena leer el resumen de las 
tomadas en las sesiones de evaluación del semestre que acab 
pasc\r. 



como 

s empres 
dustric:1le 

o. 

Se 

_s de 

cierre?. 

sarnos. 

_uego 

ac c1.ba 

INFORt'E SOBRE EL TRABAJO EN El'1PRESAS 
DEL PRIMER SEIESTRE DE 1.989 

s=r · bier6n 26 estudiantes. 

a trabajar en los primeros dias de Enero y trab~jc:1ron 
1 o. 

--E'On cuatro sesiones de evaluación compartida los primeros 
ée cada mes. 

el tema i=ué: 

- r su ingreso y el pr ograma en que est~. No hubo traba jo 
po. Terminadas las exposi~ iones (5 minutos para cada uno> 

na mesa redonda. Moderó la estudiante Bonnie Rojas. 

las siguien~es observaciones interesantes. 

_es parece positivo que el contacto lo haga el estudiar.te. 

e os sienten ansiedad, a veces solo el primer dia, o tras 
primera semana. La ansiedad pasa cuando encuentran un 

~-agrama apropiado. 

_es gusta que se les haga un contr ato normal de trabajo con 
scripci6n al seguro social etc. 

~:ensan que es más provechosa la experiencia con dedicac ión 
_otal. 

es ag~ada lo bien que son aceptados por obreros y 
e pleados. 

- os y otros comprenden que no tienen conexión con la propi~ 
estabilidad. 

_es gustaria encontrar una biblioteca e8 la empresa. 

ensan que va a ser ótil que un estudiante que ya haya 
echo el semestre cuente a los futuros candidatos alg u na de 

s s impresiones en la reuniOn de motivación a los futuros 
cadidatos. 

es parece fuerte la disciplina del trabajo y aprenden a 
a.oreci ar sus a'Mos dP un .i ver si. dad. 

_as ses iones de evaluacidn les da empuJe para continuar y 
además s e enriquecen oy endo las experiencias de los demas. 
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11- Para muchos, que est~n algo perplejos en eJ 
sesi6n les sirve de "Terapia de grupo". 

trabajo, 

Segunda Sesión. 

El tema fué: 

Qu~ ~reas les han sido más ~tiles y cuales m~s quisieran conoc 

Observaciones interesantes. 

1- Encontramos que el trabajo les da un avance notable en 
manera de pensar. 

2- Las áreas más importantes fueron aquellas en que 
entrenaron para aprender por s0 cuenta. 

3- Les ha sido muy 6til .el haber adquirido capacidad 

4- Citan como muy posi ti v·os 1 os si gu1 entes cursos. 

5-

"Control Gerencial", "Diagramación", (les gusta.ria 
conceptos de organización 1 y 2 etc. 

Casi todos sintieron que tenían di f i CLtl tades 
comunicarse. 

Les gustaria tener más conocimientos sobre 
humanas. 

(Con los del segundo semestre de 1.988 se 
seminario sobre el tema y de las conclusiones 
informe aparte.) 

relac1 

organi zé 
hacemo~ 

6- Alguno hizo una observación que nos parecio curios~: 

En la Universidad dijo, uno hace un trabajo y solo sigue 
lo califiquen. En el trabajo eso no es suficiente. 
además que defenderlo. 

En cuanto a los items que desearian conocer más~ nom~raron. 

1- Din~mica de grupos 

2- Implantación de una polftica integral de relaciones hum~ 

3- Aprenden a comunicarse. 

Además algunos nombraron items que quisieran profundi=~r as1: 
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rabajo, 

.able en 

gani::ó 
acemos 

~= 
s:gue 

.en te. 

aron . 

~ c\Si: 

Contro l dP Calidad, Estrategia Empresarial, ~rojucción, 
re teoria de sist~mas, m~s sobre temas de inve~tigacion, 

-ducc16n, Seguridad Industri~l y Extral~borales. 

Sesión: 

- ~entral fué: 

piensan ustedes que tienen los gerentes de su 
cual quisierá que tuvieran. 

busca saber que tipo d~ profesional desea ser 

1dimos en grupos por profesión. 

~: 1ustrial dijeron: 

-~-e-tes ti~nen una idea borrosa sobre qué es un Ingeniero 
- 2:. Algunos piensa;; que debe dar una solución i nstantá\ne.;. 
=-a:quier tipa de problema, mec~nico, organizacional etc. 
-¿,=¡e de magos. 

- y bueno que se supi era que el Ingeniero Industrial esta 
: e iones de dar sol LlCi ones acertada'S pero · tomán do el tiempo 
--~ para el estudio de cada caso. 

~,e~tes los ven como expertos muy calificados 0nicamente e~ 
- de sistemas. Los que estan y? trabajando en el campo los 

compe.t i dores. 

isieran que los vieran como Ingenieros que con un acen t o 
-ogramaci on estan prepa.rados pc\r a otras acti vi da.d e s: 

- sciplinarias como administración innovación etc. Tampoc o 
- que se teng~ la imagen de una persona que hace su trab¿j o 

limitado que se tiene del Ingeniero de Sistemas va a 
=-- que por mucho tiempo sean subutilizadcs. 

Sesión: 

ricc1 .. 

de examinar las empresas en general por medio de 
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Para la academia es una sesión úlil porque GP pueden det~c 
algunas deficiencias para que los futuros profesionales 
superen. 

Todo el trabajo se hizo en grupos de unos siete estudiantes 
para cada pregunta los componentes fueron distintos. 

Pretendiamos que al final de la sesión todos hubieran 
con todos. 

Las instrucciones que les dimos para el trabajo en grupos 
las siguientes: 

1- Se reune el grupo. 

2- Si no se conocen todos se presentan. 

3- Nombran coordinador y si quieren también relator. 

4- Aclaran el objeto de . la reunión. 

5- Durante unos minutos, 
escribe su respuesta. 

de 5 a 10, cada uno en sile~: 

6- Comien=a la etapa de compartir: El coordinador pregunte 
cada cual su opjnibn, luego se busca ,la opinión del grup
el relator la escribe. Es deseable el concenso. 

Este trabajo debe hacerse d2ntro del tiempo asignado. 

7- Se encarga a alguien que anote las conclusiones. 

8- E) relator lleva las conclusiones a la plenaria. 

9- Luego de que todos hayan expuesto, se hace una mesa 

El trabajo de la primera parte fué: 

Decir qL1e programas II dignos de mene i ón" han encontrado en 
campo de "Rel acj ones Human2.~.". 

En general no encontraron nada digno de rel~t~r. 
cosas positivas, pero aJsladas. 

Alguno~ 

No observaron en ninguna, una polftica coherente que abarqL= 
todo e~ persona l , djrec t1vos y eJecutores. 

F~ alguna existe inducción, algo de capacitación, se 
ti~idamente los circules de creatividad. 

Como cosas dignas de análisis encontraron: 
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,, 
anales 

udiantes 

p o s 

reg unta 
e l grupo, 

e.do. 

co ~n 

a bar-que 

resa, donde ya funcionan los circulas de creatividad•~ 
supervisores por votación entre los operario~ con 

resultado. 

es•an haciendo cursos de preparación par-a la Jubilación 
e e c1a de los familiares, y se ha encontrado que en 

~enerales los obreron no tenían el h~bito d~ hablar con 
a~es y sienten mutuamente gran alegria al hacerlo. 

dignas de mención, 
es sobresalientes. 

en otros campos no hicieron 

de grupo tenia como tema: 

.=.1encias "Dignas de Mención." han encontrado en las 

siguientes: 

, grupo encontró: 

-anejo de la información . 

• clentes politicas de ascenso. 

_stencia al cambio. 

-~ª de preparación para el crecimiento. 

de apoyo a la capacitación. 

de coordinación entre planeaci6n y disetio. 

-=o tramos problema de buroc~atización. 

e cia de planeación. 

E -es1va rotacibn del personal • 

• scr1minacibn entr e obreros y empleados. 

- a l gunas, instalaciones deficientes. 

cenefa a subdividirse en rep6blica~ indepe~dientes. 

~--ª de respeto al conducto regular. 

=~ problemas SF e 5 tudian pero no son capaces d~ actuar. 
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9- Subutilización de equipos y personal. 

El tercero dijo: 

Adicional a a~uello que han observado otros grupos, anotamos: 

1- Hay rotaci6n por contratos a corto término 

2- Falta capacitación continuada 

3- Hay problemas sindicales que no se les ve solución. 

Anotamos que el sistema de los grupos hacen que el diagnóst1c 
las empresas sea impersonal. 

Siguió luego uni corta mesa redonda, m~s para aclarar que 
analizar. 

Se continuó la s~sión con la evaluación del semestre 

Se dividieron en grupos y se hicieron las siguientes pregunt 

1- Que beneficio les ha traído el semestre industrial. 

2- Que mejoras proponen. 

A los Qeneficios respondieron: 

1- Han aprendido a tener independencia. 

2- Conbcieron el ambiente laboral. 

3- Adquirieron más seguridad personal y profesional. 

4- Adquirieron más visión real del pafs. 

5- Aprendieron a actuar ante problemas. 

6- Han mejorado el conocimiento de lo que van a hacer e 
carrera. 

7- En lo personal: Se han encont~ado asi mismos. 

e- Han conocido más gente. 

9- El semestre despierta espiritu critico. 

10- Los hace pensar en Colombia. 

11- Los entren~ en el manejo de dinero. 

10 



er- en 

Joras propusieron: 

1a bueno aumentar los créditos. 

sean más participación y colaboración de los 

~ ponen que se vea la Universidad como una empresa. 

de una corta mesa redonda, Juliette leyo un par de hoja 
r1b1ó sobre el tema y se levantó la sesión. 

~nce del trabajo en la empresa y de la evaluación 
ida son ambos muy satisfactorios. 

le dan mucho valor, algo como el 40'1. de los 

rdinadores proponem~s: 

a tlltima sesión fué muy extensa en temas, 
ficiente análisis. 

y no hubo 

Es conveniente hacer cinco sesiones, la cuarta para examinar 
La empresa" y la quinta para recapit~laci6n y an~lisis del 
Semestre de practica.". 

El sistema de trabajo en grupos tiene muchas ventajas. Entre 
~ras que se conocen los asistentes y que adquieren practica 

dinámica de grupos. 

demás permite hacer evaluación sin dividirlos por ~reas, a 
grupos ~elativamente grandes, tal vez sesenta o mas 
estudiantes. 

odos encuentran que cuando hay trabajo en grupos hay más 
dinamismo. 

Los estudiantes desean con enormé interés que sus profesores 
oigan y comenten sus experiencias. 
Debemos tratar que asistan a las evaluaciones, sobre todo a 

as dos 6ltimas, el mayor n6mero. 

ale la pena aprovechar el dinamismo que se despierta par2 
organizar un "post semestre de practica." 
Los estudiantes del semestre anterior organizaron un 
seminario sobre el tema, La empresa, la Universidad, el 
~ogar a la escala del hombre, que fu~ seguido con muchc 
~nterés por m~s de sesenta participantes . Algo por e l e$tJ:Q 
debe repetí rse. ~ 

11 "' ... · ., e 1 h . µ' · i'1 /'l r\f • i.~.1,\.,,al.,.on OuÍin lana 
de F'1cultades de Ingenieria 



5- Al ver las deficiencias que encuentran Que entre otra~ 
son m~s o menos las mismas que diagnóst1can loE func10 -
de la mayoria de las empresas. Vemos que las entid~des 
pais, privadas y 6ficiales necesitan con urgPnci~ 
¿onocimientos para aplicar pol1ticas eficientes 
relaciones . humanadas basadas en Ltnc:1. f i 1 csof 1 a sobre 
hombre. 

Una reunión de profesores y estudiantes sobre este tem~ 
organi=ar un centro de investigación, recopilació 
experiencias y difusión -creemos que seria ütil. 

6- Cuindo se _resolvio resucitar el programa pensamos que 
dificil contar con la colaboración de las empresas. 

La respuesta fué positiva pero todavia m~s positivos 
resultados. Todos los gerentes_dicen que los estudiantec 
dan m4s de lo que ellos les dan, han hecho correr la 
todos quieren tener, no uno sino varios estudiantes. 

Ahora vemos que conseguir puestos no es dificil, 
va a ser más f~cil. 

Nos sentimos capaces de colocar grupos mucho 
estudiantes y de todas las carreras. 

Buscar empresas para los cuarenta y cinco d~l pr_ 
semestre fué más fácil que para los doce del primero. 

7- Los estudiantes han manifestado que han visto como un 
el que la evaluación se haya hecho sin separar 
Ingenieria Industrial . de los de Sistemas. 

Pensamos 
procurar 
sesiones. 

que, 
que 

hasta donde ya no sea practico, 
se reunan los de diferentes carreras e~ 

8- Antes de que se fueran a trabajar les hicimos una expos. 
sobre la "Empresa a escala del hombre". Dijeron qu~ 
habia sido muy ~til. 

9- En el futuro vamos a comunicar con 
preguntas de cad~ sesibn a fin 
cuidadosamente las respuestas. 

anticipac:ió:¡ 
de que 

10- · La lectura del trabajo de Juliette fué util para todcs. 

Vamos a pedirle en adelante a todos los in~=ritos que 
eser iban unas dos hojas sabre su e :: ~er i ene i ~:. 

11.- Todos consideramos que los beneficios del 



gencia 
·entes 

sobre 

tivos 
::iantes 

la voz 

y cada 

ayeres 

--o. 

un avan 
los 

e.posic1 
que l 

' ~dustrial, tanto para la Univer~idad como para l os 
studiantes, se aumentaran s1 los profesores y directi vos d ~ 

.as diferentes carreras asjsten y part1cip~n ~n las se~iones 
::ie evaluación. 

on relación a las empresas caimos en la cuenta que las 
elaciones con los sindicatos estan llegando a lfmi t es que 
aran muy amargo el trabajo. 

o de los estudiantes relató que a los pocos dfas de llegar 
el periódico del sindicato, en ~l que no habfa sino quejas , 

denunciaba" que tenia el encargo de revisar las ruta.s d e 
.os buses que era lo "Un1co" que funcionaba bien. 

a experiencia más gratificante y que merece una mención 
especial fu~ el caso del Municipio de Tabio El alcal d e , 
e 2lumno de los Andes pidio un Ingeniero Industrial. 
Se l e envio a Juliette quien al momento se encargo de 
c;rgani:-ar las "Empresas Municipales" que no e:dstian. 
:omenzo por el acueducto. En pocos dias hizo cumplir l o s 
acuerdos del consejq sobre tarifas y de un recaudo de S 
'00.000 al mes, paso a m~s de~ 1.300.000, es decir que 
·onde na cabía un profesional ahora si se puede tener. 

os canto con mucha 
consejales a quienes 
-1tación al consejo, la 
ella creía que no la 
comunidad que en forma 
amenta que se retire. 

gracia sus 
les cobro 

problemas con algunos 
s~rvicios atrazados. L a 

amenaza de paro cívico y como cuando 
querían se ha encontrado co~ una 

unanime desea darle las gracias y que 

de Tabio ha sido u n t ónico par a todos los 

opinaron que se les habfa abierto medio pafs. 
~ente solo pensaban en trabajar en sus empresas. 

r a Juliette todos vimos el hermoEo campo de trabajar par2 
la administracibn p8blica. 

=-::nos. 
muy importante aplicar l 2. 

FRANCISCO RUEDA 

GUSTAVO GONZALEZ 

,;UAN MARIO QUil'IDNES 

ANDRES F-:ESTF;EFC: 
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En este semestre sucedib un ·hecho nuevo que pensamos darle 
la im~ortancia que se merece. 

El alcalde de Tabio, Ingeniero Ricardo Sornoza conoc1. 
programa y nos pidió que le enviAramos un Ingeniero Industr 

Le enviamos a Juliet Rincon. Encontró que no 
estructurados los servicios municipales y tomb como 
or;anizar la Empresa de Acueducto. 

Hizo un censo completo de usuarios con el fontanero, le,
acuerdos sobre tarifas y se propuso aplicarlos técnicamente 

La relación de los tropiezos que ha tenido, las citaci 
consejo, la amenaza de paro cívico para concluir con el 
ganado el cari~o y la estimación de todo el pueblo, hec e 
alegria y calor humano por Juliet le dieron mucha amenidad 
evaluaciones, pero sobre todo esti todos sentimos que Jul. 
había abierto una gran puerta: El servicio del Ingeniero 
comunidad tecnificando 1~ administración. 

Pueblos como Tabio hay por centenares en Colombia y 
necesitan ponerse al dfa con profesionales bien preparados 
gran beneficio se traer~ con esto al pafs. 

Nos proponemos seguir avanzando en este campo tanto 
estudiantes a otros pueblos como estudiando la posibili 
hacer ~lgunos cursos sobre administración municipal. 

El informe de Juliet sobre manejo con computador de las 
de cobro es un documento valioso y sobre todas las 
necesid-des del municipio colombiano. Se podrian hacer e~· 
semejantes. 

CONCLUSIONES FINALES 

Definitivamente, el semestre de práctica en el trabajo e 
correspon~iente evaluaci6n compartida son un instrumento o 
mucho más efectiva la preparación del· futuro profesional. 

Procuraremos seguir mejorándolo y colabor~remos gustosos 
extienda a otras facultades y a otras universidades. 

Creemos que hasta donde se pueda na deben separarse 
por facultades los estudiantes en las evaluaciones. 

Nos habria aumentado el inter•s el haber tenido 
estudiantes de derecho o de economia y todavia m~s estudiG
otras Jniversidades, y aóh de otros pa15es. 
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darle 

o 
o 

leyó 
amente • 

• as 

- ricia Rico estudi~nte de Administración nos pregunto 6i 
s con~eguirle un trabajo en Mexico p~ra hacer su semestre 

e 1encia. Ld enviamos con una carta de present~ci6n y ya 
¿baJando en Bimbo, un~ enormp panificador~. s~ comprometib 
-rnos sus respuestas a las pregt,ntas de las cinco se~iones 

leerlas en ellas. 
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P.R.I.A.C., TRABAJO COMUNITARIO INTERDISCIPLINAR~o. 

a experiencia en i~vestigación, docencia y exten~i ó n 

niversitaria, de la Universidad Nacional de Colombia. 

Jorge A. Márquez, Ing. Civil 

Profesor, Univ. Nacional 

vez con mayor frecuencia, por fortuna, se oye hablar tanto 

- ambiente universitario como fuera de él, de la necesidad de 

ir en la formación de los futuros profesionales elemento5 

capaciten para una adecuada inserción dentro de la 

política, económica y cultu-al de 1a socied~d en la q~e 

sus funciones. Corresponde ésto~ un reconcc1m ~ento 

posición orientadora y directiva que compete 

la educación superior, posición que sin estos e lementos 

desarrollar-, o bien sería incompleta e, OL"i Z ,#..~. 

en algunos c~sos. 

ello que prác.ticam2nt2 en 

de educación superior j ne luy e un 

de materias e~focada~ ~ una fo r mac i ón g e ncr?~ ~ ~6 

eso es conocidc de t i em~o 2t ~ ? ~ el esfuer20 por anol i ar ~~ 



cultura general o de mejor conocimiento del pa:l s, como su 

geografía e h1stor1a. Hace un par de a~os veíamos en un evento 

similar al . de hoy, cómo ACOFI recogía esa preocupación y daba 

oportunidad de exponer y revisar los planteamientos de diferentes 

facultades de ingeniería sobre esta temática, lo cual seguramente 

ha servido como orientación a quienes tienen en sus manos la 

noble responsabilidad de la definición de los planes de formación 

del ingeniero. 

Sin embargo, para algunos de nosotros que presenciábamos y 

participábamos en .ese deb~te, las buenas experiencias moitradas, 

los logros de algunas de las· facultades de ingeniería, a pe~.ar de 

su gran importancia y significado, no nos eran suficientes. 

Pensábamcs que paralelamente con esas m~terias sobre aspectos 

g~nerales de la cultura, o sobre tópicos del desarrollq del pais~ 

había que realizar mayores esfuerzos para acercar los estudiantes 

a la realidad de las más duras condiciones sociales de } C:1 

población, y c',L\n ésto~ que como lo mostrábamos ya se est~b~ 

realizando en la Facultad de 1 a U,, i ver si ~ aC: 

Nacional, nos parecía i ncorr,p l 2to. H.=:bí a 

Estaba bién dotar a los estudiantPs de unos conocimientos 

· generc:11 es, darles a conocer mejor las geográfica~, histór~cas, 

económicas y cultura:es del país, pero había que <T•UY 

bien otros elementos que ~ertenecen al ent8rno del estudiante y 

el cual raracteriza~ por deci rlo asi, el centro docente donde 

y S:'.l. 21gun8~ expositorss 1~ 

i rnpc,rt ::1nte que el 



o su do inmediato a su alr-ededor, pero tc1mbién era 

evento que conociera ese otro mundo cercano pero a veces 

daba ble o invisible a pesar de su vecind~d, que la venda de la 

ir-entes social no nos permite reconocer fácilmente y, 

amente ~odo era indispensable que se dot2.ra al estudiante de 

nos la her-r an,i en tas metodológicas q ue le per-mitieran traducir 

lnación esos conocimientos adicionales en acciones 

amos y al i nter- i or- de ·1a Univer-sid.:<d Nacional se 

radas, - pr-ese ntando algunas condiciones favorables para avanzar 

=-ar de E~tre lo~ est u diantes y profe5ores ha existido 

entes. -e un gran interés por proyec tar el conocimiento hacia l C:·S 

pectos más desfavorecidos de la población, y en las dir ec tivas 

pais, d E S-EC<S p or apoy2.r csctividades 

i antes temát:i ce.. 

cie 1 e, 

c. 
s i :::;ac 

arrte. es el mar c o en que se gest ó el PRGGR~MA INTERDJSCIPL! NAP !O 

entos · A CA C:;J'•1UNIDAD -F.R. I.?:..C::.- de. 12. llr.ivsr-sidad 

.,. C2S, 

=s-r~ t ~ ; i2. d e c üordin ~ción de e~~ uerzos, acciones y 

..-.t e ·,- ace:--c.am i e nt o de la academiz b la realidad de los sectores 

dondE 

t:·• 

~· 



propósitos de continui dad y permanencia. 

