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RESUMEN 

El abandono de los estudios en el transcurso de la carrera por parte del estudiante, además de 

considerarse una pérdida de tiempo y pérdida de recursos económicos para la familia, ocasiona un 

problema para la institución de educación que lo acoge, que debe invertir en ese estudiante por cuatro 

años o más según la carrera. En Chile el abandono de los estudios tiene un costo considerable, no solo 

para el Estado, si se atiende al porcentaje de deserción existente, que se presenta de manera similar en 

instituciones públicas y privadas. Motivo por el que las Instituciones de Educación Superior (IES) se ven 

ante la necesidad de tomar diferentes medidas para garantizar la continuidad del estudiante en sus 

respectivas casas de estudio.  

En Chile, la deserción/retención es un problema latente desde principio de los años 90 en las IES, una 

vez permitido el acceso a la educación a instituciones de derecho privado, todo esto bajo el Decreto con 

Fuerza de Ley 1, del 03 de enero de 1981, que “FIJA NORMAS SOBRE UNIVERSIDADES”, y que permite la 

creación de nuevas instituciones de educación superior, cambiando así la historia de la educación 

superior del país.  

La deserción como problema no era tal en fechas anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, 

debido principalmente a que el ingreso a las universidades era muy escaso y restringido a grupos 

selectos de personas, no siendo en aquella época una prioridad entre los jóvenes, por lo tanto no se 

consideraban indicadores de gestión como los que hoy se aplican en procesos de acreditación. 

Es entonces, que la Educación Superior en Chile da un salto cuantitativo en los procesos de admisión, 

pero así también comienza a surgir el concepto inicial de deserción estudiantil. Para las universidades en 

un comienzo este tema no fue de consideración, debido a que los estudiantes transitaban de una 

carrera a otra “probando suerte”, por lo tanto se contaba con un mercado casi seguro, hasta que en la 

ley de Acreditación, Ley 20129, del año 2006, se establece un sistema de aseguramiento de la calidad en 

la Educación Superior, que comienza a velar y regular la calidad de la educación, y pone énfasis en los 

procesos que las instituciones debían tener presente para lograr acreditar, estableciendo un sistema de 

escalafón en torno a la calidad de las instituciones. 

Los antecedentes recopilados en este trabajo indican que la deserción se aproxima al 25% de manera 

general en las carreras universitarias, y entre el 30% y 35% en las carreras de ingeniería. Aquí surgen 

interrogantes como por ejemplo: ¿Qué porcentaje de deserción es aceptable en una carrera? ¿Qué tan 

importante es la retención para la institución, más allá de los indicadores que se requieren para la 
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acreditación institucional? ¿Son adecuadas las medidas que se toman para evitar la deserción o 

abandono estudiantil? ¿Qué responsabilidad le cabe a la institución en el fracaso estudiantil? 

Esta investigación tiene por objetivo: “Analizar la percepción de estudiantes, docentes y expertos, 

respecto de cómo incide la aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio, en la permanencia de los 

estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería”, ciclo que registra el mayor nivel de 

deserción. A partir de la hipótesis: “La aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio, en 

asignaturas de especialidad del primer ciclo formativo de ingeniería, mejora la tasa de permanencia 

estudiantil” se busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo incide la aplicación de la metodología 

Aprendizaje y Servicio en la retención de los estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de 

ingeniería?, por lo tanto los pilares que conforman la base de este trabajo son las variables: Metodología 

Aprendizaje y Servicio, y Retención estudiantil en primeros años de carrera en ingeniería. 

Este trabajo se justifica debido a la alta tasa de deserción que se presenta en los dos primeros años, o 

primer ciclo formativo, en las carreras de ingeniería en Chile. Por otra parte, el estudio busca relevar la 

importancia del uso de la metodología Aprendizaje y Servicio como una herramienta útil en la retención 

estudiantil universitaria en carreras de ingeniería. 

 

Estructura del trabajo de investigación 

Esta investigación se ha estructurado en cuatro partes en función de la pregunta que guía la 

investigación y los objetivos de estudio, más una parte final que contempla la bibliografía y anexos: 

 

- La primera parte denominada Marco Teórico, contiene los tres primeros capítulos del trabajo, 

estructurados de la siguiente forma: 

• Capítulo 1: Deserción/Retención universitaria, revisa y analiza los conceptos fundamentales que 

se encuentra en la literatura, respecto a la que constituirá la primera variable en estudio de la 

investigación. Aquí se va de lo general a lo particular, abordando aspectos históricos de carácter 

general, definiciones, clasificaciones de deserción y algunos factores relevantes de deserción 

estudiantil, para luego aterrizar estos conceptos a la deserción universitaria en Chile, y sus 

consecuencias en las instituciones y en el estudiantado, culminando con el área de ingeniería.  

• Capítulo 2: Aprendizaje y Servicio, al igual que en el capítulo anterior, se revisa y analiza los 

conceptos fundamentales que proporciona la literatura, respecto a la que constituirá la segunda 

variable en estudio de la investigación. Este capítulo se centra en esta metodología activa, 

partiendo desde su origen y evolución, para luego aproximarse a la definición de metodología a 
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través de diversos autores. Focalizándose luego en Chile, y abordando la metodología como un 

elemento de transformación social para la ciudadanía activa, luego se introduce el tema ApS y 

universidad, los fundamentos teóricos de la metodología, las bases del ApS, y finalmente el ApS 

como promotor de competencias en el estudiante.  

• Capítulo 3: Retención universitaria y ApS. Estado de la cuestión, este capítulo se centra en la 

definición de rendimiento académico, y cómo este se asocia a la retención estudiantil 

universitaria, el aporte de las Metodologías Activas en la retención universitaria, considerando 

además la contribución de la metodología ApS al proceso de aprendizaje en la Educación 

Superior, y su contribución a la formación de mejores ciudadanos. 

 

- La segunda parte denominada Estudio Empírico, contiene los siguientes cuatro capítulos del trabajo: 

• Capítulo 4: Objetivos de la investigación, expone el problema al que pretende dar respuesta el 

estudio, la pregunta de investigación que marca el rumbo, la hipótesis del mismo, y los objetivos 

de la investigación: general y específicos, que se buscan alcanzar por medio de la investigación.  

• Capítulo 5: Metodología de la investigación, se focaliza en aspectos relacionados al diseño de la 

investigación, como: métodos, técnicas e instrumentos utilizados para la recogida de datos y 

análisis, desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa. Además, desarrolla el contexto de la 

investigación que comprende: diseño, paradigma, fundamentación del enfoque, etnografía, 

pasos metodológicos, población, entorno, e intervenciones. A esto se suma la contribución del 

trabajo: justificación, relevancia, pertinencia y brecha de conocimiento, rigor científico, 

consideraciones éticas y el plan de análisis de los datos de la investigación. 

• Capítulo 6: Resultados de la investigación cualitativa, aborda el desarrollo del proceso 

cualitativo, considerando: recogida de información de estudiantes, docentes y expertos, los 

antecedentes del proceso en relación al uso de las matrices de Codificación Abierta, Axial y 

Selectiva, el análisis e interpretación de la información mediante las matrices Axial y Selectiva 

para cada uno de los dos escenarios definidos, y el análisis e interpretación de los datos de los 

expertos consultados. Finalmente, se presenta la interpretación del cruce de información 

cualitativa, entre la información proveniente de la matriz selectiva que resume todo el trabajo 

con docentes y estudiantes, de ambos escenarios, con la matriz generada a partir de las 

opiniones de los expertos.  
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• Capítulo 7: Análisis e interpretación de los datos de expertos, se centra en la revisión y análisis 

de los resultados correspondientes a la matriz de Codificación Axial para las y los expertos en 

ApS entrevistados. 

• Capítulo 8: Resultados de la investigación cuantitativa, se focaliza en dar a conocer los 

resultados obtenidos para la parte cuantitativa del estudio, comenzando por la composición de 

la muestra, y luego el análisis cuantitativo de las respuestas proporcionadas por las y los 

estudiantes encuestados, para finalizar con un breve resumen de los resultados obtenidos.  

 

- La tercera parte denominada Conclusiones, contiene el: 

• Capítulo 9: Discusión y Conclusiones, aborda la discusión y las conclusiones del trabajo de 

investigación realizado. En la discusión se tratan temas relativos a la investigación, que surgieron 

en el transcurso de la misma; en el caso de las conclusiones, éstas se abordan a partir de los 

objetivos específicos trazados originalmente para posteriormente abrir el panorama a 

conclusiones de índole general.  

 

- La cuarta parte denominada Publicaciones, contiene el: 

•  Capítulo 10: Publicaciones, aquí se presentan los tres artículos publicados en revistas 

indexadas, resultantes de la investigación realizada como parte de la presente tesis doctoral. 

 

- La quinta parte y final denominada Referencias y Anexos, contiene las referencias bibliográficas a 

las que se recurrió durante la investigación, y los diferentes anexos (15) del presente trabajo. 

 

Antecedentes metodológicos 

 

La Metodología utilizada fue el método mixto de investigación con predominio del enfoque 

cualitativo, para esto se escogió una muestra por conveniencia, en base a que se necesitaba personas 

que hubiesen tenido contacto directo con la metodología ApS. El modelo de investigación que se utilizó 

fue de carácter secuencial, prevaleciendo la mirada de índole cualitativa, descriptiva, interpretativa y 

con diseño de tipo micro etnográfico. Se buscó apreciar la percepción que existe en estudiantes de 

ingeniería y docentes, así como de expertos.  

La Muestra, estuvo conformada por 10 docentes y 49 estudiantes de dos facultades de ingeniería, de 

una universidad pública y otra privada de Santiago de Chile. Respecto de los estudiantes, 13. Fueron 
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mujeres, mientras que los 36 restantes fueron hombres, y la edad de todos los participantes estuvo 

comprendida entre los 21 y los 25 años. En cuanto a los profesores, 7 de ellos fueron hombres y 3 

fueron mujeres. Todos los docentes superan los 40 años de edad, siendo la franja entre 40 y 50 la más 

habitual.  

En cuanto a las universidades, las instituciones fueron la Universidad Tecnológica Metropolitana y la 

Universidad Central de Chile. Para el objetivo de la investigación se recurrió a las respectivas Facultades 

de Ingeniería de ambos centros de educación superior, que se encuentran en Santiago de Chile. 

También se contó con la participación de un total de 6 expertos en ApS. De entre ellos, 4 fueron mujeres 

y 2 eran hombres. La media de edad fue superior a los 40 años y todos tenían experiencia en docencia, 

gestión y desarrollo de programas de ApS. 

La unidad de análisis, la integraron: 

• Docentes de ingeniería, con al menos diez años de docencia universitaria, que han 

participado en asignaturas con proyectos de ApS.  

