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PROPOSITO Y JUSTIFICACION

1.1 Breves  antecedentes.
La educación debe tener una misión a una acción ante la sociedad , la cual debe 
ser reproductora y renovadora, pero en la sociedad capitalista su función- es la 
conservar las estructuras sociales y económicas del sistema imperante. Es así  
como la jerarquizaron de la sociedad se refleja en las estructuras educativas como 
tarea primordial consiste en reproducir el esquema de los valores sociales, morales. 

políticos y culturales de la sociedad a la que pretenden perpetuar, dichas es- 
tructuras tienden a minimizar el grado de Satisfacción de los educandos frente  
determinadas, carreras , a revisar oportunamente los niveles de formación , a relacio- 
nar la teoría con la práctica acordes a los intereses de la clase dominante y en re- 
lación con el desarrollo y contradicciones propias de todo que hacer económico  
y social del hombre.

La sociedad está permanente ejerciendo una presión o una serie de presiones econó- 
micas, sociales , políticas , religiosas y de otra índole sobre el sistema educacional 
y sobre los mismos estudiantes, de la misma forma, su eficacia se refleja en el ren- 
dimiento académico , en el grado de satisfacción , en la elección de tal o cual
carrera, en la calidad de la enseñanza y de los profesores , pero todo esto no puede
desligarse de las condiciones y necesidades económicos y sociales, ni sus fines 
metas pueden separarse de una coherencia Interna con el sistema social.

En el quehacer educativo se observa cada vez más que el logro de los objetivos edu- 
cacionales dependen en gran medida de las características del medio social en don-
se encuentra inmerso el sistema educativo " Las formas que toma el Sistema Educativo,
el rendimiento y actuación de las personas en tal sistema , el aprovechamiento de 
producto educacional, entre otros aspectos, está en función de factores tales como 
la organización general de la sociedad, la distribución de bienes y servicios entre 
distintos grupos sociales, las características culturales de la sociedad, y las 
relaciones de dominación entre distintos grupos sociales y naciones " ( 1 ) .

La universidad, se espera, debe estar adecuada, actualizada al mundo de los valor 
que son deseados , al concepto riel mundo y de la vida , a la clase de sociedad que
pretende formar, por ejemplo en una sociedad democrática la universidad debe prepa-

! 

rar para la vida democrática.



La univers idad es c lara ante su f ina l idad formal ,  porque t iene func iones especí f i 
cas ,  los  educandos acuden a e l la  para actua l izarse ,  para profes ional izarse,  pare
obtener  un canal  de ascenso en la  escala soc ia l .

La un ivers idad desde e l  punto de v is ta  educat ivo debe estab lecer  un equi l ibr io  en
t re  proporc ionar  a l  ind iv iduo una mayor  e f icac ia  que le  permi ta  su mejor  in tegra
c ión en la  producc ión y  e l  proporc ionar le  ,  mediante la  actua l izac ión ,  profes iona 
lizac ión y  aprendiza je  una ser ie  de conocimientos que le  capaci ten para e l  progre-  
so y  le  fac i l i ten su rea l izac ión ind iv idual  dent ro de una soc iedad justa que per-  
mi ta  a l  educando as imi lar  la  mot ivac ión de l  s is tema educat ivo ,  a  re f lex ionar  y  a  
tomar una dec is ión ante su propia rea l idad.  Es dec i r ,  que una vez e l  educando rec i -  
ba in formación,  la  constate con su propia exper ienc ia  e in ter ior idad ,  cont raste 
los e lementos que le  permi t i rán cont r ibu i r  soc ia lmente a mejorar  y  enr iquecer  su 
rea l idad soc ia l .  

En nuest ra  soc iedad actua l  ,  cap i ta l is ta  ,  la  un ivers idad puede ser  v is ta  como una 
inst i tuc ión u organismo de se lecc ión permanente que permi te  que ,a lgunos a lumnos,  
pero no todos,  l leguen a v incu larse a l  mercado de t rabajo.  Aquel los qu$ más éx i to  
t ienen en la  carrera educacional  podr ían aspi rar  a  mejores puestos de t rabajo,  es
to  es más de carácter  Darwin iano.

La un ivers idad como i r>s. t i , tuc ión presenta a la  soc iedad ,  la  opor tun idad de se lecc io-  
nar  carreras,  pero la  d i ferenc ia  de opor tun idades educacionales debido a l  sexo,  a l  
poder  económico ,  a  la  d is tanc ia  ,  a  los  cent ros educat ivos ,  a  la  ent rada o no de 
determinada carrera,  t iende a segui r  las  mismas l íneas de est ra t i f icac ión soc ia l ,  
prop ios de s is temas soc ia les c las is tas como e l  co lombiano ,  en donde las desventa  
jas  económicas,  la  se lecc ión de la  carrera,  e l  grado de sat is facc ión y  e l  f r a c a s o  
en la  carrera o en la  un ivers idad no son problemas d is t in tos ,  es dec i r ,  que hay una 
est recha corre lac ión ent re  la  pos ic ión soc io  económica de los estud iantes un ivers i ta-  
r íos y  sus logros educat ivos,  es dec i r ,  las  condic iones soc ia les y  económicas deter  

minan d i ferenc ias de opor tun idades en e l  aprendiza je  y  rendimiento escolar  de l  educan-  

do que in f luye en e l  éx i to  o  f racaso como estud iante o como profes ional .



Los programas de educación super ior  buscan fundamenta lmente dar  acceso a es-  
tud iantes    o    personas    que   de    una    u     o t ra   forma,    t ra tan  de  profes ional izarse
en e l  campo c ient í f ico,  con énfas is  en la  teor ía  o  desde e l  punto de v is ta  
práct ico o técn ico.
La Univers idad de Ant ioquia presenta una ser ie  de carreras que permi ten;  que 
la  persona opte por  una u ot ra ,  según sus condic iones académicas,  económicas,  
soc ia les,  cu l tura les,  e tc . ,  es dec i r ,  la  Univers idad fac i l i ta  una mayor  aper
tura de l  s is tema educat ivo co lombiano hac ia  las apt i tudes,  dest rezas y  habi 
l idades que presenten en e l  momento de se lecc ionar  la  carrera más favorable,  
una mayor  opor tun idad de éx i to  o  de fu turo profes ional .  

E l  poder  combinar  los  e lementos de l  conocimiento,  los  ps icomotr ices y  los so-  
c ioafect ivos permi ten caracter izar  e l  proceso enseñanza-aprendiza je ,  se lecc io-  
nado por  e l  estud iante,  así  para qu ienes e l igen c ienc ias de la  educación,  sur
ge la  pos ib i l idad de actua l izar ,  profes ional izar ,  rea l imentar  y  rev isar  opor

tunamente sus n ive les de formación,  que obv iamente redundará en benef ic io  de 
su desempeño y  en e l  de sus a lumnos y  para los ot ros programas como Economía,  

Ingenier ía ,  Medic ina,  e tc . ,  es impor tante,  e  indudable la  neces idad de ident i -  
f icar  todos aquel los factores que pueden l levar  a  la  Univers idad y  a  la  em

presa,     a     la     indust r ia     o     a l      medio,      a    una   rec iproc idad   de  exper ienc ia   que
permi tan l igar  e l  desarro l lo  soc ia l  y  económico de l  país ,  con los conteni 
dos curr icu lares y  de aprendiza je  un idos con e l  desarro l lo  c ient í f ico-  téc
n ico.  
Muchas de las act iv idades de l  proceso enseñanza aprendiza je ,  estaban concen
t radas en e l  profesor  como generador  ún ico y  ver t ica l  de l  conocimiento.  No 
obstante,  la  Univers idad abre nuevas a l ternat ivas,  que permi tan conjugar  
act iv idades donde e l  a lumno pueda ut i l izar  y  rac ional izar  los  recursos f ís i 
cos,  ins t i tuc ional  y  humano de la  comunidad,  para profundizar  en los conteni 
dos c ient í f icos y  técn icos a t ravés de las exper ienc ias y  permi t i r  un impac
to  favorable tanto en sus condic iones ind iv iduales como las de l  contexto 

social .

En este sent ido,  obtener  in formación esencia l  sobre la  preparac ión y  con
d ic iones académicas,  soc ia les,  cu l tura les,  e l  grado de sat is facc ión,  la ;  
e lecc ión de la  carrera,  e tc . ,  de los estud iantes,  es un propósi to  impor tan-  
te ,  que permi t i rá  hacer  anál is is  comparat ivos sobre la  ca l idad de la  enseñanza,



el     grado    de   sat is facc ión,     e l      rendimiento    académico,    la    c lase    soc ia l ,    la
procedencia .académica,  e l  estado c iv i l  y  la  ca l idad de la  enseñanza de los 
programas académicos que of rece la  U.  de A.

Según la  Const i tuc ión Colombiana la  educación es una acc ión de l  l is tado y  
obv iamente un derecho adqui r ido por  las  gentes;  por  e l lo  a  par t i r  de l  decre
to  080-80 e l  estud iante cobra fuerza tanto ind iv idual  como grupal  para la  
as imi lac ión de l  aprendiza je  a t ravés de l  uso s is temát ico y  rac ional izado de 
las un idades de labor  académica (Ulas) .  Esto se conv ier te  en un inst rumen
to necesar io  para combinar  la  teor ía  y  la  práct ica como un todo orgánico 
permanente,  para la  e f ic ienc ia ,  y  e fect iv idad académica de los programas.

Toda act iv idad educat iva impl ica,  una ser ie  de in tereses de qu ienes están 
en su proceso.  Así  hay e lementos mot ivac ionales,  d inámicos y  coherentes 
que permi ten aunar  esfuerzos para ampl iar  la  gama de conocimiento as imi lado,  
pero,  por  d i ferentes causas para un in terés,  una mot ivac ión,  un c ier to  án i 
mo por  determinado programa o carrera que l levan a que unas u ot ras adquie
ran más prest ig io ,  ocas ionando una tendencia por*par te  de l  estud iante hac ia  
aquel los que sat is facen más sus aspi rac iones.  Es impor tante entonces,  es
te  estud io para detectar  la  mot ivac ión in ic ia l ,  las  condic iones estud iant i 
les ,  académicas,  cu l tura les,  soc ia les,  e tc . ,  que br inda cada carrera obv ia- ,  
mente a las aspi rac iones de los estud iantes como fu turos profes ionales,  o  
c 'on io  pos ib les deser tores.

Los estud iantes de cualqu ier  Univers idad t ienen una ser ie  de l imi tac iones 
y  de condic iones var ias que los determinan no só lo  como estud iante de ta l  
o  cual  Univers idad,  de ta l  o  cual  programa (Educación, Ingenier ía ,  Economía,  
Medic ina)  s ino que los ub ican dentro de unas condic iones soc io-económicas 
y  cu l tura les concretas.  Dada la  re lac ión que surge ent re  la  Univers idad 
y  los programas académicos,  e l  acto educat ivo t iene que presentar  d i ferentes 
act iv idades y  proyecc iones,  según los propósi tos especí f icos de cada pro
grama.

Conocer  pues,  a lgunos aspectos demográf icos ta les como;  numero de estu
d iantes   por      programa,     sexo,      edad,     lugar     de procedencia,  luqar  de res iden-
ica,  estado c iv i l ,  lo  mismo que ot ros aspectos soc io-cu l tura les y  econó
micos como:  e l  grado de sat is facc ión,  la  e lecc ión de la  carrera,  los  ingre
sos fami l iares,  o t e . ,  es un propósi to  impor tante para tener  mejores 



elementos de acc ión para mejorar  en todas y  cada una de las carreras y   
en e l  procedimiento de las mismas,  por  o t ra  Dar te ,  cr i ter ios de l  estud ian
te  de estos programas antes mencionados;  son qu izás,  e lementos va l iosos pa
ra e l  proceso de rea l imentac ión necesar io  en e l  per fecc ionamiento y  a fect i 
v idad de sus egresados,  de su curr ícu lo  y  de sus act iv idades.  Las inquie
tudes y  sugerenc ias de los a lumnos con respecto a sus opor tun idades ¡soc ia
les cu l tura les,  económicas,  act i tud ina les con respecto a cada carrera se
lecc ionada es un propósi to  reparador .

Por  o t ra  par te ,  la  pos ic ión de los a lumnos f rente a su respect ivo programa,  
f rente a l  aprendiza je  der ivado del  s is tema t rad ic ional  para prec isar  su per
cepc ión sobre e l  proceso del  conocimiento en s í ,  es obv iamente,  propósi to  

que debe permi t i r  entender  c ier tos aspectos afect ivos,  de las condi  e j iones 
de estud io y  aprendiza je  de los estud iantes,  ub icado en cada uno de los pro
gramas académicos.

En Colombia s iempre ha ex is t ido una marcada d i ferenc ia  ent re  las carreras de 

mayor prest ig io social  como las Ingeniería y la  Medicina,  y las l lamadas es-;  
r reras populares,  l icenc ia turas y  o t ras.  Por  e l lo  uno de los medios de ascen-  

so soc ia l ,  cada vez d iscut idos y  ahora con mayor  razón,  es qu izás la  edu
cac ión y  en-  especia l  determinadas carreras.  En este sent ido es impor tante 
preguntarse y  p lantearse s i  la  Univers idad s í  sat is face las neces idades 
de sus estud iantes,  de la  comunidad y  de l  mercado ocupacional ,  con todo 
ésto es impor tante detectar  s i  los  curr ícu los de estas carreras sat is fa
cen e l  aspecto c ient í f ico de su estud iante y  de su egresado,  s i  presentan 
una mot ivac ión acorde con las neces idades sent idas de l  momento,  e tc . ,  detec 

tar  s i  rea lmente a t ravés de las po l í t icas de l  estado,  de la  implementac ión 
de l  decreto 080-80 estos programas han  ajustado su curr ícu lo  a la  rea l idad 

imperante en el  momento,  s i  han l levado pol í t icas de innovación y  de ac
tua l izac ión,  y ,  sobre todo,  s i  han estab lec ido a lguna ot ra  act iv idad que 
permi ta  a los a lumnos estar  mot ivados para cont inuar  sus estud ios,  para 

afer rarse a su programa y proyectarse luego,  a  la  comunidad.

En     es ta    formación     soc ia l    se   induce   a   t ravés  de  a lgunas  ins t i tuc iones ta les
 

como la  fami l ia ,  la  escuela,  e tc . ,  en que los jóvenes tomen c ier ta  acepta
c ión,  mot ivac ión e inc l inac ión por  aquel las carreras de cor te  t rad ic ional is -  
ta  y  que s iempre han presentado "prest ig io"  y  proyecc ión soc ia l  en  las  
d is t in tas    c lases    soc ia les,      de jando    en     segunda   ins tanc ia ,   las   carreras  de
Educación y  o t ras de la  misma l ínea por  cons iderar las que son carreras



propias para la  c lase popular ,  para la  c lase marg inada,  e tc .  Es nuest ro  propó-  
s i to  determinar  cuáles han s ido las imágenes rea les de estos programas ,  de 
sus a lumnos y  detectar  sus repercus iones en e l  grado de sat is facc ión estud ian
t i l  y  en su rendimiento académico ,  nada más impor tante y  necesar io  que una ca-  
r rera o s is tema educat ivo que sat is faga e in tegre todas aquel las inquietudes,  
sugerenc ias u opor tun idades que le  br inda la  un ivers idad en benef ic io  de las 
gentes para que éstas subsanen sus propias neces idades s in  barreras de n ingu
na natura leza donde combinen su capacidad creadora ,  su in ic ia t iva y  su poder  

de re lac ionar  la  toen a con la  práct ica.



1.2. OBJLI IVOS UL.NLKALLS

- Ident i f icar  los  factores más determinantes de l  proceso académico j  de 
la  Univers idad de Ant ioquia en e l  marco actua l ,  p lan de Educación 
1982 -  1986 

-  Propic iar  una renovación y  adaptac ión de la  v ida un ivers i tar ia  según

las neces idades sent idas de la  soc iedad,  según las ex igenc ias contem
pladas en e l  decreto 080 de 1980

1.3.  OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.  Ident i f icar  las  caracter ís t icas,  demográf icas,  académicas de l  

proceso educat ivo en áreas de formación como Ingenier ía  Medic i 
na,  Educación y  Economía.

2. De- terminar  los  factores que más in f luyen en la  se lecc ión de las 
anter iores carreras por  par te  de los estud iantes.

3.  Ident i f icar  e l  número de estud iantes que s imul táneamente con su

estud io t rabajan en d icha carrera.

4.  Relac ionar  aspectos de l  desempeño académico con b ienestar ,  con-
d ic iones soc ioeconómicas y  espectat ivas f rente a la  Univers idad 
en genera l .

5 .  Aver iguar  las  condic iones soc io-económicas de los estud iante? 
según su grupo fami l iar .

1 .4 .  OBJETIVOS METODOLOGICOS

- Detectar  mediante e l  ins t rumento de encuesta la  par t ic ipac ión de c la
ses   soc ia les   en   la    Univers idad   u t i l i zando    los    campos  87,  93,  96,    121
y 124.

-  Relac ionar  la  e lecc ión de los programas campos 6 -  7  y  economía,  cam

pos   6 y  7    con   procedencia    académica,    campo   17,     n ive l    de ingreso y
t rabajo acompañado campos 80 y  93.

Relac ionar rendimiento académico campos 46 -49 con var iab les ta les 
como sat is facc ión con la  un ivers idad,  métodos de aprendiza je ,  horas 
dedicadas a l  estud ios,  estado c iv i l ,  e lecc ión de la  carrera y  o t ros 

que puedan expl icar lo ,  de los campos 92,93,94,96,97,98,100,101,  y  108.



Algunas fuentes de in formación:

Los aspectos soc ioeconomicos y  académicos de l  estud iante un ivers i tar io  han s i -  
do ob jeto de a lgunas invest igac iones que han t ra tado de e laborar  s is temat icamente 
a lgunos esquemas que permi tan jerarquizar  los  d is t in tos factores que pueden l le
var  a  un estud iante un ivers i tar io  a  tener  amor o sat is facc ión por  su un ivers idad 
o por  su facu l tad,  a  obtener  una mot ivac ión adecuada para la  se lecc ión de la  ca
r rera ,  a     p lantear      e lementos    bás icos   de   anál is is    sobre  lo   que  puede  ser   su perma-
nencia o no en la  un ivers idad y  sobre todo anal izar  la  par te  académica con su fu  

    
turo    profes ional .    En   Colombia   se    han   rea l izado   a lgunos   estud ios   que   t ienen  que
ver     con    e l     es tud iante    un ivers i tar io ,    aunque   en  su  mayor ía   datan de la    década del
60    que     nos      pueden    or ientar  ,    conducen  a   obtener  apor tes va l iosos o buena in forma-
c ión sobre e l  tema.

En 1.962 Wi l l iamson h izo un estud io sobre "  E l  estud iante Colombiano y  sus act i 
tudes en una poblac ión estud iant i l "  la  un ivers idad nac ional  de Colombia"  ,  en 
este estud io se t ra tó  de obtener  una in formación a fondo del  estud iante Colombia-  
no,  sus problemas,  va lores y  act i tudes ,  para ta l  e fecto se p lantean a lgunas h i 
pótes is    de   t rabajo,    donde    determinadas    var iab les o   subcul tura les   a fectan   sus   com-
por tamientos   y    f i losof ía ,    este    estud io       cons ideró   que   e l    n ive l    de   c lase  soc ia l   y
la     edad   están    re lac ionados   con   las    ac t i tudes:    E l    es tud iante   de  c lase  más   a l ta

 
se desenvuelve más desde e l  punto de v is ta  de su persona con e l  programa de ins-  
t rucc ión y  en su preparac ión para una carrera,  cr i t ican más la  autor idad y  e l  

s ta tus quo,  s in  embargo se supuso que  los  estud iantes de c ienc ias  soc ia les o d is  
c ip l inas or ientadas soc ia lmente como la  Ps ico logía ,  la  Educación ,  la  Soc io lo  -  
g ía  ,  la  Economía y  e l  Derecho,  aceptar ían menos e l  s ta tuo quo que lo$ estud ian
tes de Cienc ias Natura les y  de Mater ias Técnicas .  F ina lmente se cons idero que 

la  c lase soc ia l  a fectar ía  las act i tudes de l  estud iante,  conf i rmando en la  con
servac ión de las costumbres ,  en la  sat is facc ión con e l  s ta tus quo y  hac iéndole 
opt imis ta  en re lac ión con e l  fu turo.

Tác i tamente o impl íc i tamente anal iza a fondo e l  papel  que juega la  c lase soc ia l  
a  la  cual  se per tenece en la  se lecc ión de la  carrera,  en e l  rendimiento académi
co ,  y  en la  cu lminac ión de la  misma.

 
En 1970 Rama publ icó su estud io "  E l  s is tema univers i tar io  en Colombia"  ,  cuyo
propósi to  era indagar  la  est ructura de la  un ivers idad co lombiana.  Su objet ivo

era anal izar  los  sectores est ra tég icos que permi t ían  comprender  c ient í f icamente



HIPOTESIS

La mayor  proporc ión de estud iantes en los d i ferentes programas de la  Univers i 
dad de Ant ioquia,  t ienen f i jada su res idenc ia en ot ros munic ip ios de l  área me
t ropol i tana fuera de Medel l in .