Como toda gstrategia, el Programa tiene claros objetivos que se 

pueden dividir en dos partes, propósitos orientados hacia la 

Comunidad, y propósitos hacia el interior de la Universidad. 

Como propósitos hacia la Comunidad se se~alan: 

a) La generación de procesos educativos y organizativos en ella, 

en búsqueda de participación,· reflexión, formulación de 

propuestas e implementación de acciones. 

bJ El apoyo en la constitución de la Comunidad, que se entiende 

como un proceso de identificación de su historia, ~radici~n~ 

necesidades e intereses comunes. 

Como claramente se puede apreciar, los anteriores planteamientos 

descartan lo que se pudiera llamar "asistencia~ismo", es deci~-, 

la pr-etensi ón d e • ser duEfi'os de un conoci m:i. enlo que necEsari ame,,' :e 

debe ser aceptado por la comun~d3d en forma d~ accionPs 

previamente'definidas y tendientes a l.a solución de problemas 

previa y un1l~ter-almente identificados por quien posee E?;;e 

conocimiento. Se trata más bien de un proceso de inserción en la 

comunidad con fines de observación, que permita una poster ior 

comprensió~ de su sentir, su comportamiento, sus necesidades y 



e se 

i a 1 a 

el 1 a, 

n de 

:end e 

e r,t8s 

~ci r , 

ione s 

.emas 

ter1or de la Universidad, se d e st ~c an los siguientPs 

1as ac t:ivid.:1des de i nves.ti c;¡aci ón , docencia y 

_.:.-. univE·rsitar-ia, sobre la bc,!Se del conoc i miento de la 

colombiana. 

_ebe conduci r en primer · lugar a un e n riqueci mient o de le. 

-s1dad, al aprovechar las expe ri e ncias que se derivan del 

i1 ento a esa realidad. O sea, se espera un a v anc e en el 

i ento, lo CUol en otras pa l a br- as se denomina 

_ ndo lugar, este conocimiento de la reali d ad d ebe ayud a ~ 

orar la formación de los estudiantes, que apunta a 

de "sensi bi 1 i di:;d social" y de mejores her ram i e n-:=as~ 

su ejercicio profesional que deberén acompaharlos 

o cuand o se v ean enfren t ,,:d::Js a p rocesos de tome'\ de 

siones. Este es un clero ejemplo de cómo poder incidi~ en 

::i::enci a. 

tercer· 1 ug.::d' ~ el de~arro}lo actividades tipic~s rle 

_ ·2rsitaria, permitE 1 a 

~cos con ia re2.l~cr:=:.:: c1 lci ve:: r;t:r: apcrta a la sol uc :ién dE 

c:emiticas especi~icac. 



integral de la problemática social y además se constituye en 

aporte a 1 a f or-mac i ón de los miembros de la academia al 

ampliar su visión disciplinar hacia una perspecti va mu~ho más 

general. 

c> Contribuir 

búsqueda de 

a la revisión de los planes curriculares, en 

que las nuevas orientaciones surgidas de la 

confrontación con la real'idad social pL1edan ser recogidas e 

incluidas en ellos. 

A MANERA DE CONCLUSION 

Más que continuar con una relación detallada de los en.foques 

metodológ icos y las bases conceptuales d e l PRIAC, puede ser de 

interés de la audiencia presente el resaltar cómo los propósitos 

anter iormente planteados para este Programa, en cuanto se 

refieren al interior de la Universidad, pueden y 

. compartidos e incluidos en la formación de los ingenieros. 

Sobra sehalar que la Ingenierfa perderia su sentido, su razón d~ 

ser , si no estuviera directamente enfocada a la satisfacción 

las necesidades del ser- humano. Por lo tanto el avance en el 

conoci miento (investigación}, su transmi s.i ón (docencia) 'f 

aplicación directa <e>: tensión, para el caso de 

universidades o ejercjcio profesional, para quienes ya han 

Pgr-esado de ellas), dl?ben estar si empre marcados 1 impregnado=· por 

·esa "sensib1lic!ad social", de la qL1e SE hab laba anteri orm-::,;-,t,:;; ~ 

especi~lment e c~ando ~e pert~nece a un país caracteriza~o ?Or 

-6-



e en 

ia al 

más 

s, e n 
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Foques 

ce, de 

ósitos 

te se 

s e r 

.:ón de 

:'.?n dE 

e:i e! 

y Sl 

~ C"~ 

a har 

:)!':,. ~or-

T12:-rte,. 

!:le ;J01~ 

insatisfechas para un alto porcentaje de su 

- ra parte, las actividades que se. programen para ser 

interdisciplinariamente durante las etapas del 

de formación de los ingenieros pueden llegar a ser un 

que en form~ indirecta ayude a transmitir al 

ingeniero elementos adicionales que le permitan una menos 

que la que su formación meramente técnica le 

Es quizás la forma más efectiva de poder ense~arle 

solución más ceNida a rigurosos principios técnicos, no 

es la solución ~ás adecuada a los flexibles y cambiantes 

amientos sociales, que las necesidades humanas no deben 

a los principios físicos y matemáticos, sino más bien 

del ingeniero encontrar 1 a· forma de poner al 

de las necesidades humanas y sociales las leyes 

--ª breve exposición hemos querido compartir con la 

de ingeniería del país los presupuestos que acompaNan 

Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad de la 

Nc:1ci onal , el cual invo1ucra elementos innovador~s, 

por lo mismo no estA totalmente acabado en su 

bien se trata de un esfuerzo colectivo d~ 

permanente, cuyo conocimiento puede quiz~s aportar a 

enfoques de la educaci~nt a la vez qu~ se puede ver 

con otros puntos de vi~t~, que ustedes le pueidar, 
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ra parte, las actividades que se. programen para ser 

interdisciplinariamente durante las etapas del 

de formación de los ingenieros pueden llegar a ser un 

que en form ~ indirecta ayude a transmitir al 

ingeniero elementos adicionales que le permitan una menos 

que la que su formación meramente t~cnica le 

Es quizás la forma más efectiva de poder ense~arle 

más ce~ida a rigurosos principios técnicos, no 

es la solución ~ás adecuada a los flexibles y cambiantes 

amientos sociales, que las necesidades humanas no deben 

a los principios físicos y matemáticos, sino más bi~n 

del ingeniero encontrar 1 a· forma de poner al 

de las necesidades humanas y sociales las leyes 

_a breve exposición hemos querido compartir con la 

de ingeniería del país los presupuestos que acompa~an 

Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad de la 

el cual invo1ucra elementos innovador~s, 

por lo mismo no estA totalmente ácat.ado en su 

bien se trata de un esfuerzo colectivo de 

permanente, cuyo conocimiento puede quizás aportar a 

enfoques de la educaci~n, a la vez qu~ se puede ver 

co~ o t ros puntos de vict~ 1 que ustedes le pueidar· 
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lVERSIUAD NACIUNAL DE COLOMBIA 

EL SENTIDO DE LAS PRACTICAS EN LA FORMACION PROFESIONAL 

Ha.Clemencia Castro 
Yalile Sanchez 
Ma. Cristina Torrado 

el ánimo de aportar elementos al tema central de este foro: 

pr-áctica en la formación univer-sitaria", resulta interesante 

rmular, e intentar responder, algunos interrogantes generales 

ore esta problemática - que nos permitan compartir con uste des 

s reflexiones que un grupo de profesores del Departamento de 

~colegia de la Universidad Nacional presentó como aporte e 1~ 

scusi6n que sobre reforma curricular se adelanta actualmente en 

universidad.(*) 

• Qu~ se entiende por gr.!:lc tic a eri lª- f ormac i6n un i ver c. i tg_.C.i.f1r:· 

componente práctico que se intr-oduce en los pn::¡grarnas c1.1r-ri-· 

ares puede caracterizarse como una estr-ategia pedagbgica para 

formación de los estudiantes. Con·este componente se busca, 

adicionalmente, alcanzar uno o varios propósitos en la fo rma-

_on tales como desarrollo de hdb1lid2d~s y destrezas, ·fam .:.-

ar1zación y/o apropiación de procedimi~ntos d9 investigación 

Lfr· •. Castr.J, t·I.J.L • • '.:::,c.nchc:-)::. Y. v lorr·c:>.cto. l'ld .C. "r:-_l =·· ·n t:1.oc, 
· las prácticas pr·o·1"8SJ.onalcs en r·s1,::ologiü de: la l::.duccH:i61 i . ·• 

_gotá. 1989. 
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c1.entifica, formación en el ejercicio profesional, acercamiento 

al conocimiento de la realidad. 

Estos propósitos dependen de la naturaleza misma del programa 

curricular y del nivel d~ complejidad de las actividades prácti-

cas. Por esta razón pueden.distinguirse múltiples formas y ni-

veles de complejidad del componente práctico en los pr-og ramas 

cur-riculares: cursos teórico-prácticos, laboratorios~ talleres, 

pr-e-pr-ácticas, visitas de observación, simulaciones, prácticas 

in ten si vas, •.• 

El análisis del sentido, · propósitos y niveles del componente 

práctico en un programa curricular constituye un t~ma ..1mplio y 

complejo que remite necesariamente a problemas mas fund&~entales, 

de naturaleza epistemológica y pedagógica, tales como: las reld-

cienes entre teoria y práctica , entre ciencia y técnica , las 

diferencias e interaccion~s entre saber disciplinar y profesio-

nal, y entre la producción del conocimiento y su enseNanza. 

llas que se orientan especific&mente a la formación en el 

cer profesional para lo cual s e coloca al estudiante en si-

ciones reales del ejercicio bajo la supervisión cie un docentE 

Tal r-:1s el caso~ p.e. del Consultorio Juridico en la carrera 

De recho ) . reflF:::-:ionc><:;; qu P ~: .e pre ':.-',lc:?íitan ¿ continuac.1cn 



am i ente 

~agrame> 

)rácti-

y ni-

lg ramas 

leres, 

l C tica::: 

,ta les. 

rel .=:.-

>fesi o-

aqLte 

queh¿ 

SÍ tL\¿:. 

H'"i-1 de 

en -:: 

csionales académicas, pAra asi d1st1ngu1rlas de l a práctica o 

c1c10 profesional propiamente dicho. 

corporación de prácticas profe~ionales acad~micas a los 

d e estudio sufre variaciones segun se trate de la forma-

e n una profesión p.e. medicina o ingeniería ) de Ltn .?. 

profes ional complementaria a la disciplinar p.e. 

ogia ) ' de una formación en la cual lo disciplinar y lo 

es1onal no se distinguen nitidamente ( p.e. química ) o de la 

c 10n en una disciplina p.e. · filosofia ) . 

e c to , un análisis d~ la ubicación de la práctica profesio-

académica en los curriculos permite reconocer diferentes 

· 1ioades: desde programas organiza~os en torno a este tipo 

rácticas p.e. enfermeri.:1 hasta aquellos en lo~ c:ual2s 

ocupa un lugar relev ante, p~sando por diversas for~as da 

- 2ción entre práctica prof e sional y formación disciplinar. 

la perspectiva aq u i o lan t eada. la prác t ira . . c ... · O.... J p rofesJ.or,c>.1 . · 

como un e s pa cio de fo rm Dc 1ó n , se ve profundé:-. mE?n t e 

si se La reduc~ ~l a pr~n d i zaJc d e u n quehac e r pro f e-

e ntend i d o como i-1 pli ccici 6n d ~ cnn 0ci m1 en los a la soluc 1[ n 

-ob lemas p artic ular .. P<:" ciE' l a v 1d,:1 .<Jc: .:. ,::11 o c n mo un c c nJun ·o d:: 

.:. . 



t6cnicas y so luciones acabadas suceptibles de ser 

cada caso port,cular. Por el contrario, la práctic~ deberá pe~mi-

tir al estudiante una aproximación al estudio exhaustivo de 

problemáticas relevantes del área asi como al diseNo de procedi-

mientas de diagnóstico e intervención. 

De esta manera se espera qu~ la práctica profE'sional ac:ademic:a 

permita, en el proceso de fo~mación, articular la producc:ion de 

conocimientos~ la reconceptualizaci6n de los problemas y 

necesidades de la intervención profesional. 

En consecuencia las piáctic:as profesionales más que la "integ-

ración y aplicación de conocimientos adquiridos durante la ~arre

ra" deben considerdrse como estrategias de gran importanci2 par~ 

la formación, tanto disciplinar como lo profesional, donde hay 

adquisición de nuevos conocimientos ( teóricos y prácticos y es 

µasible la reconceptualización de las problQmáticas tratadas. 

Se trata entonces de una nueva fase del proceso de form8ción quE 

continua el desarrollo teórico iniciado en cursos anteriores a le 

vez que hace posible 1~ int~qrcción entre investigación e inter-

vención. Si a la vez, este tipo d~ actividades de formación 

mite al estudiante reconocer el ejercicio profe<:.ional coo,o Une:< 

pr~ctica social que invo lucra individuos concretos en interaccior 

con un contexto particular: el barrio, la fAbrica ... 

hará indispensabl~ considerar los '~ctores con t 1::,:-: tua les C::L'• 

,··nmarcan su que hc.~c e1"· tJ ¡:)O social, po 1 ir .. ~ ~ 
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ideológico, etc. 

e sentido, las experiencias de práctica profesionr.1l a-

qu aproximah al estudiante a los problemas y necesidad~s 

oe la sociedad, tales como las que posibilita el f-'klAC 

de la Universidad Nacional, 

egiados en el terreno de la formación. 

constituyen espacios 

raparte, en tanto que la práctica profesional académica 

aproximación desde la academia misma, es necesario preten-

a actitud critica y reflexiva frente a las problemáticas, 

ercicio profesional y a la propia práctica acorde con la 

creativa y generadora de cambio propia de 1~ Universidad . 

- a forma las prácticas profesionales académicas no 

a simple reproducción de roles o la repeticióh mecán1~~ ~Q 

y procedimientos; debe destacarse su carácter innovador 

• desarrollo de nuevas perspectivas y posibilidades para e l 

de las profesiones. Esto se hace más necesario 

condiciones de crisis del pais frente a las cuales 

la construcc ión de alternativas. 

2úr. 

hecho de quE· la prtlctica profesional académica se rea~. iz 2; 

espacio fuera de la universidad (p.e. la J.ndLtstria ~ 

el barrio . . ) puede gene rarse una tensión entre:· 

.. -~' 

l :.{ '"" 

po: . -.. -



bilidades d Rl trabaJo de los estudiantes, poniendo de presente e 

doble con ten ido formativo y profesional de esta actividad. Est" 

situación no d e be permitir que se pierda el sentido académico de 

las práctica s ni la posibilidad de una ~irada autónoma de l 

Universida d hacia las instituciones y las problemáticas. 

Es importante insistir en ~ue desde la Universidad es posible 

se~alar nuevas perspectivas al trabaJo profes ional a través del 

critica y la innovación, producto de una mirada reflexiva sobr: 

el papel d e los profesionales frente a las necesidades y nueva= 

dinámica:=. de la vida social. Esto se hace más evidente si s_ 

reconoce la tendencia contemporánea hacia la llamad "cientifi:::6-

ción de l a s p r ofesiones'' <*> lo cua l le plantea a la Universid~ 

un reto en el terreno de l a formación. 

~gesto 10 d e 1989 

l e\ Un iver·s idad " ~ c.: • e_ -,_r. .. .,E, 
1 ,,::-· · 
.l. .... _ • 
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·suMEN DE Ul'll"I C'•.F·ERIENCil'I CONCEF<TMil'I ENTRE LA Ft)CUL TiU) ne: 
INGENIERtA INDUSlí-<IAL DE U\ Ul'JIVEF:SIDf'lD DE LOS ANDES V EL 

MUNICirio DE T~BIO 

- r DER(\C r nMES GENE.RALES 

vcr~idad y•Municipio 
id.:tdcs di vc•rqcntcs 

muchas vece~ quo 1~ univ~rsidad ha estado de cap~lda$ 
p¿d !>C que sólo es vcn,:1cdora de c::pcricncias for~ncas 

sin rclacionarl~¿ ni concretarlas con nuestra 
1d~d, ni con nu~~tra culturD, ni con la ética. ni la e5tOtic~ 
ser Colombiano. se ha dicho tambien que la universidad no 

ece sus proµi~s experiencias, por que no las na v~lid~da con 
país, y por ello no le permite enseharlDs con orgullo. ni acr 

al conocimiento; e'.3 decir, quo vive en unc'l "pro:niscuid~d" 
las ideas, y que,• el c,c;:.pír-itu de l.::1 univcrsid.:id, el "iHma 

se dcsdibuj~ en lQ brum~ esp~sa de ésa conviv~ncia 
~rog~noa y dol pragmatismo. 

consecuencia el estudiante vive la angustiad~ no ~ncontr~rle 
conocimiento más que un sentido de utilidad p3ra adquirir 

ero o poder. Sólo, qui:ás en algunon ~~ctor~s de la 
i •crsidad, Q} estudiante llevado por ideclogia~ cxtrcma5, mas 

seudorelig1ones. se compromete int~gramente h~sta ~l punto 
empuf'r¿\r l é.\S i"irm.:,~- co,r,o cruzado r.iedi ceval, o de hacer huc.•l ºª~ 
hambre como ayunos místicos. En todos los caso&, el ~$tud1~nt,i 
jenado. inducido por la un1vcrcidad huvc de sus prcci~s 
ces, de su historia (la que parece r.ntonc:•~s la "c3.vern ,::i" 1 

siguiendo p1~ E!Sun,i dumE.mte · al f antil!:-f!l-:.t, c::l fueg o fat uo de 1 a 
eligencia abstracta. de la teoría foránea, de la ciencia 

~contextualizada de los valores, de la cultura y do la realidad 
ombi e.ni;,. 

otra parte, el municipio en Colcmbio s~ ha venido discc~~do, 
re otras co~a5, por quo su gente mes capaz, la quo ha ido a la 
vcrsid~d no r~gr~s~. dejando en el medio munic1p2l una a5pc~1e 

"re:-'.ag.7:\" soci.:ll, inc.::1p2.:;: dc1 rn.:-mej:,r v .::-1cmini~;tr;-,r ~u p~c)pic.· 
icipio, de hacerl~ frente al subdesarrollo. A~i puos mientras 
univ~rsidad s~ avecin~ con su r~finRdo conccimi~nto eb~tr~~ to 
cicntifico ~l siglo XXl. el municipio, con su vida to5c~ v 
iment;,ria sigue vivie:indo, c?n :::,lgurrc-s a-=:·.pec:tos, r.,n el 11:edit·c· ... o. 

__ as realidades div~rg?nt~s. que han sido =ausa fundam~nt31 d~ 
prcfund,, crisi•.;-; colcmbJ.:1n.:1, v qL1e d .... sclc luc·qo r.o r'":'tv_.rt~ 

cfi1:1.c1 !:; ni qlC"ib~".l. ni. .tnd~l''"cnd~cnt.e:?mr:•nl-:~~ a n,nqun~ rj~! l " "' 
(univt:rsicJci~.I. :.du:w1u. r:-it.1n1r:1~· 1c.,i r,o tL.1 :.1uu 

·1c:l ~~ntr~mc ntc~ c~~:,tu'.:ii ::d .• v ::-.1·. ~·nd'id.-.1. En mucho~; t.::.i.s:.,:. 1 ,.\ 
.· , ·rt.Ld : l'J con inl~i!r te. ,n jnt.r.·n~,-, c·~:-·',·t·c.t:·r--::P ,d í:·ti~. p:.)n1 ::·1·,r1u 
prtlct:ic.a t.' slr <"'ll.r.:,c1i,.1, ; tr•(.,r ic,v~ ..• (•nv1;H--.cJo ~;u~, c>stud1c·1ntr>~ ü lL• ... , 
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municipio~ a prcp~r~r monografía~, a recoqcr datos p~r~ 
aJuo:.t.,u· l Cl'> .:\ l 3'3 pr,:;,mmc: i nn(~5 v prr.s.upL1P.5tcJ~ t~c.',r 1 CO$ ,j"."'1 
d1rcc:tllr t.l0 tcn1z d!, tu,-r,n. A:.1, un univcr!.,o dn pc,nn.:1111i:·)r~f'.O 
jovt?n. inquieto e im.:1qinilt1vo. tan haber ncrvido p .. ,ra mj~ q•.1r: 
par~ cumplir con los requisitos univer~itarios, termina repo~ando 
el Eucno de lo~ ju~to~ en olyi~adoG Dnaqu~lc~~ -

So podrí~ ~rgumcnt3r que el municipio no ofrece a lo~ 
profesionalc~ oportunidades cconómic~s competitivas con resoFcta 
al recto del mercado (con las multin~cionalcD por ejemplo), pero 
se podria contra argum~ntar ~iciendo que ~l municipio no 0~ 

competitivo porque no tiene profe~icn3l~o qua eleven su niv~l 
cultural y económico. Como romper cntonc~s este circulo vicio~o 
de donde parece no poder salir el pa!s?. 