• Estudiantes de ingeniería, con al menos dos años de permanencia en carreras de un plan 

regular de pregrado tradicional diurno, que han tenido asignaturas con proyectos de ApS.  

• Expertos de reconocido prestigio en ApS, académicos y académicas, con más de diez años 

aplicando ApS en diferentes IES. 

 

En cuanto a los Instrumentos utilizados, la recolección de datos se llevó a cabo mediante entrevistas 

semiestructuradas. Para el estudio cualitativo, las preguntas fueron aplicadas a 11 estudiantes y a todos 

los docentes, donde las diez preguntas estuvieron distribuidas en dos categorías: deserción estudiantil y 

metodologías de aprendizaje. Por otro lado, para los expertos el cuestionario contó con seis preguntas 

relacionadas directamente con el aporte de la metodología ApS en carreras de ingeniería. Para el 

estudio cuantitativo, la encuesta a se aplicó a 38 estudiantes y fue desarrollada a través de doce 

preguntas en un rango de entre “Muy en desacuerdo” hasta “Muy de acuerdo”, en relación a la 

incidencia de la metodología ApS en la retención de estudiantes de ingeniería. 

Respecto a los Criterios éticos, se recurrió al consentimiento informado, tomando como base la 

propuesta de Taylor y Bogdan (1987), que dice relación con proteger el anonimato de los participantes y 

en segundo lugar, el investigador debe evitar interferir en las actividades de los investigados. Con esto 

se garantizó al participante el anonimato y la confidencialidad de los datos proporcionados. Además, se 

solicitó los correspondientes permisos a las autoridades de cada grupo de entrevistados, dando a 
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conocer los objetivos de la investigación, los derechos y responsabilidades de los participantes como del 

investigador responsable. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye este trabajo indicando la necesidad de implementar propuestas de aprendizajes 

innovadoras, participativas, que combinen teoría y práctica, que logren un aprendizaje significativo en el 

estudiante, que lo vinculen a problemas del entorno y desarrollen un mayor sentido social. Es aquí 

donde el ApS puede ser un instrumento de utilidad para que las instituciones avancen hacia la 

excelencia en la formación de profesionales responsables, reflexivos y deliberantes. 

En la medida que las instituciones de educación superior promuevan y faciliten diferentes 

interacciones entre los actores sociales que componen la sociedad, a través del intercambio de 

conocimiento y experiencias de vida, personal y colectiva, se participa del aprender, esto conlleva a 

formar mejores profesionales y más aún, mejores ciudadanas y ciudadanos para nuestro país. 

La situación actual que nos encontramos viviendo plantea grandes desafíos para la educación, y 

también grandes oportunidades, en cuanto a la actualización y modernización de programas de estudio, 

que acorte la brecha entre el discurso y la realidad, para así contextualizar y mejorar la calidad de la 

educación. He aquí la necesidad de contar con políticas públicas educativas que permitan proponer y 

diseñar una política de educación en base a la realidad social y experiencias relevantes de las y los 

participantes. 
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PRECISIÓN EN EL LENGUAJE 

En el presente trabajo se ha procurado respetar las recomendaciones sobre el “uso no sexista del 
lenguaje”, optándose por el uso del masculino en todos aquellos términos y expresiones que admiten 
ambos géneros, con el objetivo de evitar distracciones y hacer más fluida la lectura, que supondría el 
uso de términos (e.g., los/las  alumnos/as). En la medida de lo posible se ha tratado de utilizar términos 
y expresiones neutras o comunes (e.g., estudiantes). 
 

También se ha procurado respetar el uso de siglas y abreviaturas según lo explicitan los sujetos en 
estudio, como por ejemplo, Universidad Central de Chile (UCEN) y Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM). 
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INTRODUCCIÓN 

En las Instituciones de Educación Superior en Chile, la deserción/retención es un problema latente 

desde principio de los años 90, una vez permitido el acceso a la educación a instituciones de derecho 

privado, todo esto bajo el Decreto con Fuerza de Ley 1, del 03 de enero de 1981, que “FIJA NORMAS 

SOBRE UNIVERSIDADES”, y que permite la creación de nuevas instituciones de educación superior, 

cambiando así la historia de la educación superior del país.  

La deserción como problema no era tal en fechas anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, 

debido principalmente a que el ingreso a las universidades era muy escaso y restringido a grupos 

selectos de personas, no siendo en aquella época una prioridad entre los jóvenes, por lo tanto no se 

consideraban indicadores de gestión como los que hoy se aplican en procesos de acreditación. 

Es entonces, que la educación superior en Chile da un salto cuantitativo en los procesos de admisión, 

pero así también comienza a surgir el concepto inicial de deserción estudiantil. Para las universidades en 

un comienzo este tema no fue de consideración, debido a que los estudiantes transitaban de una 

carrera a otra “probando suerte”, por lo tanto se contaba con un mercado casi seguro, hasta que en la 

ley de Acreditación, Ley 20129, del año 2006, se establece un sistema de aseguramiento de la calidad en 

la educación superior, que comienza a velar y regular la calidad de la educación, y pone énfasis en los 

procesos que estas instituciones debían tener presente para lograr acreditar, estableciendo un sistema 

de escalafón en torno a la calidad de las instituciones. 

Los antecedentes recopilados en este trabajo indican que la deserción se aproxima al 25% de manera 

general en las carreras universitarias, y entre el 30% y 35% en las carreras de ingeniería. Aquí surgen 

interrogantes como por ejemplo: ¿Qué porcentaje de deserción es aceptable en una carrera? ¿Qué tan 

importante es la retención para la institución, más allá de los indicadores que se requieren para la 

acreditación institucional? ¿Son adecuadas las medidas que se toman para evitar la deserción o 

abandono estudiantil? ¿Qué responsabilidad le cabe a la institución en el fracaso estudiantil? 

Esta investigación tiene por objetivo: “Analizar la percepción de estudiantes, docentes y expertos, 

respecto de cómo incide la aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio, en la permanencia de los 

estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería”, ciclo que registra el mayor nivel de 

deserción. A partir de la hipótesis: “La aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio, en 

asignaturas de especialidad del primer ciclo formativo de ingeniería, mejora la tasa de permanencia 
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estudiantil” se busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo incide la aplicación de la metodología 

Aprendizaje y Servicio en la retención de los estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de 

ingeniería?, por lo tanto los pilares que conforman la base de este trabajo son las variables: Metodología 

Aprendizaje y Servicio, y Retención estudiantil en primeros años de carrera en ingeniería. 

El problema de estudio de esta investigación es la deserción estudiantil en la educación universitaria, 

enfocado en las carreras de ingeniería, y asociado al primer ciclo formativo del estudiante. En carreras 

de ingeniería en Chile la tasa de deserción está próxima al 35% (SIES, 2018), cifra que se considera alta, 

desde el punto de vista que de cada diez estudiantes que ingresan a estudiar una carrera universitaria, 

tres de ellos abandonan durante los dos primeros años. 

La deserción voluntaria o involuntaria, además de constituir una pérdida de tiempo y recursos para el 

estudiante y su familia, también genera un problema para la institución que lo recibe. A nivel país, el 

abandono de los estudios por parte del estudiante tiene un costo considerable, si se toma en cuenta el 

porcentaje de deserción citado. Motivo por el cual las instituciones de educación superior se encuentran 

tomando diferentes medidas necesarias para garantizar la continuidad del estudiante en su carrera. 

Este trabajo se justifica debido a la alta tasa de deserción que se presenta en los dos primeros años, o 

primer ciclo formativo, en las carreras de ingeniería en Chile. Por otra parte, el estudio busca relevar la 

importancia del uso de la metodología Aprendizaje y Servicio como una herramienta útil en la retención 

estudiantil universitaria en carreras de ingeniería. 

Esta investigación, además tiene por finalidad abrir una puerta a futuras investigaciones en torno al 

tema y cómo se puede contribuir a mejorar la retención de los estudiantes de ingeniería en Chile. 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se ha estructurado en cuatro partes o procesos en función de la pregunta que guía 

la investigación y los objetivos de estudio, más una parte final que contempla la bibliografía y anexos del 

trabajo: 

- La primera parte o Parte I, denominada Marco Teórico, contiene los tres primeros capítulos del 

trabajo, estructurados de la siguiente forma: 

• Capítulo 1, denominado Deserción/Retención universitaria, revisa y analiza los conceptos 

fundamentales que se encuentra en la literatura, respecto a la que constituirá la primera 
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variable en estudio de la investigación. Aquí se va de lo general a lo particular, abordando 

aspectos históricos de carácter general, definiciones, clasificaciones de deserción y algunos 

factores relevantes de deserción estudiantil, para luego aterrizar estos conceptos a Chile, 

culminando con el área de ingeniería. Para lo cual se ha estructurado el capítulo considerando 

los siguientes tópicos:  

- Deserción universitaria.  

- Definiciones de Deserción. 

- Tipos de Deserción.  

- Factores de Deserción.  

- La deserción universitaria en Chile.  

- Deserción/Retención en carreras de ingeniería.  

- Consecuencias.  
 

• Capítulo 2, denominado Aprendizaje y Servicio, al igual que en el capítulo anterior, se revisa y 

analiza los conceptos fundamentales que proporciona la literatura, respecto a la que constituirá 

la segunda variable en estudio de la investigación. Este capítulo se centra en esta metodología 

activa, partiendo desde su origen y evolución, para luego aproximarse a la definición de 

metodología a través de diversos autores. Para aterrizar luego en Chile, abordando la 

metodología como un elemento de transformación social para la ciudadanía activa, luego se 

introduce el tema ApS y universidad, los fundamentos teóricos de la metodología, las bases del 

ApS, y finalmente el ApS como promotor de competencias en el estudiante. Por lo que se ha 

estructurado este capítulo considerando los siguientes aspectos a trabajar: 

- Origen y evolución. 

- Metodología Aprendizaje y Servicio. 

- Definiciones de Aprendizaje y Servicio. 

- Antecedentes en Chile. 

- El Aprendizaje y Servicio como transformación social. 

- Aprendizaje y Servicio en la universidad. 

- Fundamentos teóricos del Aprendizaje y Servicio. 

- El Aprendizaje y Servicio como innovación educativa. 

- Las bases del Aprendizaje y Servicio. 
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- El Aprendizaje y Servicio como promotor de competencias. 

 

• Capítulo 3, denominado Retención universitaria y ApS. Estado de la cuestión, este capítulo se 

centra en la definición de rendimiento académico, y cómo este se asocia a la retención 

estudiantil universitaria, el aporte de las Metodologías Activas en la retención universitaria,  

considerando además la contribución de la metodología ApS al proceso de aprendizaje en la 

Educación Superior, y su contribución a la formación de mejores ciudadanos. Al igual que en los 

capítulos anteriores, aquí se consideran los tópicos siguientes:  

- El rendimiento académico. 

- Aporte de las metodologías activas a la retención universitaria. 