La proporc ión de estud iantes matr icu lados en los d i ferentes programas de la  
Univers idad de Ant ioquia que t rabajan es s ign i f icat iva con respecto a la  pro
porc ión de estud iantes que no t rabajan.

  
 

La e lecc ión de la  Univers idad de Ant ioquia para ingresar  a  un programa acadé-
mico depende del  va lor  de la  matr ícu la ,  prest ig io  y  n ive l  académico de la    

•    :univers idad

El  estado c iv i l  de l  estud iante es un factor  determinante de l  número de horas 

d iar ias dest inadas para e l  estud io.

La proporc ión de estud iantes de sexo femenino matr icu lados en las carreras 
humaníst icas es mayor  que la  proporc ión de los estud iantes femeninos matr i 
cu lados en ot ras áreas.

La fac i l idad de ingreso a la  carrera es un factor  determinante en la  misma.

La mayor  proporc ión de estud iantes matr icu lados en a lgún programa de Ia  U.  
de A.  prov ienen de fami l ias  con un ingreso fami l iar  ba jo .

Los factores que inc iden en e l  rendimiento académico son:  La sat is facc ión 
en la  un ivers idad,  los  métodos de aprendiza je ,  la  e lecc ión de la  carrera,  
las  horas dedicadas a l  estud io y  e l  desempeño labora l .

E l  grado de sat is facc ión o b ienestar  de la  carrera labora l ,  depende del  
rendimiento académico,  de l  campo labora l ,  de l  método de aprendiza je  y  de 

las horas dedicadas a l  estud io.



un s is tema univers i tar io  d i ferente a l  de la  mayor ia  de los pa ises de Amer ica La-  
t ina.

El  estud io abarcó una ser ie  de var iab les para e l  anál is is  ,  por  e jemplo e l  or i 
gen geográf ico ,  su procedencia académica ,  e l  n ive l  de escolar idad del  grupo fa-  
mi l iar  ,  la  par t ic ipac ión en la  matr ícu la  ,  según sexo ,  estado c iv i l ,  su condi 
c ión de estud iante t rabajador ,  condic iones soc ioeconómicas de l  hogar ,  edad,  e tc .  
e l  estud io  presentó las s igu ientes conc lus iones:

"La incorporac ión de la  mujer  a  la  educación super ior  ha s ido cons i  perada,  como 
ind icador  de modern izac ión de la  un ivers idad por  cuanto se están cumpl iendo los 
requis i tos de admis ión de estud iantes s in  d iscr iminac ión de sexo "

Se ha in f lu ido en la  modern izac ión de la  fami l ia  a l  in t roduc i r  un t ipo de soc ia l i -  
zac ión de la  mujer  d is t in to  de l  t rad ic ional  ,  aunque todavía la  par t ic ipac ión de l  
sexo femenino en la  matr ícu la  de la  educación super ior  ,  es s in  embargo aún débi l  
no obstante la  par t ic ipac ión femenina crece en forma lenta pero sosten ida con una 
l igera preferenc ia  por  la  educación pr ivada.  En cuanto a la  d is t r ibuc ión de la  
poblac ión un ivers i tar ia  por  edades se encontró una univers idad demográf icamente 
joven    y     bastante    más    que    la    mayor ía     de  las  un ivers idades la t inoamer icanas.  Sólo
e l  5 .1  % 30 ó  más  años  en  Colombia se  observó    también    que    los     estud iantes   co lom-
bianos son más jovenes que los de ot ras c iudades la t inoamer icanas.

En cuando a l  or igen educat ivo fami l iar  e l  autor  hace énfas is  en e l  carácter  más
o menos e l i t is ta  de la  un ivers idad co lombiana,  para esto t iene en cuenta e l  pro-  
ceso de indust r ia l izac ión ,  e l  de urbanizac ión,  e l  grado de inst rucc ión de los pa-  
dres o de los antepasados.

Los estud iantes con padres un ivers i tar ios iban más a la  un ivers idad que los ot ros 
cuyos padres no eran un ivers i tar ios.  Las fami l ias  en e l  proceso de movi l idad
ascendente provenientes de l  n ive l  popular  conf ían e l  ascenso a los h i jos  varo-
nes y  en una tasa muy baja promueven § sus h i jas  a los estud ios super iores
En e l  n ive l  popular  se cons idera que la  mujer  t rabaje para sostener  los gas-  
tos educat ivos de sus hermanos de sexo mascul ino.  

E l  carácter  especí f ico de l  s is tema univers i tar io  y  la  exp l icac ión de la  pro
l i ferac ión de un ivers idades,  rad ica en la  d i ferenc iac ión de las inst i tuc iones



de acuerdo con la  est ra t i f icac ión soc ia l  de su problema estud iant i l  y  
de una est ra t i f icac ión de ca l idad académica que no s iempre corresponde 
con la  pr imera.

López de Mesa en 1973 adelantó un estud io sobre una poblac ión de 725 

estud iantes de ambos sexos de la  Univers idad de Ant ioquia usuar ios de con
su l ta  pedagógica,  de or ientac ión y  consejer ía ,  se tomaron en cuenta va
r iab les como e l  sexo,  lugar  de res idenc ia,  prob lemas de aprendiza je ,  con

f l ic tos de t ipo curr icu lar ,  f inanc iac ión de los estud iantes,  escogencia 

de la  carrera,  las  observac iones genera les de l  estud io mostraron que:

Los hombres mostraron d i f icu l tades más f recuentemente que las mujeres.  
Había mayores d i f icu l tades ent re  los estud iantes procedentes de fuera de 
Ant ioquia,  que ent re  los res identes en Ant ioquia,  especia lmente en lo  que 
t iene que ver  con la  ap l icac ión de las normas.

Abad y  Mesa en 1982 h ic ieron la  descr ipc ión genera l  de las caracter ís t i 
cas soc io-económicas y  soc iocul tura les más re levantes encontradas en es
tud iantes y  en los grupos fami l iares matr icu lados por  pr imera vez en 
la  Univers idad en 1982.  La descr ipc ión abarca además de la  est ructura 
ectárea e l  or igen y  la  composic ión por  sexo de los matr icu lados,  la  com
posic ión demográf ica y  los n ive les de escolar idad del  grupo fami l iar ,  po
s ic ión ocupacional  de l  je fe  de l  hogar ,  lugares de res idenc ia y  n ive les d
ingreso.

 Se encontró que los estud iantes más jóvenes estaban en Odonto logía,  Medi -  
 

c ina Veter inar ia ,  Ingenier ía ,  Medic ina,  Cienc ias exactas;  las  de poblac ión 
mayor  en edad fueron Educación,  Enfermer ía y  B ib l io teco logía.  En este 
ú l t imo grupo de carreras es muy f recuente que se incorporen a e l los  qu ie
nes ya estaban en la  v ida profes ional  y  que requieren complementar  sus;  
estud ios o ca l i f icac iones para poder  con t inuar  en e l la .

En la  Univers idad de Ant ioquia en e l  pr imer  semestre de 1981,  la  par t i r  
c ipac ión en la  admis ión fue de 52.9% hombre y  47.1 % mujeres.  En e l  mis
mo estud io se da cuenta de que uno de cada c inco estud iantes t rabaja,  ^ in  
embargo e l  "estud iante t rabajador"  se da en todas las facu l tades y  ca
r reras pero,  la  proporc ión genera l  t iene su or igen en unas cuantas de aque
l las  en donde e l  fenómeno adquiera úna s ingular  impor tanc ia .



El 1 es tud iante1 casado se da con mayor  f recuencia en aquel las facu l tades con 
mayor  par t ic ipac ión femenina,  de estud iantes de mayor  edad y /o estud iantes 
t rabajadores.  Su observó que ese fenómeno se d io  en e l  c i tado estud io pa
ra las matr ícu las en las facu l tades de Química Farmacéut ica 30.7% educa-  

c ión 26.4 % y B1b1iotecología 19.7%

Dentro de la  est ra t i f icac ión soc ia l  se inc luyó en este estud io que la  
"c lase Media"  con sus d i ferentes mat ices,  es ampl iamente predominante en 
e l  in ter ior  de la  Univers idad de Ant ioquia,  a l  representar  e l  72% de la  
poblac ión invest igada en 1982.

Se observó también que en donde predomina e l  grupo medio a l to ,  se destacan 
d isc ip l inas t rad ic ionalmente l lamadas c ient í f icas,  con a lguna impor tanc ia  
de las cu l tura les.  En los est ra tos medios ba jo y  ba jo  por  e l  cont rar io ,  
sobresalen las d isc ip l inas humaníst icas y  soc io lóg icas.

Ramírez y  Ar ias en 1984 conc luyen un estud io para de l inear  las  caracter ís
t icas que ident i f ican a l  estud iante de derecho de la  Univers idad de Ant ioquia

vel  de escolar idad del  grupo fami l iar ,  caracter ís t icas académicas y  labo-
ra les,  por  cuanto crean factores que inc iden de a lguna manera en e l  rendimiento 
académico de l  estud iante,  su d isponib i l idad de t iempo y dedicac ión a l  es
tud io .  Se observó en e l  estud io que más del  50% de los estud iantes de la  
facu l tad de derecho estaban en edad univers i tar ia ,  aunque un buen porcen

ta je  eran mayores de 26 años,  la  mayor ía  eran so l teros,  y  la  mayor ía  de 
casados t rabajaban,  la  mayor  par te  de los estud iantes habían terminado 
bachi l lerato en Medel l in  o  área metropol i tana y  procedían marcamente de 
co leg ios of ic ia les,  la  mayor ía  de ios estud iantes encuestados estud iaba 

de t iempo completo y  v iv ían con sus  padres.

La mayor  proporc ión de estud iantes de Derecho per tenec ían a los n ive les 
medio y  ba jo  y  que só lo  6.1% per tenecían a n ive les soc io-económicos medio-  

a l to  y  a l to .

En cuanto a l  ingreso del  je fe  de l  hogar ,  e l  60% tenía ingresos in fer iores 
a $25.000 y  su escolar idad a n ive l  de pr imar ia  era de l  48. /  e l  4 .3  % de 
los estud iantes se f inanc iaban sus estud ios y  e l  46% real izaban a lgún -

ent re  e l las :  demográf icos,  soc io-económicos,  ub icac ión espacia l ,  n i -

t rabajo.



Benavides,  Chaverra y  Sanabr ia  en ju l io  de 1984 efectuaron un d iagnóst ico 
de los estud iantes de la  facu l tad de Medic ina de la  un ivers idad de Ant io-  
quia matr icu lados en e l  semestre 82-2 se proponía en d icho estud io:  
Determinar  e l  t ipo de mot ivac ión que ha inc lu ido en la  e lecc ión de la  carrera 

Detectar  s i  exis te  relación entre e l  factor soc ioeconómico y  e l  rendimien
to  académico y  la  mot ivac ión por  la  carrera.

Estab lecer ,  las  expectat ivas de formación que los estud iantes t ienen f ren
te  a  la  Univers idad y  a  la  carrera etc .  e tc .

Ent re los e lementos de invest igac ión que cons ideraban impor tantes tuv ieron 
en cuenta los antecedentes fami l iares y  soc ia les.

Se observó en d icho estud io que hay una tendencia a que las mujeres sean 
admi t idas en menor  proporc ión y  deser ten más en la  Univers idad.

Los invest igadores cons ideraron que las apt i tudes,  act i tudes,  los  
in tereses,  emocional  es y  profes ionales;  la  mot ivac ión en e l  rendimiento 
académico,  e l  t ipo de profes ión e leg ida,  la  mot ivac ión en e l  proceso ense
ñanza aprendiza je ,  la  f rust rac ión,  las  condic iones económicas,  e l  t rabajo 
y  la  s i tuac ión académica son factores que inc iden en e l  rendimiento aca
démico.  L legaron a las s igu ientes cons iderac iones f ina les:  los  estud ian
tes de Medic ina de la  Univers idad de Ant ioquia res iden e l  sector  a l to  en
el  14%, sector  medio 40.5% y sector  popular  45.5% El  30% de los estu-
d iantes provenían de hogares cuyos ingresos son super iores a $60.000 men
suales,  e l  48% entre 35.000 y  $60.000 y  e l  26.5%   in fer iores a 35.000 

2.  ANTECEDENTES TEORICOS Y EMPIRICOS
El  estud iante un ivers i tar io :  Estud io ent re  facu l tades sobre aspectos 

soc ioeconómicos y académicos es un fenómeno que conv iene cual i f icar  y  cuan-  
t i f icar  para observar  la  proporc ión re inante de estud iantes acorde a las 
neces idades de l  medio,  o  por  qué no,  para superar  las  ex igenc ias que la  
Univers idad debe br indar  a  la  soc iedad o a la  inversa,  es dec i r ,  superar  

las  ex igenc ias que la  soc iedad debe br indar le  a  la  Univers idad.

En un estud io rea l izado por  e l  depar tamento de Planeación de la  Univers i 
dad de Ant ioquia a l  c i tar  a  Germán .Rama hace e l  s igu ien te comentar io :
" la  Univers idad es la  imagen inver t ida la  soc iedad, 'ya que 1 as categor ías



soc ia les y  ocupacionales de mayor  vo lumen en la  soc iedad t ienen una ins ig
n i f icante representac ión en la  matr ícu la  un ivers i tar ia ,  mient ras que ca
tegor ías muy poco representat ivas en la  soc iedad,  como los profes ionales

universi tar ios,  los empleados de cal i f icación técnica y los jefes o inter
medios de la  admin is t rac ión públ ica o pr ivada,  que apenas suman e l  4% eje 
la  poblac ión económicamente act iva ,  re t ienen e l  27.5% de las p lazas de la  
Univers idad nac ional ,  y  e l  46.4%de las p lazas de la  Univers idad de los 
Andes.  Cada univers idad t iene un determinado t ipo de c l iente la  soc ia l .

La Univers idad Nacional  es la  Univers idad de las ant iguas c lases medias 
urbanas,  la  de los Andes representat iva de las un ivers idades pr ivadas de 
a l to  s ta tus soc ia l  que t ip i f ican junto con e l  Coleg io Mayor  de l  Rosar io ,  
Univers idad Javer iana,  Bol ivar iana at iende a la  c lase a l ta  y  a  la  par te  
super ior  de las c lases medias.  Otras Univers idades crecen ver t ig inosamen
te acompañando a l  mismo c ic lo  de un n ive l  est ra t i f icado medio super ior  y  
medio-medio in teresado en ascender  a  las pos ic iones profes ionales o a l  
menos obtener  un s ta tus soc ia l ,  por  la  as is tenc ia  a un ivers idades de pres

t ig io  crec iente,  de menor  costos de matr ícu la  que no han def in ido un n ive l  
académico homogeneizante e levado" .

La expansión de la  educación un ivers i tar ia  o  super ior  desde e l  punto de 

v is ta  de l  número de estud iantes,  desde e l  punto de v is ta  de l  número de 

carreras que pueda br indar le  a l  estud iantado o a la  soc iedad,  se expresa 
en una e levada demanda soc ia l ,  desde e l  punto de v is ta  cuant i ta t ivo,  las  
c i f ras de matr ícu la  t ienen su más inmediato or igen en e l  crec imiento de 
los s is temas escolares medios y  estos,  a  su vez en las escuelas y  co leg ios 
de educación bás ica.  S in  embargo,  conv iene anotar  que los d is t in tos n i 
ve les t ienen objet ivos d i ferentes de ta l  modo que mient ras la  educación 
bás ica corresponded la  f ina l idad de dar  una formación cu l tura l  fundamenta l ,  
la  e levac ión de la  educación media,  y  en par t icu lar ,  la  expansión de l  s is-
tema super ior  se l leva a cabo de manera muy aprec iab le ,  sobre la  de 
las neces idades de habi l idades especí f icas requer idas por  e l  manejo y  de
sarro l lo  de l  proceso product ivo.



El  modelo de la ,  Univers idad ha prestado en los ú l t imos 10 años especia l  

a tenc ión a los estud ios de Recursos Humanos,  Según,  ese modelo,  la  e f i 
cac ia  de l  s is tema univers i tar io  queda medido de manera d i recta por  la ,  
capacidad de responder  a  los requer imientos de profes ionales y  técn i -  
cas de l  sector  económico,  s in  que se produzcan s i tuac iones de escasez
o abundancia de personal  capaci tado,  Pero no de ja por  menos de l lamar
la  a tenc ión e l  hecho de que esos estud ios no hayan anal izado las condi -
c jones y  modal idades concretas en las cuales se dan,  la  o fer ta  de l  perso-
na l  espec ia l i zado en  e l  mercado de  t raba jo ,  de  ta l  manera  que desde  

el las hubiese podido aprec iarse la  va l idez de l  modelo de formación ut i 
l izado,  porque en verdad,  ta l  aparente descuido no puede por  menos que 
corresponder  a  este t ipo de un ivers idad,  pues su pretendido in terés por  
proveer  de personal  especia l izado a l  s is tema soc ia l ,  ent ra  en cont rad i -  
c ión con su esencia,  es dec i r ,  con su carácter  c las is ta  y  e l i t is ta  y  
con la  ideología que or ienta sus metas,  La func ión un ivers i tar ia  es con-  
cebida,  entonces,  a is ladamente de la  soc iedad de la  cual  forma par te  y  
en.  esta condic ión def ine y  cent ra sus propias demandas,  Pero esas de_ 
mandas y  e l  modo de su sat is facc ión son i r rea les cuando no se cons i 
deran los imperat ivos económicos po l í t icos,  soc ia les y  cu l tura les en 

 ‘
un concurso nacional  cuando,  en def in i t iva las preocupaciones por  e l

empleo están gu iados por  meros cr i ter ios económicos y tecnocrát icos y 
no por  un enfoque concreto y  ampl io  de un verdadero desarro l lo  soc ia l .  
Pensamos que e l  anál is is  acá desarro l lado sea una cont r ibuc ión en la  

tarea de mostrar  que los postu lados académicos,  los  ob je t ivos profes io

na les y  las prop ias normas de ef ic ienc ia  de la  Univers idad t rad ic ional  
aparecen como in tentos fa l l idos cuando son conf rontados con aquel los 
ind icadores que permi ten af i rmar  la  no ex is tenc ia  de adecuación ent re  
la  Univers idad y  la  economía,  con la  cual  n i  la  un ivers idad forma 
los profes ionales y  técn icas que objet ivamente neces i ta  la  economía,  
n i  la  economía demanda de la  Univers idad e l  personal  ca l i f icado que re 
qu iere e l  desarro l lo  de las fuerzas product ivas.  Lo anter ior  permi te  

v isual izar  una ser ie  de problemas que deber ían ser  examinados con más 
ampl i tud.  Desde luego,  la  jus ta f ina l idad de la  democrat izac ión de 
la  educación,  super ior  encuenda una de sus barreras pr inc ipa les en la  

se lecc ión c las is ta  de los n ive les preunivers i tar ios de ta l  modo,  que



e]  numero e le  h i jos  de t rabajadores,  obreros y campesinos que podr ían 

l legar  técn icamente a la  un ivers idad es rea lmente ba jo.  Por  o t ro  la-  
do |a  expansión de la  matr ícu la ,  un ivers i tar ia  se hace,  prec ip i tadamen
te,  en atenc ión a la  pres ión de la  educación super ior ,  s in  que la  d is  -  
t r ibuc ión de l  número de personas,  que in teresa a la  Univers idad corres-  
ponde a estud ios deten idos y  fundados sobre las neces idades de persa -  
ñas con estud ios un ivers i tar ios,  Esto no impl ica que se esté sugi r ien-  
do l imi tar  e l  ingreso a la  educación super ior  a  los estud iantes que 
v ienen de la  enseñanza media,  Lo que s i  se qu iere es señalar  que e l  
desarro l lo  de los hechos ha mostrado las cont rad icc iones in ternas y  
por  lo  tanto,  ha puesto en descubier to  e l  l imi te  ya agotado de la  es
t ructura un ivers i tar ia  y  su f i losof ía .
A la  educación un ivers i tar ia  so lo  ingresan aquel los estud iantes que 
han t r iunfado antes que nada sobre los obstáculos presentados por  los  
c ic los pr imar ios y  secundar ios,

Estos obstáculos son de caracter ís t icas soc ia les y  económicas (dándo
se e l  hecho de que los n ive les in fer iores de la  est ra t i f icac ión soc ia l ,  
pres ientan f rente a ot ros n ive les menos opor tun idad de obtener  un gran 
número de años educat ivos) ,  La misma condic ión soc ia l  de estos n ive les,  
hace que presenten act iv idades poco favorables a la  educación,  o  tam
bién lo  más f recuente,  porque carecen de recursos necesar ios para l le
var  a  cabo e l  a l to  costo que ex ige la-educación un ivers i tar ia .  
La superv ivenc ia de l  estud iantado dentro de la  Univers idad y  tus pos i 
b i l idades de promoción ex i tosa,  están su je tos a una ser ie  de var ia
b les ta les como;  la  ca l idad de la  enseñanza que a su vez depende de.  
un conjunto de factores que van desde la  in f raest ructura en loca l ,  mo-  
b i l ia r io ,  mater ia les de enseñanza,  act i tudes,  apt i tudes,  formación y  
exper ienc ia  de l  docente,  hasta lo  re la t ivo a contenidos,  métodos y  
adecuación de las mismas a las condic iones concretas,  Pero no puede 
dejarse de lado la  s i tuac ión de l  estud iante,  o  sea las des igualdades 
soc ia les,  las  condic iones de v iv ienda,  de ingreso,  la  d is tanc ia  de la  

zona de res idenc ia al centro universi tar io,  el  n ive l  soc ioeconómico,  
las  caracter ís t icas cu l tura les de la  fami l ia ,  los  factores soc ia les 
pueden por  tanto afectar  la  estab i l idad en e l  cent ro  un ivers i tar io ,



afectar  e l  rendimiento académico e in terveni r  en e l  grado de sat is 
facc ión en la  carrera y  por  ende en la  un ivers idad,
Una de las caracter ís t icas de todo e l  s is tema educat ivo;  pr imar ia ,  se
cundar ia  y  un ivers idad en Amér ica Lat ina es enseñar  y  eva luar  por  d is
c ip l inas,  por  as ignaturas;  e l  profesor  desarro l la  un contenido curr i  -  
cu lar  y  a l  f ina l  de l  curso se pasa un concepto en e l  cual  e l  a lumno 
puede ser  ' 'p romovido 11 o  " reprobado" ,

Este s is tema de evaluac ión tan d iscut ido y  po l ín ico en nuest ro  medio 
y  más que todo a n ive l  un ivers i tar io  representa ot ro  prob lema tanto 
para e l  a lumnado como para e l  profesor ,  porque éste puede otorgar  un

 
concepto con base exc lus ivamente en los aspectos inst i tuc ionales,  
cogni t ivas de la  as ignatura,  descuidando o ignorando no só lo  las act i 
tudes,  apt i tudes y  habi l idades desarro l ladas,  s ino muchos ot ros facto

res que pueden estar  a fectando o in f luyendo en e l  rendimiento acadé -  
mico,  en e l  grado de sat is facc ión,  a  la  per tenencia o no a la  un iver  -  
s idad y  lo  más impor tante la  cont inu idad y  éx i to  en la  carrera se lec -  

c ionada o la  deserc ión o f racaso en la  misma.  