La exporioncia r2cinnte hecho on Tabio con la participación de la 
facultad de Ingsni2ria de la Universidad de los Andes, y de la 
Alcaldía Municipal. se ho constituido en un ejemplo exc~lentc de 
lo que puocic hace~ una acción concertada entre la Univer~idad v 
el Municipio Colombiano. pn:--a salir de é~.te c:i'.rc:ulo. vicio~o 
beneficiando a todas las · partes: Universidad, municipio, 
estudiante. 

ANTECEDENTES: 

La facultad de Ingenier1a Industrial de lD universid~d de los 
A~des, durante el ~ogundo seme~tr~ dQ ~988, reali=ó varios 
encuentros de discusión nobre el tema do la participación 
comunitaria, a las cu~les se invitaron diferentes funcionarios, 
público~, d~canos, profcscre~ y alumnos. El alc~lde d~ labio, 
quien fué invitndo ayudó a pr6fundizar sobre el tema y solicitó a 
la universid~d la r~ali:ación de un programa conjunto 
Universidad-municipio-alumna. 

Por otra parte la f~cultDd m~ncionada, inspirada y promovida por 
el Dr. And~es Rcstr~po Posada, venid l~evondo a cabo el programa 
de 11 !:,::?mestr-c~ de pr.·u:tjc:.:t" que 1<::>!'.:i ,,'tlumnos hacían en cmpre:•s2.3 
pr·ivad.:\S con dr)dic:.:\c:ión f::':-:c:lusiva, y r8~::>nocimie:•nt.o ."lcadrJ1nico. En 
e~t~s condiciones el profesor Gustav~ Gonzale~ entusia~mó y 
seleccionó a la estudiante Juliett0 Rincon de 80. semestre de 
!ngcniC?r:i'a Indu!:::trL:d p.:.-i,~a cie~·.arroll.c1..- el proqr.:-:ma dur-.:tntc, l'.:-·l 
~rimel'" ~;r.mc·~tre de.• 1989 en c-1 municipio de t¿tbio. 

LOS $ERVICI0S PUBLICOS EN EL MUNICIPIO 

•,1lL•"c· 1·c ·n 'rt " '1· ~ - 1 ·1 11.--,, .-,·~ . .. .. .... : :.:. _~ ___ .,'._ :_!._ ··-"'-- - ~-\ :..! ... . ~ -~ . .:·.:..:.. .. ;.\:.. · ... ~ 

('\,;f comD. C!I 1::t m-.,vcir- r :·wt. ·! '.J!? 1c,~; municiDicn r.:::::>lc-Jmbi;·.nc;r;, T.:.:,.r)1r:-. 
vc.•n1a r:u+ri1.•ncJo de licrr.pl"i .d : r:".s c.lt~l c.:e-:,orclc!íl en J.;:: · .:1dn11r,istr- .. 1Cll.)r1 
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lo":J •~rvicios público,;;. E:n el é'IC1Jeducto los usuarios tenf.,n 
r~cibir ~qu~ impotable. muchas v~ceg por f~lt~ de cohtr ol y 

mancJn. Anr.m .. -\$, ,;:.olo un porccntaJc ,r,inoritilrio de lo,:,.: 
arios pagaban ol servicio en formn volunt~ria ($100.oo p~Eo~ 
~uales> pu~n el municipio no ~staba en cap~cid~d de cobrarlo. 

otra parte la administración municipal desconocia l~s 
~nccificacioncs, pl~nos da la red real de acueducto. número de 

ios y contadorc~ inntalados. Los consejos municipales 
~.c~~iorcs, por miedo a perder el ~lectorado impidieron ha~ta el 

1988 que '.:;e establociera.uña tarifa justa qua no tuviera que 
permanentemente subsidiada por el municipio. 

P OCESO 

hasta 1~ instalación de~ nuevo consejo municipal en 
~to de 1988 (el primero despues de la lra. elección popular de 

caldes). se establecieron por acuerdo municipal en Tabio, la~ 
difarcmciale:•s que implic;:,barr }¿, lectura binren!::ual del 
Esto por supuesto _fué la base legal dal proceso, aunque 

para llegar a éste punto fué necesario hacer un trabajo 
previo lo que podría conotituir~~ en un primer proceso, 

cual no es oportuno referirse aqui en detalle. 

experiencia universidad-municipio-estudiante empieza con la 
egada de la estudii:1nte Juliette Rinccn a Tabio. Por su puesto 

a como cualquier intrusa, desconociendo las condicione$ del 
No sabe tamp~co en que consis~irá su trabajo. ~1 

icipio de Tabic, su administración en casi nada ~e podrian 
a los modelos empresariales, estudiados en la 

vart.idad. 

OBJETIVO 

estudianto es nombrada con la mis1on de crear la Empresa d~ 
vicios Público» Mu11ici.pi.ll::>s, para ello tendria qw.? concebir y 
ructurar la empr8sa de acuerdo =en la realidad que va 

viendo (con su propia experiencia) dentro del -medio municipal. 

AJOS REALIZADOS 

vive pcrm~nantcmcntc dentro dul municipio concentrando 
su atención en ésta materia. En la vivencia reconoce y 

1a muchor;; -f .:-.ctorr~,;:;, que ~ól o ¿~qLti pueden captc:\rsc: Li\ 
.idarl sociocconómica y política da Tabio y su rel3ción con la 

que !K· in:ici<:.l. El 0 ;lc-:ilch~ oriPnta, fij¿, obj"?ti·.·ur: 
· cr ., "J t'5 , cL, 1 o ,; mc' cl i O:, ·:~e r::n óm J. e o·,· • i'l l .. , C-) 1::: t urj i.:u 1 +:. e> ~H.:! l t? o f r 1! ·.: ~~ 

sttm=' de clinc•ro menst.t c;.'1 c:ornr-J 3','Ltd~ p.:tra su estadía en Tc;.1bio. 

... 
--· Asociacion Colo:nbiana 

de Facultades de Ingenieria 

., 



L.:1s siquicmtc!; ~on lan ac:c:ioncg puntu:1lco;; que re.3li:6z 

1.- í..:cc:luLtrn1,!nt(l dS?l pt:;1r·.:lonal quo col.3bor6 y conformó l.:a\ of1c1n¡, 
de servicio~ público~. 

2.- Reconocimiento de la cobcrtur~ del acueducto: 
R~corrido por las vereda~ servida~ por 1~ red municipul. 

3.- lnvent.:irio de lo~ mic:romcdidorc!:> y de ut.uar·io'.:j del 
de ac:uedL1c:to. 

~crvic:io 

4.- Preparar la ba~c de datos.eón la información de cada usuQrio. 

5.- Obligar a lo3 usuarios a instalar los micromndidores en dond~ 
no los tuvieran. 

6.- Tomar lo primera lectura de los mic:romedidores. 

7.- levantar y trazar los planos reales de red de acueducto que 
no existían. 

8.- Poner en marcha nuevamente la planta de tratamiento con un 
reglamento adecuado. 

9.- Preparar un modelo de sistematización para efectuar el 
de servicio de agua. 

cobro 

10.-Tomar nueva lectura en los micrornedidcres para establ~cer ~l 
consumo bimensual. 

11.-Dise~ar lo~ recibos de cobro. 

12.-Poner en funcion~micnto. el 
imprimir los recibes. 

modelo de sistemati:ación e 

13.-R~partir puntualm~ntc a cada domicilio los recibo~ de ccbr~ 
correspondientes. 

14. -Control del func i oni:1mi c>nlo de la pl .anta de tr .at..imi e-rito. 

15.-Inventario de la red de alcantarillado municipal. 

16.-Mantcnimic·nto v limpieza de todos l .os s-1..1mídcros del 
alcantarillado de agu~s lluvias. 

17.-Planos de la red de alcantarill~do <en procc~o). 

·- Pol"l L:.1·= ion ',!~r· v 1 ,j ~1: 

Núm~·r-o de con~:: 1Dnes: 
- (k,·;·, u l: ,: :q. d- · J,:, ,...,..,~·t: 



i ci o 

"lo. 

fndc.· 

que 

un 

,bro 

E' 1 

1brc, 

del 

e~tud1 .. ,ntc• sel r.cc i cmó dos ( 2> avud .. 1ntí.?s uno e.le.• c-1 lo·, 
di antr,:, do !3i ztc.•m.:1!:i y el otro dibujante?. 

el semestre acodómico el costo total fué de 
honorarios. papelería, transporte, ~te. 

__ .:_QQ 

program~ Hermcs de la Univ~rsidad d~ los Andes 
;:,utador-. 

-LUCIONES 

.t 7 :2 !) • (l(HJ. :-

facilitó el 

puede observar, el result~do de la experiencia so 
on un éxito para todas las partes y rompe el circulo 

del que h3blábamos atrás. La conveniencia se puede 
, c:tizar así: 

-ª:.ª g!_ §Ü.~i:!lQQ: Sr:•gL°m su propio tcsti moni o aorendi o más en éste 
que en cu~lquier otro; tuvo oportun{dad de aplic~r en 1~ 

del pa{s los canocimi0ntos adquiridos acadOmicamcnt e : 
encontrarle un sentido d~ scrvicib y de util1d~d ~l 

- ocimicnto dentro de un mundo <e1mplic> e intc-rdi~-c:iplir,¿,t-ic:s~ 
oró 5U person a lidad y su caracter al someters3 a 12~ 

sponsabilidados de un trabajo exigente, dentro de un medio 
c1al, económico y político tan dificil come ld situación qu~ 

e hoy el pais; conoció parte da Colombia y aprendió a 

gl municiplo: Se incrementó ~u ingrese por cunc~~to d r l 
del acLtcclltcl:o en ~.t n mil por- cic:-1to, lo que h.:1 perm1ti · 1

'.:. 

1solidar ec:onórr: i r: amt~nt::::i l ,:>, ompr-~sa municip¿~l ',' ofrecer un 
lar- i o e on,pct i ti vu a un ;Jr- of e~:, i en ~ l p,:\I'- a gr:·r ene i _-{ r l.::\; s P IT:c J rn-- ó 
ensibl ~ mente ] J calid~d d2i scrv1 c 10 y 13 ~dministración d~ 

el usu¿wio $ '.~ d1 •.: c1plin6 en C?l p.3qo y rc~c-:::bró 1 -:'.I cc:rnf1.:•n ::2 
el •; ist r~,n::i pc,J iti c o y t~n sus 3txtc,r-icL:1dC?'.:;; !;e pr2pdr-~, ~1 

r~on a l ~e Tabio 2n un tr a baj~ e~p0ciali= ~do dentro de l~ 
1 nistr.::tciór1 ; en rr_•su:ncn s.-_, C?nrriquc•c:ió con la pre$enci<.1 rc.::11 
1 .:1 un i vr.:r si cL:,r:I. 

e 
·-' 



orqullo r.n la rcalid,:ld n«:lcion,,l; abrió un c.,;unpo nu(~vo v 
compr-titivc> p ú,r ,) c::u•:; r,r1:1fn•1icn.:.1lo~ al crlM.r une, crnprt1S,:\ r,..nt.o:\hl ... ; 
,,cr.rcó ~u conncin11t•11to :,1 p,¡.\i~. . contrc,l.·\ndolo y !,ac.;inc.lo rl\.tt.".' !~ 

conccpc: i oncs cdu c at. 1 v,:,,s: prl~püró ff,c JC')r y n,tts i ntcgr al mentc:, lln 
cntudiantc; le sirvió a Colombi~. 

Preparó: RICARDO Z OG:NOSA 
Alcalde de Tabi~ 

Jul i o llE'J 1989 
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-9-LA PRACTICA COMO ACTIVIDAD CONSUSTANCIAL CON LA FORNACION 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

INTRODUCCION 

Este trabajo se prepar6 para · el 111 Foro Preparatorio de 1• IX 

Reunión Nacional de Facultades de Ingeniería, realiza.do el 11 

de agosto de 1989 en Bogotá, bajo el auspicio de la Universidad 

cional de Colombia y de la As9ciaci6n Colombiana de Facultades 

de Ingeniería, ACOFI. 

El Foro fue convocado para tratar temas relacionados con "La 

práctica en la Formación Universitaria.". ·Esta intel"vención destaca 

la importancia de la Formación Práctica Profesional como 

componente de la educación superior o universitaria, que •e debe 

impartir simultánea y concatenadamente con la Formación B~sica 

Profesional y con la Formación Tecnológica Profesional. En Fort:>s 

anteriores, en mal"zo de 1988 y en marzo de este affo, se me di6 la 

oportunidad de intel"venir alrededor ~e estos temas bajo los 

títulos ."Planeación curricular para la formación profesional" y 

~Acumulación sucesiva Vs. 

tema de la "Formación 

Integración progresiva". Trato pues el 

práctica" dentro de igual }!nea de 

pensamiento y con el carácter de propuesta, 

instrucciones impartidas para el Foro. 

de acuerdo con las 

s~bre la relación entre la teoría y la práctica en la formación de 

ngenieros se discute en el capitulo siguiente. Después, en ~1 

1 



capítulo 3, •• analiza el papel de la pr,ctica •n la formación d• 

ingenieros y finalmente en el capitulo 4 se concretan algunos 

aspectos de orden pedagógico. 

2. RELACION ENTRE LA TEORIA Y LA PRACTICA EN LA FORMACION DE 

INGENIEROS. 

La educación superior para la formación de profesionales de 1 

ingeniería debe reflejar en sus planes de estudio diifama claridad 

de objetivos; identificación precisa de las &reas de formación~ d• 

sus materias y de sus asignaturas; euritmia en sus relacione 

sincrónicas y diacrón~cas; niveles de formación integrados e 

lógica y racional· secuencia que correspondan a estadios d 

progresiva ideoneidad profesional y teoría y práctica en balance 

armonía con un proceso bien articulado de formación universitaria 

Se trata a continuación el anterior enunciado, en lo que cada un 

de sus puntos toca específicamente con el tema de este capitulo. 

Claridad de Objetivos. Solamente en la medida en que el perf 

profesional y ocupacional del ingeniero identifique los objetiv 

de formac ión, se puede dimensionar la relación en tr la 

y la práctica en el proceso de enseffanza-aprendizaje. 

un proceso acorde con los tiempos, con la reali dad nacional, 

que 

nivel 

tener en cuenta que el pa!s necesita 

auxiliar y de asistentes, 

mis profesionales 

que "doctores", 

indiscriminadamente suele llamarse en nuestro medio a quien 

egresado de la universidad. 

2 
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practica. en la formación profesional no aparece como una 

1vidad anexa o como un complemento. Tampoco se debe confundir 

los llama.dos "labora.torios", ni debería constituír la parte 

cil", la que usualmente ayuda. a "cuadrar" la calificación final 

as a.signaturas distinguidas como "teórico-pr~cticas". 

•1 contrario, la formación práctica profesional es parte 

egral del proceso educativo. Es consustancial con la formación 

1versitaria, en todos sus niveles. Debe a.parecer con diferente 

ensidad, desde el primero hasta el óltimo periodo a.ca.dfmico de 

s carreras de ingeniería.. 

eas de Formación Profesional. "La. práctica ha.ce al maestro" 

ce el adagio popular. A través de ella el estudiante desarrolla. 

s aptitudes, se afianza. en si mismo, al aprender ••• haciendo. 

descubrir el mundo de las realidades fisica.s por medio del 

erimento, del ensayo, de la práctica., despierta. su ingenio y 

eativida.d. Pero; dentro de un proceso universitario, a medida 

e se avanza. en la. capacidad de operar profesionalmente se va 

ciendo necesario indagar a.cerca. del "por que" de las cos.a.s, de 

s fenómenos, de las relaciones de causalidad; se busca entonces, 

fundamentación científica. Es el homo fa.ber que poco a poco 

~cala los estadios de la abstracci6n de la conceptualización, 

síntesis, a través del análisis propio del homo sapiens. 

de 

se bípedo de la práctica y tecnología, necesita un tercer apoyo 

a conseguir su estabilidad y lograr la forma.ci6n de1 
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profesional en su inte9ralidad como persona humana, 

social. Se trata de la formación básica profesional. 

como ent 

Las tres 4reas de la formación profesional universitaria, 

pues• la Básica, la Tecnológica y la Práctica. Cada · una contemp 

sus propias materias que, agrupan asignaturas. 

Las materias de la formación básica son1 E5tructura 

pensamiento, Comunicación del pen5amiento, Estructura del 

Ubicación en el tiempo y en el espacio y Orientación de 

profesión. 

tecnológica, 

Las · materias que conforman el 

particulares para cada carrera, deben 

identificadas en cada caso por especialistas, ojalá docentes, 

experiencia en planeación curricular, . que definan claramen 

cuale5 son los campos de competencia profesional de la carrera, 

decir aquellos en los cuales el ingeniero se debe desemper 

idóneamente. Las asignaturas que por sus objetivos, contenidos 

pedagogia, corresponden al área de formación práctica profesion 

pueden agruparse en tres materias según el área de formación 

que mejor se identifiquen o mayor c orrespondencia tengan. 

materias serían pués, Bási ca, Tecnológica e s pecifica y Tecnol6g1-

aplicada. Se pone como ejemplo el caso de la asignatura 

común a todas las ingenierías, como propia de la comunicación 

pensamiento, algo que h a ce parte de la formación básica, pero e 

~prendizaje, definitivamente debe hacerse a trav,s de 

práctica, del ejercicio, del hacer, de la elab o ración prolija. 
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aciones sincrónicas y diacrónicas. Los plan•s de estudio 

b•n consultar el proceso natural, humano, d• apr•ndizaj• y 

ación profesional. Uno de los ingredientes importantes •n la 

ección de la carrera por parte de los estudiantes debe ser su 

cación, & pesar de las injustas y discriminatorias 

cunstancias que · rodean el 

1versidad, que desestimulan o 

proceso de admisión a · 1& 

impiden el acceso de la 

oría a la educación superior ·y de muchos a la carrera de 

predilección. El escaso ndmero que logra ingresar al 

stema, tan solo 7 de cada 100 colombianos en edad de iniciar 

rera universitaria, se encuentra con planes de estudio 

sarticulados, de relaciones difusas, tanto entre las asignaturas 

eridas para cada período acad,mico, como entre las de períodos 

cesivos. Es decir, el estudiante se eAfrenta a un laberinto de 

rincados fl u jogramas, que no le permiten descubrir las materias 

egradas por asignaturas, que deberían relacionarse 

cronicamente. Así, cada materia se aprendería salvando grados 

dificultad cada vez mayores, partiendo de asignatur~s 

e entales y concretas hacia otras mas complicadas y abstractas. 

or dicho, de lo tangible a lo teórico; del mundo de las 

lidades físicas, hacia el del pensamiento y las ideas. 

ultáneamente y debiendo ser integral y progresiva la 

1milación del conocimiento científico, c o mo fundamento del 

sarrollo de la c a pacidad de operar profesionalmente, las 

de gnaturas deben estar relacionadas en forma 

era· que la educación ~n cada período académic o . 

sincrónica, 

Je imparte en 

sis equilibradas de asignaturas de cada una de las tres •re~s de 
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formación profsional. 

Niveles de Formación Profesional. para 

facilitar unidad de criterio entre la comunidad universitaria. 

rescatar para nosotros, sus miembros, la tan controvertida idea de 

la "formación por ciclos". Pero, de ciclos profesionales 

articulados entre sí, que permitan la integración progresiva de la 

fundamentación científica y las destrezas o capacidad de operar, 

un equilibrado balance entre teoría y pr~ctica, acorde con · 1 a 

idoneidad o competencia profesional .propia de cada ciclo o nivel. 

No es dificil demostrar que la pat~tica mortalidad de · nuestra 

población universitaria, de alrededor del 60Y., se genera en los 

primeros periodos académicos de las carreras. Catástrofe que se 

presenta despu,s del elaborado proceso d~ admisión al cual se ha 

hecho referencia. Tamaffa. fustración puede tener varias 

interpretaciones, entre ellas: que el sistema no es selectivo sine 

simplemente discriminatorio; que los planes de estudi 

que el proceso ense~anza-

aprendizaje presenta protuberantes fallas; que solamente funciona 

para un reducidisimo grupo, a. lo sumo el 40Y. de quienes logra 

ingresar al sistema; que la ausencia de niveles o ciclos d 

formación priva a la. mayoría de la opción de conseguir idonei,::lo:i: 

profesional de menor o intermedio alcance con respecto al m~x1~: 

grado universitario de "ingeniero", y a cambio la excluye 

~istema sin ningún crédito profesional; que opuestamente 

ser,tido cc,mrjn, los programas acad~micos, presentan el mayor grad 

de dificultad en sus periodos iniciales. 

6 
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lance entre teoría y pr~ctica. Es •1 resultado d• la armonfa en 

s relaciones sincrónicas y diacrónicas y de la •quilibrada 

osificación, de las &signaturas de las ,reas d• ~ormaci6n 

ofesional b,sica, tecnológica y pr4ctica, en función de los 

veles de competencia profesional. 