- Aporte del ApS al proceso de aprendizaje en la educación superior. 

- Aporte del ApS a la retención universitaria. 

- Aporte del ApS a la formación de mejores ciudadanos. 

 

- La segunda parte o Parte II, denominada Estudio Empírico, contiene los siguientes cuatro capítulos 

del trabajo, estructurados de la forma: 

• Capítulo 4, denominado Objetivos de la investigación, expone el problema al que pretende dar 

respuesta el estudio, la pregunta de investigación que marca el rumbo, la hipótesis del mismo, y 

los objetivos de la investigación: general y específicos, que se buscan alcanzar por medio de la 

investigación. Lo tópicos tratados en este capítulo son los siguientes:  

- Problema. 

- Pregunta de investigación. 

- Hipótesis. 

- Objetivos de investigación. 
 

• Capítulo 5, denominado Metodología de la investigación, se focaliza en dar a conocer aquellos 

aspectos relacionados al diseño de la investigación, como por ejemplo: métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados para la recogida de datos y análisis de los mismos, desde la perspectiva 

cualitativa y cuantitativa. Además, se desarrolla  el contexto de la investigación que comprende 

apartados para el contexto específico de la investigación, diseño de la investigación, paradigma, 

fundamentación del enfoque, etnografía, pasos metodológicos, población sobre la que se 
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efectuó el estudio, entorno, e intervenciones.  A esto se suma la contribución del trabajo, que 

aborda aspectos relacionados con: justificación, relevancia, pertinencia y brecha de 

conocimiento. Culminando con el rigor científico, consideraciones éticas y el plan de análisis de 

los datos de la investigación. Los tópicos tratados en este capítulo son los siguientes: 

- Diseño de la metodología de investigación. 

- Contexto de la investigación. 

- Diseño de la investigación. 

- Paradigma. 

- Fundamentación del enfoque. 

- Diseño. 

- Etnografía. 

- Pasos metodológicos. 

- Población sobre la que se efectuó el estudio. 

- Entorno. 

- Intervenciones. 

- Contribución del trabajo. 

- Rigor Científico. 

- Consideraciones éticas. 

- Plan de análisis de los datos. 
 

• Capítulo 6, denominado Resultados de la investigación cualitativa, aborda el desarrollo del 

proceso cualitativo, considerando para este: la recogida de información de estudiantes, 

docentes y expertos, los antecedentes del proceso en relación al uso de las matrices de 

Codificación Abierta, Axial y Selectiva, el análisis e interpretación de la información mediante las 

matrices Axial y Selectiva para cada uno de los dos escenarios definidos, y el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos de los expertos consultados. Finalmente se presenta la 

interpretación del cruce de información cualitativa, entre la información proveniente de la 

matriz selectiva que resume todo el trabajo con docentes y estudiantes, de ambos escenarios, 

con la matriz generada a partir de las opiniones de los expertos. Los tópicos aquí abordados son 

los siguientes: 

- Proceso de recogida de información. 
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- Proceso de Recolección datos. 

- Antecedentes  del proceso de generación de las matrices. 

- Análisis Cualitativo. 

- Análisis e interpretación de los datos. 

- Análisis de resultados del estudio. 
 

• Capítulo 7, denominado Análisis e interpretación de los datos de expertos, se centra en la 

revisión y análisis de los resultados correspondientes a la matriz de Codificación Axial para las y 

los expertos en ApS entrevistados. Los tópicos  abordados son los siguientes: 

- Análisis de resultados 

- Interpretación de los datos cualitativos 
 

• Capítulo 8, denominado Resultados de la investigación cuantitativa, se focaliza en dar a 

conocer los resultados obtenidos para la parte cuantitativa del estudio, comenzando por la 

composición de la muestra, y luego el análisis cuantitativo de las respuestas proporcionadas por 

las y los estudiantes encuestados, para finalizar con un breve resumen de los resultados 

obtenidos. Al igual que en los capítulos anteriores, aquí se consideran los  tópicos siguientes:  

- Composición de la muestra 

- Análisis cuantitativo 

- Resumen del trabajo cuantitativo 

- Resultados finales 
 

- La tercera parte o Parte III, denominada Conclusiones, contiene el capítulo 9, que se estructura de la 

siguiente forma: 

• Capítulo 9, denominado Discusión y Conclusiones, aborda la discusión y las conclusiones del 

trabajo de investigación realizado. En la discusión se tratan temas relativos a la investigación, 

que fueron surgiendo en el transcurso de la misma; en el caso de las conclusiones, éstas se 

abordan a partir de los objetivos específicos trazados originalmente para posteriormente abrir el 

panorama a conclusiones de índole general. Al igual que en los capítulos anteriores, aquí se 

consideran los  tópicos siguientes:  

- Discusión 
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- Conclusiones 
 

- La cuarta parte o Parte IV, denominada Publicaciones, contiene el capítulo 10 denominado de igual 

manera, estructurado de la siguiente forma: 

• Capítulo 10, Publicaciones, aquí se presentan los tres artículos publicados en revistas indexadas, 

resultantes de la investigación realizada como parte de la presente tesis doctoral, presentados 

aquí en orden de publicación:  

 

- Cornejo, J. (2019). Retención en ingeniería: un reto para la metodología Aprendizaje y Servicio. 

Revista INTEREDU Investigación, Sociedad y Educación. 31-55. doi.org/10.32735/S2735-

65232019000179  

 

- Cornejo, J. (2021). Impacto de la metodología Aprendizaje-Servicio en la retención estudiantil. 

Revista Estudios Políticos y Estratégicos (EPE). 168-195. https://revistaepe.utem.cl/?p=1378 

 

- Cornejo, J. y Sanchez. S. (2020). El Aprendizaje y Servicio en la retención de estudiantes de 
ingeniería. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP). 131-

143. doi.org/10.6018/reifop.503351 

 

- La quinta parte o Parte V, denominada Referencias y Anexos, contiene las referencias bibliográficas 

a las que se recurrió durante la investigación, y los diferentes anexos (15) del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1. DESERCIÓN/RETENCIÓN UNIVERSITARIA 

En este primer capítulo se presentan los antecedentes que configuran el tema de deserción 

universitaria desde un punto de vista histórico, luego se presentan algunas definiciones de dicho 

concepto citando a varios autores, se da a conocer además una breve clasificación de tipos de deserción, 

y algunos factores de deserción que registra la literatura. Posteriormente se aterriza el tema en Chile, 

indicando algunas precisiones en cuanto a los conceptos de deserción y retención, puntualmente en 

carreras de ingeniería. 

1.1 Deserción Universitaria 

Los primeros antecedentes respecto al tema fueron proporcionados por Vincent Tinto, en los años 

setenta: "[...] Interrupción voluntaria u obligatoria de los estudios universitarios que pueden darse de 

forma temporal o permanente, durante el programa sin lograr completar el programa de estudio [...]" 

(Tinto, 1982, p.17), en donde a través de esta sencilla definición se manifiesta la preocupación por el 

tema de manera temprana. 

El mismo autor señala que es complejo plantear una única definición de deserción en la educación 

superior, debido a que existen diferentes perspectivas de análisis, como por ejemplo, la individual del 

estudiante que ingresa a una carrera universitaria y que al cabo de un corto tiempo, a través de un 

proceso de madurez natural del individuo puede cambiar el rumbo de sus metas iniciales dejando de 

lado lo emprendido (Tinto, 1989, p.2 ), o bien, desde la perspectiva institucional, en que la dificultad se 

presenta al determinar con exactitud la razón por la que el estudiante hizo abandono de su proceso, 

considerándose esto como una deserción en el sentido estricto o como un resultado normal del 

funcionamiento institucional. (Tinto, 1989, p.5). 

De manera más reciente, el tema ha sido abordado en diferentes informes y autores como, por 

ejemplo, en el Proyecto Gestión Universitaria Integral del Abandono (GUIA), denominado ALFA-GUIA. 

Este es uno de los proyectos del programa ALFA III que se inició el año 2011, financiado por la Unión 

Europea, y en el que participaron catorce universidades de Latino América y seis Europeas, con el 

propósito de:  

Mejorar los índices de permanencia en la enseñanza superior mediante el trabajo 

cooperativo de una red de instituciones, orientado a aportar un mejor conocimiento del 
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problema del abandono, a generar e implementar procesos y medidas efectivas que se 

integren en los sistemas de garantía interna de calidad, y a extender estas prácticas a otras 

instituciones del ámbito universitario. (Proyecto Alfa Guía, 2013, p.i).  

Este proyecto plantea tres objetivos:  

1) Mejorar la eficiencia de las inversiones en la enseñanza superior; 

2) Mejorar las expectativas del éxito académico en la enseñanza superior para los 

estratos menos favorecidos de la sociedad; y  

3) Fortalecer las relaciones entre instituciones de educación superior de América Latina 

y Europa. (Alfa Guía, 2013, p.i).  

En este mismo estudio es posible encontrar las siguientes definiciones para el concepto de abandono 

o deserción, en diferentes países: 

En España: 

El Real Decreto 1393/2007 define abandono como la relación porcentual entre el número 

total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

(Proyecto Alfa Guía, 2013, p.9). 

En el caso de Italia: 

La Tasa de abandono universitario, “Tasso di abbandono universitario” se define como el 

estudiante que deja los estudios universitarios tras apenas un año de permanencia en el 

sistema universitario (entre el primer y segundo año posterior a su inscripción). (Proyecto 

Alfa Guía, 2013, p.18). 

En Portugal:  

El término es identificado como la Tasa de “desistimiento” que se define como el porcentaje 

de alumnos matriculados en el sistema público de educación en determinado año lectivo que 

no se matriculan en el sistema al año siguiente. (Proyecto Alfa Guía, 2013, p.27). 

Para Latinoamérica, asimismo el informe establece: 

En Argentina: 
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Se define como abandono de los estudios formales de una determinada carrera la situación 

del estudiante que deja de matricularse en los estudios que ha iniciado y abandona los pasos 

formales (exámenes, inscripciones) referidos a la continuidad de su carrera y no registra 

matrícula en otro programa/titulación de la Universidad. (Proyecto Alfa Guía, 2013, p.38). 

En Chile:  

El término abandono se refiere al porcentaje de alumnos de inicio que estando matriculados 

al 31 de marzo del año “1”, no lo están al 31 de marzo del año siguiente, descartando a los 

egresados y quienes se encuentran en un estado de suspensión académica. (Proyecto Alfa 

Guía, 2013, p.54). 

En Brasil, “el término abandono se define como el alumno que ingresó a la educación superior, no 

concluyó los estudios y no realizó nueva matrícula.” (Proyecto Alfa Guía, 2013, p.46). 