Thomas (1970)  ,  a f i rma "que e l  primer tac tor  do deserc ión es e l  s is te
ma educat ivo en práct ica.  Todos los a lumnos,  independientemente de 
sus capacidades y  l imi tac iones,  se encuentran somet idos a un mismo ré
g imen de enseñanza (programas técn icos ún icos)  en e l  que no se toman 

en absoluto en cons iderac ión las d i ferenc ias ind iv iduales tanto in te
lectua les como soc ioeducat ivas de e l los"  (2)
E l  mismo Thomás (1970-  Pág.16) ,  en un estud io rea l izado en la  c iudad 
univers i tar ia  de Costa Rica d ice:  "En los ú l t imos ar ios,  e l  fenómeno 
del  ba jo  rendimiento y  de la  a l ta  deserc ión observada en nuest ro  me
d io ,  ha mot ivado d iversos estud ios tendientes a comprender lo ,  a  en -  
cont rar  sus causas y  a  of recer ,  en a lgunos -casos,  las  pos ib les so lu-  
c iones.  Es» Los estud ios además de cuf ia  t izar  la  cruda rea l idad del  de
f ic iente rendimiento académico de l  estud iante un ivers i tar io ,  pone de 
mani f ies to la  comple j idad del  prob lema".  Es dec i r ,  que las causas 
apuntan por  d i ferentes invest igac iones a prob lemas de índole ext r ín-  
s ica a la  Univers idad (como son los prob lemas soc ioeconómicos,  fami
l iares de la  poblac ión un ivers i tar ia ,  la  fa l ta  de preparac ión y  de



act i tud académica de l  estud iante,  e tc , ) ,  Hasta prob lemas in t r ínsecos,

ta les como c ier tos $ i .ü temas do admis ión,  de evaluac ión,  do programa
c ión,  de competenc ia,  de presupuesto,  e tc ,  que imperan en las inst i tu-  
c iones educat ivas.

Es de suma impor tanc ia  profundizar  en a lgunas a l ternat ivas que l levan 
a esa superv ivenc ia de l  a lumnado dentro de l  s is tema educat ivo su-   

per ior ;  ya que una vez éste ingrese a l  cent ro  un ivers i tar io  debe ser  

gu iado y  est imulado pura su mejor  adaptac ión a l  nuevo ambiento y  ha
c ia  su propio desarro l lo ,  Este l levar ía  una acc ión a rea l izar ,  la  
cual  ser ía  prestar le  a I  estud iantado un serv ic ia  a l tamente func ional  
de consejer ía ,  s i  obv iamente desea desarro l lar  su labor  educat iva y  
lograr  una mayor  estab i l idad,  una mayor  sat is facc ión en la  un ivers i 
dad y  en la  carrera y  una mayor  ca l idad de sus egresados.
Otro de los factores que inc iden en la  superv ivenc ia un ivers i tar ia  es 
e l  que t iene que ver  con e l  s i t io  o  lugar  de res idenc ia re lac ionado 
con e l  lugar  de l  cent ro  un ivers i tar io  porque éste l leva impl íc i to  un 

desplazamiento,  una movi l idad soc ia l  hor izonta l ,  una erogación mucho 
más que los que v iven en e l  mismo lugar  o  cerca de la  inst i tuc ión ya
que los recursos f ís icos,  ins t i tuc ionales y   humanos los t ienen mucho

más cerca que los de las zonas apar tadas.

2.1 LA UNIVERSIDAD Y LA MOVILIDAD SOCIAL

Antes de empezar  a  hablar  de este tema es impor tante ac larar  que toda 
movi l idad debe produci rse en un t iempo y en un lugar ,  ex is te  desemejan 
za ent re  la  movi l idad f ís ica que es la  que comúnmente se le  l lama mi
grac ión e inc luye la  f lu idez entendida como la  a l ternat iva de un lu  -  
gar  a  o t ro .  Y la  movi l idad soc ia l  que se re f iere a un cambio en la  po
s ic ión soc ia l  de una persona o de un grupo.  No obstante a pesar  de los
d i ferentes t ipos de movi l idad soc ia l  prestaremos la  mayor  a tenc ión a 

 
la  movi l idad soc ia l  causada por  e l ¡  s is tema educat ivo y  más concreta-
mente a l  un ivers i tar io .  Como instanc ia  que concentra la  a tenc ión en
la pos ib i l idad de un desplazamiento de pos ic ión dentro de l  s is tema,  se
t ra ta pues,  de conf igurar  e l  sent ido concreto de la  movi l idad soc ia l  en
re lac ión con las opor tun idades de educación.



En nuest ro s is tema educat ivo hay una re lac ión muy impor tante ent re  las var iab les
educación y  est ra t i f icac ión soc ia l ,  por  cuanto se anal izan los años de escolar i 

dad,  ingreso,  pos ic ión soc ia l  y  carrea terminada o t í tu lo  obten ido .  "  Es la  
movi l idad ascendente según la  cual  los  ind iv iduos y  grupos de,  ind iv iduos pueden 

pasar  de un est ra to,  de una escala soc ia l  a  o t ra ,  con lo  cual  la  también l lamada 

p i rámide de.  la  est ra t i f icac ión " (3) ,  t iende a perder  e l  per f i l  agudo que se da 
en las soc iedades en las cuales ex is te  una gran d i ferenc ia  ent re  las pocas,  perso-  
nas que quedan en los est ra tos super iores y  los muchos,  la  mayor ía  ,que quedan 
c las i f icados  en los ot ros est ra tos descendentes.

Acá juega papel  impor tante la  educación porque se ha creído que es e l  mecanismo 
que permi te  con mayor  fac i l idad que las personas logren escapar  a  sus pr imi t ivos 
or ígenes soc ia les para subi r  en la  escala de la  soc iedad .

En Colombia concretamente en la  década del  sesenta y  comienzos de setenta se empie-  
za hablar  de l  t ipo de movi l idad que ocas iona la  educación ,  debido a los cambios 
est ructura l  es que juega la  Reforma Agrar ia ,  la  apar ic ión de inst i tu tos descentra l i -
zados ,  ICFES,  ICETEX, INCORA, ICA,   e tc .  y  la  Reforma de la  Educación,  donde se
da pr ior idad a determinadas carreras ,  para poder  l legar  a  sat is facer  las  neces ida-
des que ocas ionaba la  descentra l izac ión educat iva y  lograr  sacar  adelante las re for -  
mas propuestas por  e l  gobierno nac ional  .  Para muchos autores esta opaca es c lave 
por  cuanto permi t ió  que la  educación tuv iera una re lac ión d i recta ,  ent re  la  cu l tura 
y  la  organizac ión un ivers i tar ia ,  ent re  la  práct ica educat iva y  la  enseñanza c lás ica 
y  profes ional ,  ent re  la  movi l idad y  la  forma de soc ia l izac ión segmentada en e l  sen-  
t ido de que las c lases dominantes y  la  in te lectua les podr ían adqui r i r  los  benef i -  
c ios prop ios de l  s is tema y tener  acceso a la  educación un ivers i tar ia  en los mejor  
cent ros,  mient ras que las c lases ba jas eran los dest inatar ios de la  educación de 
masas con f ines puramente inst rumenta les :  preparar  a  los t rabajadores según las 
ex igenc ias y  neces idades de l  s is tema económico y  por  ende,  reproduci r  la  s i tuac ión 
de las c lases y  poder  leg i t imar  y  consol idar  e l  func ionamiento de l  s is tema capi ta l is ta .

Esta nueva s i tuac ión soc ia l  genera una ser ie  de pres iones sobre la  educacjón supe-  
r ior  ,  pues da lugar  a  factores que inc iden d i rectamente en un proceso de expansión 
y  t ransformación :  Crec imiento de la  poblac ión en edad de segui r  estud ios super io-
res,  (  para responder  a  las demandas )  ampl iac ión de la  demanda de cupos por  la  

t r ip l icac ión de l  número de egresados de la  enseñanza media,  extens ión de la  "c l ien-  
te la  "  un ivers i tar ia  ,  en correspondencia con la  ace lerac ión urbana,  cambios s i



t icat ivos un la  composic ión do  la  fuerza do  t rabajo,  apar ic ic ión do  nuevas neces i -  
dades de conocimientos y  técn icas especia l izadas generadas por  e l  desarro l lo  indus-
t r ia l  y  empresar ia l ,  asp i rac iones de ascenso soc ia l  de las c lases medías etc .  "en 
f in  la  comple j idad de la  nueva s i tuac ión económico-soc ia l  demanda más y  mayor  edu
cac ión super ior  y  por  lo  tanto pres iona en favor  de su ampl iac ión y  cambio "  (4)
"  las  pres iones soc ia les,  por  crear  un s is tema abier to  y  p lura l  con par t ic ipac ión 
de c lases media y  ba ja  provocaron una respuesta de poder ,  que luego de un.  largo 
per íodo de conf l ic tos in ternos en la  é l i te  y  ent re  esta y  las restantes fuerzas so 
c ia les se ha consol idado en un s is tema soc ia l  y  po l í t ico de democrac ia  de par t ic i 
pac ión I l imi tada con cont ro l  de los canales de movi l idad y  cambio soc ia l  que pueden 
afectar  e l  s is tema.

En una soc iedad en que las d is tanc ias soc ia les ent re  los est ra tos son muy cons ide
rab les po ique no so lo  ex is te  la  d is tanc ia  en s í  misma s ino que e l  marco est ructu

ral  os la  carencia de in tegrac ión sociedad nacional ,  en que los grupos es -  
t ra t i f icados ,  más que conforman un cont inuo,  parecen revest i r  la  forma de segmen
tos a is lados unos de los ot ros por  barreras cu l tura les y  cuyos contactos se cen-  

t ran en las re lac iones de dependencia,  las  func iones de la  educación un ivers i tar ia  

con  relación a las clases sociales pasan a ser fundamentales,

El  s is tema presuponía c ier to  grado de movi l idad soc ia l ,  pero e l  t ipo de rec lu tamien-  
to  de miembros externos a la  é l i te  estaba caracter izado por  la  movi l idad pat roc ina
da y /o  promovida.  Los ind iv iduos móvi les eran e leg idos por  la  é l i te  o  sus agentes 
en los grupos soc ia les más ce rcanos  a su pos ic ión que tuv ieran condic iones persona -  
les  y  de or ientac ión adecuadas para in tegrar  aquel la  y  e l  proceso de se lecc ión esta-  

b lec ido desde e l  comienzo del  s is tema educat ivo ,  se hacía en pocas inst i tuc iones es-  
pec ia l izadas ent re  cuyas func iones la  t ransmis ión de los va lores de la  é l i te  y  la  

creac ión de lea l tad hac ia  e l  grupo eran fundamenta les"  (5)

El  proceso de urbanizac ión,  indust r ia l izac ión y  de desarro l lo  de los sectores se-  

cundar ios y  terc iar io  moderno fomentan un sector  de c lases medias y  pr inc ipa lmente

un sector  de c lases medias asalar iadas.

Como lo  decíamos anter iormente aquel las var iab les que t ienen que ver  con los as
censos soc ia les están muy v incu ladas a la  educación y  más concretamente a la  educa
c ión un ivers i tar ia  ,  ya que las c lases medias en forma cada vez más acelerada,  se



(

mani f ies tan como consumidoras de la  educación super ior .  -Aunque la  pos ic ión
cuant i ta t ivamente s ign i f icat iva ,  es pa lpable porque se produce en e l  marco 

proceso soc ia l  de rechazo de la  par t ic ipac ión en ot ros n ive les de la  acc ión 
y  porque impl ica necesar iamente e l  cambio a una movi l idad compet i t iva y  a  la  
modi f icac ión de l  va lor  de l  t í tu lo  un ivers i tar io  (6)  .

Otro t ipo de demanda de ingreso a Va univers idad prov iene de las c lases medias 
prov inc ia les ,  con problemas de formación preunivers i ta r ia  s imi lares a los nuevos
sectores de las c lases medías capi ta l inas

Gonzalo Cataño d ice :  Es común af i rmar  que los d i ferentes est ra tos de la  soc iedad 
poseen d is t in tos grados de aspi rac iones educat ivas y  que las capacidades de 
aprovechamiento de la  educación están est rechamente re lac ionadas ,  con e l  or igen  

 soc ia l  de los a lumnos "  (7) .

2 .2 .  Factores soc ia les y  académicos de l  proceso educat ivo.

Las perspect ivas de esta invest igac ión aprec iadas en e l  os nuevos problemas 
p lanteados a los cuales puede serv i r ,  ob l igan a un adentramiento en aspectos so-  
c ia les y  académicos que sustenten su propósi to .  Desde e l  punto de v is ta  de l  

Durkheis ino,  s i  la  educación es la  acc ión e jerc ida por  las  generac iones adul tas 
sobre las que no están maduras para la  v ic ia  soc ia l ,  se impone preguntar  por  e l  
modelo actua l  de v ida soc ia l .  D icho modelo,  for t i f icado en e l  p lan de desarro-
l lo  1982 1986,  consagra va lores t rad ic ionales de la  nac ional idad y  pone de  
mani f ies to e l  fenómeno educat ivo como un serv ic io  nac ional .  Pero esta aper tura
apenas se empieza a sent i r .  Y no hay que o lv idar ,  según e l  estado autor ,  que
ese deber  de l  estado de recordar  a l  maest ro las ideas y  los sent imientos que
debe impr imi r  en e l  n iño para armonizar lo  con e l  medio en e l  cual  le  toca y  v i -  
v i r  es una acc ión permanente,  cuyos  f ru tos no son inmediatos.



Siguiendo estas cons iderac iones se hace necesar io  v isual izar  un fu turo de cambio 
de act i tud f rente a l  serv ic io  soc ia l  y  nac ional  de las profes iones ,  s in  perder  
de v is ta  e l  prest ig io  de las mismas en e l  momento actua l .  D icho prest ig io  dev ie  

ne de l  prest ig io  soc ia l  de la  ocupación para lo  cual  esa especia l idad enarena y  de 

la  detecc ión de la  misma por  par te  de determinado sectores de c lase.  Así ,  en un 

país  como e l  nuest ro  en e l  cual  e l  s is tema de c lase es tan r íg ido y  con ind icado-
res tan c laros como la  concentrac ión de l  capi ta l  y  los  ingresos ,  se hace necesa_ 
r io  re levar  e l  n ive l  educat ivo como e l  agente de movi l idad soc ia l  más impor tante.  
S i  se espera que a mayor  n ive l  educat ivo más grande será e l  prest ig io  de la  ocu-  
pac ión,  va le  la  pena cons iderar  cuáles son los determinantes de un rendimiento 
académico ,  con e l  cual  se expl ica la  presencia de la  v ida un ivers i tar ia  como 
factor  de movi l idad soc ia l ,  aper tura de cambio en la  est ructura r íg ida de poder  y  
promotora de b ienestar  soc ia l  para todos los que conformamos la  nac ional idad co

lombiana .

Hablar  de un rendimiento académico,  es mostrar  en forma práct ica lo  que subyace 

en le  desenvolv imiento un ivers i tar io  :  Una in terpretac ión más ampl ia  de l  mundo.
Y como en toda in terpretac ión de l  cosmos,  es necesar io  cons iderar  desde las ins
tanc ias ps ico lóg icas,  t res e lementos bás icos est ructurantes :  La in formación,  la  
mot ivac ión y  la  operac ión,  s in  e l los  no es pos ib le  e l  proceso educat ivo o de 
adaptac ión ent re  las ex igenc ias de l  medio cambiante y  la  rea l izac ión de los ind i -  
v iduos medio y  f in  de cualqu ier  soc iedad.

La in formación como medio in tegrante de una cosmovis ión ,  l leva apare jada en 
cualqu ier  n ive l  de comple j idad t res e lementos func ionales :  La sensación ,  la 
percepc ión y  la  a tenc ión ,  cada uno de e l los  responde en e l  proceso a etapas es-  
pecí f icas y  requiere unas condic iones también especia les.

 receptores           que        van 
hasta    los    in teroceptoes ,  como e l  Corazón,

La sensación,  por  e jemplo como respuesta in ic ia l  a l  est ímulo de l  medio c i rcundan-  
te  ,  requiere la  d ispos ic ión de los sent idos ,  tanto orgánicos como c in i  y  cenestés icos y  de los

desde los exteroceptores como e l  o jo  
pasando por  los  prop ioceptores,  co-  

mo los músculos.  S in  un mín imo de condic iones para su func ionamiento ,  los  pro-  
cesos menta les se verán t runcos en esta pr imera etapa.  De ahí  la  neces idad de 
lo  que en conjunto se denomina b ienestar  un ivers i tar io .



La percepc ión ,  o  conocimiento de la  respuesta organíca in ic iada en la  sensac ión 

con sus t res formas fundamenta les,  respuesta sensor ia l ,  s imbol izac ión y  emoción,  
se toma más ex igente en su func ionamiento dado que su t rabajo de agrupación o ase 
c iac ión así  lo  demanda.  Por  e l lo  impone,  además ,  una or ientac ión a los métodos 
de enseñanza -  aprendiza je .  Su proceso así  lo  mani f ies ta a l  proceder  por  :  Pro
x imidad,  semejanza,  cont inu idad,  to ta l idad,  f igura- fondo y  contorno ,  queda mos
t rada su comple j idad.

La atenc ión o prop iedad se lect iva ,  completa e l  pr imer  e lemento de l  proceso de  
v is ión de l  mundo l lamado ;  In formación,  baste destacar  los  factores externos,  
los  factores in ternos y  las per turbac iones ,  para adver t i r  la  neces idad de unas 
condic iones apropiadas dentro de todo lo  que rodea y  determina e l  rendimiento a-  
cadémico ,  son factores externos de la  a tenc ión:  La in tens idad,  e l  tamaño,  e l  
cont raste,  e l  movimiento ,  la  repet ic ión,  la  novedad y  la  incongruencia,  los  fac-  
tores  internos, los  impulsos bás icos ,  los  in tereses,  los  hábi tos genera les ,  las 
exper ienc ias pasadas y  las formas de atenc ión como la  vo luntar ia  y  la  habi tua l ,  
s i  a  lo  anter ior  se le  agregan las per turbac iones l lamadas h iperprosex ia e h ipo-  
prosex ia,  no es insensato dec i r  que s in  un ambiente ps ico lóg ico propic io ,  no es 
pos ib le  un aprendiza je  hac ia  una in terpretac ión de l  mundo.

Conver t ido e l  fenómeno educat ivo ,  por  lo  menos jur íd icamente ,  en un serv ic io  
soc ia l ,  se in f iere la  urgente neces idad de preparar  a  los educandos para e l  desem- 
peno profes ional  .  Esa mis ión de la  un ivers idad neces i ta  contar  con los n ive les 
mot ivac ionales o de ot ra  manera,  con e l  porqué de los compor tamientos.  Para e l lo  
deberá tomar de los ind iv iduos e l  deseo de superarse y  sobresal i r ,  or ientándolos  
con una mot ivac ión hac ia  e l  logro .  Esto impl ica una búsqueda en la  rea l idad,  
aunque las apetenc ias ind iv iduales y  los va lores cu l tura les.  A e l lo  empiezan a 
responder  las nuevas tendencias de la  pedagogía.