=> PEL DE LA PRACTICA EN LA FORMACION DE INGENIEROS 

E papel de la · práctica es el de interconectar y · relacionar el 

ndo abstracto de las ideas y del pensamiento, con el mundo 

creto de los hechos físicos. Es lo que le da al ingeniero la 

pacidad de pasar de la utopía a la praxis. 

debe entender que se trata aquí de la práctica docente, no del 

ercicio profesional. La primera es el camino hacia la idoneidad, 

segunda el crisol de la experiencia. Nosotros, educadores, 

enos el serio compromiso de formar ingenieros idóneos. 

naturaleza de lo que interconecta lo concreto con lo abstracto , 

es siempre la misma. Debemos distinguir dos tipos de conexión, 

correspondiente al método científico y el propio de los m4todos 

e ingeniería. 

investigación te6r ica se basa en medidas de laboratorio del 

porta.miento 

sarrollar 

del mundo físico concreto, que usamos para 

hipótesis abstractas como puede ser un modelo 

em~tico. Este a su vez nos permitir~ ampliar el conocimiento 

7 



aobre el comportamiento del f•nómeno natural que •1 itera. 

Notese pués, que en •1 caso de la investigación ci•ntffica, l 

relación entre teoría y pr~ctica la caracteriza el flujo 

información, medidas del mundo de lo ffsico, concreto, hacia• 

mundo abstracto, teórico. Los dos problemas c•ntrales en 

esquema son la cuantificación o medida de l~s fenómenos y 

replicación por medio de modelos. Los dos se resuelven en 

~aboratorio. 

Los a4todos de · ingeniería usan el conocimiento científico 

mundo ffsico, con el propósito de conservarlo y adecuarlo 

desarrollo de la comunidad, mediante su intervención con accion s 

m~teriales y energía. 

Cuando el conocimiento del mundo físico es profundo los 

que el ingeniero le introduce pueden hacerse con base solamente 

el conocimiento científico, ahorrando así, los altos costos de 

experimentación, el laboratorio y los ensayos. 

Pero cuando ese conocimiento, como es lo com6n y corriente 

ingeniería, no es satisfactorio, el ingeniero tiene que apelar 

laboratorio, al ensayo, a la experimentación. Pero lo hace con 

sentido diferente al ya mencionado del método científico . Lo 

rara comprobar y desarro l lar criterios de diseffo, genera l ment 

m~dio d~l método de ingenier í a de aproximaciones sucesivas. 

e 
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s relac ione s entre la t eoria y la práctica características de la 

geniería., se expresan en la construcción de l.t •infraestructura 

sica. para el desarrollo. Del mundo abstracto de las concepciones 

cnicas 

sicas, 

ideales se pasa al mundo concreto de las realizaciones 

donde estas se objetivan , gracias a los ingenieros que 

seffan, calculan y construyen. 

crea pués una circulación bidireccional de información entre el 

boratorio y la prueba de nuevos criterios de diseffo. 

resumen se puede decir que mientras los científicos apelan y 

actican primordialmente el "análisis" los ingeni eros enfatizan 

la "síntesis" • 

--AGOGIA EN LA FORMACION PRACTICA. 

a continuar, es importante tener claro que no es lo mismo "1 a 

ctica en la formación universitaria" que "la formación práctica 

~esional universitaria". Son supuestos diferentes que se 

con tácticas pedagógicas distintas. La primera se 

erpreta usualmente como un evento, como una actividad, 

igat oria o electiva, a la cual se le asigna su momento, 

+erencialment€' durante el último cuarto del plan de est udios. 

ico de esta. concepción es el "semestre de práctica" o e l 

e estr·e de industri.i". La equivocación de este modelo r,o e !=tá en 

1smo, sino en la ~unción y obj~tivc que se le suele asignar- a 

labor acadfmica, que como cualquier "tr-abaj o" h~cho a. 

ciencia deja expPriencias, motivaciones y con tact o con @1 
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•ntorno. 

concepción, importancia 

practica profesional, 

anterior. 

puede reemplazar todo un proceso d• 1 

y trascendencia que tiene 1& formació 

conforme se dejó planteado en el capitulo 

La formación práctica profesional tiene que ser pu4s, 

formación, no un útil apéndice o conocimiento agregado del pensum. 

Como area de formación, tan importante como 1& basica o como 

tecnológica, tiene que tener materias y asignaturas ligadas 

sincrónica y diacrónicamente y dosificadas de acuerdo con el nive 

de competencia profesional a que conduzca el ciclo de formación 

que pertenezcan. 

Para poner un ejemplo nada más, no seria . conveniente reunir en e 

primer periodo académico de un plan de estudio de ingeniería, alg 

así como dibujo, y expresión oral y escrita, como asignatura 

básicas en la formación . del ingeniero e indispensables al m 

temprano nivel de ejercicio profesional, como podría ser el d 

auxiliar de ingeniería? Y, no es obvio que el aprendizaje d 

disciplinas como estas se acomoda primordialmente a táctica 

pedagógicas como el taller, el laboratorio y el ensayo? Lo mis 

se puede afirmar de asignaturas como topografía, contabilidad pa 

ingenieros, computadores, etc. 

En este aspecto la pedagogía adoptada en las carreras de 

ciencias de la salud y la arquitectura, nos dan ejemplo con 

-1í nicas y talleres. Es en estos ambientes y bajo las condicione 

10 
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~ ellos desarrollan, que se l·e d& al profesional universitario y 

e sus propios descubrimientos, la oportunidad de exclamar ••• 

reka". 

sugerencia, para quienes empiecen a actuar dentro de esta línea 

pensamiento seria. la. de programar por lo menos una "pr~ctica de 

enieria." o "ta.1 ler" en cada uno de los períodos académicos, con 

a intensidad horaria, presencial, activa y participativa. 

grado de experimentaci6n y ensayo individual inherente a las 

cticas de cada período académico es función del nivel de 

a.lle de los instructivos-guía, los tan socorridos "manuales" y 

la intensidad de la dirección y participación del instructor. 

do la participación del profesor es intensa y los instructivos 

gan al nivel de la "receta culinaria", el laboratorio o taller 

no es más ello, y toma el carácter de "demostración". El 

cando cae en la cómoda pero ineficaz actitud de observador 

1vo que, no aprende. 

edida que los vectores, instructivo y profesor, pierdan 

ensidad en favor de la experimentaci ón, el discente se 

olucrará. en el verdadero proceso del aprendizaje práctico. 

-ezará por los ejercicios de respuestas unívocas, 

ellos que exigen mayor acopio y análisis de 

seguirá con 

información, 

gn6Jtico y sélección de la mejor solución por medio d@ la 

uacjón de alternativas, hasta llega~ a 1~ ínvest1gac1on 

1 1 



autónoma y autóctona. 

Esa ~ltima instancia corresponde al "trabajo de grado" precedido 

por instrucción y ejercicios en metodología de la investigación, 

·dis•fto •xperimental, taller de conocimiento y expresión oral y 

escrita. 

la esencia de las relaciones -diacrónicas en la 

formación practica, radica en un proceso en el cual la 

participación del profesor que hace, cede paulatinamente en favor 

del estudiante que hace •. Sus relaciones diacrónicas surgen de 

concatenación con las asignaturas de las &reas basica 

tecnológicas. 

El proceso debe exaltar las aptitudes del educando partiendo de 1 

motivación que surge de la sola observación de demostracione 

fenomenológicas didácticas, Por medio de los ejerci~ios dirigido 

s• d•sarrollan destrezas que hacen aflorar dese9s de superación 

perfeccionamiento, camino de la excelencia profesional. Finalment 

y muy seguramente, después de un proceso que habrá tomado por 

menos las 3/4 partes de los planes de estudio corrientes d 

ingenieria, el pensamiento abstracto y la curiosidad, 

convertirán en motor de la investigación autónoma y autóctona 

mencionada. 

5 

Se puede afirmar que, 

llegado a la luna ! 

sin curiosidad •.• el hombre no hubi@r 
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INTRODUCCION 

proceso enseñanza-aprendizaje constituye uno de los temas 

y de mayores críticas por parte de estudiantes y egresados 

ersidad a menudo se le califica como academicista y alejada de la 

la realidad industrial y empresarial. Muchos profeso

el problema e intentado soluciones con diversos instru-

' e quizás no envuelven ni satisfacen plenamente las diversas aris-

e ate "teoría-práctica". 

_!neas siguientes se pretende mostrar los antecedentes y los ele

:_ importantes del programa semestre de industria en Ingeniería In

experiencia que lleva un año en la F cultad de Ingeniería de lJ 

a ACOFI la oportunidad para asistir a este encuentro y al C.I.A. 

e Investigaciones Ambientales) de 1~ U. de A., el patrocinio brin-



INDICE 

l. ASPECTOS GENERALES 

1.1 La práctica y el conocimiento 

1.2 La práctica y el perfil profesional 

2 . ANTECEDENTES DEL PROGRAMA SEMESTRE DE INDUSTRIA 

2.1 Experiencia de Coltejer 

2.2 Referencias acad~micas en la U. de A. 

2.3 Creación del programa 

3. CONTENIDO BASICO DE SEMESTRE DE INDUSTRIA 

3.1 Objetivos 

3.2 Normas básicas de funcionamiento 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



ASPECTOS GENERALES 

La práctica , e l conocimien to: 

Las grandes escuelas filosóficas dan un papel e importancia distin

tos a la práctica como vía al conocimiento. 

Los racionalistas exageran en extremo el pa,pel de la razón en el cono

cimiento, mostrándola como capaz -de darle un caracter general e in

dependiente ae la experiencia sensorial, aislado de los objetos , de 

l a práctica. 

Los positivistas creen que el conocimiento solo puede ser fruto de 

la experiencia, sosteniendo que a la ciencia no le es accesible la 

esencia de las cosas, pues solo será capaz de describir las re lac io

nes externas ent~e los f enómenos. Cayendo quizás al otro extremo: 

la práctica por la práctica. 

Los materialistas (marxistas ) sustentan l a teoría del reflejo. La 

unidad indisoluble de los momentos rac iona l es y sensoriales, pero 

dándole una importancia determinante a la práctica: 

"La actividad de l hombre en la producción es su 

actividad práctica más fundamental, i a que deter

mina toda sus demás actividade . E conocimiento 



del hombre depende principalmente de su actividad 

en la producción material" (1) 

Pero alejando ese determinismo del enfoque empírico, planteando una 

teoría materialista dialéctica ·del conocimiento de unidad entre la 

teoría y la práctica, entre el saber y el hacer: 

"Descubrir la verdad a través de la praética y nueva

mente a través de la practica,. comprobarla y desarro

llarla. Partir del conocimiento sensorial y desarro

llarlo activamente convirtiéndolo en conocimiento ra

cional. Luego, partir del conocimiento racional y guiar 

activamente la práctica para transformar el mundo subje

tivo y objetivd'(l) 

Este sugestivo enfoque filosófico destaca la necesi4~d de confrontar 

la teoría, las ideas y conocimientos con el mundo exterior objetivo. 

Si nuestros estudiantes no tienen la oportunidad de confrontar la 

teoria con la práctica, los modelos con las aplicaciones, su forma

ción intelectual será superficial, libresca y academicista, Se 

hace necesario en todo momento la relación entre teoría y práctica, . 

entre el saber y el hacer. 

(1) IIAO 'l'SE TmlllC. SOBRE LA PRACTICA. OBRAS ESCOGIDAS. TOMO I. 
PEKIN, 1972. 
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La práctica y el perfil profesional: El perfil profesional de nues

tros programas de ingeniería han tenido el mismo sesgo teórico, enci

clopedista y libresco. Por lo general se han diseñado sin consultar 

la realidad nacional, la práctica social y el proceso de industriali

zación del país. 

Tenemos que propugnar por unos perfiles profesionales que conjuguen 

sabiamente las tendencias futuras y prospectivas tecnológicas con la 

realidad ocupacional del medio colombiano. Combinar y conciliar las 

técnicas de "tercera ola" con las de "segunda ola". Sólo así logra

remos graduar profesionales con los'~jos en el cielo y los pies en 

la tierra". 

La Universidad no ha hecho esfuerzos suficientes por sistematizar, 

conocer y practicar en el medio empresarial colombiano, de modo que 

esa realidad se pueda incorporar en los programas académicos. 

ANTECEDENTES DE SEMESTRE DE INDUSTRIA 

Existen bastantes antecedentes que justifican desde hace mucho tiem

?º el semestre de práctica obligatorio. Solo la inercia administra

tiva y academicista explican que programas como Ingeniería Industrial 

graduarán "campeones de natación, sin tirarse a la piscina". 

El programa de Coltejer 



Por los años de 1973 y 1974, el Departamento de Capacitación de Col

tejer, impulsó un programa de integración Industria-Universidad con 

las principales Universidades de Medellín. Se montó un programa de 

prácticas de vacaciones de dos meses de duración y también el semes

tre de industria en dicha empresa. No obstante esos esfuerzos, los 

centros de educación superior participantes no le dieron la dinámica 

y continuidad requeridas. 

2.2 Críticas a los programas académicos 

Al interior mismo de la U. de A. se han hecho críticas al diseño de 

nuestros programas y a la ausencia de la práctica en la formación 

profesional. En 1983, el Rector Dario Valencia Restrepo, criticaba 

el enciclopedismo de nuestros programas, el elevado número de mate

rias y la consiguiente superficialidad: 

"Es de suma importancia replantear la relación profesor

estudiante que hoy se centra en la clase tradicional, en 

la que el primero es un actor y el segundo un receptor 

pasivo. Es necesario complementar la llamada docencia 

directa con otras prácticas pedagógicas que den más ini

ciativa al estudiante y que constituyan un escenario ade

cuado para la producción académica (estudios, ensayos, ar

tículos, monografías, trabajos de grado) lo que obliga a 

una relación más directa y personal del docente con los 

estudiantes" (2) 

(2) YALEIICIA, DAllIO. HACIA UN PROYECTO DE UNIVERSIDAD. U. de A. 
MAYO DE 1983. 
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Dos años más tarde y recogiendo mucho de las inquietudes del exrec

tor Valencia Restrepo, la Comisión Especial de Reestructuración de 

la U. de A., anotaba: 

''Hay que anotar que las prácticas son esenciales para las ca

rreras profesionales. Su ausencia o mal funcionamiento, in

ciden directamente en la calidad de los egresados y en su adap

tación profesional. Por ello resulta inexcusable la existencia 

de programas profesionales que no conceden espacio a las prác

ticas en sus currículos y la existencia de los docentes para di

rigirlas y supervisarlas" (3) 

También fue importante precedente para la creación del Semestre de 

Industria la existencia de programas similares en el SENA y la Uni

versidad EAFIT, creados con asesoría extranjera y apoyo del sector 

privado . 

• 3 Creación del programa 

A partir de discusión entre estudiantes, profesores y egresados se 

logró integrar una comisión de dos profesores, dos estudiantes y dos 

egresados que estudiaron el proyecto en varios meses, entregando un 

informe positivo en mayo de 1987. Aprovechando una reforma de pén

sum, el programa fue incorporado y aprobado por la Universidad en 

el año de 1988. 

COMISION ESPECIAL DE REESTRUCTURACION U. DE A. DI C./85 



3 . CONTENIDO BASICO DE SEMESTRE DE INDUSTRIA 

3.1 Objetivos 

a. Realizar una práctica profesional por parte del estudiante. Una 

práctica integral es decir dentro de una organización real, del 

medio industrial antioqueño. 

b. Conocer por parte de estudiantes·y profesores la industria antio

queña: su administración, las técnicas de I.I., sus problemas, 

etc. De modo que se dé un proceso de retroalimentación a los pro

gramas académicos. 

c. Recortar en parte la brecha existente entre teoría y práctica, in

dustria y universidad . 

d. Experiencia laboral para los futuros ingenieros. 

3.2 Normas básicas de funcionamiento 

a. Hojas de vida de los estudiantes (80. semestre), son enviadas a las 

empresas que nos han ofrecido cupos. La empresa los entrevista y se

lecciona firmando un contrato laboral a término fijo por seis meses 

y con un salario aproximado a dos salarios mínimos legales. El tra

bajo es de tiempo completo. 
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~. La Universidad le nombra a cada practicante un A5F,SOR quien debe 

dirigir, supervisar y calificar el trabajo que el estudiante rea

liza en una de las áreas de la carrera (administrativa, producción, 

investigación de operaciones y financiera). El asesor debe ser un 

profesor o egresado experto en el área donde fue ubicado el prac

ticante. La Universidad le reconoce quince horas de asesoría en 

el semestre previo reporte por escrito al Comité Asesor. 

c . El programa es administrado P?r el COMITE ASESOR de S. de I., con

formado así: 

El Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial 

El Coordinador de Semestre de Industria 

Un representante del Comité de Carrera de I.I. 

Un representante de los estudiantes 

Un representante de los egresados (ASIDUA) 

d. El Coordinador de Semestre de Industria está encargado de conse

guir los cupos en las empresas. 

Hacer visitas a las industrias para presentar los asesores; enviar 

hojas de vida, etc. 

e. Semestre de Industria se evalúa como un curso de trece créditos. 

El asesor , para su calificación tiene en cuenta los informes de 

los estudiantes y los informes de la empresa. 



El estudiante presenta al mes de vinculado un plan de t r aba j o y un 

informe de resultados al fina l del semes tre. La empresa evaluará 

al final de cada trimestre al estudiante considerando los factores 

de desempeño profesional y los fac t ores personales (para e l lo exis

ten los fo rmato s re spectivos) . 

f . El estudiante podrá cursar simultáneamente con Seme s tre de In dus

tria, máximo ocho créditos (o doce s i su rendimiento académico es 

sobresaliente. 
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-:[SIONES Y RECOMENDACIONES 

..... :. hacer un foro evaluativo del programa se ha encontrado plena sa

:isfacción por parte de estudiantes y empresarios. Se ha destacado: 

a utilidad de los trabajos realizados, la experiencia en la presen

:ación de entrevistas, la experiencia laboral, la importancia de los 

asesores y la colaboración recibida de egresados ubicados en las mis-

- s empresas. 

~as empresas empiezan a cambiar la imagen de los estudiantes y de 

a niversidad misma, reconociendo el buen nivel académico . 

• :e discutió la conveniencia o no de cursar materias simultáneamente 

~on S. de I. Además el semestre de ubicación más apropiada de la 

?rác tica profesional . 

• ~1 Semestre de Industria cumple las condiciones de una buena prác

tica profesional e integral que involucra al estudiante en el me

dio industrial y empresarial. Esta práctica obligatoria no exclu

_e el trabajo en proyecto o tesis, ni los trabajos específicos de 

.os cursos (tipo laboratorios). Estos últimos deben realizarse 

tilizando los modernos equipos tecnológicos, además de los medios 

?edagógicos como videos, sonovisos, etc • 

• A las prácticas pro f esionales debe abrirsele el espacio suficiente, 

rebajando el número necesario de créditos de forma que los estudian

tes no quede sobrecargados innecesariamente. 



ANEXOS: 

Rebajar la cantidad de créditos para elevar la calidad académica. 

Los programas de Ingeniería no deben sobrepasar los doscientos cré

ditos académicos. 

l. Hoja de vida del estudiante para las empresas 

2. Formato de Informes del estudiante· 

3. Formato de la evaluación de la empresa 

4. Formato de control y reporte del asesor 

SEMESTRE DE INDUSTRIA: 
PRACTICA PROFESIONAL CON TRABAJOS UTILES A LAS EMPRESAS 
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- 1- EL PROFESIONAL ANTE LA DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

Es de todos conocido el proceso de Descentralizacion, que 

_ctualmente se adelanta en el pais, donde se le otorga al 
, 

~unicipio la autonomía que le permite administrar sus 

~ecursos, dependiendo de las necesidades de la comunidad. 

Este proceso trajo consecuencia.s positivas y negativas, dado 

;ue algunos Municipios no estaban en capacidad de 

administrar dichos recursos. 

Esta incapacidad para manejar los recursos se debe a 

aiversos factores, entre los cuales es para mi relevante, la 

=alta de personal capacitado, o si existe personal con algun 

~ive l de formacion academica, su falta de compromiso para 

con la comunidad y además el hecho de que este haya 

ingresado a la administracion municipal por razone~ 
I / 

politicas, generando asi, una burocracia nociva para el 

desarrollo de este . 

Esta situacion origina una inquietud i mportante para el 

tema que nos ocupa, ante la cual la Universidad de los Andes 

y particularmente la Facultad de Ingeniería, ha respondido 
, ' 

J'lediante la vinculac ion del programa "Semestre de Practica" . 

dent ro de un plan piloto para el municipio de Tabio. Esta 

nquietud es la necesidad de personal de altísimo nivel 



/ . 
academice que 

,I 

además debe contar con una etica fundamentada 

en la honestidad que lo lleve a comprometerse realmente con 

el desarrollo de una comunidad cualquiera. 

Antes de / hacer participes a ustedes de mi experiencia en 

la pr~ctica empresarial y de las espectativas que de ella me 

surgieron, debo resaltar el motor principal para que el 

proyecto fuera exitoso. El actual alcalde de Tabio, Dr. 

Ricardo Zornoza S., forma parte de un grupo de reflexion, el 

cual consciente de las necesidades y de los recursos de la 

comunidad municipal, 
/ / 

genero el vinculo con la Universidad y 

fue el apoyo fundamental en mi labor. Este grupo lo 

conforman también, docentes de la Facultad de Ingenieria e 

industriales quienes apoyaron el proyectb. 