En dichos estudios el concepto de deserción o abandono de la actividad estudiantil en la educación 

superior se encuentra asociado directamente a las tasas de ingreso o admisión, y a los diferentes 

factores de deserción que se presentan de acuerdo a la realidad de cada país, mientras en unos el factor 

económico de la familia es relevante, en otros no lo es tanto, mientras en otros se pone énfasis en la 

preparación previa que trae el estudiante que ingresa a la educación superior. Dichos factores se verán 

como parte de este trabajo de investigación de acuerdo a la realidad local. Sin embargo, según lo 

expuesto por Munizaga et al. (2018):  

Para lograr un sistema equitativo y de inclusión social, no es suficiente con otorgar la 

oportunidad de ingreso a estudiantes de sectores infrarrepresentados, sino que también es 

necesario garantizar la permanencia, el desempeño y las posibilidades de que estos 

estudiantes obtengan buenos resultados. (p.5) 

De acuerdo con Ferreyra et al. (2017), el Banco Mundial señala que: “En promedio, la tasa bruta de 

matrícula en educación superior de América Latina y el Caribe creció del 17 por ciento en 1991 al 21 por 

ciento en el año 2000 y al 40 por ciento en el año 2010”. (p.8). 

En este mismo documento se indica que “En promedio, alrededor de la mitad de la población de 25-

29 años de edad que comenzaron la educación superior en algún momento no finalizaron sus estudios, 

sea porque aún están estudiando o porque desertaron” (p.14). A partir de esto se puede observar que 

en promedio, la tasa de retención en la educación superior es aproximadamente del 50% en los países 
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latinoamericanos, lo que denota un alto nivel de abandono por parte del estudiante. Según Guzmán-

Valenzuela (2017), esto menoscaba la posibilidad de los países latinoamericanos de beneficiarse del 

desarrollo económico, al dejar de contar con más y mejores profesionales. 

El mismo Ferreyra et al. (2017), plantea que la problemática de la retención estudiantil se está 

instalando en la región como un problema que deben hacerse cargo las instituciones de educación 

superior, debido principalmente a la masificación de las matriculas, y las bajas tasas de retención. 

La repitencia y la deserción son fenómenos que en muchos casos están concatenados, ya que la 

investigación demuestra que la repitencia reiterada conduce, por lo general, al abandono de los estudios 

(González, 2006, p.157). He aquí la importancia que este trabajo le asigna a las metodologías de 

enseñanza aprendizaje, como herramientas motivadoras para la permanencia del estudiante en su 

carrera.   

1.2 Definiciones de Deserción 

En palabras de Tinto citadas por Canales (2007), la deserción se define, como “el proceso de 

abandono, voluntario o forzoso de la carrera en que se matricula un estudiante, producto de la 

influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas al estudiante” (p.175). Se 

subentiende que el abandono forzoso de la carrera, por lo general es producto de causas académicas, 

como por ejemplo el bajo rendimiento del estudiante. En lo que respecta a la deserción o abandono 

voluntario es posible mencionar, que se debe a una decisión del propio estudiante por diversos motivos, 

como por ejemplo: desencanto con su carrera, expectativas insatisfechas, bajo rendimiento 

fundamentado en una mala base previa, etc. y que por lo general no se informa a la institución, el 

estudiante sólo “desaparece” o se aleja sin dar explicaciones de por qué lo hace. En cuanto al abandono 

forzoso o involuntario, es posible relacionarlo a circunstancias que rodean al estudiante, como por 

ejemplo: cesantía o pérdida del trabajo, cesantía por parte del sostenedor o jefe de familia, cambio de 

domicilio a otra ciudad, asumir responsabilidades maternales o paternales, etc. También en esta 

clasificación se encuentra el bajo rendimiento del estudiante en sus estudios, que es sancionado por la 

institución al aplicar su reglamento académico, por ejemplo: ante repitencia reiterada de una misma 

asignatura, o superación del tiempo mínimo requerido para terminar la carrera. 

Con relación a lo anterior, algunos autores señalan al respecto: 
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La definición de la deserción estudiantil puede analizarse desde varias perspectivas y de acuerdo 

con los diferentes tipos de abandono. Estas perspectivas dependen de las partes involucradas e 

interesadas en el proceso, como son los estudiantes, los funcionarios de las instituciones de 

educación superior y los responsables de la política nacional de educación. En este sentido, el 

concepto de deserción puede estudiarse desde tres puntos de vista: individual, institucional y 

estatal o nacional. (Tinto, 1982). 

La deserción como concepto incluye a cualquier persona que se retira de una institución en la 

cual está registrado o que hace alusión a aquellos que comenzaron pero nunca recibieron un 

diploma de una Universidad o Institución de Educación Superior. (Spady, 1970). 

La deserción escolar corresponde al abandono temporal o definitivo que efectúa un sujeto, en 

relación con sus estudios formales, en cualquier nivel de educación. (Ortega, 2016). 

Abandono de un programa de estudios antes de obtener el título o grado correspondiente, 

considerando un tiempo lo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de 

reincorporación. (Delen, 2010, pp. 498–506.) 

El abandono de parte de los educandos y educadores si nos referimos a las instituciones 

educativas, no sólo de las aulas donde se adquieren conocimientos, sino también el abandono 

de sus sueños y perspectivas de una vida futura provechosa y responsable que los llevaría a 

invalidar su futuro, el cual no es mañana sino hoy. (Del Castillo, 2012) 

En tanto en Chile, Himmel define la deserción como “el abandono prematuro de un programa de 

estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo como para 

descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore”. (2002, p.94).  

Según González (2006), la deserción se puede definir como el proceso de abandono, voluntario o 

forzoso de la carrera en la que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de 

circunstancias internas o externas a él o ella. (p.157).  

Así también algunos autores y estudios definen la deserción en la educación superior desde un punto 

de vista netamente operativo como: “cantidad de estudiantes que abandona el sistema de educación 

superior entre uno y otro período académico (semestre o año)”. 
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Donoso y Schiefelbein (2007) plantean que la deserción no es más que el reflejo de una sociedad 

injusta y desigual, producto de la implantación de un modelo económico neoliberal, donde una élite 

privilegiada mantiene marginados a los históricamente excluidos. En un proceso donde el ingreso a la 

universidad está mediado por una prueba de selección universitaria, los planteles de calidad siempre 

tienen mayor demanda, por lo que serán éstos los que capten a los mejores alumnos. 

Por otra parte, el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación 

de Chile (en adelante MINEDUC), define la retención de primer año de universidad, como: 

Expresa al porcentaje de estudiantes que estando matriculados en una carrera en un año 

determinado como estudiantes de primer año, continuaron matriculados en la misma 

institución y en la misma generación o cohorte de origen al año siguiente o subsiguiente 

respectivamente. La retención de 1er año para el año 2018 se calculó con las cohortes 2016 y 

2017, y la retención de 2° año para las cohortes 2015 y 2016. Para programas regulares de 

pregrado. Para Universidades, se calculó para carreras de 8 o más semestres de duración de los 

estudios. 

Para finalizar con este apartado, López (2013) plantea al respecto:  

Cuando se habla de deserción se está hablando de un fenómeno individual, focalizado en el 

estudiante; en cambio, cuando se habla de retención, el fenómeno es organizacional y la 

institución desempeña un papel importante, dado que es la que “retiene” al estudiante. (p. 10).  

He aquí una diferenciación clave entre conceptos que es importante tener presente, en las que 

básicamente se separan las responsabilidades individuales e institucionales. Por lo tanto, se puede decir 

que el abandono de los estudios sería de cierto modo un fenómeno compartido o al menos que 

compete a dos partes: el estudiante y la institución. 

1.3 Tipos de Deserción 

Para algunos autores como Himmel (2000), la deserción desde el punto de vista de la decisión, se 

puede clasificar dependiendo de la mirada anterior, en: 

a) Deserción voluntaria: aquella que puede adoptar la forma de renuncia a la carrera por parte 

del estudiante o del abandono no informado a la institución de educación. 
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b) Deserción involuntaria: es aquella que se produce como consecuencia de una decisión 

institucional, fundada en sus reglamentos vigentes, que obliga al alumno a dejar los estudios, 

fundamentada en un desempeño académico insuficiente o responder a razones disciplinarias 

de diversa índole.  

Para Vergara Morales et al. (2017), existen los siguientes tipos de deserción dependiendo del tiempo 

y el espacio: 

a) Según el tiempo: 
i) Deserción precoz: entendida como el abandono de un programa antes de comenzar, 

habiendo sido aceptado; 

ii) Deserción temprana: referida al abandono del programa durante los primeros cuatro 

semestres; y  

iii) Deserción tardía: entendida como abandono desde el quinto semestre en adelante. 

 
b) Según el espacio: 

i) Cambio de programa dentro de una misma institución;  

ii) Cambio de institución educativa; y 

iii) Salida del sistema educativo, donde existe la posibilidad de reingreso en un futuro (a la 

misma institución o a otra).  

 

En Colombia, por ejemplo, Rodríguez y Londoño (2011), señalan que se aplica la siguiente 

clasificación: 

- Deserción precoz: Estudiante que habiendo sido admitido en la universidad no se matricula.  

- Deserción temprana: Estudiante que abandona sus estudios en los primeros semestres.  

- Deserción tardía: Estudiante que deja sus estudios en los últimos semestres. 

- Deserción institucional: Se refiere al estudiante que abandona la universidad.  

- Deserción del programa académico: Es cuando el alumno decide cambiarse a otro programa 

académico que ofrece la misma universidad. 

En el caso de Chile, un estudio realizado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile 

(Centro de Microdatos, 2008) identifica tres tipos de deserción más frecuentes en las universidades 

chilenas, tanto públicas como privadas:  
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1. Congelamiento o suspensión de estudios por parte del estudiante,  

2. Cambio de carrera dentro de la misma universidad, y  

3. Abandono del sistema educativo superior. 

1.4 Factores de Deserción 

En este apartado se presentan algunos antecedentes relacionados con los principales factores de 

deserción del estudiante universitario, particularmente en carreras de ingeniería. 

En función de las causas de la deserción universitaria, los estudios bibliográficos destacan factores 

personales, culturales, sociales, económicos y, aquellos que se relacionan con factores académicos e 

institucionales. 

Tinto (1975) indica que la deserción es producto de dos elementos: uno individual o del estudiante y 

otro institucional. El primero de estos, se relaciona con el estudiante y su familia, el nivel educacional 

familiar, sus expectativas respecto de la carrera, su visión de futuro y compromiso, el contexto social, y 

la situación económica familiar. El segundo, se relaciona directamente con la falta de integración del 

estudiante al sistema académico y social de la institución.  

En estudio realizado por la Universidad de Chile (Centro de Microdatos, 2008), se consideran tres 

factores determinantes de la deserción universitaria: vocación, financiamiento y rendimiento académico 

del estudiante. Así también, relaciona la permanencia en el sistema universitario con variables 

vinculadas al perfil del estudiante, como por ejemplo: género, edad, estado civil, nivel educacional de los 

padres, nivel de ingreso del grupo familiar, trayectoria académica previa y acceso a financiamiento. 