El  t rabajo qué se va a rea l izar  responde a la  s i tuac ión in terna de la  un ivers idad 
y  con e l  se abren las puer tas para nuevos estud ios re lac ionados con la  un ivers i 
dad y  e l  desempeño profes ional .  Esos problemas pueden ser  los  s igu ientes :

S i  la  Univers idad in tenta preparar  e l  personal  especia l izado requer ido por  

las  d is t in tas organizac iones po l í t icas,  soc ia les y  cu l tura les de l  país ,  ex is te  
correspondencia ent re  las carreras of rec idas y  las neces idades especí f icas de l



En e l  mismo p lan se señala que de cada 100 n iños ent re  7 y  14 años,  80 se matr i -  
cu lan en Pr imar ia ,  y  só lo  e l  32% de quienes in ic ian,  logran ese c ic lo .  De ot ro  
lado,  la  cober tura y  la  re tenc ión en e l  n ive l  de Pr imar ia  son substanc ia lmente 
in fer iores en las zonas rura les,  en comparac ión con las zonas urbanas,  pues la  
poblac ión rura l  que ingresa a l  s is tema,  só lo  a lcanza a cursar ,  en promedio,  uno 
y  medio grados,  en tanto que la  urbana supera l igeramente e l  promdedio de los 
t res grados.

En educación secundar ia  y  media la  escolar izac ión está ent re  e l  37.2% de la  po
b lac ión en edad escolar ;  la  matr ícu la  se concentra en las c iudades en la  modal i -  

dad de bachi l lerato académico; las modal idades vocacioneles representan el  25%  
de la  matr ícu la  .

Se observa en e l  mismo p lan ,  una fa l ta  de adecuación de l  s is tema educat ivo a 
la  rea l idad del  país ,  en lo  que se re lac iona con e l  curr ícu lum y los docentes;  

esta fa l ta  de adecuación inc ide negat ivamente sobre la  rea l idad del  serv ic io  
educat ivo ,  se or ig ina en e l  a is lamiento que e l  s is tema escolar  mant iene con 
respecto a la  rea l idad económica y  soc ia l  de l  país .

EVOLUCION Y COMPOSICION DE LA MATRICULA EN EDUCACION PRIMARIA.

En las dos ú l t imas decadas e l  n ive l  pr imar io  presenta un crec imiento progres ivo

2“21 3.400 a lumnos matr icu lados en 1964 
2 '781.000 a lumnos matr icu lados en 1968 

3 '558.700 a lumnos matr icu lados en 1972 

4 '254.000     a lumnos matr icu lados       en    1977

Hay un crec imiento de l  92% entre 1964 y  1977,  super ior  a l  de la  poblac ión en 

edad escolar  que fue ,  para e l  mismo per íodo de 36%. En ese per íodo ,  e l  c rec i -  
miento fue mayor  en la  zona urbana ,  101%, que en la  rura l  ,  77%. El  sector  
pr ivado ha mantenido una par t ic ipac ión re la t ivamente constante:  1970,  esta era 
de 13.4 % y  en 1976 14.3%. Aunque esa par t ic ipac ión es ba ja ,  en e l  caso co lom- 
b iano a lcanza va lores más a l tos que los que se observan en ot ros pa ises la t ino
amer icanos.  



TASAS DE ESCOL ARIZACIÓN S EGUN  ZONA Y  SE XO.

Zona y  Sexo 1964 1968 1972 1974 1977

Tota l  Nacional 56.6 63.6 72.7 75.9 80.0-

Urbana 71 .2 79.0 86.6 88.4 90.8

Rura l  41 .9 46.2 54.6 59.3 55.0

Hombres 56.1 62.9 72.1 75.0 78.0

Mujeres 59.2 64.4 73.4 76.9 81.3

Elaborado con base en fabuladores de poblac ión de l  Depto.  Nal .  de poblac ión e 
in formación Dañe sobre matr icu la .  Anuar io  Gra l  de Estadís t ica 1964 y  bo le t ines 

mensuales Nros.  283 y  311 para 1 977 ,  hay proyecc iones de Planeación,

EDUCACION SECUNDARIA :
Es la  e tapa in termedia ent re  la  Educación Pr imar ia  y  la  Educación Super ior .  Por  
lo  genera l ,  t iene como func ión complementar  los  conocimientos de la  pr imar ia  y  
preparar  a l  estud iante para la  e tapa univers i tar ia .  Se compone de 6  grados es-  
co lares según la  re forma del  s is tema (  Decreto 088 de 1976) .  Los pr imeros cua-  
t ro  grados completan  con la  pr imar ia ,  los   nueve   años     bás icos    de   educac ión,
los ot ros dos,  const i tuyen la  pr imera etapa del  n ive l  de Educación media e in  
termedia)  corresponde a un módulo vocac ional  que s i rve para la  formación ocupe 
c ional  o  para la  or ientac ión tecnológ ica profes ional .

 , 

 
   

La neces idad de t rans ic ión a lo  vocac ional  rec ibe su  mayor  impulso a f ines de  

1960 con la  creac ión de los INEM .  Esta matr ícu la  t iene un crec imiento progre-  
s ivo.

.390.300 a lumnos matr icu lados en 1964
640.600 alumnos matr icu lados en 1968

1 “003.500 alumnos matr icu lados en 1 972 
1  '616.100 alumnos matr icu lados en 1977

Da un crec imiento de l  314 %entre 1964 -  1  977 muy super ior  a l  de la  poblac ión



s is tema soc ia l?

-  S i  los  p lanes de estud io de las d is t in tas carreras procuran para los 
a lumnos los conocimientos,  dest rezas y  habi l idades necesar ias para e l  
desempeño profes ional ,  en qué grado se ut i l iza la  formación académica 
en la  v ida profes ional? y  en qué forma sat is face las neces idades de l  
país? 

-  S i  la  d ivers f ic |dd de carreras of rec idas por  la  Univers idad,  como los s is
temas de se lecc ión ut i l izados para e l  ingreso a e l la ,  buscan permi t i r  la  
expres ión de las vocac iones personales e ind iv iduales,  permi te  e l  t raba
jo  profes ional ,  poster ior  a  la  un ivers idad,  la  rea l izac ión personal?

-  La un ivers idad proporc iona una or ientac ión bás icamente humanis ta .  Esta 
or ientac ión se expresa en una ét ica según la  cual  toda profes ión es una 
manera de serv i r  a  la  soc iedad? Ademas desarro l lan los egresados una la
bor  de práct ica o de serv ic io  soc ia l?

METODOLOGIA.

Para efectos de este t rabajo en lo  concern iente a la  v ida un ivers i tar ia  
se cont rastarán aspectos señalados donde los ob jet ivos,  hasta las h ipó
tes is ,  con los datos recogidos.  La in formación ut i l izada en esta in-  
vest igac ión corresponde a l  censo sobre aspectos genera les de 1a poblac ión 
estud iant i l  U.  de A. ,  se tendrán en cuenta las carreras de Ingenier ía  Me-  
d ic ina,  Educación y  Economía.

Los datos anal izados se presentan in ic ia l  mente como una manera de funda
mentar  las  h ipótes is  de t rabajo con e l  f in  de proponer  fu turas invest iga
c iones.



 

A la  educación un ivers i tar ia  só lo  ingresan aquel los estud iantes que han t r iunfa 
do antes que nada sobre los obstáculos presentados por  los  c ic los pr imar ios y   
secundar ios.

Estos obstáculos son de caracter ís t icas soc ia les y  económicas (dándose e l  Hecho 
de que los n ive les in fer iores de la  est ra t i f icac ión soc ia l ,  presentan f rente a 
ot ros n ive les ,  menos opor tun idad de obtener  un gran número de años educat ivos 
La misma condic ión soc ia l  de estos n ive les ,  hace que presenten act iv idades po-  

   co favorables a la  educación ,  o  también lo  más f recuente,  porque carecen de 1c 
recursos necesar ios para l levar  a  cabo e l  a l to  costo que ex ige la  educación.

El  cent ro de estud ios más representat ivo de l  Depar tamento y  que permi te  por  la  
composic ión soc ia l  de sus estud iantes y  por  los  datos que br inda la  un ivers i -  
dad públ ica,  estab lecer  e l  canal  un ivers i tar io  ,  como una v ía de adelanto so -  
c ia l  (1) .  Esto hace pensar  en la  perspect iva pos i t iva de l  estud io,  en la  cual  
se emplearán fuentes estadís t icas de la  o f ic ina de reg is t ro  de la  Univers idad 
de Ant ioquia.  Así  como datos presentados por  o t ras invest igac iones que tengan 
que ver  con e l  tema de estud io (  t rabajos ,  hechos,  por  E.  Bat is ta .  R.  F lorez,  
B.  Rest repo,  J .  Acevedo,  V.  Zapata y  o t ros )  (  cuando se pretenda hablar  de la  

s i tuac ión educat iva co lombiana,  se tomarán datos )  de l  P lan de In tegrac ión Na 
c ional  1979-82.  Reconocemos que por  par te  de l  estado co lombiano se han rea l i 
zado esfuerzos s ign i f icat ivos en e l  área de educación ,  s in  desconocer  que sub
s is ten graves,  prob lemas que es necesar io  superar  ,  para lo  cual  se requiere e l  

concurso  del  estado y  de la  soc iedad co lombiana.   "En efecto,  para e l  per íodo 
1964-77 e l  crec imiento de la  matr ícu la  fue de 92% para la  educación pr imar ia ,

314% para secundar ia  y  527% para la  Educación Super ior" (2) .  Como problemas a 
resolver  están la  tasa de anal fabet ismo que es de l  orden del  21%; la  re tenc ión

escolar  aunque ha mejorado ,  s igue s iendo baja ,  por  lo  cual  se sub-ut i l iza la  

invers ión in ic ia l .  

(1)  Un estud io de la  Univers idad públ ica y  la  movi l idad soc ia l  fue hecho por



edad escolar  que fue de 55% en e l  mismo per íodo.

El  crec imiento de la  secundar ia  superó en más de t res veces e l  de la  pr imar ia  e l  
cual  ,  para ese per íodo fue de 92%

El  acelerado crec imiento de la  matr ícu la  en secundar ia ,  fue una respuesta a la  
crec iente pres ión que e jercen los egresados de pr imar ia  sobre e l  segundo n ive l  
educat ivo.  E l  aumento de cupos ha s ido consecuencia de l  crec imiento en e l  núme 
ro y  tamaño de los estab lec imientos ,  de la  v incu lac ión de nuevo personal  docen 
te  y  de medidas especia les como las jornadas adic ionales y  la  doble jornada.

EDUCACION SECUNDARIA:  Evoluc ión  por  matr ícu la y sexo - 1964-77

S E X O 1964 1968 1972 1977

Matr ícu la  Hombres 205.523 332.087 507.087 809. 398

Mujeres 184.768 308.479 496.396 806.713

Estructura Hombres 52.65 51.84 50.53 50. 38
Mujeres 47.34 84.16 49.47 49. 02

DANE 1964 y  bo le t ines mensuales 315 y  320 ,  Educ.  en c i f ras 1975-77

La matr ícu la  en secundar ia  es cas i  en su to ta l idad urbana.  Sólo un pequeño por  
centa je^que no es s ign i f icat ivo corresponde a matr ícu la  rura l .  Estos datos -  
i lus t ran e l  abandono del  sector  rura l  en cuanto a serv ic ios educat ivos para és

te  n ive l .

La par t ic ipac ión de la  educación pr ivada era de l  56.6% en 1970,  para reg is t rar 
se en un 46.5% en 1977 notándose un leve descenso en d icha par t ic ipac ión.

EXPANSION DE LA EDUCACION SUPERIOR.

Esta se in ic ia  en 1563 en Colombia - .  Desde entonces presentó un lento desarro
l lo  hasta e l  s ig lo  XIX,  Luego ocurr ió  un ver t ig inoso proceso de expansión en

!  

el  presente s ig lo  y  muy par t icu larmente a par t i r  de 1930.

Casi  e l  95% de las un ivers idades co lombianas han s ido fundadas a par t i r  de 1900



Univers idades fundadas en e l  s ig lo  'XVI   1
Univers idades fundadas en e l  s ig lo  XVI I   2
Univers idades fundadas en e l  s ig lo  XVI I I         2
Univers idades fundadas en e l  s ig lo  XIX 8

Univers idades fundadas en e l  s ig lo  XX(1980)     109

98,  de 109 univers idades son creadas a par t i r  de 1945 (3)

MATRICULAS ,  EDUCACION POST -  SECUNDARIA 1935 -  1980

AÑO MATRICULAS AÑO MATRICULA

1935 4.137 1975 195.589.
1945 6.512 1976 247.291
1950 10.635 1977 279.475
1955 13.284 1978 290.624
1960 23.013 1979 289.472
1965 44.403 1980 303.056
197p 85.560

1971 94.976
1972 111.097

1973 124.236

1974 142.581
’

FUENTE :  ICFES Estadís t ica Educ.  Super ior  1975 Bogotá Octubre 1977 pag.  257 
DANE Bolet ín  mensual  de Estadís t ica Nros.  292,  313,  316,  328,334,  

340 y  352.

ANALISIS DEL PROCESO DE EXPANSION Y PROLIFERACION

 Este auge en Colombia co inc ide con e l  f in  de la  Segunda Guerra Mundia l
operan profundos cambiasos económico-soc ia les que in ic iando en e l  año 1930 t iene

(3)  Fro neo Augusto y  Car los Tunnerman B.  La Educación Super ior  en Colombia 
1978.



su expansión mis  acentuada cut re  1945-1955.  Por  e jemplo,  e l  for ta lec imiento 
de l  proceso de indust r ia l izac ión,  dent ro de la  po l í t ica genera l  conocida como 

sust i tuc ión de impor tac iones"  ,  que sust i tuye la  impor tac ión de b ienes de 
consumo por  b ienes de capi ta l  y  de consumo in termedio ;  e l  for ta lec imiento de

la urbanizac ión,  que se incrementa notab lemente en sus ú l t imos 30 anos,  la  tasa 
anual  de urbanizac ión en Colombia (  5 .3% ) ,  e l  ace lerado crec imiento demográf ico 
(3 .3% )  y  la  conformación de una c lase media más ampl ia .

Esta nueva problemát ica soc ia l  genera una ser ie  de pres iones sobre la  educación 
super ior ,  pues da lugar  a  factores que inc iden d i rectamente en un proceso de ex
pansión y  t ransformación :  c rec imiento de la  poblac ión en edad de segui r  estu -  
d ios super iores,  ampl iac ión de la  demanda de cupos por  la  mul t ip l icac ión de l  nú 

mero de egresados  de la  enseñanza media ;  extens ión de la  "  c l iente la  "  un iver
s i tar ia  ,  en correspondencia con la  ace lerac ión urbana,  cambios s ign i f icat ivos 
en la  composic ión de la  fuerza de t rabajo ;  apar ic ión de nuevas neces idades de 
conocimiento y  técn icas especia l izadas generadas por  e l  desarro l lo  indust r ia l  y  
empresar ia l ,  asp i rac iones de ascenso soc ia l  de las c lases inedias emergentes,  e tc ,  
en f in ,  la  comple j idad de la  nueva s i tuac ión económica -  soc ia l  ,  demanda más y  
mejor  educación super ior  y  por  lo  tanto ,  pres iona en favor  de su ampl iac ión y  
cambio (  4) .

Ha s ido además mot ivo constante de la  preocupación de soc ió logos,  educadores,  na-  
c ionales y  ext ran jeros ,  la  inus i tada expansión de la  educación  super ior ,

  
La mis ión de p lan i f jcac ión que pres id ió  Lu is  Joseph Lebret  (  1956 )  señaló e l  
deter ioro que sobrevendr ía  a la  enseñanza univers i tar ia  de cont inuarse e l  proce 
so de mul t ip l icac ión de facu l tades para le las :  "  Mediocremente dotadas de profe
sores que d ic tan cursos def ic ientes "  .  "  E l  país  adv i r t ió ,  no ha adqui r i rá  aún 
bastantes r iquezas para permi t i rse so luc iones d ispendiosas en exceso y  generado
ras de graduados de competenc ia d iscut ib le  (  5) .

 

La un ivers idad venia desarro l lándose moderadamente hasta e l  año 1930 aprox imada
mente ,  pero de esa época ,  hasta hoy,  su desarro l lo  ha s ido enorme pero s in  or -

 

(4)  Franco Arbeláez ,  y  Tur tnerman ,  1978,  pag.  233.

(5)  Mis ión,  Economía y Humanismo . . .1958, pág, 351.



den n i  conc ier to  .  Este desarro l lo  ha obedecido a var ios factores como los,  s i  -  
gu ien tes :

a .  La fa l ta  de un organismo capaz de hacer  una p laneación ten iendo en cuenta 
las neces idades y  capacidades de l  país .

b .  E l  deseo de muchos mandatar ios de d iversas      categor ías ,  de hacer  una obra 
cons iderada como un  b ien   para    determinada    secc ión   de l  país  o  para determina 
do núc leo soc ia l .

 
c .  E l  a fan de lucro que ha hecho que se ut i l ice la  educación un ivers i tar ia  co

mo un buen negocio.

d.  Muchos creen,  con la  mejor  in tenc ión ,  que a l  tener  en su c iudad o depar ta
mento una univers idad o un remedo de la  misma,  s ign i f ica un progreso para 
la  comunidad.

Si  se cons idera e l  desarro l lo  exagerado de la  un ivers idad en los ú l t imos 

30 años,  se p iensa que e l  gobierno durante  

 este per íodo só lo  en dos ocas iones ha t ra tado  de leg is lar

e l  reg imen univers i tar io  que en cambio en e l e l  mismo lapso ,  para e l  ba -
ch i11erato ,  se han estud iado más de d iez re formas y  puesto en práct ica só 
lo  a lgunas de e l las ,  se vé como un hecho c laro,  e l  descuido por  par te  de l  
estado en e l  cumpl imiento de su func ión or ientadora de esta impor tant ís ima 
rama de la  educación (6 )

De lo  anter ior  deducimos que s i  b ien se ha dado un ver t ig inoso crec imiento 
cuant i ta t ivo;  se ha observado un desmejoramiento de l  mismo.

EDUCACION P0ST- SECUNDARIA ACTUAL.
El  decreto 080 de 1980,  def ine e l  n ive l  de educación post -secundar ia ;  se 
as ignan func iones ,  se organizan y  de l imi tan sus modal idades.  A ¡ la  educa
c ión super ior  se as ignan func iones de producc ión de  conocimientos,   (  además
de la  tarea docente para la  formación de los profes ionales que e l  país  ne-  
ces i ta)  a  t rav iés de la  invest igac ión ,  d i fus ión de e l las  a la  comunidad,  
(6 )  Min.  Educ.  Nal .  Of .  P laneación.  1957,  Secc.  2 ,  61,  3 .



por  medio de las act iv idades de extens ión c ient í f icas y  cu l tura les ,  por  medio 
de la  educación tecnológ ica foránea a las neces idades concretas de l  país  y  de la  
educación permanente.

Las;modal idades educat ivas que estab lece la  re forma (  formación in termedia,  pro 
fes ional  ,  formacíon tecnológ ica,  formación un ivers i tar ia  y  formación avanzada o 
de post -grado )  se loca l iza dent ro de un cont inuum que va desde la ’  educac ión 

predominantemente práct ica para e l  e jerc ic io  de act iv idades aux i l iares o inst ru-  
menta les concretas,  cu lminando con la  preparac ión ,  la  invest igac ión y  la  act iv i  
dad c ient í f ica.

INSTITUÍ '  IONES INTEGRANTES DE LA EDUCACION POST-SECUNDARIA :
CIUDADES Y COMPOSICION DE LA MATRICULA .

El  incremento de estas inst i tuc iones en Colombia,  se ha dado ver t ig inosamente 

por  medio de un ivers idades ,  ins t i tu tos tecnológ icos y  academias mi l i tantes(7) .  
Las c i f ras nos permi ten conc lu i r  que las 2/3 par tes de las inst i tuc iones de edu 
cac ión post -secundar ia  ,  cor responden a l  sector  no of ic ia l  ,  como consecuencia 

de las po l í t icas t razadas por  los  d i ferentes gobiernos en los ú l t imos 30 años,  
ante la  imposib i l idad de asumir  e l  mismo esa tarea por  la  exces iva demanda de cu 
pos a n ive l  super ior .

Colombia t iene 23 capi ta les de depar tamento,  en e l las  ex is te  por  lo  menos una 
univers idad o inst i tu to  tecnológ ico o uno de los dos anter iores.  S in  embargo,  
la  búsqueda de buena formación académica hace que se pref ieran determinadas uni  
vers idades o inst i tu tos de "prest ig io"  a  n ive l  nac ional .  Estos p lante les es
tán ub icados en los pr inc ipa les cent ros urbanos,  o  capi ta les de depar tamento.