Inicialmente, la CAR, que tiene bajo su cargo el control 

de los recursos naturales 
I / 

del pais, construyo el acueducto 

municipal de Tabio, delegando su al 

municipio, se fijaron cuotas fijas de pago las cuales no se 

1
., 

cump ian, por lo cual generaba perdidas cuantiosas para el 

municipio,• ante esta situación me fue delegada la función de 

organizar, estructurar y administrar el Acueducto bajo un 

·" cargo que no existía en la administracion, denomidado Jefe 

' de Servicios Publicas y que además tenia las funciones de 

manejar Alcantarillado, Planta de tratamiento, Aseo, 

Matadero, Mantenimiento de Amoblamiento Urbano, etc. 
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Dentro de la inicial ' estructuracion de la Empresa de 

icioe Publicos, se vio la necesidad de hacer una 

• I I uacion de la situacion inicial del acueducto,donde se 
I 

marcha la planta de tratamiento de agua y se evaluo 

calidad del liquido, seguido de un inventario de 

idores con su respectiva lectura, creando asi el archivo 

~suarios y evaluando la cobertura de este acueducto para 

ear la adecuada administraci~n. Despues, se hizo el 

antamiento de planos para .complementar la información 

esaria para la naciente empresa. Finalmente, con toda la 

-:-rmaci;n capturada, se inicici la fase de facturaci6n 

c•ematizada y cobro eficiente de la misma, creando 

~~emas de control sobre usuarios, soportados en el acuerdo 

_ concejo que reglamenta las tarifas. 

Ante la situacion de deterioro del alcantarillado ~e 
, 

_e o a cabo un plan de mantenimiento y adecuación de le3 
, 

es del municipio, con lo cual se mejoro el servicio. 

Ante el crecimiento de la infrastructura de vias para e l 

~cipio, se hizo el estudio de ampliación y modificaci o~ 

rutas de recolección de basuras y 

strucción de un relleno sanitario. 

o quisiera profundizar sobre las 

I 

se proyecto 

estrategias y 

Qdologia que utilice para desarrollar estas actividad~~, 

;ue no son complejas y el tema que nos · ocupa e~ lá 



importancia social de la 
I 

practica en la formacion 

universitaria en especial para las facultades de Ingenieria. 

Aunque a 
I 

nivel academice tenía las herramientas 

nacesarias para resolver los problemas que se presentaban 

dentro de mi practica, la obligacidn de responder ante una 
~ 

labor encomendada significo, el gran reto tanto a nivel 
I 

personal como profesional, ya que me amplio los horizontes 

de la Ingenieria Industrial, asÍ como me hizo conocer 

facetas desconocidas hasta el momento, como lo fueron la 

capacidad de tomar decisiones que involucraban gran 

responsabilidad y que afectaban a muchas personas, tanto a 

empleados de 
I I 

la administracion como de la comunidad en si, 
/ . 

que era quien recibia los beneficios de mi labor. 

Uno de los grandes logros fue la identidad creada por 1~ 

Oficina de Servicios Publicos dentro de los usuarios, los 
1 

cuales se sentían parte integral de ella, debido a la 
/ 

ser i edad que esta reflejaba . 

Todas las actividades realizadas requirieron del apoyo 

de la , ' administracion municipal y de la misma comunidad, asi 

como de las herramientas d 
/ . 

aca em1.cas que provee la 
I 

un iversidad y ademas la identidad y c ompromiso de ser un 

profe sional. Es asi como a las puertas del siglo XXI, el 

gra'n reto para la Comunidad Universitaria , en especial para 

las facultades de l ngenieria , es la de formar · profesionales 
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' e _nsibilidad social, seriedad, etica y comprometidos ; 

a medida que se l ogre la fueibn entre el conocimiento y 

I 

_ tecnologia, que provee la Universidad y laa reale~ 

del pais se podra l ograr el desarrollo de la 

.. ~\1 ,· "... ~ .. 

Asociacion Colombiana 
de Fétultades de lngenieria 

; 



rr~]~ mo~~1]~ ~~ m~~~~~ amm ~mmm ~ill ~rnmrn~arnm 

rnma©~rn0a~mmam 

m~~m~m~ ~mm@a§m~© ffi]~~m~~ 

~sUmilla0~~0 ~8 0ID~Gmtle~cr0 U~ill~8U~fl0a 



PRRCTICH Y EL ESTUDIRHTE UHIUERSITRRIO 

1 a Universidad de 1 os Andes, con di versas 

as intelectuales y desde variados cuerpos filosóficos de 

_·o, han expresado ideos convergentes con respecto ol popel que 

CONOCIMIENTO dentro del juego de poderes que existe en el 

- e un grupo social. Toda persona que tenga la oportunidad de estar 

=~ a una institución universitaria, ya s_ea como estudiante, como 

u otro usuario del conocimiento que ollí se imparte, debe saber a 

= erse ante esta ineludible y potencial realidad. Hoy dos vías 

adoptar la posición vital que este saber a que atenerse 

: en el caso particular de los estudiantes: la primera de ellas 

a en profundizar en las esencias filosóficas que sustentan la forma 

·:·miento vigente, desarrollemdo un ejercicio de rigurosa disciplina 

·~a. La segunda consiste en una aproximación más íntima con la 

_ .. a través de la práctica latiornl. Dos vías que no son excluyentes, 

_ · que permiten un término medio que conduce a 1 a f or~aci ón de un 

.nol consciente de los realideides sobre los cuales debe hacer uso 

- eri enci o ocodérni cei recibido en 1 o uni versi dod. 

_: • 1 ca para un estudiante uni v·eísitaíi o es una posibilidad para que 

preguntas G profe sores y empresarios desde una nueva 



perspec~ t·;3, generando una di scusión enriquecedora para todos, que 

logicamente, si r'v'e a la institución universitaria de parámetro para medir 

la función soc ial del conoc imiento que está impartiendo. 

Una insti tuc ión , cualquiera que sea su objeto social, si tiene 1a capacidad 

de as imilar los planteamientos que en su ·interior generen sus miembros, 

está vi\: a, ez dinámica. Ese t i po de instituciones son las que necesita la 

Col orntii a de 1108. 
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PRACTICA V EL ESTUDIANTE DE INGENIERIA 

_ son los realidodes que se deben tener en cuento poro pensor lo 

~•1ca de un estudiante de Ingeniería en Colombia. En primer lugar, el 

papel que a fuerza de las necesidades de desarrollo económico del 

-, vienen jugando el sector agropecuario, el sector industrial y el 

r de servicios. En segunda instancia, la nueva estructuro municipal, 

_ del proceso de descentrolizoción que se ho odelontodo en lo octuol 

los años sesenta, el sector industrial se concebía como el sector 

- :,dor del aparato económico nacional, parn lo cual se orientorar, 

erzos públicos y privados. Va en ·los años setentEl, este sector no 

_ ndía a las e;<pectativas que había generado; a su situación crítica se 

-ua la aparición de grnves problemas en el sistema agropecuario que 

= e entonces se colocaba en segundo plano dentro de las políticas de 

J·-rollo económico. Coetoneornente, el sector de servicios se hocío mós 

.- _ ::- . i vo teniendo en cuento, y como coso port i cul ar, 1 o creoci ón de 1 as 

__ .rnciones de ahorro y viviendo como instrumento de opo~o u lo 

;tna constrnctorn y el fortalecimiento de otras entidades financieras 

_ .... odas de lo décodG. 



Ante este panorama, la ílCtitud de muchos graduados de la ingeniería, fue 

\\tac~r ñ~\ ~~t.\C)t \nñu~\r\a\ °'d ~~\ s~t\()r ~~ s~r~\t\~s \a '\),\nt\'Oa\ \u~n\~ u~ 

posibilidades laborales, desdeñando las alternativas brindadas por el 

sector agropecuario. Hoy, ante la fuerza que ha tomad.o a nivel de los 

países no industrializados la idea de concebir el agro como principal 

motor de desarrollo, la formación del ingeniero ineludiblemente debe tener 

un capítulo donde se le aproxime a las realidades de este sector, sin 

perjuicio de los demás. De gran utilidad es la participación de la 

ingeniería en actividades como la elaboración de sistemas de información 

ogropecuaria, el mejoramiento de la comercialización de los productos del 

sector y la creación de nuevas tecnologías que faciliten las tareas del 

compo, entre otras. 

Por otro lado, las nuevas tareas que en virtud de la descentralización 

administrativa se Je han asignado al municipio, tienen íntima relación con 

las potencialidades de trabajo de diferentes ingenierías. La elaboración de 

planes de desarrollo, que respondan a las necesidades locales haciendo 

utilización óptima de escasos recursos económicos y de múltiples 

recursos hurnonos, y lo construcción de obros de infroestructuro, son uno 

muestrn de las l aboíes que puede desempeñar 1 a 1 ngeni ería a n1 •;e 1 

rriuni ci pal. El muni ci pi o debe convertirse en UM opción de trabo jo 

atrnctivo Nra los profesional es colombianos y en particular para las 
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3ctica puede convertirse en un instrumento viable, que ayude al 

·ante o identificar campos de trabajo, que muy dificilmente podría 

ar con una exclusiva formación teórica, como Jo son los 

:· onados anteriormente. 



LR PRRCT I CA V El ESTUDIANTE DE I HGEH I En In DE LA 

UHIUERSIDflD DE LOS AHDES 

Para entender que ha sido la práctica de ingeniería en la Universidad de los 

Andes, hay Que remitirse a la realidad política, social y económica que 

viene viviendo el país en los años ochenta. La violencia con sus diferentes 

formas de manifestación y las inocultables desigualdades económicas no 

sólo generan inquietud a los jefes nacionales, a los empresarios y a las 

altas esferas de la intelectualidad na{:ional; también toca la fibra del 

estudiante universitario. Ante estas circunstancias, estudiantes de 

diferentes facultades de la Universidad de los Andes adelantaoa~ 

reflexiones que dejaban el amargo sabor de la impotencia; la únice 

posit,ilidad era tirarse al ruedo de la vi da colombiana. Los estudiantes de 

ingeniería propusieron la práctica, la propuesta fue acogida poí los 

profesorns de la facultad, se ha venido trnbajando en grupo, y hoy cada un-

de los estudiantes que han participado en ella, además de haber vivido un-= 

experiencia vital, que va desde el sentimiento de miedo hasta ei 

senh miento de orro jo, conoce dif e:-entes reo 1 ido des que enmarcan e· 

,..,..."-~"'- ;;. '"' "" - 1-- r,W"I,,,------ _., ..... ,. ,...,.., ,,_ ............ ",.."""" 
Ut::..:-t::1111,)t! I IU Ut:: 1 o~ t:111¡..tl t:;,a;, jJULI l I L,,J;, y !JI l \' oua~. 
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corocleríslicos hon sido bósicos poro los resullodos hoslo hoy 

la práctica: la voluntod como elemento que mueve ol 

proponerse como practicante en contraposición a une 

~:1cia reglamentaria y la confianza manifestada por los diferentes 

.. es del programa, sobreponiendose o las aparentes barreras 

; .. acionales. 

rof esores de la facultad han trabajado arduamente para ordenar los 

e'1tarios que respecto al pensum y otros temas, han hecho los 

iontes. Los cambios que se hagan necesarios no se horón espernr si se 

-.,úa con el entusiasmo con el que se ha trabajado hasta hoy. 

: anto a los aspectos operativos de la práctica, poco a poco se han 

: o afinando. La práctica seguirá viva en la universidad mientras 

· an nuevas cosas por hacer. 

conclusión final, la práctica universitaria debe concebirse como un 

riismo para formar ingenieros que asuman permanentemente una 

·ud reflexiva con respecto a su entorno, paro que su labor seo 

_ .. deromente creativa. TODO HOMBRE VERDADERAMENTE CREADOR 

CE \' TEME EL VACIO QUE SUBSIGUE A LA TERMINACION DE UNA OBRA 

.~ 
'i:.~6 ~ -. , 
\,~·'',r, 1. ~ 

Asociar:iL r1 Coíombiana 
de Facultades de Ingenieria 
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: La formación de Ingenieros bajo la estra-:.c 

de Fducaci6n Superior Abierta y a Distanc~ 

: Ingeniero JAIME A. LEAL AFANADOR 

Decano (E) Facultad de Ciencias e 

de UNISlJR. 

: - Inforniar a l os miembro de ACOFI sobre::.. : 

principios y estrategias utilizadas po= 

UNISUR para l a fonnaci 6n de Ingenieros :

su programa de Ingenierí a de Alirrentos -

ciclos. 

Enfatizar en el criterio de calidad y 

cia acadé:nica q~e acomoañan 

del pr ograma en UNISUR. 

- Aclarar sobre la interrelación 

tica gue fanenta UNISUR a trav~s de e::..: 

rrollo de laboratorios básicos, especie...;,. 

dos y planta piloto y del Proyecto de~ 

rrollo Empresarial y Tecnológico. 

l. Eflucación a Distancia 

2. Educación Abierta 
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Análisis de Contexto 

Definici6n de objetivos, perfil y plan 

de estudios para el ciclo tecnol6gico 

y el ciclo profesional. 

Laboratorios 

Proyecto de Desarrollo flnpresarial y 

Tecnol6gico. 

- La presente p::mencia por su orientación y 

limitado tiem¡:x, de exposición no pretende 

abordar más alla de los planteamientos de 

orden general que enmarcan al Sistema de 

Educación a Distancia , p:>r lo tanto pue3en 

ser bastantes los vacíos que sobre el particu

lar queden en el auditorio, en tal caso los 

representantes de UNISUR estarenos en :-:1arentos 

posteriores atentos a responder las inctri.etu

des sobre el particular. 

- La fonnaci6n de Ingenieros en UNISUR es de 

carácter ssnipresencial por el alto canpo

nente prácti(X) de sus planes de estudio. 



- Sus programas en este campo del saber sur

gen sobre proble:náticas regionales detec~

das e:r. estudios diagnósticos preliminares _ 

están orientados a la utilización raciona.:.. 

de los recursos naturales de cada zona. 

El ofrec~,'liento de los programas es racio

nal y regionalizado y Procura atender a:~ 

población adulta trabajadora, cuyas posib:.

lidades econám cas y de tianpo SO!l. limita
das. 
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LA RDW:ICJI JE IJ&NIEIIE EJI oosm BA.I) LA ~ 

IE EIID'CIC. ABIERTA Y A DISTNCIA 

<DtSIDERACl<JES GEll:RAL.ES 

Hablar de la formaci6n de ingenieros utilizando cano estrategia 

la educaci6n superior a distancia sin efectuar una breve des

cripci6n de cano se conceptualiza y orienta ~ta, fcnentaría 

a nuestro parecer mayores inquietooes sobre este particular 

en los asistentes a este importante foro. Por tal raz6n expcn

dré a continuación algunos de los principios que fundamentan a 

partir del Proyecto Educativo Institucional actual.rrente en eje

cuci6n, la Acci6n Educativa de UNISUR: 

LA mDCI01 A DIS".ffllCIA 

A la estrategia de edocaci6n a distancia, tantas veces de:neri

tada y otras equívocamente confrontada y sobrevalorada con res

pecto a la educaci6n tradicimal, se le debe entender cano una 

fonna nada nueva, de impartir docencia, generar investigaci6n 

aplicada a problemáticas sentidas de algunas regiones colanbia

nas y ampliar el campo de la acción universitaria ccn programas 

de extensión a la canunidad; es decir que actúa en concordancia 

con las funciones definidas para la educación su¡::erior colanbia-

na. 

Indu::lablanente que para afianzar estos conceptos es necesario 

aclarar la tipología de la pcblaci6n atendida por UNISUR para 

así comprender el ámbito de acción enunciada. Pues bien, ~ues

tro estudiantado es canfonnado en un 75% por adultos trabajader 

res , que vinculados a la fuerza laboral cano enpleados o traba-



jadores irrlependientes en 35 regi~ del pa.1'.s, en donde 

UNISUR hace presencia, se constituye a nuestro parecer en 

pasibilidad real de generar cambies positivos no solo en su 

situacioo personal, sino también en beneficio de su entomo 

regicnal; el salario devengado por la mayoría de nuestres 

alunnes oscila entre 1 y 2 salaries m!nimJs, por lo que un 

cesto en ma.trlcula pranedio senestral de merlio salario m1'.ni

mo, les pennite asunir el costo de su estulio con cierto ni

vel de facilidad; el 23% del total de la pcblaci6n matricula

da ha realizado estu:lias: tlk:ni.ces ( 1. 3%) , de edu::acioo supe

rior incanpleta ( 17. 6%) y educaci6n superior canpleta ( 4. 6%) • 

De lo enunciado, se pcdrla concluir que la acci6n educativa 

enprerrli.da no busca canpetir con la universidcrl presencial 

ya que nuestrcs programas de fonnaci6n por cicles diseñades a 

partir de diagn6stices en la provincia colanbiana especialmen

te, nes pennitan ofrecer carreras cuyas estructura curricular 

no farenta la fonnaci6n en áreas tradicionales del saber y 

atien:ie cx::rco se ha dicho una pcblaci6n para lo cual esta es

trategia educativa se constituye en una altemativa :por la fa

cilidad en el ingreso y la flexibilidad en el cesto. 

2. a muw:ww "''*"' 
El principio de apertura ha caracterizado el transcurrir de 

UNISUR generando hacia su interior un pennanente cambio en 

ca de clarificar sus criterios y mejorar su mcdelo educativo 

tanto en les proceses de diseño curricular c:x:IOO en la adminis

traci6n acad(roica de sus programas. Hacia afuera esta APERIUW-l. 

se refleja en aspectos tales cano: 

-3-
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Atender a una poblaci6n que requiere de se:rvicios ooucativos 

de calidad, en particular la ubicada en aquellos sectores 

que no han tenido acceso a la a:1ucaci6n superior regular 

o que por razones múltiples se ha visto abocada a internm

pir sus estudios. 1/ 

Facilitar las condiciones de ingreso en términos de requisi

tos y exigencias noma.les, sin ~rder de vista la dimensi6n 

cualitativa que imolica el proceso ooucativo. 1/ 

- Respetar el ritmo de aprendizaje de los esttrliantes, ma:li.ante 

condiciones flexibles para la administraci6n y evaluación 

de los programas ooucativos. 1/ 

Superar las restricciones de espacios escolares creando con

textos que sin deneritar la calidad acadénica, utilicen racio

nal y eficazmente infraestructuras físicas que en la mayoría 

de ocasiones se han subutilizado y a veces deteriorado fX)r 

falta de uso en nuestras regiones. 1/ 

Sobre estas exigencias henos afrontado nuestro quehacer, pensan-

do más en las posibilidades que a futuras gereraciones de colcm

bianos brindará este sistaua ooucativoy el cual el mundo desarro

llado lo ha, desde hace algunas décadas, impulsado y consolidado. 

De hecho la misi6n de nuestra institución se puede sintetizar e.'i 

la contribución al desarrollo regional, mediar1te una edu::aci6n 

permanente, abierta y democrática que propicié' inn01Jaciones erlu

cativas, pedagógicas y tecnocientíficas, con la participaci6n 

cammitaria y hacia la fo.r.maci6n de un hanbre integral, aut6naro 

y crítico, capaz de contribur activamente al desarrollo regicnal. 

Sus principios, fines y objetivos se enmarcan dentro de. su Proyecto 

1/ Prospectiva de UNISUR. María Teresa Arias de Barrero, 1989 

-4-



afucativo.Por la temática y prop6sito de este foro, rre absten

dré ue enunciarlos. 

Para finalizar este aparte me parece prudente recordar que 

UNISUR fue creada por Ley 52 de 1981 cerno establecimiento público 

de orden nacional, adscrita al Ministerio de Fducaci6n Nacional 

y que en 1982 sobre la base de la reglamentación del Sistema 

de Fducaci6n Superior a Distancia, el gobierno detennin6 que 

actuará cano 1nstituci6n piloto de este sistena. 

11. .E5TIU:ll.RA ClRUCll.M DE Lm PRXallAS JE LA FIDLDD JE 

aHICIAS E IIEBaBUA 

l. 

El disem curricular de los programas de la Facultad resporrle a 

un proceso de integración del oooocimiento universal del área 

específica del saber,oonjuntamente con la filosofía institucio

nal así cano con un proceso de análisis del contexto específi

oo de cada región, llevado a cabo con el fin de establecer las 

relaciones que deben orientar la actividad formativa con los 

proceses econánicos que afectan cad.a entorno : por lo anterior, 

nuestros programas se encuentran sujetos, a ajustes ¡::ermanen

tes producto de la interrelaci6n participativa universidérl-

es tu:iiante-ccrnunidad. 

Decisi6n importante fruto de este proceso de investigaci6n eva

luativa, es la oferta planificada y sectorizada de los programas , 

la cual además se furrlarrenta en la intencionalidad institucional 

de llevar la e::iucación di:cectarrente al me::iio productivo, evitan

do el desarraigo del mtu:iiante oon relación a su o::munidad, for-

.marrlo un profesional capaz de utilizar al máximo los recursos re

gionales para que así, de respuestas prácticas a la problemática 

de su entorno. 

-5-
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Programas caro la Ingeniería de Alirrentos fX)r ciclos (ofrecido 

actualmente) y otros en proceso de estu:iio y aprobaci6n, buscan 

resporrler a la utilizaci6n y transfonnaci6n racional de los re

cursos naturales. 