También destaca que las principales causas en la deserción de estudiantes de primer año de 

universidad, son: problemas vocacionales, situación económica familiar, y rendimiento académico del 

estudiante.  

Un hecho importante que menciona dicho estudio, es que cada vez ingresan a la educación superior 

más estudiantes provenientes de los primeros quintiles de ingresos, en otras palabras está aumentando 

el número de estudiantes de estratos de ingresos más bajos, quienes se encuentran más expuestos a la 

deserción en los primeros años de carrera, debido a debilidades que arrastran proveniente de 

antecedentes familiares, una educación secundaria deficiente, y problemas económicos familiares, que 

lo convierten en un estudiante más vulnerables para el sistema. También, adjudica el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes que desertan a los siguientes motivos: 
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- Baja motivación, debido a problemas vocacionales. El estudiante no sabe lo que quiere estudiar 

y entra a la carrera con el fin de “probar si le gusta la carrera” o “saber de qué se trata”. Se 

observa que existe una falta de información y orientación previa al proceso de postulación 

universitaria. 

- Débil formación académica previa. Una mala base en la educación secundaria deja al estudiante 

en desventaja en comparación a otros, generando una brecha al momento de iniciar sus estudios 

superiores. 

- Debilidades en la aplicación de metodologías de enseñanza aprendizaje. Se observa en la 

práctica que sus métodos de estudio son deficientes. 

- Insatisfacción con la carrera. Un argumento bastante socorrido entre los estudiantes que 

desertan o abandonan los estudios es: “No era lo que pensaba”. Esto se relaciona directamente 

con la falta de información previa al proceso de postulación. 

 

González y Uribe (2005), señalan que algunos de los factores que parecen explicar el fenómeno de la 

deserción en las y los estudiantes son los siguientes: las instituciones no se han adaptado al nuevo tipo 

de alumnos que están recibiendo (Generación Z), la información para elegir carrera es insuficiente o la 

orientación al respecto no es la más idónea, el largo de las carreras en cuanto a cantidad de semestres 

desalienta a una proporción de las y los estudiantes, las preferencias de estos no están bien formadas al 

momento de decidir qué carrera estudiar, o que luego de ingresar la abandonan por razones 

vocacionales, motivacionales, económicas u otras. 

Cepeda et al. (2019), citando a Larroucau de Magalhaes-Calvet (2016), explica la deserción a través 

de cuatro dimensiones: 

- Habilidad individual: Esto dice relación con las notas de Enseñanza Media, ranking de notas y 

puntaje PSU (Prueba de Selección Universitaria). 

- Calidad del establecimiento de origen: Se relaciona con puntajes PSU del establecimiento 

educacional, tipo de establecimiento (municipal, particular subvencionado, particular pagado, 

también pueden ser: científico-humanistas o técnico-profesional), grado de vulnerabilidad del 

colegio, dependencia del colegio, entre otras características. 

- Dimensión socioeconómica y demográfica: nivel de ingreso familiar, nivel educacional de los 

padres, ayudas estudiantiles, género del estudiante y región de origen del estudiante. 
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- Características de la universidad: tipo de universidad (según selectividad, años de acreditación) y 

características de la carrera. Dentro de este grupo también se incluyen características del 

mercado laboral. 

El informe del SIES (2014), indica que la deserción universitaria más alta tiene los siguientes orígenes:  

- Según el origen educativo, hay mayor deserción en estudiantes graduados de enseñanza media 

de establecimientos municipales y, especialmente, en aquellos que recibieron una formación 

técnico profesional.  

- Es más frecuente la deserción en estudiantes cuyo promedio de notas es inferior a 4,5, (en escala 

de 1,0 a 7,0) y cuentan con un promedio PSU bajo los 450 puntos (el puntaje promedio es de 500 

puntos, siendo el máximo 850).  

- En términos socioeconómicos, existe mayor riesgo de deserción en aquellos estudiantes del 40% 

de menores ingresos, y que a su vez no cuentan con becas o créditos del Estado para financiar 

sus estudios. 

Adicionalmente, cabe señalar que Rué (2013) en estudio respecto del tema citando a Fernández 

(2011) destaca que: 

Diversos trabajos recientes sobre universidades españolas muestran cómo determinados tipos de 

estudiantes, en determinadas titulaciones, desarrollan actitudes de rechazo no tanto hacia la 

formación en sí, sino en el modo cómo se ven en ella y hacia el modo de aprendizaje y de 

evaluación del mismo que se les propone. (Fernández, 2011, p. 69). 

Respecto a lo mismo, Aparicio señala:  

Cada día hay más alumnos desmotivados frente a la carrera elegida, desilusionados por haberla 

cursado tanto por el rigor científico como por la metodología usada o por las pobres perspectivas 

profesionales. A la par, con frecuencia, hallamos expresiones en el profesorado relativas al cada 

vez más bajo rendimiento de los alumnos, la escasa preparación. (Aparicio, 2012).  

Si se tiene en cuenta las características de la llamada Generación Z, que es donde se encuentra la 

mayoría de los estudiantes de primeros años de carreras diurnas, lo planteado por Aparicio tiene mucho 

sentido, debido a que a nivel de estudio superiores, las y los estudiantes como “nativos digitales” usan y 

abusan de las aplicaciones que la tecnología pone a su disposición, principalmente en áreas relacionadas 

a la comunicación y entretención. Aplicar estas herramientas en el área de la educación puede ser algo 
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natural y por lo tanto familiar para que el aprendizaje los motive a explorar nuevos horizontes 

relacionados con el proceso de adquisición de conocimiento, cosa que habitualmente no se da en el aula 

que sigue manteniendo un formato tradicional. 

Sternberg (2016) plantea que existen varios factores que afectan a los procesos de retención del 

estudiante en la educación superior. Los que se relacionan con carencias formativas previas y 

experiencias deficitarias de aprendizaje, lo que repercute finalmente en el rendimiento del estudiante, 

como, por ejemplo: 

1. Desiguales habilidades y conocimiento formal académico. “En muchas instituciones, una 

gran cantidad de estudiantes entran con antecedentes académicos irregulares, 

especialmente en ciencias, matemática y escritura”. 

2. Falta de conocimiento informal acerca de ser universitario. “Un alumno puede creer que 

como estudió poco en el colegio podrá hacer lo mismo en la universidad, lo cual no es así”. 

3. Inadecuado desarrollo de habilidades de autocontrol. “En la universidad los estudiantes a 

menudo se encuentran por primera vez que deben valerse por sí mismos. Algunos son 

capaces de canalizar bien esa libertad, pero otros no”. 

4. Dispareja resiliencia y autoeficacia. “Algunos alumnos no vienen con la certeza de que les 

irá bien en la universidad. Otros vienen con la expectativa de triunfar y reciben una o dos 

notas malas en pruebas que los llevan a cuestionarse si son capaces o no. De esta manera, si 

falla la autoeficacia caerá también su posibilidad de éxito. Según estudios de Albert Bandura 

y sus colegas de la Universidad de Stanford, la autoeficacia es uno de los mejores 

predictores positivos de éxito en cualquier ambiente de trabajo”. 

5. Tendencia a creer que las habilidades son fijas y no flexibles. “Carol Dweck de la 

Universidad de Stanford ha descubierto que los alumnos tienen comúnmente una o dos 

formas de pensar – o concepciones culturales – respecto de sus habilidades. Lo que ella 

llama “seres teóricos” creen que las habilidades son fijas. Desde este punto de vista, cuando 

un estudiante comete un error está mostrando una falta de habilidades que puede ser muy 

embarazosa”. 

6. Incapacidad de postergar la gratificación. “Walter Mischel de la Universidad de Columbia 

descubrió que aquellos individuos que son capaces de postergar la gratificación se 

desempeñan mejor en lo académico”. 
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7. Juicio ético disparejo. “He descubierto que actualmente muchos estudiantes no ven como 

temas éticos cosas como copiar en una prueba o plagiar un trabajo”. 

8. Desvinculación del ambiente universitario. “Para muchos estudiantes un precursor de la 

renuncia es una progresiva desvinculación del ambiente universitario o un fracaso en ésta”. 

9. Falta de interés en los cursos. “Richard Light de la Universidad de Harvard ha descubierto 

que uno de los mejores predictores de la adaptación académica, durante el primer año, es 

tomar un solo curso porque es interesante, independiente de si es necesario o no. Aquellos 

que se sobrecargan de cursos que son necesarios, pero que no les interesan, tienen mayores 

riesgos de abandonar la universidad que los primeros”. 

10. Temas de la trayectoria académica. “Los estudiantes están más predispuestos a tener un 

buen desempeño cuando sienten que tienen algún tipo de destinación académica en mente 

o al menos que sienten que están iniciando una trayectoria”. 

11. Temas psicológicos. “Problemas de abuso de sustancias, problemas interpersonales y 

situaciones psicológicas no tratadas, como capacidades de aprendizaje, desórdenes de 

atención o hiperactividad, autismo, etc.”. 

12. Preocupaciones financieras. “Algunos estudiantes abandonan la universidad porque no les 

alcanza con el trabajo de la facultad”. 

Para Galviz (2007) un factor importante en la deserción estudiantil son las características y carencias 

formativas que poseen algunos de los y las docentes de la educación superior, tales como: 

a) Docentes con carencia en las competencias intelectuales dirigidas al “conocer”, donde el 

dominio de conceptos y teorías actualizadas tanto en materias disciplinares de la especialidad y 

la educación están ausentes o desactualizadas, produciendo una disminución en la entrega de la 

calidad educativa a sus estudiantes, y con ello, un aumento de las brechas entre lo que conocen, 

saben y realizan entre estudiantes de una institución u otra. 

b) Docentes con deficientes competencias ligadas a lo intrapersonal o denominadas como el 

“ser”, donde la falta de responsabilidad, flexibilidad hacia lo nuevo, habilidad para adaptarse a 

los cambios e incluso la falta de consistencia, produce en los estudiantes una baja capacidad 

para adaptarse a un mundo cada vez más dinámico y que requiere profesionales que logren 

cumplir una multiplicidad de tareas, acciones e incluso el aprender a insertarse en un mundo 

tecnológico que la globalidad ha impuesto. 
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c) Docentes faltos de competencias profesionales o relacionadas al “hacer”, las cuales afectan las 

capacidades para planificar, evaluar y manejar situaciones concernientes al aprendizaje 

significativo, además de estar carentes en técnicas de trabajo grupal y a la aplicación de 

metodologías de evaluación activa que promueven los aprendizajes. 

d) Docentes con falta de competencias sociales o denominadas al saber “convivir”, donde la 

imposibilidad de ser tolerante, incapacidad de relacionarse con el diálogo intrapersonal e 

institucional, además de no poder respetar las ideas y pensamiento de las personas, genera una 

incapacidad en los estudiantes para ser tolerantes comprensivos e incluso dispuestos a nivelar el 

conocimiento por el solo hecho que el resto piense distinto, tenga ideas diferentes e incluso 

creencias que no sean de su agrado. 