La est ructura de la  matr icu la  se ha modi f icado y  está caracter izada por  juna cre-

(7)  Ver  bo le t i les  mensuales de estadís t ica Nos.  292,313,316,328,  334,  345 y  352.

Examinando e l  proceso de desarro l lo  que ha ten ido la  matr ícu la  en educación su-  

per ior  ,  se pueble aprec iar  un crec imiento sosten ido que se acentúa ent re  1972-77 
(  este crec imiento fue de 527% entre;  1964-77 ,  muy super ior  a l  de los n ive les 
de pr imar ia  y  de,  secundar ia  de 92% y 284% respect ivamente)



cíente par t ic ipac ión de l  sector  pr ivado      en    lo     re ferente    a  la  educación super ior
y  una acelerada i r rupc ión de   la      mujer      en     la    un ivers idad ,  que cont inua s iendo
infer ior  a  la  de los hombres,  pero es super ior  en las un ivers idades pr ivadas.
1977 un   41.3%   de    la    matr ícu la     en   estas    un ivers idades    era femenina ,  en tanto 
que en las un ivers idades    o f ic ia les   la      par t ic ipac ión    de    la  mujer  só lo ,  a lcanzar  
e l  35.5% de la  matr ícu la  (8 ) .

C O N C E P T O 1978 % 1979 % 1980 %

Número a lumnas matr icu lados 290.264 289.472 303.05b

En univers idades 263.697 260.327 279.194

-  Of ic ia les
-  No of ic ia les

121.488 

142.209
46

54

120.294

140.033
46

54

125.748

153.446

45

55

En ot ras inst i tuc iones 26.927 29.145 23.862

-  Of ic ia les
-  No of ic ia les

9.278
17.649

34
66

7.926 
21.219

27
73

2.448 
21.411

10

90

FUENTE :  Dañe :  Bolet ín  mensual  estadís t ica Nos.  292,  31 3,  316,  328,334,345,  
352.

Se observa entonces que la  matr ícu la  se dupl ica cada 4 años,  este hecho refere 
te  en la  ráp ida demanda en gran numero de docentes,  hecho que t iene una fuer te  
inc idenc ia en la  ca l idad y  formación de l  nuevo profes ional .

Basado en e l  P lan de In tegrac ión Nacional  vemos que se observa una notab le va-  
r iac ión en la  composic ión de la  matr ícu la  ent re  1964 -  77 ,  antes,  las  áreas de 
ingenier ía  ,  c ienc ias de la  sa lud y  derecho absorbían más de la  mi tad de la  ma-  
t r ícu la .

En 1977,  admin is t rac ión y  economía pasaron a representar  más de una cuar ta  par
te  de l  to ta l  de la  matr ícu la  y  junto con educación pasaron a representar  ese 
porcenta je ,  pues apor taron cerca de l  50% de d icha matr ícu la .

(8 )  D.N.P.  op.  c i t .  pp.  41.42.



PERSONAL DOCENTE EN EDUCACION POST -  SECUNDARIA.

El  personal  docente en la  Educación co lombiana en e l  per íodo 1977-80 rec ib i rá  un 
crec imiento cons iderable osando de 27.287 a 30.778 profesores.  La mayor ía  de 
este personal  t iene a lgún t í tu lo  en un área de l  saber ,  pero un a l to  porcenta je  
carece de una rea l  capaci tac ión como docente.  Esto es impor tante por  cuanto la  
act iv idad docente se conv ier te  en su profes ión pr inc ipa l  y  e l lo  demanda que se 
les of rezca la  más a l ta  capaci tac ión pos ib le  en lo  c ient í f ico ,  en lo  académico 
y  en lo  docente.

En la  década del  70,  se dupl ica e l  profesorado y  se cuadr ip l ica e l  estud iantado,  
deter iorándose la  re lac ión profesor-a lumno con e l  cons igu iente per ju ic io  de la  
ca l idad docente.

Si  hacemos proyecc iones de la  poblac ión profes ional  a  n ive l  post -secundar io ,  pa-  
ra  1990 ,  de mantenerse e l  r i tmo de crec imiento ,  habr ía  43.200 profesores,  por  
lo  cual  hay neces idad de crear  est ra teg ias para formar  12.422 nuevos docentes 
(  datos de la  poblac ión profesora l  a  n ive l  post -secundar io  1977-80,  y se ap l icó 
la  recta de mín imos cuadrados) .

Según Alber to  Zapata W. una de las a l ternat ivas de preparac ión de personal  docen 
te  ,  cor responde a los post -grados ,  para desarro l lar  una mayor  capacidad anal í 
t ica y  acrecentar  la  creat iv idad profes ional  (9)  .  Comentar io  s imi lar  hace un 
grupo de t raba jo  de conc ienc ias que d ice :  Los post -grados deben preparar  nuevos 
profes ionales y  deben e levar  e l  n ive l  de los profesores en e jerc ic io  en e l  s is te  
n ía un ivers i tar io  (10) .

Para superar  ese problema,  de la  formación y  capaci tac ión de l  docente un ivers i ta-  

r i o ,  hay quienes presentan a lab facu l tades de Educación como la  a l ternat iva pa
ra asumir  esa responsabi l idad .  Uno de esos p lanteamientos lo  hacen Juan Alber-  
to  Aragón y  Jorge Or t iz  Ama y a (  1 973.  pag.  88 ) ,  

(9 , )  Apata M.  Raul  A.  1973,  pag 119
(10)  Grupo t rabajo de conc ienc iar . ,  1  972,



METODOLOGIA:

1. POBLACION.

Las encuatadas seleccionadas para esta invest igación son de estudian-  
tes de las Facul tades de medic ina,  ingenier ías,  economía y Educación 
ubicadas en e l  a lma mater  de Ant ioquia para un tota l  de 5702 en la 
s iguiente forma:

Economía = 18.8 = 1076
Educación = 18.4 = 1049

Ingenier .  = 50.9 = 2903
Medic ina = 11.9 = 674

Es importante anotar  que esta selección de estudiantes se h izo con 
base a l  número tota l  de estudiantes por  Facul tad y teniendo en cuenta 
las var iables de sexo,  edad,  e lección de la carrera,  condic ión que 
cumplen todos los estudiantes,  cuyas caracter ís t icas,  socioeconómi
cas y cul tura les se pueden seleccionar con e l  agrado y rendimiento
académico.  

  
La poblac ión del  estudio estuvo const i tu ida por  a lumnos de estas Fa
cul tades y que obviamente hayan ingresado a la  Univers idad en e l  
cuatern io 1982-1986.

Para la determinación de esta poblac ión se real izó un proceso estadís
t ico de selección,  e l  cual  se descr ibe a cont inuación.

In ic ia lmente era necesar io conocer e l  porcenta je de estudiantes de 
estas Facul tades de la Univers idad de Ant ioquia inc lu idas en este 
cuatern io,  para lo cual  se consul tó e l  l is tado de a lumnos y e l  
numero de los mismos para así  sacar  una muestra representat iva.  Esta



in formación se obtuvo mediante un formular io muy grande estudiado,  anal i -  
zado y real izado por  la  of ic ina de p laneación de la Univers idad de Ant io
quia donde reposan,  lo  mismo que en cada Facul tad seleccionada en la 
muestra.  La información so tomó tuniendo en cuenta e l  grado do sat is fa
cc ión,  e l  rendimiento académico,  la  escolar idad y muchas otras var iables 
de importancia dentro del  estudio.

2.  MUESTRA.

La muestra se obtuvo teniendo en cuenta las var iables antes mencionadas 
y las facul tades de medic ina,  economía,  ingenier ía y educación,  una vez
determinado e l  tamaño de la muestra mediante e l  supuesto de una propor
c ión equi tat iva de acuerdo a l  número de estudiantes por  programa o fa-  
cui tad,  con un error  est imat ivo del  S% y  un n ivel  de segur idad o conf ia
b i l idad del  95%.

Obteniéndose una muestra representat iva de la Univers idad para estas Fa- 
cul tades a 5.702 se procedió a d iv id i r  este tamaño en forma proporc ional ,  
a la  d imensión numér ica de la poblac ión estud iant i l ,  de ta l  forma que para  
la  Facul tad de Ingenier ía correspondió e l  mayor porcenta je 50.9 para un 
tota l  de 2.903 estudiantes,  para la Facul tad de economía e l  18.8 para un 
tota l  de 1073,-  para la Facul tad de Educación e l  18.4 para un tota l  de 
1051 y para la Facul tad de medic ina e l  11.8 para un tota l  de 6.75.

Los a lumnos seleccionados para la apl icación de la encuesta fueron la to
ta l idad de la univers idad,  pero para la tabulac ión,  anál is is ,  cruce de 
var iables e in terpretac ión se extractaron a l  azar  los cuest ionar ios de 
la of ic ina de p laneación por  igual  número y porcenta je de las selecciona
das en la muestra.



3.  INSTRUMENTO:

Se elaboró una encuesta con 128 i tems con e l  f in  de sat is facer  las h i 
pótesis  propuestas,  cuest ionar io compuesto por  una ser ie de preguntas 
abier tas,  cerradas,  d icotómicas y de abanico.  Tratando que tuv iera 
un lenguaje c laro,  preciso y concreto en la sat is facción de las res
puestas dadas por  los estu0.u ia.cs encuestados.

El  cuest ionar io presenta una breve int roducción donde ubica a l  estudian
te e l  propósi to de la invest igación y lo  mot iva para proporc ionar la  
in formación sol ic i tada.

Las preguntas se organizar ían en 8 áreas:  La pr imera compuesta por  las 
caracter ís t icas demográf icas de los estudiantes donde se tema en cuenta 
e l  sexo,  la  edad,  e l  estado c iv i l  y  e l  número de h i jos para un tota l  de 
4 i tems;  la  segunda estuvo re lac ionada con la procedencia académica que 
contar ía 12 i tems y abarcaba todo con respecto a la  culminación de]  ba
chi l lerato;  la  tercera re lac ionada con la ubicación espacia l ,  lugar  o 
res idencia durante e l  t iempo de estudio,  con quién v iv ió,  a l imentación 
y t ransporte ut i l izado,  la  cuar ta está re lac ionada con las caracter ís
t icas académicas,  la  quinta con e l  n ivel  de escolar idad,  la  sexta con 
las caracter ís t icas socio-económicas de los estudiantes seleccionados 
en la unidad muestra l ,  la  sépt ima con los ingresos del  hogar y  la  octava 
con las expectat ivas sobre la act iv idad univers i tar ia para un tota l  de 
128 i tems.  El  cuest ionar io fue presentado a los estudiantes para que 
respondieran en su mayor par te con la asesoría de un profesor  asesorado 
en la tota l idad de las preguntas.

4.  ANALISIS ESTADISTICO:

Se anal izan los datos de la s iguiente forma:

1.  La var iable "caracter ís t icas demográf icas"  se determinó teniendo 
en cuenta los s iguientes e lementos:



sexo,  edad en años cumpl idos,  estado c iv i l ,  número de h i jos,  con 
e l  f in  de detectar  las f recuencias y calcular  los correspondientes 
porcenta jes de estudiantes por  Facul tad y cruzar  con la e lección 
de la Univers idad.

 

Para la e lección de la Univers idad por  valor  de la matr ícula y e l  
sexo se real izó una prueba de chi  cuadrado (x2) ,  e l  coef ic iente de 
Contingencia,  el  coef ic iente simétr ico y asimétr ico, el  grado de 
signi f icación.

2.  La var iable e lección Univers idad por  e l  prest ig io y sexo se de-  
tectó mediante los s iguientes factores:

 
-  Edad de los estudiantes por  Facul tad y sexo,  e l  grado de sa

t is facción en la Univers idad apl icando las pruebas de (X2 )
Chi  cuadrado,  Coef ic iente de cont ingencia y los coef ic ientes 
as imétr ico y s imétr ico para establecer  la  re lac ión exis tente.

3.  Las var iables:  Elección de la univers idad por  e l  n ive l  académico,  
Sexo:  Elección de la Univers idad por  oportunidad y prest ig io,  con 
ingreso mensual  del  hogar del  estudiante;  e lección de la Univer
s idad por  n ivel  académico.  Con e l  f in  de determinar  la  in f luencia 
de la e lección de univers idad y cada una de las var iables tenidas

          en cuenta con sexo y e l  ingreso se efectuó la prueba Chi  cuadrada 
( X 2 )  real izándose ésto del  mismo modo que se procedió en las va
r iables anter iores,  inc luyendo también los coef ic ientes de cont in
gencia y los coef ic ientes as imétr icos y s imétr icos.

4.  Poster iormente a todas y cada una de las var iables tenidas en 
cuenta en e l  estudio ta les como "Expectat ivas sobre la act iv idad
univers i tar ia y  grado de sat is facción,  e lección de las respect i -

 
vas carreras,  serv ic ios prestados,  sexo y e l  ingreso mensual  del
hogar.   Se   apl icarán   las   pruebas   de   las   funciones   cónicas   d is-
cr iminator ias,  e l  coef ic iente de corre lac ión múl t ip le y s imple  
de Pearsons,  la  prueba del  Chi  cuadraro.



ANALISIS DE RESOLTADOS

Teniendo en cuenta que un propósi to del  presente trabajo consist ía no sólo en estudiar 
los aspectos económicos académicos en la Univers idad de Ant ioquia a t ravés de var iables 
como: grado de sat is facción y expectat ivas de éxi to profes ional ,  s ino que también se 
consideraba de v i ta l  importancia,  en e l  mismo, anal izar  e l  poder de inf luencia de otras 
var iables ta les como: sexo,  ingreso de los padres,  s i tuación socio-económica y rendi
miento académico en general .

Teniendo como base e l  anter ior  esquema de datos se anal izaron en términos generales en 
la s iguiente forma:

Presentamos quince (15)  cuadros o tablas estadíst icas que resumen e integran la in for
mación rec ib ida,  t ratando de cruzar  los aspectos más re levantes de la invest igación.

Se e laboraron i tems que permi t ieron obtener respuestas en re lac ión con los objet ivos e 
h ipótesis  p lanteadas.



CUADRO N° 1.

Dist r ibución porcentual  de los estudiantes seleccionados por  Facul tad en la 
Univers idad de Ant ioquia,  1987.

El  cuadro nos permi te conocer e l  peso porcentual  de los estudiantes de las 
Facul tades de Ingenier ía,  Economía,  Educación y Medic ina,  podemos observar  
que e l  mayor peso corresponde a la Facul tad de Ingenier ía con un 50% res
pecto del  to ta l  de estudiantes y e l  menor peso lo t iene la Facul tad con 
un 11.8% del  tota l .



CUADRO 2

Distr ibución porcentual  de los estudiantes encuestados,  según e lección de 
la Univers idad por  e l  va lor  de la matr ícula y e l  sexo en la Univers idad
de Ant ioquia,  1987.

Chi  cuadrado X2  = 0.97379 con 2 grados de l iber tad 
Coef ic iente de Cont ingencia = 0.01342
Coef ic iente (as imétr ico)  = 0.00015 
Coef ic iente (s imétr ico)  = 0.00015
Grado de s igni f icación = 0.6145
Nos permi te e l  cuadro conocer la  re lac ión exis tente entre e l  sexo del  estudiante 
y la  razón de e lección de la  Univers idad de Ant ioquia por  e l  costo de la matr í 
cula.  De un tota l  de 3.740 hombres,  e l  80.9 cal i f icó de muy importante la  
elección de la univers idad por  e l  va lor  de la matr ícula y e l  menor porcenta je 
3.6% le d i  ó a este cr i ter io  un punta je s in importancia,  de un tota l  de 1668 
mujeres e l  80.2% le d io a e lección de la Univers idad por  e l  costo de la matr í -  
cu la,  e l  va lor  cual i ta t ivo de muy importante,  mientras que un solo 3.4% lo 
consideró s in importancia.
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Cont inuación cuadro N° 2.

Desde e l  punto de v is ta de la general idad e l  cuadro nos permi te conocer que 
de un tota l  de 5.408 personas quienes obviamente d ieron respuesta a l  cr i te
r io  de selección de la univers idad por  e l  costo de la matr ícula un 80.7$ lo 
cal i f icó de muy importante y un sólo 3.6% lo cal i f icó s in importancia.

El  coef ic iente de asimetr ía nos permi te conclu i r  que no hay una c las i f icac ión 
def in ida de cual  var iable debe ser  la  dependiente y cuál  la  independiente por  
tener unos valores próximos a cero (0.00015) concepto que lo corrobora e l  coe
f ic iente s imétr ico que t iene exactamente e l  mismo valor .

La e lección de la univers idad por  e l  va lor  de la matr ícula y e l  sexo en la uni  
vers idad de Ant ioquia es de v i ta l  importancia,  porque como se observa en e l  cua
dro en ambos (  80-9 80-2)  sexos es muy importante la  respuesta .  El  carácter  
especí f ico del  s is tema educat ivo univers i tar io y  la  expl icación de la pro l i fe
rac ión de univers idades tanto en e l  sector  públ ico como pr ivado radica en la 
d i funciac ión de las inst i tuc iones de acuerdo con e l  precio de la matr ícula por  
univers idad y/o por  facul tad ,  lo  mismo que la extracción de la c lase socia l  
de la poblac ión estudiant i l  es un factor  que inc ide preponderantemente para  
tener lo en cuenta en e l  va lor  de la matr icu la.  Dentro de la estrat i f icac ión 
socia l  la  "  c lase media "  con sus d i ferentes mat ices,  es ampl iamente predomi -  
nante a l  in ter ior  de la univers idad de Ant ioquia,  a l  representar  e l  72% de la 
poblac ión en 1982,  según estudio de p laneación de la U.  de A.  .  estando de  
acuerdo ,  que e l  s is tema educat ivo v igente adjudica a cada grupo socia l  un n i 
vel  especí f ico de crecimiento ,  d i f icu l ta e l  logro de otros n iveles más a l tos 
o d is t in tos que e l  s is tema propone para cada grupo y establece como ímpl ic i ta-  
mente como cr i ter io  de promoción la per tenencia a c ier tos grupos socia les.

En cuanto a l  sexo observamos c laramente que no hay una d i función muy ampl ia en 
cuanto a la  respuesta ,  lo  que s igni f ica que e l  va lor  de la matr ícula es un as
pecto de gran re levancia en cuanto a l  sexo porque la univers idad desde e l  punto 
de v is ta educat ivo debe establecer  un equi l ibr io  entre proporc ionar a l  ind iv i  -  
dúo una mejor  ef icacia tanto en e l  hombre como en la mujer  ,  para que estos ob
tengan una mejor  in tegración en la producción y los capaci te para e l  progreso,  
donde se asimi le la  mot ivación y le  permi ta ref lex ionar y  a tomar decis iones an 
te su propia real idad.

Como lo p lanteamos en e l  marco teór ico,  la  univers idad de Ant ioquia presenta u-  
na ser ie de carreras que permi ten que la persona no importa e l  sexo ,  opte por  
una u ot ra carrera ,  según sus condic iones exonómicas,  académicas,  cul tura les,  
socia les etc,  es deci r  que la Univers idad por  e l  va lor  de la matr ícula fac i l i ta  
una mayor apertura para los estudiantes a l  permi t i r le  seleccionar la  carrera 
más favorable y una mayor oportunidad de éxi to o de futuro profes ional .

! ! !

El cuadro nos muestra y nos permi te deci r ,  que la incorporación de la mujer  a 
la  educación super ior  ha s ido considerada como indicador de modernización de la 
univers idad por  cuanto se están cumpl iendo los requis i tos de admis ión de estu -  
d iantes s in d iscr iminación de sexo.-



Distribución porcentual de los estudiantes encuestados, según elección de la 
Universidad por prestigio y el sexo en la Universidad de Antioquia, 1987.

Chi cuadrado x2 = 30.41918 con dos grados de libertad.
Coeficiente de continencia = 0.07493 
Coeficiente (asimétrico) = 0.00478 
Coeficiente (simétrico ) = 0.00511
El cuadro nos permite analizar la relación existente entre el sexo y la puntua- 
ción dada a la elección de la universidad por el prestigio que ésta tiene; de 
un total de 3734 hombres el 80.7 coinciden en afirmar que el prestigio es muy 
importante en la elección de la universidad y en menor porcentaje un peso del 
3.0% consideran que el prestigio es un factor sin importancia; de la misma ma
nera de un total de 1653 mujeres, el mayor porcentaje, siguen considerando y 
coincidiendo que el prestigio del alma mater de Antioquia es muy importante 
en la selección de la universidad y un porcentaje muy pequeño 1.9% consideran 
este factor sin importancia.

CUADRO N- 3



De un tota l  de 5.387 personas que d ieron respuesta a este i tem el  82.6% consi 
deran de que este factor  es muy importante en la e lección de la Univers idad,  
mientras que un solo 2.7% lo cal i f ican s in importancia.