Presento a oontinuaci6n un breve recuento que esi:ero les ayu:::le 

ampliar la informaci6n sobre el programa de Ingeniería de Al:unen

tos que ofrece UNISUR: 

Dicho programa surge a:,rro una disciplina de formaci6n profesio

nal ante la urgente necesidad del país de dar soluci6n de carác

ter científico y tecnol6gioo a diversos problana.s del sector ali

mentario, entre los cuales se destacan: 

La escasa interrelaci6n entre las enpresas procesad.oras de pro

ductos al:unenticios y '21 sector agropecuario. 

El desoonocimiento y/ o la mala aplicaci6n de las mínimas nonnas 

de higiene y seguridad que deben emplearse durante las diferen

tes etapas del procesamiento de las materias primas al:unenti

cias. 

El deficiente oorncimiento y utilizaci6n de ~cnicas de proce

so y oonsel'.Vaci6n tanto para las materias primas cano para pro

ductos alirrenticios tenninados, especialmente en unidades de 

pra:lucci6n pequeñas y medianas. 

El desoonocimiento gereral de los criterios de calidad duran

te la manufactura y transformación de al:unentos. 

De acuerdo oon el diagnóstico regional realizado por lNISUR, se 

pueden distinguir dos tipos de núcleos hacia los cuales se ofrece 

esta carrera, el primero marcadamente urbano, oon énfasis a la 

atención de micro, pequems y medianos industriales del sector. 
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En este gni:¡::o considerarros la oferta del programa en los centros 

regionales localizados en Barranquilla, Bogotá, Soacha, Zipaqui

rá y Facatativá. 

El segundo rorres:¡::onde a los municipios con alta participaci6n 

rural, cuya actividad principal está en el sector agropecuario, 

bien sea ~ste tecnificado o tradicional. Con esta caracter.ísti

ca se pueden agnipar los centro regionales de Duitama, Sogarroso, 

Vélez, Málaga, Acacías, Popayán, . Valledupar, Gir6n, Pitalito y 

Pasto. 

En esta fomia se plantean dos camp::,s de acci6n de los egresad.os 

de la carrera descrita, roncebidos ambos dentro del sistema ali

mentario rolanbiano y a:rro respuesta a las prioridades estableci

das según los diversos problenas antes enumerados. 

Para el primer núcleo, se hace énfasis en la contribuci6n a la 

soluci6n de los problenas del sector irrlustrial y carercial ali

mentario a nivel urbano, especialmente en lo relacionado ron las 

:¡:::e:rueñas y medianas organizaciones enpresariales. 

Para el segundo núcleo, se hace ~nfasi3 en el aprovechamiento de 

los recursos naturales y de las fases de acopio y beneficio de 

materias primas, preferentenente de aquellas propias de cada re

gi6n. 

Vale la pena anotar que en ninguno de los dos casos se pierde de 

vista el beneficio social, derivado de la actividad. que se acane

ta y que en últimas rorres:¡::onde a la meta de formaci6n integral 

que ha fonnulado UNISUR. 
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2. J..Hl'.•N11:1(JN! JE <BiRri\illi ,PEIIIFIL DE FOHM1l'CIOi Y K..M11 DE 

Enunciaré brevemente los principales objetivos y el ¡;.erfil de 

fo:rmaci6n definidos y ajustados tanto para el Tecn6logo cx:rro 

para el Ingeniero de Alirrentos de UNISUR: 

Prizas:: Ci.clo: ~JOI.J) de Al iue11 • s• 

Al finalizar la prirrera etapa de fo:rmaci6n profesional, el tecnó

logo de alimentos será capaz de: 

Realizar o interpretar los análisis fisiccquírnicos, microbio

lógicos y organolépticos de los alirrentos naturales, conserva

dos y procesados. 

Realizar o interpretar los análisis fisiCXXJUÍ.rlÚcos y microbio

lógiros de las materias primas que intervienen en la elal:x:>ra

ci6n y conservaci6n de al.irrentos. 

Realizar o interpretar los análisis corresp:mdientes, en cada 

una de las etapas de procesamiento de alirrentos, ron el fin 

d~ asegurar la calidad p:rograrnadR. 

Planificar el transporte, almacenamiento , conservaci6n, trans

fo:rmaci6n e industrializaci6n de prcductos alimenticios. 

Colal:x:>rar en el estudio y planeaci6n del aprovecharruento inte

gral de las reservas agrírolas , pecuarias y pesqueras, con r:ú

ras a establecer mejores patrones alirrenticios para la :pobla

ción. 

Preparar productos de origen vegetal o aru.mal para el cnnsuro 

humano. 

Instruir, ubicar y su¡;.ervisar a los operarios y técnicos aue 

laboran en la industria de alirrentos. 
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Planear y dirigir la prcxlucci6n de alimentos para censuro 

humano. 

- Montar pe:xueñas industrias de alimentos. 

- Mantener un proceso dentro de los parámetros de calidad reque-

ridos. 

Después de cunplir con los requisitos exigidos para culminar la 

formaci6n profesional, el Ingeniero de Alilrentos además de pre

sentar las características anteriores, r,oseerá las siguientes 

capacidades: 

Elab:>rar estudios socioeconánicos y técnicos que le t=errnitan 

el rrontaje de in::lustrias de transfonnaci6n y mercadeo de ali

mentos. 

Dirigir irrlustrias de transformación, conservación y mercadro 

de alilrentos. 

Asesorar a la industria de alirrentos en: análisis de mercados; 

implantación de nuevas tecnologías; mejoramiento de t~cas 

de transformación, conservación, empaque, almacenamiento, im

p:>rtaci6n o exportación de alimentos para consuno humano. 

Evaluar un proceso de oonservación o transformación de alimen

tos, en cualquiera de sus etapas de desarrollo. 

Evaluar proyectos téchioos, eoonánioos y financieros para la 

irrlustria de alilrentos. 

Lo anterior, fácilrrente nos lleva a roncluir la necesidad de es

tablecer dentro del _¡::lande estudios un a:::mp:>nente práctico que 
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perrnita cunplir con las rretas de fonnaci6n planteadas. 

Dich::> cx::mponente corresponde actualrrente al 50% de las asigna

turas teórico prácticas, las cuales a su vez confo:rman el 60% 

del total de las asignaturas definidas; desde luego estas ci-

fras plantean la necesidad de darle romillas al término "distancia" 

ya que de hech::> el programa ofrecido es euinenteuente sanipresen

cial o seuidesescolarizado si así se desea, en donde la práctica 

se fusiona con el canponente teórico al finalizar ~ste, lo cual 

desde luego garantiza un conocimiento previo de la temática a can

probar o aplicar según el caso. Procurar~ más adelante esbozar es

te aspecto; por ahora me gustaría observararnos los siguientes tres 

esqueuas: 

El primero ubica, según lo establecido por el decreto 080, las 

rncxialidades de fonnaci6n universitaria y sobre las cuales UNISu"R 

ha optado la fonnaci6n por ciclos en sus programas de e::1ucaci6n 

fonnal. Conoce::lor del manejo del tan.a por parte de este distin

guido auditorio considero que no es necesario ampliar la infonn.a

ci6n sobre el particular. 

El segundo muestra nuestro plan de estudios del ciclo tecno16gic:o 

y sobre el cual llamo su atenci6n para observar los siguientes 

aspectos: 

a) El plan de asignaturas no es sanestralizado, lo cual permite 

a nuestro estudiante avanzar cunpliendo con el esquema de pre

rrequisi tos y correquisitos establecido, ya sea de forma ver

tical, es decir, avanzando por bloques de asignaturas ~e di

ferentes áreas cano se realiza convencionalmente , o de manera 

horizontal abarcando asignaturas secuenciales dentro de W1 

área específica. 
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b) De las cuarenta asignaturas que confo:anan el Pl an en su ciclo 

·cecnol6gico , 25 son de orden te6rico-práctico. 

c) En la secuencia de asignaturas se visual i zan las siguientes 

áreas: 

• Area Biológica 

• Area Química 

• Area. Matanática y Op:raciones Industriales 

• Area. Tecnológica Aplicada 

• Area Tecnológica Canplementaria 

• Area Sociohunanística 

• Area. Proyecto de Desarrollo Empresarial y Tecnol6gico 

d) Las diferentes interrelaciones que se dan entre área y ~a 

oberlecen a un trabajo previo de integración y colirrlancia 

tanáti ca, el cual busca especialmente una aplicación integral 

y progresiva de éstas en el área de Proyecto Empresarial y 

Tecnol 6gico. 

El tercer esquema muestra el plan de estu:lios del ciclo profesio

nal, el cual se fundarrenta sobre los mismos criterios anotados 

para el ci clo t ecnológico y enfatiza en las siguientes áreas de 

estooio: 

• 

• 

Area de Formulación y Evaluaci6n de Proyectos 

Area de Fundarnentaci6n Tecnológica 

Area de Investigación Aplicada 

Area. Soci ohunanística 

En concl usi 6n, las características y condiciones de la fonnaci6n 

de ingenieros dentro del sistema de Educaci6n abierta y a distan

cia, exigen preparar al estooiante para que además de un conoci

miento te6rico ci.Irentado, adquiera y ejercite habilidades y des-
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trezas en el manejo práctico de los laboratorios básioos y es

pecializados, adanás de las técnicas de transforrnaci6n y conser

vaci6n de las materias primas utilizadas en las tecnologías de 

alilrentos indicadas en el plan de estu::lios. 

Operacionalizar el currículo no ha sido fácil y crearos que aun

que la universidad ha avanzado significativarrente en el desarro

llo de esta estrategia de a::mbinaci6n teoría y práctica, aan son 

muchos los ajustes y obstáculos por afrontar. A oontinuaci6n 

les presentaré las acciones definidas y desarrolladas en cuanto 

a la fonnaci6n práctica de nuestro estuiiante: 

l. IIL LABHmIUD 

Desde luego que estarros de acuerdo con el hecoo de concebir al la

boratorio cc:m::> el memento en el cual nuestro estudiante canprueba 

personalmente los conocimientos te6rioos que ha estudiado en su 

m:5dulo, lo cual a su vez nos permite evaluar la efectividad del 

misro texto a:::rno la acci6n del tutor encargado del área; sinanbar

go henos querido en UNISUR efectuar una distinci6n entre el signi

ficad.o de laboratorios básicos, especializados y plantas piloto, 

por cuanto ello nos facilita especia.lrrente en las regiones iden

tificar e informar con mayor objetividad y claridad sobre las ca

racterísticas físicas y necesidades de cada uno de ellos: 

A los ]éil1wab1w Ñ!i:15 JáriaJB se les ha definido a:::rno aquellos even

tos presenciales que permiten al estudiante canprobar sus oonoci

mientos, desarrollar habi lidades para el manejo de técnicas pre

liminares y equipos, e iniciarse hacia l a investigaci6n de las 

ciencias básicas. 
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Entre estos aparecen cano es de esi:;erar, los lalx>ratorios de 

Química, Biología.y Física Gereral, los cuales en oorxli.ciones 

de infraestructura y equipamiento se encuentran bien dotados, 

aunque subutilizados en instituciones Erlucativas estatales de 

orden nacional, departamental o municipal: para implementar es

tas prácticas UNISUR ha establecido oonvenios oon este tipo de 

instituciones, esi:;ecialmente oon los INEM, SENA y los CASD (Cen

tros Auxiliares de Servicios Docentes) regionales, creados ha.ce 

casi dos décadas oon ese proµSsito. 

A los l.abaratori.os especiaJi7.éEOS se les ha definido cx:m::, aque

llos eventos práctioos que permiten al esb.rliante la confronta

ci6n de los oonocimientos adquiridos en §reas es:pecíficas de 

la fonnaci6n impartida, y con los cuales se busca :r:erfeccionar 

sus habilidades para la oorrecta utilizaci6n de equipos y .proce

dimientos, praroviendo además su espíritu crítiro y su capacidad 

de análisis e interpretación de resultados; de ellos ¡;x:x:ie1Ds men

cionar los laboratorios de Microbiología de Alinentos, An!lisis 

de Alinentos, Química de Alinentos, Bicx¡uímica, Fisicx:,quími.ca, 

Evaluación Sensorial,etc. Desde luego que los equipos necesarios 

para realizar estas prácticas son por su grado de especificidad 

y precisi6n de altos oostos y de difícil ubicaci6n en todas las 

regiones colanb.ianas, lo cual se oonstituye en obstáculo para el 

aspirante a ingresar al programa, ya que la instit ci6n da clari

dad desde lU1 inicio de la disponibilidad de desplazcl!U.ento que 

debe tener el estudiante para la realizaci6n de este upo de prác

ticas, en universidades regionales con las cuales lNISl,'R na est.a

blebido oonvenios; citanos entre otras: 
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la Universidad Nacional, la Universidad del Atlm1tico, la Univer

sidad del Cauca, la Universidad de Nariño, la Universidad Tecno

l.&::;.ic:.a e.el. ~aqc.al.en.a '{ l.a '\J,:\.1..'Je.1:si&ao ~e.cnGl.~c.a o~"\.. Ll.an.CJ .. 

A las Plantas l?lloto se les concibe cano a la práctica que ti 

el estudiante al aplicar ·. écnicas y tecnologías dentro de s' 

área de desenpeño, a partir del desarrollo a pequeña escala de 

procesos proouctivos controlados. Ubicar en las regiones éstas 

infraestructuras es extremadarrente difícil por lo cual en la 

tualidad UNISUR desarrolla con las universidades e instituci 

(SENA-ICTA) regionales que ofrecen prácticas tecnológicas en a:__-

mentos, convenios específicos sobre el particular. Además se _ = 

logrado establecer :¡::asantlas en industrias regionales, aprovec.

do que algunos de nuestros estudiantes son propietarios de és~~= 

Actualmente avanza el montaje de nuestras plantas piloto en e: 

Centro Regional de Z1.:¡::aquirá el cual se proyecta extrapolar a:...:. 

regi6n oriental del país. Vale la pena anotar que la orientac: 

y evaluación de los lal:x)ratorios es asumido directarrente por~

sonal de la Facultad lo cual nos p:nnite garantizar la calida::: 

la enseñanza impartida y el cunplimiento de los objetivos pre-·:.~

tos. 

2. 1!L PilJ.UClO IE IeiNRll'.D llMPRl!SAIIIAL Y fflMin;T<X> 

A través de esta ponencia he venido rrencionado periódicamente e_ 

Proyecto de Desarrollo Empresarial y Tecnológico, el cual es 

canponente de la formaci6n acadánica de nuestros estudiantes ' 

por lo tanto se integra en el plan de estudios de cada uno de::. 

programas de UNISUR. Este canponente r esponde a uno de los oo:~ 
tivos básicos de la i nstitución , cual es, propiciar la rorrnaci' 
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integral del educando (cano profesional, cano persooa y cano 

miembro de una canunidad) y a la vez, el desarrollo canunita

rio de la región a la cual pertenece. 

Por ello y ya también se ha dicho, a través del avance en el 

plan de estulios se abordan asignaturas cuyos elenentos te6ri-

co pr§cticos facilitan el desarrollo progresivo del proyecto; 

específicamente para el ciclo de Tecnología de Alirrentos se han 

definido siete fases de desarrollo con los cuales se pretende que 

el trabajo realizado estudie, analice, juzgue y evalúe las venta

jas y desventajas que se deriven de la generación o utilizaci6n 

de tecnologías de transfonnación y/o conservación de materias 

primas de origen vegetal y animal para la obtención de alimentos 

manufacturados para el consumo humano. 

En general, el Proyecto aborda elenentos inherentes a cualquier 

proyecto de desarrollo, en cuanto a su estructura, sinanbargo, 

en su orientación y enfoque, posee ciertas especificaciooes que 

le dan un car§cter institucional. Oo.serveros el siguiente dia

grama: 

Cano se aprecia el proyecto est§ concebido cano un tooo integra

do que se va construyen::loprogresivarrente en tres etapas de rea

lización; durante la primera denaninada Ges•w:il5o, que coincide 

con el ciclo tecnológico, se dan dos grandes mementos. A cada 

uno de ellos corresponde un conjunto de fases a través de las cua

les se desarrollan actividades específicas:las tres prirreras fa

ses son canunes para cualquier carrera de UNISUR y las restantes 

corresponden a la elaboración técnica del proyecto bajo las orien

taciones específicas de cada facultad, según los re:ruerimientos 

de cada carrera. 
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Las etapas segunda y tercera de Inp].anentac:i.(n y (p!:i:ac:iln res

pectivamente, están ligadas a las acciones del estudiante para 

enprender la ejecuci6n del proyecto. Durante ~tas la Universi

dad ofrece asesoría y seguimiento a quienes lo requieran hasta 

obtener una evaluaci6n final del proceso. 

El propósito de UNISUR en relaci6n con el Proyecto de Desarrollo 

Empresarial y Tecnol6gico, es preparar a sus egresados para que 

puedan participar activanente en la soluci6n de necesidades rea

les, asumiendo una actittrl positiva y c::acpranetida frente a los 

probleroas de desarrollo empresarial y tecnol6gico de las regiones; 

con este proceso se pretende que nuestros egresados están en capa

cidad de realizar proyectos originales y técnicamente elal:x:>rados. 

Cano casos concretos de impacto de este modelo en el desarrollo 

canunitario se mencionan entre otros, la asesoría permanente a 

pequeñas industrias procesadoras de guayaba en las provincias de 

Vélez y Ricaurte en Santander; así cano el montaje y puesta en 

marcha de industrias conserveras en la provincia de García Rovira, 

además, en el Sur del país (Pi tali to, Popayán y Pasto) avanzan 

Proyectos de Desarrollo Tecnol6gico que investigan el recurso 

alirrenticio de cada zona, con el fin de convertirse en poco tiem

po en pilares de desarrollo industrial en el ~ea. En la Costa 

Atl§ntica no haros querido dejar de lado el potencial pesqu:ro 

de la regi6n de ahí que varios proyectos se adelanten sd::>re este 

tópico. 

Por último, quisiera hacerles partícipes de un hecho que es signi

ficativo para la vida de nuestra instituci6n, en el día de h:Jy 

cinco años largos después de iniciar la.oores ac~ de muchos 

obstáculos y sinsa.oores entregarnos con orgullo al país, la prime

ra prcmxi6n de egresados de las tecnol01fas en Administraci6n de 

Enpresas, quienes radicados en zonas el Magdalena Mali.o, la Costa 

-19-



Atlfultica y los territorios nacionales entre otros, han no so-a

mente cumplido con los requisitos acadénicos para optar un tí 

lo, sino que un buen núrrero de ellos han creado empresas en c..::.
ver sas áreas de la actividad econánica de sus regiones. 

Ml:d>as gracias a l\CXF.I por damoo la q>artunidad de participa- en este 

foro y a ustedes por su amable atenci.fn. 

ncr . -
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-14-PRACTICAS Y PROYECTOS DE GRADO EN SOLDADURA 

Ing.RICHARD BATEMAN 

::-~ENDO ADEL.ANTf'iR EM EL T IEMF'O DE E!":,T/'.\ E:REVE CHAF.;L.A UN FiECUDHO 

LO QUE HA LLEVADO A CABO LA COMPA~IA PARA LA CUAL TRABAJO 

HA PERMIT1DO DE ALGUNA MANERA VINCULAR LOS ESFUERZOS DE 

=EHENTES ENTES E INTERESES E<A,JO UM MISMO TECHO. 

TEMA DE LA SOLDADURA REPRESENTA UNO DE LOS CAMPOS MAS 

cT ICULARES EN CUANTO SE REFIERE A SU EVOLUCION, YA QUE HA 

IDO TRANSFORMANDOSE DE UN ARTE, A UNA TECNOLOGIA QUE INVOLUCRA 

S MAS DIVERSOS ORDENES DEL CAMPO CIENTIFICO; PRINC IF'lOS 

ECTRICOS, MET?)LURGICDS CERAMICOS, TERMODINAMICOS Y DE 

ANSM'íSION DE: CALOR, Ll.EI.JAN A CABO SU REUNION EN UN INSTANTE DE 

EMPO PARA CONVERTlRSE EN EL METODO DE UNION MAS ECONOM I CC1, 

:CIENTE Y RAPIDO. ENCONTRADO DESDE UN SIMPLE MARCO DE UNA 

TANA HASTA EN LOS MAS SOFISTICADOS SISTEMAS DE NAVEGAClON 

-::, ·; ·C\C I AL. 

SIDO ESTA EVOLUC.ION, LJ~ QUE HA CONDUC IDO A QUE EL TEMP, DE L. t; 

LDf".mURA SEt'~ RECONOCIDO HOY EN Dif.:i EN LA COMUNI DAD MUND1 . .'.\L CDMU 

A TECNOLOGIA QUE MERECE LA CREACION DE CARRERAS CURRICULARES Y 

SPECI ALIZACIONES EN LOS DIFERENTES RAMOS QUE LA MISMA IV UCRA; 

NSEMOS QUE HOY F-N DIA SON INCONTABLES LAS ALEACIO ES EXISTE TES 

LOS PROCESOS DE SOLDADURA PARA LOS MISMOS, PUEDE ALCA ZAR 

OMANDO EN CUENTA TODAS SUS VARIACIONES MAS DE CIE 

OCESOS ,DESDE EL PROCESO DE OXIACETIL.ENO HASTA EL DE RAYO 

A ER. · 



HAN SI DO \H1Rrns ELEMENTOS LOS QUE SE HArJ DADO S1MULTANE.AMEN1E 

PAR,1 QUE ELfCTF;:r,Mt-;r,IUF/~C TUF;:::-~S f3EA HOY EN DIA UNA COMPAÑir 

RECot me IDA EN E.L AMB I TO UN I VERS 1 H\R I O COMO UNA EMPRES(.\ PREOCUPAD 

E INTEf-<ESADA POF: LA tNVESTif3AC I0t~. 