Como es posible observar, existen variados factores al respecto, de los cuales algunos de ellos se 

encuentran relacionados con factores sociales. Cabe señalar al respecto que en carreras de ingeniería se 

encuentra, por lo general dos tipos de docentes: el docente propiamente tal, que cuenta con una 

formación pedagógica de base, que es quien aborda temas propios de la formación en ciencias básicas 

(algebra, cálculo, física, química, etc.); y los docentes profesionales, es decir, ingenieros u otros 

profesionales, que cubren el rol de docentes en áreas de especialidad propia de la carrera y que no 

poseen la pedagogía requerida para la docencia, pero que enseñan en base a su experiencia en el área, y 

que por lo general, posteriormente cuando se establecen en la academia realizan cursos de 

especialización en docencia, Diplomados o programas de Magister en educación con el fin de aprender y 

comprender de mejor manera la función del docente universitario. 

Apartir de lo anterior, es posible deducir que la retención estudiantil presenta un desafío para las 

instituciones de educación superior, que debe gestionarse de manera acorde a la realidad y condiciones 

de cada sociedad. 

1.5 La Deserción Universitaria en Chile 

Según plantea González y Uribe (2005), los estudios sobre deserción en Chile han sido escasos y, la 

mayoría de ellos han estado centrados en la generación de estadísticas sobre el tema, tal como los 

expresan los estudios realizados por el Ministerio de Educación, que han determinado que existe una 

alta tasa de deserción por parte de estudiantes del segmento universitario. Estas estimaciones son en 

torno al 21% en el caso de las universidades estatales, de un 18%, en el caso de estudiantes 
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perteneciente a universidades particulares con aporte del Estado, y 28% en el caso de universidades 

privadas (SIES, 2014). Además, las mayores tasas de deserción se concentran en carreras asociadas a las 

áreas de servicios (38%), ciencias (37%), y humanidades y arte (34%). (SIES, 2014a). 

Asimismo, se observa que la tasa de deserción del primer ciclo formativo en carreras de pregrado se 

concentra en el primer y tercer semestre académico, siendo cercana al 30%, (SIES, 2016). A partir de lo 

anterior es posible decir que un tercio de los estudiantes que inician el proceso académico, no llegan a 

cumplir  con su objetivo antes de alcanzar  la mitad del tiempo de duración de su carrera, truncando su 

sueño de obtener un título profesional para mejorar sus expectativas futuras. 

Informes del MINEDUC (SIES, 2018) señalan que la deserción de los estudiantes de primer año en 

carreras de ingeniería es del orden del 30%, incrementándose el segundo año a más del 40%. Estas cifras 

se acentúan, debido a que se considera no tan sólo el primer año sino además el segundo año, debido a 

que el ciclo formativo del ingeniero considera en este periodo el paso del estudiante por asignaturas de 

ciencias básicas, propias de cualquier ingeniería.  

Brunner (2011), plantea que en la década de los 80, cuando la educación superior se abre al sector 

privado y a la banca, a través del sistema de financiamiento por medio de diversos tipos de créditos, es 

que se masifica el número de estudiantes que se incorporan a las universidades tradicionales y a las 

nuevas universidades de carácter privado, dando paso a la movilidad social a través de este camino y 

recién comienza a presentarse este fenómeno de la deserción estudiantil. 

En la actualidad el ingreso a la educación superior ha generado una alta expansión de la oferta 

académica, tanto en pregrado como postgrado, aumentando de manera considerable el número de 

estudiantes matriculados (SIES, 2018). Sin embargo, esto ha tenido como consecuencia un alto nivel de 

deserción o abandono por parte de los estudiantes por diversas razones o factores, con variables 

vinculadas al perfil del estudiante, tales como: género, edad, estado civil, educación de los padres, nivel 

de ingresos, trayectoria académica previa y acceso a financiamiento. En consecuencia, las instituciones 

de educación superior se han visto en la obligación de apoyar a estos estudiantes haciéndose cargo de 

múltiples falencias que arrastran del proceso de aprendizaje anterior, por medio de tutorías, 

propedéuticos, semestres de acogida, y el uso de metodología activas para el aprendizaje. 

El Centro de Estudios (2019) del MINEDUC señala que al analizar los datos de una cohorte que 
finalizó sus estudios el año 2017:  
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[…] se observa que solo un 16% de los estudiantes nacionales que ingresó por primera vez a 

carreras profesionales tuvo un egreso oportuno, mientras que el correspondiente promedio 

OECD1 fue del 39%. Los datos también demuestran que las mujeres son más proclives que los 

hombres a completar los programas de educación superior en Chile. 

La información del año 2017 indica que un 19% de las mujeres que ingresó por primera vez a un 

programa de educación superior se gradúa dentro de la duración teórica del programa, mientras 

que en el caso de los hombres dicho porcentaje alcanza apenas al 11%. Incluso si se revisa la 

situación luego de 3 años cumplido el plazo del programa, las mujeres egresadas superan con un 

60% a los hombres, quienes alcanzan un 45%. 

Dicho informe agrega, que los datos registrados sobre la trayectoria educacional de los estudiantes 

de educación superior, reflejan que a los estudiantes chilenos les cuesta completar sus estudios. 

1.6 Deserción/Retención en Carreras de Ingeniería 

Es importante señalar que, en la actualidad, se busca una mirada más positiva al tema de la 

deserción estudiantil, por lo tanto los diferentes indicadores que se utilizan se enfocan en la retención 

del estudiante por sobre la deserción. 

En el ámbito de las ingenierías, el abandono estudiantil supera el 30% en el primer año, 

incrementándose el segundo año a más del 40%. El ciclo formativo en ingeniería considera en este 

periodo el paso por asignaturas de Ciencias Básicas, propias de cualquier ingeniería y talón de Aquiles de 

las y los estudiantes. Este mismo informe señala, “… las carreras universitarias asociadas a Ingeniería en 

Administración de Empresas e Ingeniería en Computación e Informática presentan las tasas de 

Retención de 1er año más bajas con 62,8% y 69,1% respectivamente” (SIES, 2019).  

La Tasa de Retención de primer año se calcula como el cociente entre el número de estudiantes que 

ingresan como alumnos de primer año a una carrera o programa en un año determinado, y el número 

de esos mismos estudiantes que se mantienen como estudiantes antiguos en la misma institución al año 

siguiente, expresado en términos porcentuales (SIES, 2019).  

En la Tabla 1 es posible observar la evolución de la tasa de retención para universidades en general, 

sin hacer distinción si pertenecen al sistema público o privado, o si están adscritas al Consejo de 
 

1 OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo, organismo de cooperación internacional, compuesto por 
38 estados y cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 
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Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), o si se encuentran acreditadas por la Comisión Nacional de 

Acreditación (en adelante CNA). En esta tabla se aprecia un alza moderada de la tasa de retención en el 

periodo 2014-2018. 

Tabla 1 

Evolución de la tasa de retención de 1er año por tipo de institución, 2014-2018 

Tipo de institución 2014 2015 2016 2017 2018 

Universidades 76,3% 76,9% 78,0% 78,8% 78,9% 

Fuente SIES 2019 

Aterrizando esto al área que interesa a la presente investigación, se puede observar en la Tabla 2, las 

tasas de retención de primeros años en carreras de pregrado por área del conocimiento. Aquí se 

observa que el área de Tecnología es la más baja en retención (71,6%), sólo superada por el área de 

Humanidades (69,4%). 

Tabla 2 

Evolución tasa de retención de 1er año de carreras de pregrado 

Área de conocimiento 2014 2015 2016 2017 2018 

 Administración y Comercio  70,1% 70,8% 71,3% 72,0% 73,5% 

 Agropecuaria  74,3% 75,5% 76,3% 77,1% 77,0% 

 Arte y Arquitectura  68,0% 70,1% 72,0% 74,6% 74,4% 

 Ciencias Básicas  69,2% 68,0% 67,9% 72,4% 74,0% 

 Ciencias Sociales  73,9% 74,0% 75,0% 76,1% 76,7% 

 Derecho  73,4% 74,8% 75,2% 75,9% 77,3% 

 Educación  73,1% 73,5% 76,0% 76,8% 77,6% 

 Humanidades  67,5% 70,0% 69,6% 72,2% 69,4% 

 Salud  75,1% 76,4% 77,0% 78,2% 78,8% 

 Tecnología  66,9% 66,8% 68,0% 70,7% 71,6% 

Total general 70,5% 71,2% 72,4% 74,1% 75,0% 

Fuente SIES 2019 

Aproximándose aún más al tema de investigación, en la Tabla 3 se encuentra la tasa de retención de 

primeros años en carreras de pregrado del área de ingeniería que registran mayor matrícula de primer 
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año. Como se observa las carreras asociadas a Computación e Informática son las que cuentan con 

menor tasa de retención. 

Tabla 3.  

Evolución tasa de retención de 1er año de carreras de pregrado en carreras genérica 

Principales carreras de Universidades 2014 2015 2016 2017 2018 

 Ingeniería Comercial  81,5% 81,0% 81,3% 81,6% 82,2% 

 Ingeniería Civil Industrial  80,5% 81,1% 82,5% 83,6% 81,3% 

 Ingeniería Civil, plan común, licenciatura Cs. Ing.  85,3% 86,7% 86,7% 84,8% 84,4% 

 Ingeniería Civil en Computación e Informática 72,8% 74,8% 73,7% 76,9% 76,9% 

 Ingeniería en Computación e Informática  63,4% 65,6% 64,7% 64,7% 69,1% 

Fuente SIES 2019 

Entre las mismas carreras de ingeniería, con base científica o tecnológica, se observa que algunas 

poseen un mayor nivel de deserción que otras, incluso en una misma universidad, llegándose a producir 

traslados o desplazamientos por parte de las y los estudiantes dentro de la misma institución, cuando el 

riesgo de continuidad en base a los resultados académicos les amenaza. Esta situación se atribuye 

principalmente a que las y los estudiantes se dan cuenta que la carrera no cumple con sus expectativas o 

simplemente “no era lo que pensaba” (producto de desinformación o desconocimiento previo de la 

carrera).  

A modo de ejemplarizar esta situación, a continuación, se presentan dos realidades similares, 

correspondiente a las universidades en estudio, una universidad privada (UCEN) y una universidad 

pública (UTEM) de Chile. 

En el gráfico de la Figura 1, es posible observar la tasa de deserción de la carrera Ingeniería Civil en 

Computación e Informática de una universidad privada, en el periodo 2013 – 2015. 