Al  anal izar  la  re lac ión exis tente entre e l  sexo y la  e lección de la Univers i -  
dad por  pret ig io ,  e l  coef ic iente de cont ingencia (0.07493) nos permi te con- 
c lu i r  que exis te una asociac ión,  lo  mismo que es s igni f icante comuna P =0.0000 
El  coef ic iente de asimetr ía nos permi te conclu i r  que s i  b ien es c ier tp que no 
hay una d i rección muy marcada en la  c las i f icac ión de las var iables en cuanto 
a dependiente e independiente,  s i  £e observa una mayor predisposic ión a def in i r  
var iable dependiente la  e lección de la univers idad por  prest ig io (0.00549).  

Indagada la poblac ión estudiant i l  sobre la e lección de la univers idad por  pres
t ig io considerado muy importante ,  observan que la tendencia entre hombres y mu 
jeres es supremamente a l to 80.7% y 86.9 % respect ivamente,  lo  que s igni f ica 
que e l  prest ig io es un factor  muy sobresal iente en la e lección de la univers i  -  
dad ,  ya que esta ha presentado a la  sociedad en general  la  opción de ofrecer  
var ias carreras de las cuales ya t ienen egresados y que han l levado muy en a l to 
a n ivel  regional ,  departamento y seccional  e l  nombre de la Inst i tuc ión,  lo  que 
s igni f ica que toda act iv idad educat iva impl ica,  una ser ie de intereses de quie
nes están (  los a lumnos )  en su proceso.  Así  hay e lementos mot ivacionales ,  d i  
námicos y coherente que permi ten aunar esfuerzos para ampl iar  la  gama de conoci -  
mientos de una univers idad y aumentar  e l  in terés de per tenecer a e l la  como usua- 
r io  d i recto para obtener e l  benef ic io en pro personal  y  de los  demás.

No hay que dejar  de reconocer que la univers idad de Ant ioquia ,  es una de las 
pr imeras de Ant ioquia ,  la  que más Invest igaciones ha hecho, la que más egresa- 
dos t iene en todas y cada una de las carreras que ofrece y es considerada como 
el  Alma Mater  ,  es deci r ,  como la madre de las inst i tuc iones ,  lo  que s igni f ica 
que su prest ig io es de gran cobertura en e l  ámbi to nacional  e in ternacional  ,
Los hogares ant ioqueños en su mayoría t ienen egresados de la Universidad de An
t ioquia ,  lo que hace que se teja una gran red de aspirantes ,  estudiantes y e- 
gresados en torno a la universidad de Ant ioquia ,  a sus di ferentes programas y 
a sus di ferentes act iv idades.



CUADRO N°- 4

Dis t r ibuc ión porcentual  de los estud iantes encuestados según e lecc ión de la  
Univers idad por  n ive l  académico y  e l  sexo en la  Univers idad de Ant ioquia
1987.

(El  cuadro)  Chi  cuadrado = = 33.40946 
Coef ic iente de Cont ingencia = 0.07829 
Coef ic ier i te(as in iét r ico)  = 0.00557 
Coef ic iente (s imétr ico)  = 0.00763 
Grado de s igni f icación = 0.0000
El  cuadro nos muestra la  re lac ión exis tente entre e l  sexo y la  e lección Univers i 
dad por  su n ivel  académico.

De un tota l  de 3.740 hombres,  e l  mayor peso porcentual  con un valor  porcentual  
del  91.5% lo considera muy importante y e l  menor peso con una puntuación del  1.1% 
lo considera s in importancia;  de igual  manera de un tota l  de 1677 mujeres que d ie
ron respuesta a este I tems,  e l  mayor peso porcentual  lo  considera muy importante 
con un valor  del  95.8% y e l  menor peso porcentual  con un valor  de 0.3% lo consi -  
dera s in importancia.

De un tota l  de 5.417 propuestas a este i tems el  92.8% lo consideran como muy impor-  
tante mientras que sólo un 0.9% lo consideran s in importancia.  



Finalmente e l  coef ic iente de Cont ingencia (=0.07829) nos permi te conclu i r  que hay 
a lgún grado de asociac ión entre e l  sexo y la  e lección de la univers idad por  su 
nivel  académica asociación que es signi f icat iva con una probabi l idad de P=0.0000.

El coef ic iente de asimetr ía nos permi te conclu i r  que s i  b ien es c ier to que no hay 
una e lección muy marcada en la c las i f icac ión de las var iables en cuanto a depen
diente e independiente,  s i  se observa una mayor predisposic ión a def in i r  var iable 
dependiente la  e lección de la Univers idad por  su n ivel  académico,  puesto que ya 
aumenta e l  coef ic iente (0.01208) comparada con e l  sexo (0.00557) y lo  l leva a 
corroborar el  coef ic iente simétr ico con un valor de 0.00763 que también va en 
ascenso.

Cont inuación Cuadro N° 4.

Es importante destacar  que los porcenta jes del  91.5 y 95.8 para los sexos mascul i 
nos y femeninos respect ivamente son re levantes en cuanto a la  e lección de la uni  -  
vers idad por  su n ivel  académico ya que toda act iv idad educat iva impl ica obviamente 
una ser ie de intereses de quienes entran en su proceso.  Elementos mot ivacionales,  
d inámicos y coherentes que permi tan aunar esfuerzos para ampl iar  la  gama de conocí  
mientos y mejorar  e l  n ive l  académico tanto indiv idual  ,  como colect ivamente.  La 
univers idad en general  se ha p lanteado la  necesidad de e levar  s iempre su n ivel  aca-  
démico y para ta l  efecto ha ut i l izado mecanismos,  inst rumentos y estrategias ,  con 
e l  f in  de sat is facer  la  necesidad imper iosa en e l  momento ,  como lo p lanteamos en 
e l  marco teór ico t iene en cuenta e l  proceso de industr ia l ización ,  urbanización,  
e l  grado de inst rucción de los mismos padres de fami l ia ,  las apt i tudes ,  act i tudes 
conocimientos y destrezas del  estudiante ,  y  un seguimiento oportuno y secuencia!  
que permi ta establecer  e l  cumpl imiento de los objet ivos educacionales propuestos.

El  promedio de cal i f icac iones ut i l izados en la univers idad de Ant ioquia va de
o a 5 y corresponde al  promedio de los valores as ignados a todas las act iv idades 
curr icu lares evaluables,  ta les como exámenes ,  ta l leres ,  e laboración de guias d i  
dáct icas ,  laborator ios,  ta l leres,  práct icas,  etc.  por  lo  tanto la  expresión del  
rendimiento de los estudiantes es la  cal i f icac ión promedio que se consigue en los 
l ibros de regist ro de la Univers idad de Ant ioquia .

"  Según el  l ími te establec ido en la Univers idad para e l  promedio crédi to ,  habrá 
bajo rendimiento cuando el  promedio de las cal i f icac iones no logra e l  (3.0) ;  en 
caso contrar io habrá rendimiento suf ic iente,  pero éste a su vez puede cal i f icarse 
como medio a l to ,  esto es aceptable y excelente"  estudio de p laneación.

Es de v i ta l  importancia ,  según e l  marco teór ico ,  p lantear  que e l  estudiante está 
condic ionado por  su ambiente fami l iar  y  socia l ,  por  su s i tuación académica ,por  su 
salud f ís ica y mental ,  por  su edad,  sexo,  apt i tudes y act i tudes,  in tereses y mot i -  
vaciones ,  por  sus recursos económicos y a veces por  su t rabajo y su ubicación res-  
pecto a l  centro de estudios.



CUADRO N- 5

Distr ibución porcentual  de los estudiantes encuestados según e lección de 
la Univers idad por  oportunidad y e l  sexo en la Univers idad de Ant ioquia 
1987.

Chi  cuadrado = = 116.77159 con dos grados de l iber tad.
Coef ic iente de cont ingencia = 0.14835 
Coef ic iente (as imétr ico)  = 0.01855 
Coef ic iente (s imétr ico)  = 0.01433 
Grado de Signi f icación = 0.0000
El cuadro r íos muestra la relación existente entre el  sexo y la elección de la  
univers idad por  oportunidad de estar  o no dentro de e l la .

De un tota l  de 3.598 hombres que d ieron respuesta a este I tems el  mayor peso 
porcentual  del  50.2% lo consideran muy importante y en una menor proporc ión 
del  del  17.5% lo consideran s in importancia;  de igual  manera de un tota l  de 
1591 mujeres quienes también d ieron respuesta,  e l  mayor peso porcentual  cor» 
un valor  del  66.4% lo consideran muy importante,  mientras que e l  menor peso 
porcentual ,  con un valor  del  11.9% lo consideran s in importancia.



Cont inuac ión cuadro N° 5

El coef ic iente de cont ingencia nos permi te conclu i r  que exis te una asociac ión 
de 0.014835 entre e l  sexo y la  e lección de la univers idad por  oportunidad,  
asociac ión que es s igni f icante con una P = 0.0000.

El  coef ic iente de asimetr ía nos permi te conclu i r  que no hay una c las i f icac ión 
def in ida de cuál  var iable debe ser  la  dependiente y cuál  la  independiente por  
tener valores casi  s imi lares aunque t ienen una tendencia a ser  var iable depen
diente e l  sexo con un valor  de 0,01855 comparada con la e lección de la Univer
s idad 0.01168.

Según lo anter ior  se puede col iger  que e l  "  carácter  especí f ico del  s is tema 
univers i tar io y  la  expl icación de la pro l i ferac ión de univers idades radica en 
la d i ferenciac ión de las inst i tuc iones de acuerdo con la estrat i f icac ión so -  
c ia l  de su poblac ión estudiant i l  y  de una estrat i f icac ión de cal idad académi
ca que no s iempre corresponde con la pr imera " .  Estudio de Planeación -  1982- 
Lo que s igni f ica que a la  educación univers i tar ia solo ingresan aquel los estu-  
d iantes que han t r iunfado antes que nada sobre los obstáculos presentados por  
los c ic los pr imar ios y secundar ios.

 
Estos obstáculos son de caracter ís t icas socia les y económicas (  dándose e l  he 
cho de que los n iveles in fer iores de la estrat i f icac ión socia l  presentan f ren 
te a ot ros n iveles menor oportunidad de obtener un gran número de años educa
t ivos) .  La misma condic ión socia l  de estos n iveles ,  hace que se presenten 
act iv idades poco favorables a la  educación ,  o también lo más f recuente,  por
que carecen de recursos necesar ios para l levar  a cabo e l  a l to costo que exi  -  
ge la educación univers i tar ia.

En cuanto a la  oportunidad de e lección de la univers idad ,  no puede dejarse de 
lado la s i tuación del  estudiante,  su n ivel  socio económico ,  las desigualdades 
socia les,  las condic iones de v iv ienda,  de ingreso,  la  d is tancia de la zona de 
res idencia a l  centro univers i tar io ,  las caracter ís t icas cul tura les de la fami-  
l ia  ,  los factores socia les .  Es deci r ,  todas aquel las var iables que de una u 
ot ra forma interv ienen en e l  grado de aceptación o rechazo para tener la  opor
tunidad de per tenecer a un centro univers i tar io.



CUADRO N° 6

Distr ibución porcentual  de los estudiantes encuestados según e lección de 
la Univers idad por  valor  matr ícula y los ingresos mensuales de su hogar 
en la Univers idad de Ant ioquia 1987.

Chi  cuadrado =  X2= 351.04233 con 8 grados de l iber tad.
Coef ic iente de Cont ingencia = 0.25370 
Coef ic iente as imétr ico = 0.02296 
Coef ic iente s imétr ico = 0.03218 
Grado de s igni f icación = 0.0000
El  cuadro nos muestra la  re lac ión exis tente entre los ingresos mensuales del  
hogar del  estudiante y la  e lección de la Univers idad por  e l  costo de la matr í 
cula.



Cont inuación Cuadro N° 6.

Del  tota l  de estudiantes con un ingreso mensual  fami l iar  hasta $10.000 e l  mayor 
peso porcentual  del  90.3% consideran este factor  muy importante en la re lac ión 
de la Univers idad mientras que e l  menor peso porcentual  con un valor  del  1.7% 
consideran este i tems s in importancia en la e lección de la Univers idad.

En términos generales y para resumir  la  in formación suminist rada en e l  cuadro 
observamos que,  e l  peso porcentual  corresponde a la a l ternat iva muy importante,  
e l  concepto del  va lor  de la matr ícula t iene un comportamiento inverso a l  ingre
so mensual  del  hogar del  estudiante,  es deci r ,  que a medida que aumenta e l  
ingreso mensual  del  hogar del  estudiante d isminuye e l  peso porcentual  a la  ca
l i f icac ión de muy importante.

Al  anal izar  la  asociac ión exis tente entre e l  ingreso mensual  del  hogar» del  estu-   
d iante y e l  peso que t iene e l  va lor  de la matr ícula en la e lección de la Univer
s idad podemos conclu i r  que hay una asociac ión de 0.254,  asociac ión que es a l ta
mente s igni f icante con una P = 0.0000.

Al  observar  los coef ic ientes de asimetr ía y s imétr ico podemos conclu i r  que la 
e lección de la Univers idad por  valor  de la matr ícula t iende a un mayor valor  
0.05377 lo cual  const i tuye la var iable dependiente.

El  ingreso mensual  del  hogar de los estudiantes de la Univers idad de Ant ioquia 
y su inc idencia en e l  va lor  de la matr ícula se resume en este cuadro.  Como po- 
demos observar  e l  va lor  de la matr ícula t iene un comportamiento inverso a l  in
greso mensual  del  hogar del  estudiante ,  lo  que s igni f ica que las bajas u a l tos 
ingresos nos están mostrando e l  grado de extracción u or igen socio económico 
del  estudiante de la Univers idad de Ant ioquia,  en los cuatro programas selec
c ionados,  lo  que impl ica que las condic iones de v ida l imi tar ían o condic ionan 
la e lección de la respect iva carrera,  las aspi rac iones a ta l  o cual  programa, 
la  mot ivación por  la  carrera ,  e l  gusto y la  sat is facción por  e l  e jerc ic io 
profes ional  podrán tener en lo re lac ionado con los ingresos mensuales del  hogar 
del  estudiante ,  en def in i t ivo determinante.  Es seguro af i rmar ,  entonces que 
un estudiante de una de estas carreras seleccionadas (  medic ina ,  ingenier ía,  
educación ,  economía)  está l imi tado por  e l  ingreso mensual  de su hogar.



CUADRO N° 7

Dist r ibución porcentual  de los estudiantes seleccionados según la lecc ión de 
Univers idad por  prest ig io y los ingresos mensuales de su hogar en la Univer
s idad de Ant ioquia 1987.

Chi  cuadrado X2 /= 8.38907 con 8 grados de l iber tad coef ic iente de cont ingencia
= 0.04057.
Coef ic iente as imétr ico = 0.00058 
Coef ic iente s imétr ico = 0.00083 
Grado de s igni f icación = 0.3964
El  cuadro nos muestra la  re lac ión exis tente entre e l  ingreso mensual  del  hogar 

del  estudiante y la  e lección de la univers idad por  e l  prest ig io que ésta t iene.  
Entre las que están en la categoría de ingreso más bajo (hasta 10.000),  del  to
ta l  de estudiantes que d ieron respuesta a este i tems,  e l  81.8% consideran muy 
importante este cr i ter io  en la e lección de la univers idad y e l  menor peso por

centual  del  3.8% lo consideran s in importancia,  entre la  categoría de los 
(estudiantes con un ingreso mensual  en su hogar más a l to (150.000),  del  to ta l .



de estudiantes que per tenecen a esta categoría y d ieron respuesta a este factor ,  
e l  mayor peso porcentual ,  con un valor  del  83.2% lo consideran muy importante,  
mientras "que e l  menor peso porcentual ,  con un valor  del  4.2% consideran s in 
importancia.

En términos generales e l  cuadro nos permi te conclu i r  que exis te una re lac ión 
d i recta entre e l  ingreso mensual  del  hogar del  estudiante y e l  peso porcentual  
dado a la  categoría de muy importante la  e lección de la univers idad por  su 
prest ig io.

Cont inuación cuadro N- 7.

Finalmente e l  coef ic iente de cont ingencia nos permi te conclu i r  que hay una aso
c iac ión entre estos dos factores o var iables de 0.041,  asociac ión que no es 
s igni f icat iva con una P = 0.3964.

El  coef ic iente de asimetr ía nos permi te conclu i r  que no hay una c las i f icac ión 
def in ida de cuál  var iable debe ser  la  dependiente y cuál  la  independiente por  
tener unos valores que se aproximan a cero (0.00058) aunque hay un l igero as
censo en la var iable e lección de la univers idad por  e l  prest ig io 
puede considerar  como dependiente con un valor  de 0.00145.

la cual  se



CUADRO N- 8

Dist r ibución porcentual  de los estudiantes seleccionados según e lección Uni
vers idad por  n ivel  académico y los ingresos de su hogar en la Univers idad 
de Ant ioquia 1987.

Chi  cuadrado X2  = 6.03412 con 8 grados de l iber tad.  
Coef ic iente de Cont ingencia = 0.03434 
Coef ic iente as imétr ico = 0.00042 
Coef ic iente Simétr ico = 0.00069 
Coef ic iente de Signi f icación = 0.6434



Cont inuación cuadro N- 8

El  cuadro nos muestra la  re lac ión exis ten entre e l  ingreso mensual  del  hogar 
del  estudiante y la  e lección de la univers idad por  su n ivel  académico.

 
Del  tota l  de estudiantes que respondieron a esta pregunta y corresponden a 
la categoría más baja de ingreso mensual  de su hogar,  e l  mayor peso porcen- 
tual  de 91.3% se ubican en que este factor es muy importante dentro de la  
e lección de la univers idad,  mientras que e l  mismo peso porcentual  con un 
valor  de 0.9% consideran s in importancia este factor  es la  e lección de la 
Univers idad.  Dentro del  to ta l  de estudiantes que d ieron respuesta a este 
factor  y  corresponde a la categoría de ingresos mensuales más a l tos,  e l  
mayor peso porcentual  con un valor  del  90.3% coinc iden en que este factor  
es muy importante en la e lección de la Univers idad,  mientras que e l  menor 
peso porcentual ,  con un valor  del  0.7% consideran s in importancia este 
factor  en la e lección de la Univers idad por  su n ivel  académico.

En términos generales de un tota l  de 5.110 respuestas a este I tems el  
92.8% lo consideran muy importante y en 0.8% lo t ienen s in importancia.
En resumen: El  coef ic iente de cont ingencia nos permi te conclu i r  que hay 
una asociac ión entre e l  ingreso mensual  del  hogar del  estudiante y la  e le
cc ión de la Univers idad por  su n ivel  académico de 0.034 asociac iones que 
no es s igni f icat iva con una P = 0.64.
El  coef ic iente de asimetr ía nos permi te conclu i r  que no hay una c las i f ica
c ión def in ida de cuál  var iable debe ser  la  dependiente y cuál  la  indepen -  
d iente por  tener valores que se aproximan a cero (0.00042) concepto que 
lo corrobora e l  coef ic iente s imétr ico que t iene un valor  casi  igual  de
0.00069.



CUADRO N- 9

Dist r ibución Porcentual  de los estudiantes encuestados según e lección Uni
vers idad por  oportunidad y los ingresos mensuales de su hogar en la Univer  
s idad de Ant ioquia 1.987 

Chi  cuadrado = X2  = 61.00351 con 8 grados de l iber tad.
Coef ic iente de Cont ingencia = 0.11081 
Coef ic iente as imétr ico = 0.00454 
Coef ic iente s imétr ico = 0.00524 
Grado de s igni f icación = 0.0000
El presento cuadro nos muestra la relación existente entre el  Ingreso mensual 
del  hogar del  estudiante y la  e lección de la univers idad por  oportunidad.



Cont inuación del  cuadro N- 9

De un tota l  de 611 estudiantes que d ieron respuesta a este I tems y correspon_ 
den a la  categoría más baja de salar ios mensuales en e l  hogar y  e l  mayor peso 
porcentual  con un valor  de 62.4% coinc iden en af i rmar que este factor  es muy 
importante en la e lección de la Univers idad por  su oportunidad con un valor  
del  13.6% consideran este factor  s in importancia en la e lección de la Univers i_ 
dad por  su oportunidad,  de la misma manera del  to ta l  de estudiantes que corres_ 
ponden a la máxima categoría de ingresos mensuales de su hogar y d ieron res_ 
puesta a este I tems,  const i tuye e l  mayor peso porcentual  e l  40%, quienes af i r_ 
marón que la oportunidad en la e lección de la univers idad es un factor  muy im_ 
por tante,  mientras que e l  menor peso porcentuaT con un valor  del  25.9% af i rman 
que la oportunidad en la e lección de la Univers idad es un factor sin importan 
cía.

En resumen el  coef ic iente de cont ingencia de 0.11081 nos permi te conclu i r  que 
hay una asociac ión entre la  oportuno  cr i ter io  para para la e lección dé 
la  Univers idad y e l  ingreso mensual  del  hogar del  estudiante,  apreciándose una 
re lac ión de t ipo inverso entre e l  ingreso mensual  y  e l  peso dado a este I tems 
y cal i f icado como muy importante, asociación que es signi f icat iva con una P= 
o.oooo .