SE nt 1tHCI 0 CON L.P, DEFIN .1C1DN DE L.0 QUE PRETENDE SER LA EMPRES 

EN EL M0RCO NACIONAL: VELAREMOS POR LA DIFUSION DE LA TECNOLOGIA 

ACORDE CON LAS NECESI DADES DEL PAIS. ESTO CREA YA DE HECHO 

MARCO MEDIANTE EL CUAL SE RECONOCE COMO PARTE DE L 

RESF'ONSAB ILIDt,D SOCIAL DE LA EMF'F:ESA EL ADELANTt~R TODAS AQUELLA ... 

ACCIONES OUE ACORDFS CON SlJ SJTUACION ECONOMICA SEAN TENDIENTES 

AL MEJORAM IENTO DE LA CALIDAD EN LOS CONOCIMIENTOS DE NUESTR ·oc 

TECNICOS ALREDEDOR DE LA SOLDADURA. 

LA A~TERJ OR DECLARACION NO PUEDE TENER VALIDEZ SI PREVIAMEN~E 

NO FX1Si"E EN LJ1 CDMPhNIA UN ENTE TECNlCO DUE TENGA ALGUU GRtWO 

DE SOL1DEZ Y QUF POR LO MISMO DESARROLLE EL CONOCJMI~NT O 

TECNOLOG ICD DE LA EMP RESA V LE 

ALGUN GRADO DE AUTOSUFICIENCIA 

PERMITA A ESTA TENER 

EN LA GENERACION DE LA 

TECNOLOGIA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS PARf 

LA UNION o RECUPER(.\C I DN METALES , APLICACI0t ~ 

O RECOI\JSTRUCC I Ot-~E S F:EOUE:R ID?\~--:; POR LOS USL1f'1F'1 OS DE. LA SOL.DA'.)Uf:.'~. 

SE DP, A CONT I rnH,c I [/t'J L?) CREP,C T Dl.J DEL. 1 NST l TUTO D[ 50L.DP,DUI:;;{, t.1EE 

?',RCO, E]-JT IDAD f: í.::F'EifüTE:NTE I.,El.. i~HEA Tf:":CNIC?',, EL CUAL BUSCA LLEVH. 

f~ Ct'IBO SEM1N1"%fiI0S DUE r ·EnMITr-)M u~ MEJOR CDMF'RG.lSION DE U\ 
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H ULTIMO EL. PASO OllE PODEMOS DENDMtNAR ES FUNDAMENTAL. , LA 

I ACION A DIVERS03 SECTORES DEL PAIS PARA AUNAR ESFUERZOS, 

REDEDOR DE ESTA 1ECNOLOGJA, ESTO SE DA HACIA EL AÑO 86 CUANDO 

N LA VENIDA DEL LICENCIADO RAUL TIMERMAN ·REPRESENTANTE POR LA 

GE NTINA ANTE EL INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING, CITA EL 

-DUC:.MA DE SABATO SOBRE INTEGRACION SECTOR INVESTIGATIVO, 

BfiJCANTE Y USUARIO COMO UNA NECESIDAD PARA LOS PAISES DE 

TINOAMERICA A FIN DE SALIR DE SU SUBDESARROLLO. 

~)RAN F'OSTER l ORMENTE OTRAS ENTIDADES A SUMl:'\RSE A ESTE ESFUERZO, 

BE DESTACAR A FEDEMETAL Y EL SENA QUIENES APOYAN EN FORMA 

-cID1 DA l.O OUE HOY EN DIA SE CONOCE COMO EL. GRUPO DE TR~1BAJO EM 

LDADURP1 V QUE l~SPIRAMOS SE CONVIERTA OJALA A Pt'~RTIF: DEL 15 DE 

~VIEMBRE EN El INSTITUTO COLOMBIANO DE SOLDADURA. 

RO EL ESFUEF:ZO ADELANTAflO NO SE QUEDA AOUI, DESDE Ut~ COMIENZO 

VINCULAN UN J\,JERS I DADES COMO LA L. I BF:E, DEL VAL.LE, J A'v'ER I ANA, Y 

E SIQUEN SUMANDO OTRAS LA NACIONAL, UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

NT ANDER Y LA FRANC I seo DE PAUL~1 DE. CUCUT A. CON ESTE GRUF'O DE • 
IMER NIVEL, SE INICIA LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE 

ADO. NO SERIA JUSTO DEJAR PASAR LA OPORTUNIDAD PARA MENCIU l~~ 

L INVALUABLE ESFUERZO POf, LD QUE TIENE DE SIGNIF!CACION E? 

E~;TRO MEDIO EL TRABAJO DLIE P,DELAtlTA U) UNIVERSIODAD DEL VALLE , 

-r1nNTE LA UNIDAD DE INVFSTIGACIONES METALURGICAS DIRIGIDA PO 

DDCTOP EN Fl10SOFIA DE LA META\ URGIA FISICA ALVARO MORALES, 

JN QU IEN PODEMOS DECIRLO SE INICIA LA EJECUCION DE PROYEC10S DE 



PLAN QUE ,SE VIENE LLEVANDO A CABO CON ALGUNAS DE L f\~ 

UNIVERSIDADES MENCIONADAS: 

EN PRIMER TERMINO LA CA.RACTEí<IZACION DE PROPIEDADES DE ELECTRODCJS 

CON DIFERENTES NIVELES DE MANGANESO DEL TIPO C1, SOLDABILIDAD DE 

ACEROS CORRUGADOS CON ELCTRODOS DEL TIPO 110-18 Y 8018 Cl, QUE 

SE ADELANTARON CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

PAOYECTOS SOBRE LA SOLDABILIDAD DEL ACERO DE REFUERZO CON 

ELECTRODOS DEL TIPO B3 Y EVALUACION DE PROPIEDADES DE LA UNJO 

TRASLAPADA Y SOL.DADA VS LOS AMARES CON ALAMBRE. EL PROYECTO DE 

RECOP I U 1,C ION DE PROCEDIMIENíOS DE SOLDADURA CON ELECTROD 

REVESTIDO. LOS ANTERIORES ADELANTADOS CON LA UNIVERSIDAD NACION 

INFLUENCIA DE LA POLARIDAD EN EL PASE DE RAIZ EN LA SOLDADURA DE 

TUBERIA DE OLEODUCTOS TIPOS API 5LX GRADO 60 Y 65. Y EVALUACVIO 

DE MICROESTRUCTURAS RESISTENTES AL DESGASTE, PROYECTOS QUE SE 

ADELANT?'%N EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD ItJDUSTRIAL DE SANTANDER. 

DISENO DE UNA CAM¡.')RA DE HUMEDAD CONTFWLADA, OUE SE ADELANTA CO 

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

SE F'ODHIA CONTINUAR MENCIONANDO TODA UNA SERIE DE F'ROYECTD-

ADICIONALES, QUE SE PODRIAN ADELANTAR Y QUE PERMITIRIAN 1 

CREANDO UNA VERDADERA BASE DEL CONOCIMIENTO., LLEVANDO A NUESTRr c 

ESTUDIANTES DE INGENIEREIA A IDENTIFICAR . CLARAMENTE 

SIGNIFJCACION DE UN PROCESO Y DE UNt~ TECNOLOGIA. 

FRENTE A LAS MENCIONES 1-)NTEí~ I OF:ES UNO SE PREGUNTA LA EftlPF<ESA H 

DESTINADO GRANDES CAPITALES F'Af<A IMPIJLSAF, LA INVESTIGACION? Y L A 

RESPUESTA ES NO. SIMPLEMENTE HA PROPORCIONADO TEMAS , EL APOPT~ 

DE SU EQUIPO TECNICO CONSTITUIDO POR CINCO INGENl EROS, L 
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FRAES-TRUCTURA A NIVEL DE LAEtDRf\TORIO QUE ND DISTA DE SER 

IVAU? rJTE A LA QUE PUEDE OFRECER cum.DUIER UNIVERSIDAD CON 

- uLlAD DE INGENIERIA , LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACION 

PRUEBAS CUANDO SE REQUIERA, Y LOS ELECTRODOS REVESTIDOS 

ECISADOS POR EL PROYECTO. 

NO ES L. ;, AF·F:OF'H \CION DE INGENTES SUMAS PAF<A IMPULS?'1í, LA 

ESTIGACION , QUE PUEDE HAeER PARA QUE SE LOGRE DICHO ESFUERZO 

COMLIN{-'lDO-· Y LA RESF'UE STA, F ?'1CT I BLE DE: SER D l SCUT IDA Y DE Ll.EVAF, 

POLEMICA ES EN MI CONCEPTO LAS PERSONAS QUE HAN ESTADO AL 

-JTE, SU CREDIBILIDAD EN LO QUE HACEN, EL NO RENDIRSE ANTE LAS 

FI CULTADES UUE SURGEN. SON PERSONAS COMO EL DR, ALVARO MORALES, 

S lNGENlEROS JORGE CONTRERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, LUIS 

.L IO FORERO DE LA UIS Y RONCANCTO RUGE DE LA FCO DE PAULA 

ANDEí . 

BIEN CREO DUE F'DF: FORTUNA NOS HE.=MDS ENCONTRADO EN EL CAMINO Y 

TEMA DE LA SOL.DADUF<A NOfi HA L.LE \/ADO A ESTRECHAR NUESTRAS 

ACIONE S , CREO IGUALMENTE DL~ SE PUEDEN ADELANTAR EL MISM~ llPO 

ESFUERZOS EN OTRM3 AF<l::AS DE LA TECNOLDGIA, BASTA EL QLJ[;" LOS 

RPOS DIRECTIVOS DE LAS UNIVERSIDADS· SE FORCEN A SALIR Y VERLO[ 

BLE MAS DE LA I NDUSTR l t \ Y OFRECER LA COL.ABOF:AC ION, Phr.:p, L " 

ESTIGA~ION DE LOS M1 SMOS. ESTO TERMINARIA DANDOLE AL INGENIERO 

0MB I Al'10 UNh \.'ERD1":,f.l EF:I) DI MENS ION, Dí:":: LO QUE DEBE SER SU PAPEL 

DESAh'RDU. D DE.L F'hIS, ESTO Ll..EVARTA AL SECTOR INDUSTRIAL A 

ER MAS EN NlESTPOS PROFESIONAL~S . A VER QUE SE PRECISA 

~ST I GAF<, (.llJE ES 111 1 L Y (2UE EN UL. T 11'1AS PRODUCE BE.NEF: I C ICIS F'P1RA 



OTRO ELEMÉNTO QUE ES VlTAL, ES EL DE ENSENAR REALMENTE HA 

I NVESTIGAR ~3E ~iOHPRENDE l.lNO PERMANENTEMENTE DE LA FALTA DE 

CL ARIDAD DEL PROFESIONAL DE INGENlERIA EN ADELANTAR UN TRABAJO 

INVEST IGATIVO, EL DE IDENTIFICAR EN PRIMER TERMINO EL VERDADERO 

PROBLEMA O RAZON DE SU INVESTIGACION, EL DE PRECISAR LAS 

'-./ AR I AS IOES QUE AFECTP,N EL Pí~OEtLEMA EN FORMA EMPAT ICA Y EL 

LLEVAR A CABO UN TRABAJO SISTEMATICO, CUALQUIERA DlRIA QUE ESTO 

DEBERIAN SER LOS LABORATORI OS, LA REALIDAD ES QUE NO ES ASI, EL 

LHf10RP1TOr·-:IO COMO OTFiA MATE'RH:i MAS SE VUELVE EL OBTENER UNA 

F<ESF'UESTA nuE SIGrJ IFIOUE UNA BUENl~ NOTA, DE EL NO SE DERIVP. 

NINGUN APORTE l lAC IA EL FUTURO , ES TAN SOLO UNA MATERIA MAS. 

SE QUE LO EXPP~SADO PUEDE SER CONTROVERTIBLE Y QUE ALGUNOS PODRAr 

PENSAR QUE ESTA NO ES UNA DlFTCULTAD. NO PRETENDO, MAS QUE DA

UNh I DEi:\ . 

OTROS PODRAN PENSAR QUE EL PROBLEMA ES DE INFRAESTRUCTURA, 

PUEDEN TENER ALGO DE RAlON. NO OBSTANTE PODEMOS AFIRMAR PC~ 

COJ'..JDC !l'1JENTQ PROPI O QUE ~.n _REUNI!'1DS LOS EQUIPOS COM DLJE CUENT A 

l.AS UNIVERSJDADES ENCONTRAREMOS UNA GAMA TAN AMPLIA 

F'E" RMIT ií-:IA F'DR LD i'IENOS T RP1BP1,Jí.:i F: CON LOS NI~i ELES DE PHEC1SION ¡:, -

LOS PAISES INDUSTRI AL IZADOS DE LOS ANOS SESENTA Y AUN SETENTA . 

E XCEPCION DE EQUIPOS NUEVOS CON QUE CUENTAN HOY EN DI · 

UM I VEr.:: s I DADE:~, CCMO l..P-i DEL ·-mu.E , CON MI CHDSCOP 1 (.) ELECTRDN I CA , 

NnClONAL CON E S PECTROMETR I A DE VACI O. CREO QUE PARTE DEL PROBLE~ 

ES QUE LAS MI EM?)B Ul'-J I VER ~-, J DADES NO TIENEN CLARO QUE 

OEMAS LO CUAL LOS ~BOCA A NO PODER TR~DAJ AR POR 

POSEEN 

FAL.TA 

L

e 

J Nr: R(~ESTf~:UCTUf: i'\ . Y MI H{)I\JllfJ UN POCD MAS AL. U ) E:.STAF; I AN L -
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[1E LAS EMH•:[ ~-;r,s 1 üUF. AUNL!U[. tJ(JF,MAL.MENTC: T l EN[N 

DE TRABAJO, SE PUEDE LLEGAR A PENSAR EN CONVENIOS , PARA 

R ACCESO A LOS MISMOS. 

• HAY I NFRAESTRUCTURA, CONOCIMIENTOS, TEMAS, QUE FALTA? 

UN CONCEPTO MUY PERSONAL, RECURSOS HUMANOS QUE LIDEREN EL 

CESO Y DUE NO SE QUEDEN EN LA PREGUNTA QUIEN DEBE IR Y ADONDE: 

UNIVERSIDAD A LA INDUSTRIA O LA INDUSTRIA A LA UNIVERSIDAD, 

UNA COMPETENCIDA DE PODERES O VALORACIONES QUE 

- sAFORTUNA DAMENTE LO UNICO QUE HACEN ES ENTORPECER. SI LA 

- ~EMIA SE QUEDA EN ACADEMIA ESO SERA Y SI LA I NDUSTRIA SE QUEDA 

EL CONS UMISMO Y LA I NMEDIATEZ· NO PODRA COMPETIR EN UN MUNDO 

EL CUAL EL GRUPO DE PAISES DESARROLLADOS CADA VE Z LO ESTAN 

S Y POR INFORTUNIO NUESTRO LOS SUBDESARROLLADOS LO SOMOS MAS, 

ENTANDO AS I LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES. SI LA INDUSTRI A 

ES1RA NO A\h-"\NZA EN 

ESTE 

SER 

MUNDO 

CADA 

EN 

DIA 

DONDE 

HAS 

CADA 

SOi.VENTE 

VEZ EL :NOLOGICAMENTE , EN 

OTECCILlNISMO SE MAS DIFICIL, QUEDANDO EXPUESTOS A LA 

EGADA DE PRODUCTOS CON MEJOR TECNOLOGIA EL FUTURO 

ARAMENTE LA DESAPAF<ICHJN DE NUESTRA INDUSTHIA. 

5ERf 

POR ELLO QUE AUNQUE SUENA A TRILLADO Y MAS EN ESTE A O DE 

ENCIA Y LA TECNOLOGIA SE PRECISA DE UNA VERDADERA 1 ~TEGRAC 

IVERSIDAD INDUSTRIA, SE PRECISA QUE EL SECTOR DIRECTIVO DE l_AS 

IVERSIDADES BUSQUE ASIENTO EN LOS SECTORES GREMIALES, PIDA 

0DA DISENE PROGRAMAS DE TRABAJ O A CORTO Y LARGO PLAZO EN LOS 

I FEREN"J:FRS SECTORES I NDUS l R I ALE r..;, 

lOR UTILIZACION A LOS TIEMPOS 

PIENSO OUE ESTO LE DAF:H lJN 

GASTADOS EN HACER l ESIS • 



MAGISTRALES PARA ARCHIVAR EN LAS BIBLIOTECAS, 

ADELANTAR PEOUENOS O MODESTOS PROYECTOS DE GRADO QUE 

SOLUCIONES A INQUIETUDES DE LAS INDUSTRIAS Y QUE REALMENTE 

UTILES AL SECTOR INDUSTRIAL. 

DE ECHO NO PRETENDO DECIR TAMPOCO QUE EL PROBLEMA SEA TAN 

COMO VISITAR EMPRESAS , ES CLARO QUE SE PRECISA DE UNA 

NACIONAL DUELE UN CLARO MARCO A LAS UNIVERSIDADES, SE 

QUE LA UNIVERSIDAD DEFINt) CLH~L. DEBE SER SU PAPEL DENTRO DEL 

DE NUESTRA SOCIEDAD Y DE SUS NECESIDADES, QUE TOME EL RETO DE 

EL ENTE QUE DESARROLLE UN PROFESIONAL NUEVO, FORMADO DENTRO 

TERRENOS DE LA INVESTIGACION, SE PRECISA QUE EL SECTOR IND 

ABRA SU MENTE Y ENTIENDA dUE SIN LA CONSTITUCION DE ALIANZA: 

SECTORES QUE PUEDEN LLEGAR A DESARROLLAR INVESTIGACION BAs:-

UN FUTUF:O, LA INDLJ["JTRIA NACIDtliil. Y POR ENDE: EL PAIS 

AVOCADOS A EXISTIR CON UNA DEPENDENCIA CADA VEZ MAS ENVOLVEt 

DISTANCIADORA DE TECNOLOGJAS FORANEAS QUE TAMPOCO SE Es

CAPACIDAD DE {~BSOR~,'ER. 

ES VITAL ENTONCES QUE SE SE DE COMIENZO EN FORMA INMEDIATA 

PflOCESO DE INTEGF:ACION, hl.GUIEN TIENE QUE ROMPER EL CIRCULO 

EL. CIRCULO VICIOSO EN OUE NOS HEMOS EST?)NCADO, ESPERAMDO OLE 

ALGUNO DE SUS COMPONENTES TOME EL I..H>Ef\'AZGD. 

OUISiERA DEJAR FINALMENTE LJNA INVITACION AL SECTOR ACADEHJCO .. 
EL QUE IRRUMPA EN LOS SEClORES GREMIALES, CONOZCA DE PRIMEF. 

MANO LAS CONCEF'ClONES DLJE TIENEN NUESTROS INDUSTRIALES Y SE 

LLF.GAí~ /:\ UNf'.) IDU.JTID(H) r>F: f.ltr,JE"TI\'DS, l_OS CUALES OJALA PRQDLt-



MAGISTRALES PARA ARCHIVAR EN LAS BIBLIOTECAS, 

ADELANTAR PEOUENOS O MODESTOS PROYECTOS DE GRADO QUE 

SOLUCIONES A INQUIETUDES DE LAS INDUSTRIAS Y QUE REALMENTE 

UTILES AL SECTOR INDUSTRIAL. 

DE ECHO NO PRETENDO DECIR TAMPOCO QUE EL PROBLEMA SEA TAN 

COMO VISITAR EMPRESAS , ES CLARO QUE SE PRECISA DE UNA 

NACIONAL QUE LE UN CLARO MARCO A LAS UNIVERSIDADES, SE 

QUE LA UNIVERSIDAD DEFINt, CLH~L. DEBE SER SU PAPEL DENTRO DEL 

DE NUESTRA SOCIEDAD Y DE SUS NECESIDADES, QUE TOME EL RETO DE 

EL ENTE QUE DESARROLLE UN PROFESIONAL NUEVO, FORMADO DENTRO 

TERRENOS DE LA INVESTIGACION, SE PRECISA QUE EL SECTOR IND 

ABRA SU MENTE Y ENTIENDA dUE SIN LA CONSTITUCION DE ALIANZA

SECTORES QUE PUEDEN LLEGAR A DESARROLLAR INVESTIGACION BASI: 

UN FUTURO, LA INDU[~TRIA NACIDtltiL. Y POR ENDE: EL PAIS 

AVOCADOS A EXISTIR CON UNA DEPENDENCIA CADA VEZ MAS ENVOLVEr

DISTANCIAOORA DE TECNOLOGJAS FORANEAS QUE TAMPOCO SE Es

CAPACIDAD DE (~BS0Rl,1ER. 

ES VITAL ENTONCES QUE SE SE DE COMIENZO EN FORMA INMEDIATA, 

PFíOCESO DE: I NTEGF:AC ION, f~l.GU I EN TI ENE QUE F(OMPER EL CIRCULO 

EL CIRCULO VICIOSO EN OUE NOS HEMOS EST?)NCADO, ESPERAMDO QLE 

ALGUNO DE SUS COMPONENTES TLJME EL 1..IDEE'AZGO. 