Figura 1  

Deserción estudiantil ICCI UCEN 
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Fuente: Informe de Autoevaluación de la carrera Ingeniería Civil en Computación e 

Informática. Universidad Central de Chile. 

En ingeniería se observa que unas carreras poseen un mayor nivel de deserción que otras, incluso en 

una misma universidad, produciéndose cambios o traslados dentro de la misma institución, como en el 

caso de Ingeniería Civil en Computación e Informática de la Universidad Central de Chile, que posee una 

tasa de deserción cercana al 30% (28,2%) los últimos años, donde es común que los estudiantes que 

ingresan a dicha carrera, cuando les comienza a ir mal académicamente soliciten su traslado a Ingeniería 

Civil Industrial, que cuenta con una tasa de deserción próxima al 20%. Situación que se atribuye 

principalmente a que el estudiante se da cuenta que la carrera no cumple con sus expectativas.  

Situación similar se presenta en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), para sus 

diferentes facultades, cohorte de ingreso 2017. En el gráfico de la Figura 2, se presenta la deserción 

estudiantil de primer año a nivel de universidad, desagregado por Facultad, cohorte de ingreso 2017. A 

simple vista se observa que la Facultad de Ingeniería (FING) concentra el mayor porcentaje de deserción 

al primer año (20%). 

Figura 2  

Deserción estudiantil de primer año 

 
Fuente. Caracterización de estudiantes que desertan en primer año. 2018. UTEM. 

Publicaciones DGAI. Serie Reportes SMET UTEM. 
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En la Figura 3, se representa la deserción desagregada por carreras de dicha Facultad, considerando 

solo las cinco carreras con mayor deserción, para la cohorte de ingreso 2017. 

Figura 3  

Carreras con mayor tasa de deserción al primer año 

 
Fuente. Caracterización de estudiantes que desertan en primer año. 2018. UTEM. 

Publicaciones DGAI. Serie Reportes SMET UTEM. 

 

Lo anteriormente expuesto lleva a plantear como objetivo de investigación, interpretar la percepción 

de estudiantes y docentes respecto de cómo incide la aplicación de la metodología Aprendizaje y 

Servicio, en la permanencia de los estudiantes del primer ciclo formativo, de las carreras de ingeniería. 

1.7 Consecuencias 

Para González y Uribe la deserción tiene consecuencias sociales, emocionales y económicas, no solo 

para el joven desertor sino con impactos en la sociedad en conjunto. (González y Uribe, 2002). Estas 

consecuencias parten por afectar al grupo familiar y se expande al entorno más cercano y directo del 

afectado, generando una presión psico-social en el individuo. 

El denominado Proyecto de Refuerzo Académico Masivo Ordenado Normalizado (R.A.M.O.N), 

propuesto por el ingeniero argentino Ramón Alberto Benítez señala que:  

Los efectos negativos de este fenómeno se esparcen por todos los estamentos de la sociedad y 

golpean con fuerza en los claustros educativos y la comunidad estudiantil, no obstante, éstos 

también ya se empiezan a sentir dentro del ámbito económico y productivo del país. (Benítez, 

2010) 



38 
 

En este mismo proyecto se enumeran algunos supuestos respecto a las consecuencias que 

conllevaría la deserción de estudiantes en la educación superior, tanto para el estudiante y su familia, 

las instituciones y la sociedad: 

Consecuencias para el estudiante: 

a) Pérdida de las ganas de estudiar y progresar.  

b) Pérdida de tiempo.  

c) Pérdida de dinero invertido por el estudiante o su familia. 

d) Interrupción de su desarrollo personal y profesional. 

e) Pérdida del acceso a un mejor nivel de vida. 

f) Pérdida del contacto con sus pares. 

g) Descenso en el nivel de autoestima y confianza.  

Consecuencias para las instituciones: 

a) Pérdida importante de capital humano. 

b) Malgasto y desperdicio de su presupuesto. 

c) Desaprovechamiento de sus instalaciones e infraestructura. 

d) Condicionamiento de su futuro porque la persistencia del problema las obliga a hacer 

más gastos y esfuerzos en el corto plazo. 

e) Distanciamiento de la sociedad y la juventud. 

f) Fomento de una sensación de temor y desconfianza hacia la institución. 

g) Aumento del distanciamiento entre la enseñanza superior y la enseñanza media 

h) Pérdida de tiempo y recursos al tener que repensar las estructuras académicas y 

pedagógicas más de lo conveniente y necesario. 

i) Distanciamiento del aparato productivo que requiere mano de obra profesional (se 

pierden así importantes oportunidades de generar contactos, colaboraciones, 

intercambios, inversiones, promociones, auspicios). 

Consecuencias para la sociedad: 

a) Malgasto o desperdicio de recursos económicos irrecuperables y muy necesarios en 

otras áreas (salud, trabajo, defensa). 
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b) Perdida de mano de obra profesional y especializada, lo que puede desencadenar 

problemas para atraer inversiones o encarar proyectos productivos. 

c) Incremento de la mano de obra no especializada o de menor calidad. 

d) Crecimiento de la cantidad de jóvenes calificados como NiNi (“ni estudia ni trabaja”). 

e) Aumento de los niveles de trabajo informal. 

f) Decaimiento del valor de la educación como motor del progreso y el bienestar 

personal. 

g) Descenso de la imagen de las instituciones y autoridades. 

h) Aumento en los niveles de violencia social pues las frustraciones que sienten los 

jóvenes se trasladan con ellos a otros sectores de la comunidad (la familia, el trabajo, 

las amistades, los vecinos). 

En el mismo informe se señala que: 

A pesar de todos los aspectos enunciados, las consecuencias reales de la deserción universitaria 

todavía no han golpeado de lleno a la sociedad, por el momento solo hay indicadores que ponen 

de manifiesto la amenaza que se avecina en el horizonte. Si este flagelo no se frena a tiempo 

puede acarrear serias dificultades para toda la nación, sobre todo para el modelo productivo en 

vigencia pues la escasez de mano de obra profesional puede convertirse en una importante 

traba para su desarrollo y expansión. Por ende, no debe tomarse a la ligera el problema, no se 

debe esperar a que los efectos negativos rebalsen de su cauce para acometer una acción seria al 

respecto, aún se está a tiempo para encarar el conflicto con la determinación y prestancia que 

éste amerita. (Benítez, 2010) 
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CAPÍTULO 2. APRENDIZAJE Y SERVICIO 

Este segundo capítulo se centra en la metodología Aprendizaje y Servicio, partiendo desde su origen 

y evolución, para luego aproximarse a la definición de metodología como tal a través de diversos 

autores. De ahí se aterriza en Chile abordando la metodología como un elemento de transformación 

social para la ciudadanía activa, luego se introduce en el tema ApS y universidad, los fundamentos 

teóricos de la metodología, las bases del ApS, y finalmente el ApS como promotor de competencias en el 

estudiante. 

2.1 Origen y Evolución 

Ya en el sitio de Mafeking, (octubre 1899 a mayo 1900) el entonces coronel británico Robert Baden-

Powell, durante la segunda guerra de los Boers, aprovechó el entusiasmo de decenas de jóvenes que 

querían ayudar y servir a la ciudad. Este entusiasmo motivó a Baden-Powell a fundar el Movimiento 

Scout nueve años más tarde, basado en el concepto del honor de los muchachos. Si bien sir Baden-

Powell era un militar de profesión, fue un educador de excelencia, entendió que los jóvenes de su época 

podían ser protagonistas de su futuro y el de su país sin tener que esperar a ser mayores o tener una 

profesión. Inculcándoles respeto por el prójimo logró desarrollar el concepto de servicio hacia los 

demás, teniendo como premisa tres principios básicos: Dios, Patria y Hogar. Principios que rigen a los 

scout en la actualidad, sin importar su origen, credo, o nivel social (Baden-Powell, 1998, p. 4). 

Tal y como se mencionó en el párrafo anterior, existen muchos ejemplos en diferentes partes del 

mundo donde se exhiben iniciativas, valiosas por cierto, que incorporan el servicio como parte de la 

formación de los jóvenes. Así como los Boy Scout, comienzan a surgir numerosas instituciones de 

voluntariado juvenil sin fines de lucro, que buscan, tal como lo mencionara Baden-Powell en su último 

mensaje a sus scouts: “dejad el mundo mejor de lo que lo encontraron” (Maudit, 1938, p. 175). 

Antecedentes demuestran que a fines del siglo XIX ya se apreciaban algunas prácticas de Aprendizaje 

y Servicio, sin embargo no se encuentran antecedentes que lo vincularan a programas formales de 

enseñanza en un sistema educativo formal, un proceso sistemático incorporado en programas de 

estudio o contenidos académicos. 

Uno de los primeros países en comenzar a aplicar Aprendizaje y Servicio (de ahora en adelante, ApS) 

en el sistema estudiantil fue Estados Unidos, a través de diversos programas de carácter social. Sin 
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embargo, no es hasta después de 1945 cuando esta metodología parece asentar sus bases en la 

educación superior, siendo en Gran Bretaña la Community Service Volunteers (CSV), la precursora e 

impulsora del ApS en ese país en el año 1962 (Tapia, 2010, p.45). Recién entre los años 1970 y 1990, el 

ApS se consolida, y se comienza a difundir su práctica como una pedagogía de enseñanza.  

En palabras de Tapia (2005), el término aprendizaje servicio se acuña por primera vez en 1966-1967 

en Estados Unidos, por William Ramsay, Robert Sigmon y Micheal Hart para describir un proyecto de la 

Oak Ridge Associated Universities en Tennessee que vinculaba estudiantes y docentes con 

organizaciones dedicadas al desarrollo local. Este antecedente si bien es importante con el fin de ubicar 

una fecha o punto de partida, no necesariamente indica que anteriormente no existieran experiencias 

con las características de este enfoque de aprendizaje. 

En América Latina, a principios del siglo XX existían algunas iniciativas en torno al ApS, sin embargo 

no es hasta el año 2010 que Argentina, México, Costa Rica y Colombia, se preocuparon de sistematizar, 

a nivel nacional, los programas de ApS. Hoy esto ha avanzado en el continente, logrando avances 

significativos en la región, saliendo de la novedad inicial y dando pié a una metodología con fines 

avanzados en el aspecto educacional, contribuyendo a un aporte significativo en la formación de 

estudiantes y profesores, en el ámbito de la educación inicial, secundaria y de pregrado. (Tapia, 2010, 

p.53).  