El ingreso mensual  del  hogar del  estudiante y la  e lección de la Univers idad,  
se resume en esta tabla,  donde la re lac ión es completamente inversa.  Estos 
ingresos podrían estar  mostrando la extracción u or igen socio-económico del  
estudiante de estos programas,  sus condic iones de v ida estar ían condic ionadas 
y determinadas por  estos ingresos del  hogar,  las aspi rac iones,  las sat is faccio_ 
nes,  sus aspectos académicos,  cul tura les,  socia les,  de mot ivación por  la  carre_ 
ra,  e l  gusto y su proyección y sat is facción por  e l  e jerc ic io profes ional  podrían 
tener en lo re lac ionado con los ingresos,  un def in i t ivo determinante.



CUADRO N2 10

Dist r ibución porcentual  de los estudiantes encuestados según sat is facción 
con métodos de aprendizaje y sat is facción,  con métodos de enseñanza.  Uni
vers idad de Ant ioquia 1987.

Ch 1 cuadrado X2  1413.61832 con 16 grados de l iber tad.  
Coef ic iente de Cont ingencia = 0.47158 
Coef ic iente as imétr ico = 0.08578 
Coef ic iente s imétr ico = 0.09165 
Grado de Signi f icación = 0.0000



Cont inuación cuadro N- 10.

El  cuadro nos presenta la  re lac ión ex is tente ent re  e l  grado de sat is fa
cc ión con los métodos de enseñanza ut i l izados por  e l  profesor  y  e l  grado 
de sat is facc ión con e l  método de aprendiza je  empleado por  e l  a lumno.

El  coef ic iente de Contingencia (0 .47158)  nos indica que existe una aso
ciación, asociación que es signi f icante con una probabi l idad de 0.0000

Finalmente los coef ic ientes as imétr icos (0 .08578)  para la  var iab le  e l  
grado de sat is facc ión y  los métodos de enseñanza del  profesor  como 
dependiente y  la  var iab le  grado de sat is facc ión con los métodos de 
aprendiza je  de l  estud iante como independiente y  (0 .09838)  con la  var ia
b le  grado de sat is facc ión y  los métodos de aprendiza je  de l  estud iante 
como dependiente y  la  var iab le  grado de sat is facc ión y  los métodos de 
enseñanza del  profesor  como independiente nos permi ten conc lu i r  que 
hay una est recha re lac ión que no permi te  v isual izar  concretamente la  
ub icac ión de cuál  es la  var iab le  depend iente y  cuál  la  independiente 
por  ser  todas estas muy s imi lares y  muy cercanas a cero,  lo  cual  puede 
corroborar lo  e l  coef ic iente s imétr ico de 0.09165 cuyo va lor  es muy se
mejante a los coef ic ientes as imétr icos.

Por  ta l  mot ivo y  con base en todo lo  anter ior ,  se puede af i rmar  que ex is te   
una rec iproc idad en e l  proceso enseñanza -  aprendiza je  en cuanto a la  sat is 
facc ión de los métodos tanto de l  profesor  como de los a lumnos;  l levando a un 
c l ima de academia- t rabajo que responda a las actua l izac iones de la  enseñan
za super ior  acorde a la  u t i l izac ión de l  s is tema de u las (Decreto 080/80) ,  
donde se combinan las d is t in tas formas o maneras de adqui r i r  e l  conocimien
to  y  hac iendo que e l  estud iante día a día tome más conc ienc ia  de par t ic i 
pac ión,  de t rabajo,  de consul ta ,  de invest igac ión,  es dec i r ,  que sea más 
responsable de su s i tuac ión académica ya que un medio in te lectua lmente 
est imulante en cuanto a los métodos,  in f luye en  e l  desempeño estud iant i l ,  
profesora l  y  profes ional .

Asoc iando con tab las y  cuadros anter iores se puede af i rmar  que la sat is fac
c ión estud iant i l  de la  Univers idad de Ant ioquia está condic ionada por  e l  
rendimiento académico basado en la  expectat iva que t iene e l  estud iante de 
su n ive l  de logro académico,  de la  u t i l izac ión y  rac ional izac ión de l  recur
so d idáct ico,  de los hábi tos de estud io l levados a efecto por  e l  estud ian
te ,  de l  d inamismo,creat iv idad,  responsabi l idad y  capacidad de ent rega que 
t iene e l  Profesor  f rente a la  mater ia  a  é l  as ignada;  de l  ambiente re inante 
en cada Facul tad o Programa,  de l  prest ig io ,  n ive l  académico,  y  a la misma 
evaluación l levada a efecto dentro de la programación académica.

Otro factor  que es de v i ta l  impor tanc ia  y  que es d igno de mencionar  es e l  es
tud io  de acuerdo a la  sat is facc ión o no en la  Univers idad es e l  grado de _ - -  
escolar idad a lcanzado por  los  padres de fami l ia  ,  ya que éstos t ienen una 
marcada in f luenc ia fami l iar ,  cu l tura l  y  soc ia l  que in f luye en e l  grado de 
motivación o la e lección de ta l  o cual  Universidad o ta l  o cual  programa



Matr iz  de corre lac ión s imple de Pearson ent re  las d i ferentes var iab les que 
inc iden en e l  grado de sat is facc ión de l  estud iante de la  Univers idad de 
Ant ioquia 1.987

El  cuadro nos presenta la  corre lac ión s imple de Pearsons en forma cruzada 
ent re las s igu ientes var iab les:
Grado de Sat is facc ión y  la  Univers idad
Grado de sat is facc ión y  la  carrera
Grado de sat is facc ión y  los profesores
Grado de sat is facc ión y  los compañeros de estud io.
De acuerdo con los resu l tados de l  cuadro podemos conc lu i r  que todos los coe-  
f ic ientes de corre lac ión que aparecen son s ign i f icat ivos con un n ive l  de 
(s ign i f icac ión)  de l  5% y una probabi l idad de ocurrenc ia  de 0.0000 para to
dos los casos.



Cont inuac ión cuadro 11

La inc idenc ia que t ienen todas y  cada una de las var iab les en e l  grado de sa
t is facc ión por  par te  de l  estud iante de la  Univers idad de Ant ioquia son de suma 
impor tanc ia  en e l  estud io donde las d iversas act i tudes en una poblac ión estu-  
d iant i l  un ivers i tar ia  cobra fuerza debido a las múl t ip les var iab les que en una 
u ot ra  forma in terv ienen en la  aceptac ión o e l  rechazo para una Univers idad o 
para un Programa;  obv iamente hay que tener  en cuenta que no todos los n ive les 
de educación en las d is t in tas Facul tades o Programas han evoluc ionado a l  mismo 
r i tmodel  crec imiento que los Procesos de Indust r ia l izac ión y  de urbanizac ión,  
s ino que lo  han hecho a una tasa in fer ior ,  des l igando la  Univers idad del  
soc ia l ,  cu l tura l ,  po l í t ico,  e tc ,  papel  que deber ía  estar  a  la  par  o  a l  menos 
muy de la  mano.

Recordemos que a par t i r  de 1900 y  más concretamente de 1930 aprox imadamente 
la  Univers idad toma un increíb le  acelere en cuanto al  tamaño de su población 
pero s in  un planteamiento c laro y  prec iso,  s in  una acer tada Planeación,  y  sin 
una r igurosa concentrac ión ent re  e l  Sector  Indust r ia l  ,  comerc ia l  y  bancar io ,  
lo  que l leva a ese d ivorc io  ent re  Educación y  medio ambiente;  por  ta les mot i 
vos se busca entonces que los estud iantes adquieran aceptac ión o se s ientan 
sat is fechos dentro de la  Univers idad y  dent ro de l  Programa Selecc ionado te  -  
n iendo en cuenta: su programa o carrera,  la  misma Univers idad,  la preparación 
de los Profesores y  su re lac ión con sus compañeros de estud io ya que e l  carác- 
ter  especí f ico de l  s is tema Univers i tar io  y  la  exp l icac ión de pro! i f icac ión de 
Univers idades rad ica en la  d i ferenc iac ión de las Inst i tuc iones de acuerdo con 
la  est ra t i f icac ión soc ia l  de su poblac ión estud iant i l  y  de una est ra t i f icac ión 
de ca l idad académica que no s iempre corresponde con la  pr imera.

Una pr imera pos ib i l idad de corre lac ión ent re  rendimiento académico y  sat is fac
c ión estud iant i l  se re f iere a aquel la  que ind ica la  comparac ión de l  estud iante 
con e l  cont inuo objet ivo de ca l i f icac iones,  porque permi te  anal izar  la  ser iedad 
del  Profesor  en la  ap l icac ión de las pruebas una re lac ión muy d i recta ent re  la  
prueba y  los ob je t ivos propuestos y  sobre todo una ex igenc ia académica acorde 
a lo  p laneado y  ex ig ido en los ob jet ivos curr icu lares.

Con respecto a la  prop ia expectat iva de rendimiento académico,  e l  estud iante 
puede no compararse con un cont inuo objet ivo o con los demás su je tos en su 
c lase para evaluar  su pos ic ión.  E l  puede evaluar  su n ive l  de logro,  a  expec
ta t ivas de proyecc ión,  comparando su exper ienc ia  pasada y  presente;  en este 
caso es impor tante anal izar  que la  eva luac ión la  or ienta más sobre s í  mismo 
que sobre los demás.



CUADRO N° 12

Matr iz  de corre lac ión s imple de Pearsons ent re  las d i ferentes var iab les 
que inc iden en e l  grado de sat is facc ión de l  estud iante de la  Univers idad 
de Ant ioquia 1.987

El  cuadro igual  que e l  anter ior  presenta la  corre lac ión s imple de Pearsons 
en forma cruzada ent re las s igu ientes var iab les:
-  E lecc ión de la  carrera y  expectat ivas económicas a l  terminar ,
-  E lecc ión de la  carrera y  su prest ig io
-  E lecc ión de la  carrera y  la  fac i l idad de ingreso 
y  e lecc ión de la  carrera y  su n ive l  académico
Con base a los resu l tados obten idos podemos conc lu i r  que la  corre lac ión es 
s ign i f icat iva para todas las var iab les que aparecen en e l  cuadro con un n i 
ve l  de s ign i f icac ión de l  5% y  una probabi l idad de 0.0000.



C o n t i n u a c i ó n  c u a d r o  N £  1 2

El  cuadro número 12 nos presenta a l  igual  que e l  anter ior  la  inc idenc ia que 
t ienen todas,  y  cada una de las var iab les en la  e lecc ión de la  carrera por  
par te  de l  estud iante de la  Univers idad de Ant ioquia en las Facul tades de eco
nomía,  Ingenier ía ,  Medic ina y  Educación,  f rente a las expectat ivas económicas 
a l  terminar ,  e l  prest ig io ,  la  fac i l idad de ingreso y  e l  n ive l  académico de la  
Inst i tuc ión.  Es impor tante tener  en cuenta que una c las i f icac ión con base 
en e l  prest ig io  o  en las var iab les antes mencionadas son muy d iscut ib les,  ya 
que cada Univers idad puede tener  un determinado t ipo de c l iente la  soc ia l ,  unas 
que sat is fagan o l lenen las aspi rac iones de la  c lase media,  o t ras Univers ida
des pr ivadas que dentro de la  c iudad han obten ido un a l to  s ta tus soc ia l  que 
at ienden a la  c lase a l ta  y  a  la  par te  super ior  de las c lases medias y  o t ras 
Inst i tuc iones pr ivadas u of ic ia les que at ienden los n ive les est ra t i f icados 
medio-medio,  medio- in fer ior  o f rec iendo opor tun idades de estud io con ampl ia
c ión de sus jornadas académicas especia lmente en un horar io  nocturno que 
permi te  a los estud iantes un cor to  ascenso soc ia l  y  la  incorporac ión a una 
pos ic ión ocupacional  de mayores perspect ivas,  lo  que nos permi te  observar  que 
en Colombia hay una verdadera h iper to f ia  de Inst i tuc iones de Educación Super ior  
ta l  s i tuac ión no prov iene de un proyecto de extens ión de la  Educación Super ior ,  
no está mot ivada en una rac ional izac ión de los recursos d isponib les,  s ino que 
const i tuye un producto de los esfuerzos encontrados de dist intos grupos socia
les  en que unos in tentan acceder  a  la  Educación y  o t ros se esfuerzan por  l imi 
tar  a  aquel los e l  acceso.  E l  s is tema educat ivo v igente dent ro de la  Univers i 
dad de Ant ioquia ad jud ica a cada grupo soc ia l  y  a  cada Facul tad un n ive l  es-  
pecí f ico de conocimiento,  unas expectat ivas económicas d i ferentes para cada "  
estud iante,  una ubicac ión d i ferente en e l  s ta tus soc ia l  según la  carrera y  
según su prest ig io ,  donde se establece implíc i tamente como cr i ter io de promo
c ión la  per tenencia a c ier tos grupos soc ia les.



CUADRO M- 13 B

Media Ar i tmét ica de los Grupos o Facul tades y  grados de sat is facc ión de los estud iantes encuestados en la  
Univers idad de 'Ant ioquia,  1 .987



CUADRO N°  13  (A  -  B )

Se observa c laramente la  in tervenc ión,  e l  c ruce de múl t ip les var iab les que ent ran 
re lac ionarse en e l  promedio créd i to  de l  ú l t imo semestre donde la  pred icc ión para 

todas y  cada una de e l las  es cas i  completa porque e l  coef ic iente de corre lac ión 
LAMBDA DE WILKS,  (que es una medida de asoc iac ión para cruce de var iab les de l  n i 
vel nominal)  está muy cerca de 1, coef ic ientes que son al tamente signi f icantes como 
puede observarse con las probabi l idades de s ign i f icanc ia  estadís t ica los Cuales son 
muy in fer iores a l  n ive l  de s ign i f icac ión de l  0 .05%.

Es impor tante destacar  que para a lgunas var iab les ta les como:  grado de sat is facc ión 
de los compañeros de estud io,  grados de sat is facc ión con los métodos de aprendiza je  
de l  estud iante y  los serv ic ios que of rece la  Univers idad y  la  b ib l io teca presentan 
una corre lac ión Inversa,  mient ras que las ot ras var iab les que están en e l  cuadro pre -  
sen tan  una cor re lac ión  d i rec ta .

Entre las razones por  las  cuales se presenta la  corre lac ión inversa,  están las s igu ien
tes:

El  Decreto 080 de 1980 habla de la  u t i l izac ión de las u las (un idades de labores aca
démicas)  d iv id idas en u las A,  B y  C,  que con los nuevos métodos de enseñanza y  a t ra
vés de la  escuela nueve,  se crean a t ravés de l  t rabajo de l  au la  y  fuera de é l  t raba
jos en equipos,  ta l leres,  d inámicas que pueden inc id i r  en la  in tegrac ión de los estu
d iantes ,  pero uno de los p i lares es prec isamente que hay unos que se escapan,  que 
se van ent re  las l íneas con los compañeros creando la  pereza de estud iantes porque se 
conf ían en los esfuerzos de l  o t ro ,  en las responsabi l idades de los demás,  dando como 
resul tado perezosos,  t ranqui los,  e tc .  que inc ide en e l  promedio créd i to .

Las ot ras var iab les que inc iden inversamente en e l  promedio créd i to  de los estud ian
tes como son los métodos de aprendizaje del  estudiante y los servic ios que of rece la  
Univers idad y  la  b ib l io teca se deben en gran par te  a  la  u t i l izac ión y  rac ional izac ión 
de l  t iempo,  de l  espacio y  la  d isponib i l idad para e l  acceso a estos serv ic ios ya que 
la  mayor ía  de los estud iantes a todo momento qu is ieran combinar  sus act iv idades estu
d iant i les  con las de l  t rabajo,  ya sea f i jo ,  tempora l  o  por  jornadas de t rabajo,  con 
e l  f in  de obtener  a lgún ingreso adic ional  para su sosten imiento.

Aquel las var iab les que presentan una corre lac ión  d i recta con e l  promedio créd i to  de l  
ú l t imo semestre como son:  grado de sat is facc ión con la  Univers idad,  grado de sat is 
facc ión con la  carrera,  grado de sat is facc ión con los Profesores,  grado de sat is fac
c ión con los métodos de enseñanza del  Profesor  y  e l  qrado de sat is facc ión con e l  s is
tema de evaluac ión,  corrobora una vez más que la  Univers idad de Ant ioquia s igue s ien
do e l  ALMA MATER en Ant ioquia;  su prest ig io ,  su cu l tura académica y  Profes ional  son 
de reconocida t rayector ia ,  su Profesorado de a l t ís ima ca l idad,  preparac ión y  don de 
gente,  su in f raest ructura tanto mater ia l  como pedagógica es de buena ca l idad,  la  cpm- 
b inac ión de l  t rabajo académico,  la  u t i l izac ión de l  recurso tanto f ís ico,  humano y eco-  
nómico hacen de la  Univers idad de Ant ioquia uno de los cent ros de mayor  a t racc ión  
para ser  se lecc ionada por  estud iantes de adent ro y  fuera de Ant ioquia.



El  carácter  invest igat ivo de la  Univers idad,  la  especia l idad de sus docentes,  la  
buena ut i l izac ión y  rac ional izac ión de l  recurso,  hacen de la  misma un cent ro at rac
t ivo,  un cent ro de c ienc ia ,  un cent ro de consul ta  y  lo  más impor tante uno de los 
Centros Educat ivos más sobresal ientes de l  país .  Su h is tor ia  académica,  sus egre
sados i r rad iados por  toda la  geograf ía  co lombiana,  su prest ig io  profes ional  la  en
cumbran como una de las mejores un ivers idades.



CUADRO  N° 14 

TABLA RESUMEN DE CORRELACION CANONICA POR FUNCIONES

El  cuadro presenta e l  resumen de la  corre lac ión canónica,  donde los coef ic ientes canó
n icos han s ido agrupados en t res func iones que ayudan a expl icar  e l  poder  d iscr imina
tor io  de las var iab les de acuerdo a l  va lor  de l  coef ic iente de corre lac ión jerarquíza
lo  en t res func iones en orden d iscr iminante.  S i  observamos e l  porcenta je  de var ianza 
jodemos ver  que la  func ión (1)  comprende un mayor  porcenta je  de var iac ión (57.02)  
mient ras que la  func ión (3)  representa e l  menor  porcenta je  (2 .50)  de var iac ión;  de 
la  misma manera e l  coef ic iente de corre lac ión canónica para la  func ión (1)  es e l  que 
presenta un mayor  va lor ,  lo  que impl ica ha func ión representa un mayor  poder
d iscr iminator io ;  mient ras que la  func ión (3)  es la  que representa e l  menor ,  poder  d is
cr iminator io .  A pesar  de ser  estos coef ic ientes de corre lac ión canónica ' t ;anbajos,  e l  
coef ic iente Lambda de Wi lks  nos permi te  conc lu i r  que e l  poder  d iscr iminator io  es a l ta
nante s ign i f icat ivo y  expl ica en buena medida d icha d iscr iminac ión por  estar  próx imo 
a  ( 1 ) .
Si  observamos los grados de l iber tad para cada una de las func iones podemos conc lu i r  
de que a medida que se d isminuyen las var iab les  dent ro de cada una de las func iones 
d iscr iminator ias,  e l  poder  d iscr iminator io  en la  func ión es mayor .



CUADRO N°15

Matr iz  de los coef ic ientes de Corre lac ión múl t ip le  y  s imple,  de deter 
minac ión y  de regres ión parc ia l  según las var iab les más s ign i f icat ivas 
en los estud iantes de las Facul tades se lecc ionados de la  Univers idad 
de Ant ioquia 1987.



ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION MULTIPLE

Para este anál is is  se s igu ió  la  metodología prev is ta  en e l  paquete S.P.S.S.  e l  cual  
contempla e l  método de Stepwise que cons is te  en ent rar  tanto para la  regres ión como 
para la  corre lac ión las var iab les por  pasos ,  sat is fac iendo c ier tos cr i ter ios esta
dís t icos o e l iminándolos s ino los sat is face.

Para la  inc lus ión de las nuevas var iab les y  para e l  anál is is  de var ianza,  se fueron 
se lecc ionando aquel las var iab les que tenían más fuerza a n ive l  de la  regres ión o co
r re lac ión parc ia l .

La condic ión académica de l  estud iante es de suma impor tanc ia  en e l  promedio créd i to  
de l  ú l t imo semestre porque e l  estar  de t iempo completo da mayor  capacidad de consa
grac ión a l  estud io,  permi te  re lac ionar  la  teor ía  rec ib ida en la  Univers idad con e l  
medio ambiente en e l  cual  se desenvuelve lo  que l leva a una mayor  u t i l izac ión y  ra
c ional izac ión de los recursos para una consul ta  b ib l iográf ica y  una mayor  ca
pac idad de aprendiza je ,  todos estos const i tuyen factores ext r ins icos en la  sat is fac
c ión de l  rendimiento académico,  condic iones éstas para mejorarse profes ionalmente.