OUIS1ERA DEJAR FINALMENTE LJNA INVITACION AL SECTOR ACADEHJCO ... 
El QUE IRRUMPA EN LOS SEClORES GREMIALES, CONOZCA DE PRIMEF -

M.')iNO LAS CONCEF'C 1 ONES C!LJE TIENEN NUESTROS J NDUSTR I ALES Y SE 

l.LF.GAr.;: A UN{~ I DU.JT I DM) DF: fJt1,Jf."T l\'CJS, l_Os CUALES O~JALA PRQDL1-
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CATALTZACION REQUERIDA PAF<A QUE EL. PAIS EN UNA FORMA UNlSOMA 

CIE UN VERDADERO PLAN ESTRATEGICO DE DESRROLLO TECNOLOGICO. 

otá, 11 de agosto, 1989 
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Presentado al III FORO PREPARATORIO DE LA IX REUNICN 
DE FACULTADES DE IUGENIERIA 

Bogota, Agosto 11 de 1989 



ere. 

INTRODUCCION 

agradecer en nombre de la Universidad del Valle la 

que la Asociacion Colombiana de facultades de 

y la Universidad Nacional le han brindado para 

en este evento. 

olombia, como en otros .paises, se ha visto en los oltimos 

la necesidad de incluir la Practica en 1~ formaci&n 

ersitaria, particularmente en las areas conexas con el 

acer industrial, como un medio para complementar la formación 

~.ca adquirida en las aulas con la capacitación que .se obtiene 

• trabajo en una empresa real. Cada Universidad y dentro de 

cada Programa o Plan de Estudios ha elaborado su propia 

de Practica y esta desarrollando y mejorando a tr~vés 

experiencia, distintos mecanismos para llevarla a cabo, 

éstos Visitas Industriales, Practicas de vacacior.'::s, 

Practica o Pasantias. 

el presente trabajo intento compartir con Ustedes algunas 

sobre la practica, las acciones que la Universidad 

~alle est~ adelantando 7 la experiencia que hemos tenid~ con 

pasantia como alternativa del Prorecto de Grado en Ingeni~ri3 



LA FORMACION Y LA PRACTICA 

La funcibn social de la universidad es la de liderar 

desarrollo social a traves de la actividad formadora. 

entendemos la Formacibn como el proceso por el cual 

Universidad educa en forma continuada y a diferentes 

personas capaces de abordar en forma consciente, critic 

creativa sus problemas y de contribuir en la misma fo 

desarrollo politico, social , económico y cultural de 

y del pais, necesariamente estamos hablando de una 

integral. 

En la epoca actual no se puede hablar de una formacion 

si solo se poseen conocimientos teóricos posiblemente tomado 

modelos extranjeros, sin la complementación de un 

adaptado a las caracterlsticas del medio empresarial Colombi 

que permita emplear esos conocimientos en la formulación 

nuestroa propios modelos. 

No se trata que el estudiante se capacite para realizar 

tareas especificas de un determinado "empleo", sino mas bien 

que comprenda la interaccion de factores personales, 

tecnologicos y sociales que necesariamente conlleva el 

productivo, desde la llegada 

transformacion en producto final. 

de materia prima 

La funcion de los 

hasta 

departamentos de una empre ~a. la comunicaci6n y la relaci6n e 

~lloz y las relaciones humanas entre los trabajadore5, 

vivcncl~s que no se pueden comunicar en el aula de clases o~. 
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laboratorio y que le permiten al estudiante de!icubrir y ~prender 

la realidad del mundo empre3arial, abriendo al mismo tiempo la 

posibilidad de establecer un marco de referencia en el cual podrA 

analizar los problemas y lograr soluciones creativas a ellos. 

La Universidad Colombiana es consciente que en muchos casos ha 

estado de espaldas a las necesidades reales y a los estilos 

gerenciales de quienes dirigen los avances tecnológicos y los 

nuevos procesos desarrollados y s·on numerosos los eventos como 

este en los cuales se clama por una reforma del contexto 

universitario y una apertura de las estructuras empresariales" 

{ 2). 

Sera que la formacion y entrenamiento· del recurso humano 

necesario para la transformacion tecnologica del pais es una 

responsabilidad exclusiva de las Universidades ? Algunos 

educadores opinamos que es imprescindible la participación del 

sector empresarial. 

La participacibn activB de las empresas en el proceso educ· ~1vo 

conlleva un magnifico medio para · romper la trad1c · 01.· -

contradiccion 

trabajo. El 

trabaJadore5, 

la distancia 

entre la teoria y la practica, el estudio e 

contacto de estudiantes y profesores 

ejecutivos y directivos de l~s empre5as 

entre ellas y la Universidad, logrhndose 

di~m · n '"'.: 

e ·~ 

f o ma un mejor sentid0 a la ensefi3nza y un mejorami~nto d~ ~~ 

relaciones entre ambos sectores. 



Con frecuencia leemos en los peribdicos : "Se necesita 

Bi~loao, Administrador, Ingeniero .... con experiencia 

La sociedad busca emplear profesionales con experiencia, es d 

que hayan tenido contacto directo con la empresa por un 

definido o que hayan desempeñado un cargo especifico. Es 

que toda encuesta a Egresados cuando se quiere 

programa academico arroja un alto porcentaje de 

relacionadas con la necesidad de incluir la PrActica como 

integral de la formación profesional del estudiante. Total, 

ellos quienes aportan elementos de juicio fundamentales 

verificados por la experiencia y no conceptos a priori sobre 

definicibn de un programa academico. 

Pero, una mejor preparacion para el "empleo" no es la imica 

que fundamenta la necesidad de la pr~ctica Aun cuando 

Patar~oyo mencionaba en alguna ocasión que el egresado 

es capaz de utili~ar autonomamente sus conocimientos, sino 

ha sido entrenado para ser empleado, lo cierto es que 

Universidad Colombiana ha reconocido la necesidad de 

nuevo tipo de profesional que pueda generar empleo mas 

engrosar las ya largas filas de desempleados" (1). 

Este nuevo papel de la Universidad que trasciende al de ser 

simple transmisora del conocimiento, justifica ann mas 

necesidad de la practica en la formacion del estudiante. 

si bien e5 cierto que está de moda ser Empresario, adem&~ 

Esplritu Empresarial se necesita" aprende r haciendo·· ant~~ 

emb3rcar3e en la crcaci6n de un negocio. 
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impone al sistema educativo la preparación de un ser humano con 

las herramientas adecuadas para las nuevas circunstancias. 

LA PRACTICA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

La Universidad del Valle como otras universidades del pais se 

encuentra en proceso de desarrollar y consolidar mecanismos de 

cooperación Universidad - Empresa. 

Este aspecto esta contemplado en su Plan de desarrollo 1985 

2000 recientemente aprobado por el Consejo Superior. Tambien 

adopta entre sus pollticas de formación para dicho per!odo no 

' 
limitar el proceso de formación a actividades formales, sino 

ofrecer otro tipo de actividades de caracter cientifico, social y 

cultural que contribuyan a la formación integral de la Comunidad 

universitaria. 

Entre las estrategias para poner en marcha las pollticas de 

formación, plantea la adopción de un Programa de flexi :lidad 

curricular, entendida como la posibilidad de que cada estudiante 

pueda trazar su propio Plan de estudios de acuerdo con sus 

limitacionez de tiempo, inclinaciones y capacidades. La 

Universidad garantizara la idoneidad profesional del egr~sado 

exigiendo un mlnimo de conocimientos y destre~as en ~reas 

determinada~ por las r ~~pectivas Fac~!tad~~ y que zerbn comur~s a 

todos los que obtengan el derecho d~ ejerce,.. una determinada 

profesibn" ( 1) . 

.. . 



Esta estrategia facilitarA la inc lusión de la Pr Actica 

·en algunos Planes de Estudio tenia como ob5taculo 
~ 

curricular y el conservatismo en l as metodologias 

la 

De los 52 Planes de Pregrado que tiene la Universidad del 
-

en sus 8 Facultades, son varios los que actualmente 

alguna modalidad de Practica en su Curricula. Descontando 

Años Rurales en la Facultad de Sa lud y las Practicas de 

social en las Carreras Paramédicas { Enfermeria, Fi sioterap 

Bacteriologla etc) podemos mencionar: 

- Laboratorio Empresarial I y II en los dos dltimos semestre~ 

Administración de Empresas . 

- Practica I , II y III en Trabajo Social. 

- Practica Docente en Historia y Lenguas Modernas. 

- Practica I y II en Sicologia y Practica Docente en Licenc~a 

en Educacion y Educacion Fisica y s alud. 

- 600 horas de Practica Industrial en el b ltimo semestr 

Quimica. 

- Practica de Grado en Topografla , Vi s itas Industrial -

Ingenieria Quimica y la Pnsantla en Ingenleri a Industrial. 

Se me escapan algunoe, pero la ante rior e5 una muestra ae 

cada Plan de Estudios ha diceffado s u propia e strategia y a 

vez cada departamento o Area acad~mic a que lo sopor 
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establec i do c o nve ni o s ai s lado s con varias In5tltuc iones d a l Va l le 

del Cauca p ara q ue l o s e studiantes realicen las Préc ticas b ~ j o l a 

supervi s i ó n de un Do cent e . 

Hasta 1988 n o e x i s tia una e ntidad que centralizara la informac i bn 

y coord inara las Practi c as , y el sector empresarial s e qu e j aba de 

la falta de comunicac ion e ntre la Universidad y las empre s as . Se 

creo entonces el P r ograma de Practi c as Estudiantiles y Relaci o nes 

Universidad - Empresa ( PERUH ), adscrito a la Vicerrectoria 

Académica y actualmente bajo mi coordina ción con .una de dicaci6n 

de 10 horas semanales y que c u enta entre sus objetivos : 

Analizar, proponer y difundi r rnecani5mo5 de cooperaci ó n d~ la 

Universidad con la Empres a, con b a se en experiencias e xi stentes 

en la región y fuera de ella. 

Promover acciones encaminad~s a l fomento del Espiritu 

Empresari al en los estudiarites d e l a Universidad d e l Valle . 

- Proveer información acerca de l o s servicios ~ue p uede ofrecer 

la Universidad pa r a atende r solicitude s empresari~l<::~ 

( Laboratorios, Hojas de vida e studiantile3 etc. ) . 

- Propender por el estrechami ento de l a s relacione Univ e r sidad 

Empresa, busca ndo Proyectos de inte r~s comOn que puedan br·. 3 r 

oportunidad~5 de prAct ica a 1oz e s t udiant ~s . 

- !?,c rvir de 

Egresados. 

puente de: coinunl caci l•n ~nt r e la Univ•::r::;id.:td 

7 
/' Sü~ciacion Colombiana 

de Fan!llades de Ingenien~ 



Siendo este un Programa nuevo todavia en etapa incipien 

esperamos que esta iniciativa logre despertar el deseo 

cooperación en las empresas y el entusiasmo de los directiv 

profesores y estudiantes de la Universidad, para vencer 

dificultades que inciden negativamente en la implantacion 

actividades de PrActica en los Planes de Estudio. 

La dificultad primordial que estriba en el distanciamiento y 

falta de . comunicacion entre la Universidad y la Empresa se es 

venciendo, pero se requiere un trabajo en equipo, u 

actividades enmarcadas dentro de una planificación general y 

persona dedicada tiempo completo a la planeaci~n. organizac_ 

y control del Sistema. 

Se requiere tambi~n la vinculacion del sector empresar 

enmarcada dentro de un plan de acción conjunta, SUI:ló. 

esfuerzos a fin de evitar duplicaciones, en una autén _ 

interrelación de lo~ dos sectores. 

Pero siendo ~sta una reunibn de Facultades de Ingenieria quis: 

compartir con Ustedes el caso que mejor conozco en d1_ 

Facultad. 

LA PASANTIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

R~sult~Jo de la bb~queda d~ nueva~ alternativas para el Tr~1 • 

de nrado en Ingenierio Indu~trial se est~blecib en 1985 

PASA!~TIA o PRACTICA PROFESIOUAL, entendida l'.:!omo " ·el trabajo _ 
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dedicación minirna de medio tiempo que el estudiante realiza en 

una organlzaci6n del sector publico o privado, mediante algun 

tipo de contrato" 1/~ 

No se trata que el estudiante "aproveche .su.s vacaciones" 

llmitludose a realizar trabajo~ de poca responsabilidad , o a ser 

un zimple observador de 1oz procesoz productivos d~ las f~bricas. 

En la Pasantia el estudiante debe cumplir un horario especial 

dentro del regimen laboral de la empresa. Tiene un Plan 

trabajo especifico diseñado conjuntamente por la Empresa y 

Plan . de Estudios, el cual desarrolla bajo la dirección de 

Docente - tutor en estrecha relación con 

empresa ( Figura 1 ) . 

Pro?romon ______ ..;:._ ------• 
Co- Cvalvafl 

1/ RGgl ~m~nt0 J ~ r r0yac t o J e Grudo, 
I n g ,.:; n j r:: r i u I u d u :J t r l d 1 , 19 8 [, . 

un profesional de 

Plan de E tud _ 5 

de 

el 

un 

la 



OBJETIVOS 

Mediante el trabajo en Pa~antia se per~i¡ue: 

- Proporcionar al estudiante un entrenamiento practico en 

empresa, que conduzca a la.formación de un profesional que 

sus conocimientos teóricos afiada un entrenamiento adaptado 

las caracteristicas del medio industrial Colombiano. 

- Estimular el interés del estudiante por su carrera, 

a la industria y logra.r que la experiencia adquirida en 

periodo estudiantil puedá ser aprovechada en sus 

labores profesionales. 

- Contribuir con recurso humano capacitadó como soporte en 

distintas areas de la produccion y en proyectos especificas 

las empresas requieren adelantar en el corto y mediano plazo 

CONDICIONES DE FUNCI0NAl1IEUTO 

La Pasantia fue establecida para los estudiantes de bltirno 

{ 9o y 100 Semestres) como alternativa de Proyecto de Grado. 

lo tanto no todos los estudiantes la realizan, aun cuando 

creciente el numero de interesados en esta opción. 

Son candidatos aquellos estudiantes que habiendo aprobad 

octavo semestre estan interesados en realizar un 

especifico. Sin embargo, dada la limitacibn de posiciones 

cuenta ~1 plan de Estudios en un momento dado y el 

inn~gable de estar compitiendo con otras Universidades por 

1 () 
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poono plotü~, ee proci~o dotinir un mccanlamo do ~~la~c16n qu~ 

involucre criterios mAs amplios que el solo promedio ó 

rendimiento académico del estudiante. 

Como para el caso de cualquier cargo, un buen procedimiento de 

seleccion se hace mediante el analisis del trabajo, determinando 

las especificaciones del mismo. Esta~ diran la clase de persona 

que mejor llevara las responsabilidades del cargo. 

Primero se consideran las funciones a desempeftar, las cuales se 

deducen generalmente del proyecto propuesto por la empresa, 

cuando no las suministran en forma detallada. De alli se deducen: 

Los conocimientos y habilidades que debe tener el estudiante 

( Fuerte en 8istemas ó producción por ejemplo ). 

Necesidad de algun tipo de experiencia ( Trabajos de cursos, 

monitorias, etc ). 

Caracteristicas de personalidad ( don de mando, liderazgo, 

facilidad de expresión, etc). · 

Definido lo anterior el Comit~ de Plan debe entrevistar 

aspirantes inscritos para realizar la selección. En los 

que sea necesario, conviene solicitar referencias 

profesores que han tenido en sus clases a los candidatos . 

~ l oe 

cas08 en 

a les 

La Fasantia debe ser do ~arrollada durante un periodo de 4 

meses en una actividad directam~nte relacionada con la Ingenieri a 

Indus trial ( Ver reglamento de Pasantlas ), con una dedicación 

t 1 



mlnima de medio tiempo y cumpliendo obligatoriamente con 

horario e5tablecido con la empresa. 

El e5tudiante en Pasantia firma un contrato y tiene 

a5ignacion economica a cargo de la empresa, que varia segun 

tipo de trabajo, las habilidádes del candidato y la capaci 

economica de la empresa. Sin embargo no es considerado como 

trabajador regular de la empresa por lo tanto no tiene el goce 

la~ prestacione5 legales. Su servicio medico estA cubierto por 

matricula en la universidad. 

Con relacibn al contrato remunerado se han recibido opiniones 

contra, pero son varios · los argumentos que lo sustentan : 

- La mayoria de las empresas estbn locali~adaz lejos de Ci 

universitaria y el estudiante necesita al menos cubrir 

transporte. 

- El trabajo que desarrolla el estudiante a6n cuando estA gu_

por su supervisor inmediato, cuenta con el respaldo profesic. 

de un profesor - tutor que garantiza su calidad. 

El contrato exige permanencia en la empresa ( Medio tiempc 

este caso ) lo cual permite que el estudiante "viva" 

completo el ambiente de la empresa, el mundo del trabajo 

otros. 

- La duracibn del contrato ( 4 - 8 meses en este caso ) gar~~ 

con pocas excepcionc:s la terminacióll di:!l tr:ibajo d1::ntro de 

plazos acad~micos establecidos. 

1 ,.., 
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Ln 1eloooión d~ laa ~mproao~ ee fundamental, no cólo porquo un 

gran porcentaje de estudiantes se interesa por la posibilidad de 

obtener alguna prActica antes de graduarse, sino porque las 

caracteristicas de organizacibn deben ser tales que permitan el 

logro de los objetivos planteados para esta actividad. 

Para empezar, se acordo que la empresa podia ser, o bien 

presentada por el estudiante, o seleccionada por la Dirección del 

plan entre aquellas que estaban .solicitando estudiantes para 

trabajos especificos. Esta explicito en el reglamento de 

pasantias sin embargo, que "el Plan de Estudios de Ingenierla 

Industrial no se responsabiliza por conseguir este tipo de 

trabajo aunque si prestara el respaldo institucional a su 

alcance". Para que la universidad proporcione la empresa se 

requieren una serie de condiciones no dis~onibles en el momento, 

como seria la existencia de convenios con un buen numero de 

empresas . 

La busqueda de la empresa por parte del estudiante con una carta 

de presentacion del Plan de Estudios, tiene l a ventaja logica de 

pr oducir resultados en un tiempo rel ativamente cort . 

Sinembargo, depende mucho de las contactos que el e s tudi 

s us f amiliares puedan tener, ya que el interes lo t i ene os . 

Por otro lado, la empresa que pre3enta el estudiante r s 

siempre aceptable , 

ent r enamiento a111 

o bi en porque e s demas i ado pequeña y 

seria di f icil, o porque sus politica~ 

permi t en realü;ur un contrato con el e~tudiant e. · Lo primer.:> 

11 



lleva a la necesidad de definir algunos requisitos minimos zobr 

el tipo de empresa, lo cual no ez fAcil. Puede ser 

oraanización del sector publico o privado" pero, de que tamaf 

si nos circunzcribimos a empresas grandes, serian muy pocas_ 

oportunidades; si se incluyen las medianas, se dejarian fu~r 

pequeñas empresas donde el estudiante puede aprender mas y ~

tiempo ayudar al pequeño empresario en la solución de proble~~ 

específicos. Si son muy pequeñas, se requiere un diagnóst1_ 

inicial para indicar el trabajo especifico y la acc __ 

clasificarla mas bien en el campo de la asesoria integral y 

de Pasantia. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para solicitar y aprobar esta actividad e~ 

definido en el Reglamento de Proyecto de Grado aun cuando e_ 

proceso real es mas complejo . al presentarse contingencias prop:a_ 

de la realidad. 

El° estudiante 

Proyecto de 

diligenciando 

que tiene completos los pre-requisitos 

Grado 

el 

I y se inscribe como 

correspondiente formato. 

realiza la selección de acuerdo a los 

anteriormente. 

candidato 

El comité 

criterios 

matric 

a Pasan .... _ 

del p_ 

mencion ::1 ... 

Si el estudiante es seleccionado para Pasanti ~ . elabora 

presenta un documento propu~sto ó Plan de trabajo (Anteproy~=· 

de aduerdo a una guia que le ha sido entregada previamc~ 

Para ello cuenta con la colaboracibn del Docente tutor solicit· 

H 
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El comite del Plan evalua la propuesta presentada y si es 

aprobada comunica la decisibn a la empresa 

trabajo por parte del estudiante. 

y se inicia el 

La aprobación anterior establece la nota flnal de la asignatura 

PROYECTO DE GRADO I en t~rminos de CUMPLIO b NO CUMPLID. En caso 

de calificacion no aprobatoria el ·estudiante debera matricularse 

nuevamente en calidad de . repitente. 

Si la propuesta no es aprobada el estudiante deberA reiniciar el 

proceso bien sea, modificando los términos de la misma, ó 

presentando otra para una empresa distinta. 

El desarrollo en si del trabajo corresponde en terminot. 

acade mices a la asignatura PROYECTO DE GRADO II la ~ual r:1atr i·:::ul:i 

el estudiante en el decimo semestre previo cumplimiento de los 

p ~s0s anteriores. 

Una vez iniciado el trabajo y como mecanismo de cont rol, el 

es tudiante debe presentar un informe .interm~dio refrendád0 ~ !' ~ 

s upervisor inmediato en la empresa y su profesor - tutcr , -er; <::

cual se indique el avance del trabajo, las difi c lta :s 

modificaciones que se requieran en el Plan original. 

A1 finali~ar la PasanlLl es decir, 

r-11mp l idos los objeti voz pl anteados en la pr .,puesta, 1::l ~~tud: ~. -~ 

vr csPntu un traba jo fin a l ( M0n0grafl a, Tr ~bajo de Grad0 , Inform~ 

1 e 
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