En cuanto a los ingresos de l  hogar  de l  estud iante es impor tante,  porque permi te  ha
cer  una re lac ión con respecto también a la  condic ión académica de l  estud iante,  donde 
e l  mismo a lumno puede tempora lmente d is t r ibu i r  su carga académica y  tener  una mayor
o menor  dedicac ión a la  Univers idad y  por  ende a su carrera,  lo  que debe redundar  en 
mejores rendimientos en e l  proceso enseñanza aprendiza je  y  por  ende en una e levac ión 
de l  n ive l  cu l tura l ,  académico y  de l  promedio créd i to  de l  estud iante.

Respecto a la  condic ión académica,  a  los ingresos mensuales de l  hogar  de l  estud iante 
destacamos que es congruente con la  in formación de que un porcenta je  a l to  de estud ian
tes matr icu lados en las d i ferentes carreras se lecc ionadas tanto para e l  sexo mascul i 
no como femenino cons ideran muy impor tante la  e lecc ión de la  Univers idad de Ant ioquia 
(ver  cuadros 3 y  7)  factores que ayudan a comprender  a lgunos aspectos que pueden l imi 
tar  o  condic ionar ,  aumentar  o  rebajar  las  condic iones de estud io y  aprendiza je  de los 
a lumnos en su promedio créd i to .

Las condic iones académicas de una Univers idad ref le jadas por  sus estud iantes,  es de 
v i ta l  impor tanc ia  para la  se lecc ión de un programa dentro de una Univers idad;  aunque 
hoy en día tanto las condic iones soc ia les como académicas de l  estud iante han cambiado 
debido ent re  ot ros factores a l  c rec imiento acelerado de los grandes cent ros urbanos 
y  los procesos de migrac ión que han hecho un poco más d i f íc i l  la  conv ivenc ia en las 
c iudades.

Teor ías como Hol lmgshead Johnsson c i tadas por  Paredes en cuanto a las condic iones a-  
cadémicas,  permi te  hacer  a f i rmaciones ta les como:  "E l  éx i to  en los estud iantes y  en 
sus estud ios está a su vez corre lac ionado a la  escolar idad de los padres" .  "E l  ambien
te  in te lectua l  en e l  cual  los  su je tos v iven,  también afecta su desarro l lo  in te lectua l  
y  por  lo  tanto su presteza  escolar" .  "La aspi rac ión de los padres en la  educación de 
sus h i jos  parece estar  est rechamente re lac ionada a su propia educación formal" .



En ot ras pa labras podemos conc lu i r  que las condic iones académicas y  su inc idenc ia en 
e l  promedio créd i to  de l  estud iante está est rechamente re lac ionado a factores ta les 
como la  mot ivac ión cu l tura l  y  e l  est ímulo in te lectua l ,  sus act i tudes,  va lores,  reac
c iones,  e tc .  dan or igen a una atmósfera favorable que hace a l  estud iante más ambi  -  
c ioso y  aumenta en é l  su mot ivac ión un ivers i tar ia ,  factores éstos re lac ionados con 
e l  proceso de evaluac ión que debe ser  un proceso cont inuo que busque no só lo  apenas 
las apt i tudes ,  act i tudes de los estud ia"*0 *  s ino e l  cumpl imiento de los ob jet ivos 
educacionales propuestos para cada carrera.

Según un  estudio rea l izado por  Benavides,Marco  Fidel  y  o t ros "Pronóst ico de facto«< j.¡ 
res asoc iados a l  rendimiento académico de 1os estud iantes de Medic ina 82-11 de la  
Univers idad de Ant ioquia" .  1984 -  pags 13,  14 y  15,  d ice:  "o t ro  factor  que parec ió  
ser  dec is ivo en e l  rendimiento académico de los estud iantes fue e l  de sa lud f ís ica 
y  menta l  y  que las apt i tudes,  act i tudes,  los  in tereses emocionales y  profes ionales,  
la  mot ivac ión en e l  rendimiento académico,  e l  t ipo de profes ión e leg ida,  la  mot iva
c ión en e l  proceso enseñanza aprendiza je ,  la  f rust rac ión,  las  condic iones económicas,  
e l  t rabajo y  la  s i tuac ión académica,  son factores que inc iden en e l  rendimiento aca
démico y  promedio créd i to  de l  estud iante.  

La tab la  15 nos permi te  ver :

1 .  Con re lac ión a l  coef ic iente de corre lac ión mul t ip l ique a medida que se in t rodu
cen nuevas var iab les en e l  anál is is  de corre lac ión e l  va lor  de ésta aumenta;  pa
sando desde 0.09837 cuando só lo  ent ra  una var iab le  como independiente hasta lo
grar  un va lor  máximo de 0.14566 cunado ent ran todas las var iab les independientes.  
Esto nos permi te  conc lu i r  que cada var iab le  independiente inc ide en e l  promedio 
créd i to  a lcanzado por  e l  estud iante en e l  ú l t imo semestre cursado,  lo  cual  puede 
corroborarse a l  observar  e l  coef ic iente de determinac ión,  e l  cual  va aumentando 
paulat inamente pasando de una expl icac ión de l  0 .9% cuando só lo  ent ra  una var ia
b le  hasta un 2.12% cuando ent ran a expl icar  todas las var iab les e l  compor tamien
to  de l  promedio créd i to  de l  ú l t imo semestre.  Esto se puede corroborar  también 
con e l  coef ic iente de corre lac ión s imple donde se puede ver  que las var iab les con 
mayor  peso en la  conf i rmación de l  promedio créd i to  de l  ú l t imo semestre son en 
forma descendente:

DI  =   Condic ión académica

V38 = Ingresos de l  hogar  de l  estud iante

V25 = Aspecto labora l  ( rea l izac ion de a lgún t rabajo)

Es impor tante tener  de presente que a pesar  de que la  expl icac ión c ja ,d |a  para las  
var iab les manejadas como independientes es s ign i f icat iva,  d icha expl icac ión es 
ba ja,  lo  que nos permi te  conc lu i r  que ex is ten ot ras var iab les,  las  cuales no fue-  

     ron cons ideradas en e l  estud io,  que t ienen una mayor  fuerza en e l  compor tamiento 
de l  promedio créd i to  a lcanzado por  e l  estud iante en e l  ú l t imo semestre.

2.  Con re lac ión a los coef ic ientes de regres ión parc ia l  poblac ionales se presentan
       unas re lac iones inversas ent re  e l  promedio créd i to  de l  ú l t imo semestre con:  

DI  = Condic ión académica

V42 y  8 Grado de sat is facc ión y  métodos de enseñanza del  Profesor

 



V42 y 1 Grado de sat is facc ión con la  Univers idad.  S iendo la  var iab le  (condi 
c ión académica)  la  que mayor  apor ta  y  presentándose una re lac ión d i rec
ta  con las var iab les:  ingresos de l  hogar ,  t rabajo que rea l iza y  estado 
c iv i l ;  en orden descendente donde e l  mayor  peso en forma d i recta está 
para la  var iab le  ingresos mensuales de l  hogar .



DISCUSION

En Colombia y  más concretamente en Ant ioquia se han hecho a lgunas invest iga
c iones en e l  campo educat ivo tendientes a detectar  hasta qué punto a lgunas 
metas,  ob je t ivos o h ipótes is  propuestos en un programa están s iendo a lcanza
dos,  c lar i f icando a la  vez que procesos cont r ibuyen de modo pos i t ivo a la  
obtenc ión de ta les ob jet ivos y  cuáles pueden estar  l imi tándolos y  de qué 
forma.

Por  ta l  razón en la  Univers idad de Ant ioquia se han conducido a lgunos estud ios 
y  más concretamente en lo  re ferente a los aspectos económicos,  académicos con 
e l  f in  de buscar ,  garant izar ,  a  t ravés de cada programa.de cada facu l tad co
r rect ivos in t roduc idos en cada s i tuac ión en par t icu lar  para que e l  programa 
tenga e l  mayor  impacto de sat is facc ión ind iv idual  y  soc ia l  pos ib le .

Bajo estas perspect ivas rea l izamos esta Invest igac ión sobre a lgunos aspectos 
de los programas de Educación,  Economía,  Ingenier ía  y  Medic ina de la  Univers i 
dad de Ant ioquia,  ent rándonos en esta opor tun idad en la  percepc ión que los es
tud iantes de estas Facul tades t ienen acerca de la  e lecc ión,  prest ig io ,  n ive l  
académico,  sexo,  ingreso mensual  de l  hogar ,  y  e l  grado de sat is facc ión en los 
métodos de aprendiza je  y  de enseñanza y  en determinado procesos,  act iv idades 
y  s i tuac iones c laves y  preponderantes de los mismos programas,

:   
Estos aspectos nos permi ten v isual izar  la  marcha de la  Univers idad en cada uno 
de los Programas se lecc ionados bajo la  ópt ica de los estud iantes de los ú l t i 
mos semestres acerca de c ier tos procesos,  act iv idades y  s i tuac iones propios,  
v ivenc ia les y  c laves de estas facu l tades.

En genera l ,  pudimos tener  respuestas a cada uno de los in ter rogantes propuestos,  
aunque e l  cruce de var iab les obten ido descar ta  ot ras var iab les de mucha impor
tanc ia  Que pueden tener  in f luenc ia en e l  n ive l  académico,  en e l  grado de sat is 
facc ión de cada programa y que no fueron ten idas en cuenta en la  tabulac ión de 
los datos,  pero que rea lmente nos permi ten observar  un panorama y un d iagnós
t ico con miras a una mayor  e fect iv idad de procesos enseñanza aprendiza je  y  de 
act iv idades propias para los d i ferentes programas.

El  cruce de var iab les rea lzado en e l  estud io se genera l izó de acuerdo a l  tamaño 
de la  muest ra se lecc ionada,  donde todos tuv ieron opor tun idad de responder  los 
mismos I tems;  por  ta l  mot ivo destacamos in ic ia lmente e l  papel  que juega la  e lec
c ión de la  Univers idad por  las  s igu ientes caracter ís t icas:  sexo,  opor tun idad,  
n ive l  académico,  prest ig io ,  va lor  de la  matr ícu la  y  los ingresos mensuales de l  
hogar  de l  estud iante y  la  combinac ión de unos con ot ros;  donde se observa que 
e l  grado de sat is facc ión re la t ivamente a l to  mostrado por  los  estud iantes de es
tos programas se debe ent re ot ros factores a que la  Univers idad de Ant ioquia



es e l  ALMA MATER y que c ier tas Facul tades ta les como Medic ina-  Ingenier ía ,  
Economía y  la  misma Facul tad de Educación gozan de un prest ig io  tanto en 
Ant ioquia como dentro y  fuera de Colombia,  ya que e l lo  determina en buena 
par te  la  mot ivac ión de l  estud iante para afer rarse y  cont inuar  adelante con 
los esfuerzos académicos,  con los métodos de aprendiza je  y  de enseñanza 
que representa ser  a lumno de cada uno de estos programas.  Lograr  encontrar  
rec iproc idad en las neces idades de la  un ivers idad y  las neces idades de la  
Comunidad estud iant i l  y  las  perspect ivas personales,  profes ionales,  c ient í 
f icas,  cu l tura les,  e tc ,  de l  medio es papel  determinante de l  proceso de sa
t is facc ión de los a lumnos,  de los métodos de enseñanza y  aprendiza je  que 
pueden ser  congruentes o pos ib les con los programas que of rece la  Univers i 
dad de Ant ioquia v  con lo  que estas facu l tades  pueden of recer ,  para así  a jus
tar  las  expectat ivas a las rea l idades concretas de los estud iantes,  de l  me
d io  y  de la  soc iedad en genera l  o  buscar  la  forma de a justar las,  mejorar las 
y  proyectar las a expectat ivas ind iv iduales y  soc ia les que sean rea l is tas y  
que puedan lograrse con los ob jet ivos propuestos en cada programa.  En este 
estud io hemos dado cuenta de la  impor tanc ia  que t iene la  e lecc ión de la  Uni 
vers idad,  de la  carrera y  de la  sat is facc ión sent ida por  los  a lumnos,  pero 
debe complementarse con ot ros estud ios que d iscr iminen de modo especí f ico,  
expectat ivas,  sugerenc ias,  proyecc iones  que a l  respecto tengan estud iantes 
Profesores y  Admin is t radores.

Relac ionado con e l  tema de las expectat ivas,  está lo  correspondiente a l  fu tu
ro  de estas Facul tades,  a  la  proyecc ión de sus programas,  porque en la  base,  
en la  est ructura de e l los  se encuentra no só lo  e l  prest ig io ,  su fama ,  su pro
yecc ión,  su va lor  s ino que se t iene una menta l idad de acc ión,  de d inamismo 
que l leven o produzcan un cambio a n ive l  personal  o  soc ia l .  Lo anal izado,  
lo  medido en este estud io hace referenc ia  a logros y  sat is facc iones tanto de 
los métodos de enseñanza como a los métodos de aprendiza je ;  aspectos éstos 
que son de v i ta l  impor tanc ia  para la  organizac ión,  p laneación y  consecusión  
de objet ivos.

Es prec iso,  s in  embargo,  estud iar  e l  impacto personal ,  soc ia l ,  académico y  
cu l tura l  que rev is te  cada programa no só lo  por  e l  estud iante,  s ino desde e l  
punto de v is ta  externo.  Por  ésto es conveniente que se rea l icen invest iga
c iones sobre ef ic ienc ia  externa,  sobre la  eva luac ión de ob jet ivos,  sobre los 
curr ícu los per t inenetes,  sobre la  concer tac ión de estud iantes,  comunidad ,  
Univers idad,  para así  cont r ibu i r  a l  cambio,  a l  d inamismo y a la  actua l izac ión 
de d iversos aspectos de los programas y  a su mejoramiento cual i ta t ivo de modo 
s is temát ico.  La puesta en e jecuc ión de programas,  de a l ternat ivas de estu-  
d io  con est ra teg ias y  medios propios según las c i rcunstanc ias,  genera act i 
tudes en d iversps grupos soc ia les que pueden afectar  pos i t iva o negat ivamen-  
te  la  e lecc ión y  grado de sat is facc ión por  par te  de los estud iantes.  Los 
estud iantes muestreados en este estud io perc ib ieron que su condic ión de es
tud iantes de estas Facul tades y  más concretamente de la  Univers idad de Ant io-  

,4 i j ) i : qw, iA,  en genera l  va lorada pos i t ivamente lo  cual  puede tomarse como ind icat ivo 
in ic ia l  de uña act i tud de aceptac ión tanto ind iv idual  como soc ia lmente,  lo



que de comprobarse también en estud ios poster iores de ef ic ienc ia  apor tar ía  
a  una buena base sobre la  cont inu idad de todos y  cada uno de los programas 
estud iados.

Recordemos que e l  fenómeno de la  Educación es cada vez más soc ia l ,  menos de
pendiente de todas aquel las mot ivac iones que crea e l  ambiente cu l tura l ,  fami
l iar  y  se proyecta sobre los d is t in tos quehaceres de la  v ida cot id iana;  en ta l  
sent ido la  Educación debe responder  a  esos re tos que la  v ida le  depara,  ya que 
la  aper tura un ivers i tar ia  teór icamente más equi l ibrada ser ía  aquel la  en la  cual  
los  grupos soc ia les ocupen en la  Univers idad la  misma par t ic ipac ión que t ienen 
en e l  medio.

El  estud iante de hoy en día ha cambiado,  e l  tamaño de la  poblac ión estud ian
t i l  también,  e l  ambiente un ivers i tar io  es más pesado,  las  condic iones soc ia les 
y  académicas de l  estud iante han cambiado,  e l  c rec imiento acelerado de los gran
des cent ros urbanos y  los procesos de migrac ión han hecho más d i f íc i l  la  conv i 
venc ia en las c iudades,  según un estud io de p laneación Univers idad de Ant ioquia 
"una buena proporc ión de estud iantes t rabajan,  por  lo  genera l  los  estud iantes 
que per tenecen a- las fami l ias  menos pudientes son los que ingresan a la  Univer
s idad públ ica y  deben t rabajar  para sostenerse y  cont r ibu i r  a l  sosten imiento 
de l  hogar . "  (Pag.  28) .  Como se puede observar  en la  presente invest igac ión,  
los  ingresos mensuales de l  hogar  de l  estud iante de la  Univers idad de Ant ioquia 
son muy bajos,  y  uno de los pr inc ipa les aspectos tanto para los hombres como 
para las mujeres en la  e lecc ión de la  carrera,  ha s ido prec isamente e l  va lor  
de la  matr ícu la  y  e l  t ipo de opor tun idades para ingresar  a  e l la .  Es pos ib le  
que haya una concentrac ión de a lumnos que t rabajen o deban hacer  en las Univer
s idades of ic ia les por  los  horar ios más f lex ib les y  mayor  l iber tad para que e l  
estudiante organice su propio calendario de estud io y  de t rabajo.

Otro factor  in teresante y  que se puede corroborar  en la  invest igac ión es la  
par t ic ipac ión de la  mujer  en la  v ida un ivers i tar ia  qu ien ha propic iado s i tua
c iones nuevas ta les como matr imonios ent re  un ivers i tar ios,  organizac ión en 
los t rabajos en equipo,  compar t imiento de las labores académicas ent re  ambos  
sexos,  e tc .  y  por  ende un aumento mucho mayor  en la  poblac ión un ivers i tar ia  
ref le jada un la década del  70 hasta nuestros días,

Como ya lo  hemos señalado anter iormente un aspecto que se tuvo muy en cuenta 
fue e l  grado de sat is facc ión en la  Univers idad o en la  carrera con base en 
los métodos de enseñanza ut i l izados por  los  Profesores y  e l  método de apren
d iza je  l levado a efecto por  los  estud iantes en cada uno de los programas ana
l izados acorde a los ob je t ivos propuestos,  la  eva luac ión,  re lac ión y  rec ipro
c idad permanente de esta act iv idad resul ta  de v i ta l  impor tanc ia  para e l  ade
cuado func ionamiento de los programas,  para su constante innovac ión y  actua
l izac ión curr icu lar  y  para logros de d iversa índole.

    La evaluac ión genera l  de los métodos de enseñanza y  aprendiza je ,  fue pos i t i 
va,  los  Profesores y  los estud iantes están combinando permanentemente e l  
t rabajo docente y  académico con base en la  u t i l izac ión y  rac ional izac ión 
de los recursos y  la  Univers idad ha t ra tado de comprometer  Profesores de



al ta  ca l idad,  para sacar  adelante e l  prest ig io  y  la  a l tura académica de l  ALMA 
MATER, los Profesores que han serv ido en estos programas han mostrado sat is -  
facc ión por  la  docencia y  por  la  opor tuna y  constante actua l izac ión y  profe-  
s ional izac ión,  l legando a obtener  e l  éx i to  en e l  manejo pedagógico y  d idáct i 
co un sus as ignaturas para b ien de l  estud iantado y  de sus egresados.

Con respecto a los métodos de enseñanza y  de aprendiza je ,  caben por  lo  menos 
las s igu ientes observac iones:

Deben l levarse a efecto y  con una adecuada ut i l izac ión las u las A,  B y  C para 
que haya un t rabajo compar t ido y  par t ic ipat ivo ent re  los ob je t ivos que se 
p lantean y  las neces idades sent idas de la  Comunidad,  Esto debe lograrse me
d iante una adecuada in tegrac ión ent re  los Profesores,  los  estud iantes y  la  
comunidad mediante t rabajos so l ic i tados  por  la  Indust r ia ,  e l  comerc io  o la  
Banca y  coord inados,  d i r ig idos por  e l  Profesorado y  desarro l lado por  los  es
tud iantes;  para de legar  responsabi l idades y  hacer  más pos ib le  y  est recho e l  
v íncu lo soc iedad -  un ivers idad que tan d ivorc iados y  a jenos de la  rea l idad 
han estado o permanecido.

Ser ía  bueno la  creac ión de grupos in terd isc ip l inar ios ent re  Facul tades,  ent re  
la  Indust r ia ,  la  Banca y  e l  comerc io  para una mayor  asesor ía  a los estud iantes 
sobre todo a nivel  de problemas sociales, los cuales una vez presentados en 
los a lumnos,  se re f le jan en la  comun idad;  se den las soluciones per t inentes y  
adecuadas para que se cont inúe una est recha re lac ión con e l  medio,  para que 
e l  s is tema univers i tar io  o  más concretamente la  Univers idad provea de mecanis
mos especia les que reduzcan e l  r iesgo de toda una poblac ión y  la  buena ut i l i— 
zac ión de los  recursos.

Lo anter ior  l levará a un anál is is  de la  rea l idad con e l  f in  de rea l iza r  cam-  
bios est ructura les tanto cuant i ta t ivos como cual i ta t ivos,  de l  conten ido de 
los  p lanes de estud io de las d is t in tas Facul tades y  de la  organizac ión admi
n is t ra t iva docente sobre todo por  su inadaptac ión a las neces idades de sus 
alumnos,  a  su rea l idad soc ia l  económica y  cu l tura l .

E l  s is tema educat ivo un ivers i tar io  debe br indar  a l  decente una ser ie  de pos i 
b i l idades a l tamente ef ic ientes en cuanto a la  ca l idad del  serv ic io  educat ivo 
br indado,  en donde éste puede e jercer  sus func iones labora les,  comerc ia les,  
indust r ia les,  médicas,  bancar ias en un entorno soc io-económico no rest r ic t ivo.
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