2.2 Metodología Aprendizaje y Servicio 

Desde mediados de 1900 la literatura, en general, da cuenta de algunas acciones aisladas en torno al 

ApS, o más bien de intenciones al respecto. A partir de esta intencionalidad surgen organizaciones, que 

de una u otra forma comienzan a poner énfasis en conceptos relacionados al tema, como por ejemplo: 

servicio país, servicio comunitario, y otros similares. Sin embargo, es sólo en la década del 70, que se 

comienza a mencionar como una metodología de aprendizaje, con diferentes menciones, como por 

ejemplo: aprendizaje-servicio o service-learning, pero con diferente connotación, dependiendo de la 

intencionalidad, es decir, dependiendo del objetivo de la institución (gobierno, comunidad, u otra). Lo 

fundamental, es que con una visión pedagógica comienza a ser promovida desde las políticas 

educativas, dándole un carácter más formal e incorporándola con posterioridad por parte de algunos 

autores como una metodología de enseñanza aprendizaje. Hoy es habitual en la literatura encontrar el 

ApS como una más de las denominadas metodologías activa como lo son: Aula invertida, Aprendizaje 
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Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), Método de casos, Método de 

Proyectos, Método STEM y otras. 

Si bien existen múltiples interpretaciones y aplicaciones del concepto ApS en el mundo, en el ámbito 

de la educación formal como no formal, para efecto del presente estudio, el foco de atención estará 

puesto en el ámbito de la Educación Superior, desde una perspectiva formal del contexto educativo, 

como una actividad planificada en forma integrada con los contenidos del currículo de la carrera, es 

decir, responde a los resultados de aprendizaje definidos en un syllabus, y en el marco de un modelo 

educativo, con la función principal y permanente de que el aprendizaje ocurra con calidad (Tapia, 2010). 

Dos fuentes de la metodología ApS en el contexto pedagógico, son el psicólogo y pedagogo 

estadounidense John Dewey (1859-1952), y el educador brasilero Paulo Freire (1921-1997), a quienes 

nos referiremos de forma muy breve a continuación. 

Dewey (1924) en sus escritos planteaba la necesidad de promover un cambio social a partir de un 

nuevo modelo educativo centrado en el estudiante. Esta propuesta ponía énfasis en la comunidad como 

una fuente para la educación ciudadana, por lo que se basaba en los hechos cotidianos de las personas. 

Fue considerado uno de los educadores más geniales de su época, influyendo de forma notoria en el 

desarrollo del progresismo pedagógico.  

Mayor relevancia, desde lo político y social, ha tenido el legado de Paulo Freire, quien enfatizó estos 

aspectos en la educación formal del estudiante, a partir del conocimiento previo y la experiencia que 

trae consigo, que de una u otra forma lo predispone para el futuro. Freire propone un cambio radical en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, invitando al docente a “dejar de llenar una vasija” con 

conocimiento, sino a trabajar en torno a la acción y la reflexión en sus experiencias pedagógicas (Freire, 

2005). 

De acuerdo con lo que plantea Hidalgo (2017, p.98), el aprender es un proceso práctico y social, es 

decir las personas aprenden de las personas. En otras palabras, el aprendiz aprende del maestro 

mediante la interacción, conversando y analizando el porqué del actuar. He aquí un punto clave a 

considerar y que propone el ApS, la interacción y la participación activa en el proceso de aprendizaje. 

Desde el punto de vista metodológico, el ApS se fundamenta en dos dimensiones, una pedagógica y 

otra social, según lo señalan (Mayor y Rodríguez, 2016), ambas señalan su identidad y sirven como 

referentes para establecer los límites con otras actividades formativas de carácter formal. Basándose, 
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según lo indican los mismos autores en el principio pedagógico planteado por Dewey (1924): actividad 

asociada con proyección social. Esto se traduce en la práctica en el rol protagónico del estudiante en 

torno a una experiencia real, y en la apertura hacia el entorno social que lo rodea, en beneficio de una 

comunidad que lo acoge. Es a partir de esto que se puede decir que la metodología ApS está pensada 

como un método que genera un impacto no sólo en las y los estudiantes y en su aprendizaje, sino 

también en su entorno, en la realidad social en la que se lleva a cabo el servicio. 

Lo que en palabras de la educadora española Roser Batller se expresa de la siguiente manera: 

El verdadero éxito de la educación consiste en formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la 

sociedad y no sólo su currículum personal, encuentran sentido a lo que estudian cuando aplican 

sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria. (Batller, 2011, p.3). 

2.3 Definiciones de Aprendizaje y Servicio 

Como se verá a continuación, algunos autores dan por hecho que es una metodología, y otros lo 

asimilan a proyectos estudiantiles con un fin social. Sin embargo, se puede señalar que este concepto no 

es nada nuevo, y que requiere del dominio de una serie de elementos claves en torno a su aplicación. 

Cabe señalar que según Tapia (2008), citando a Jacoby (1996), la expresión Aprendizaje y Servicio se 

consolidó en la primera Service-learning Conference, celebrada en 1969 en Atlanta.  

La mayoría de los autores coincide en que el término “aprendizaje servicio” (service-learning) 

fue utilizado por primera vez en Estados Unidos en 1967, cuando Ramsay, Robert Sigmon y 

Michael Hart lo emplearon para describir un proyecto de desarrollo local llevado a cabo por 

estudiantes y docentes de la Oak Ridge Associated Universities en Tennessee junto con 

organizaciones de la zona. La expresión se consolidó en la primera Service-learning Conference, 

celebrada en 1969 en Atlanta. (Tuning América Latina, 2013, p.95). 

Así como en Estados Unidos de América, en Europa, África y Asia, existen experiencias de la 

metodología desde la primera mitad del siglo XX.  

En Iberoamérica se suele utilizar la conceptualización aportada por Puig y Palos (2006) para describir 

esta metodología educativa, práctica pedagógica o filosofía práctica: “Es una propuesta educativa que 

combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el 
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que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de 

mejorarlo” (Puig y Palos, 2006, p.61). 

A continuación, se presentan algunas definiciones de Aprendizaje y Servicio que se encuentran en la 

página web del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS)2): 

- El aprendizaje-servicio busca involucrar a los estudiantes en actividades que combinan el 

servicio a la comunidad y el aprendizaje académico. (Furco, 2002, p.25). 

- Metodología pedagógica experiencial, que se puede definir como la integración de actividades 

de servicio a la comunidad en el currículum académico, donde los estudiantes utilizan los 

contenidos y herramientas académicas en atención a necesidades genuinas de una comunidad. 

(Furco y Billing, 2002, p.25). 

- […] El aprendizaje-servicio impulsa a la intervención educativa integral, mediante el desarrollo 

de un servicio comunitario al cual se integran los contenidos curriculares, contextualizando los 

aprendizajes académicos y promoviendo la formación de ciudadanía basada en la solidaridad, 

actitud crítica y participación. (Centro del Voluntariado del Uruguay, 2007, p.15-17). 

- Una acción solidaria preocupada por la formación del joven voluntario. […] Es un voluntariado 

de acción y reflexión, un espacio de educación sociopolítica, que ayuda al desarrollo del sentido 

crítico, a la concientización sobre los derechos humanos y sociales, al respeto de las diferencias 

culturales y al testimonio y vivencia de la solidaridad. (Sberga, 2003). 

- El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 

servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al 

trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. (Centro Promotor del 

Aprendizaje-servicio de Cataluña, 2010)3 

- El aprendizaje-servicio (APS) es una metodología orientada a la educación para la ciudadanía, 

inspirada en la pedagogía activa y compatible con otras estrategias educativas. El APS es un 

método para unir éxito escolar y compromiso social: aprender a ser competentes siendo útiles 

a los demás. (Batlle, 2011). 

 
2 http://www.clayss.org/aprendizajeservicio_definiciones.html 
3 https://aprenentatgeservei.cat/ 
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- ApS es una metodología que combina el logro de los objetivos de aprendizaje con el desarrollo 

de un servicio a una comunidad, con la finalidad de mejorar la realidad donde se realiza el 

servicio, considerando la interacción entre Socios Comunitarios y estudiantes. Esto favorece en 

el estudiante el desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia social de los estudiantes, lo 

que permite transformar instancias de aprendizaje tradicionales en procesos de aprendizaje 

transformadores, donde los estudiantes asumen y materializan su rol como agente de cambio. 

(Aramburuzabala et al. 2013). 

En otras palabras, tal como lo señala Batlle: Aprendizaje y Servicio es una manera de aprender 

haciendo un servicio a la comunidad. (Batlle, 2011).  

2.4 Antecedentes en Chile 

En el caso de Chile, sólo a partir del año 2000 comienzan las primeras experiencias de ApS en los 

liceos, como una manera de mejorar la calidad de la educación y prevenir la deserción escolar en la 

enseñanza media (secundaria). Al implementar el Ministerio de Educación (MINEDUC) el programa 

“Liceo para todos”, y creando con posterioridad, en el año 2004, el “Premio Bicentenario Escuelas 

Solidarias”. (Tapia, 2010, p.55). 

El ApS comienza a aplicarse en Chile a partir de políticas educativas nacionales, como una innovación 

pedagógica por parte del MINEDUC. Con posterioridad a esto, en el contexto universitario, las 

universidades católicas, destacándose entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile, que 

introdujo el ApS el año 2004 (Jouanett, 2017, p.12) en asignaturas asociadas al ámbito social y de la 

salud, con el fin de prestar un servicio social a la comunidad por medio de los estudiantes, a través de 

prácticas sistematizadas en el currículo. Iniciativa que contó con el apoyo del especialista 

norteamericano Andrew Furco, uno de los padres del Service Learning. 

Lo habitual en las asignaturas de carreras profesionales en Chile, es que se aplique la metodología 

ApS, en carreras del ámbito social y de la salud, a través de las prácticas y campos clínicos. Sin embargo, 

desde hace unos diez años, se ha extendido la incorporación de ApS a carreras del área de las ingenierías 

y arquitectura. Casos concretos son en el desarrollo de aplicaciones de software para organizaciones 

sociales o comunidades en particular, en áreas de urbanización y construcción de viviendas sociales, 

seguridad vial, apoyo a empresas familiares a través de asesorías, consultorías junior, y otras similares. 

No obstante, esto aún es incipiente, existiendo muy pocas experiencias registradas o dadas a conocer, 
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como se puede observar en el libro “Aprendizaje Servicio en la educación superior chilena” (Pizarro y 

Hasbún, 2019), que reúne las experiencias de diecisiete universidades, en las que se constata que 

solamente en seis de ellas existen casos relacionados con carreras de ingeniería.  

La incorporación de dicha metodología en los programas de asignatura ha ayudado de manera 

importante a crear conciencia y responsabilidad en los académicos, docentes y estudiantes de la 

importancia de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y de la Vinculación con el Medio (VcM). 

También, los estudiantes han aprendido lo que significa trabajar y apoyar las necesidades de una 

comunidad de manera responsable y con profesionalismo durante un periodo académico, más allá de lo 

esporádico como sucede habitualmente con un “trabajo de verano”, adquiriendo un compromiso por 

sobre lo académico con la comunidad, aportando un conocimiento técnico a quienes lo requieren, pero 

que muchas veces no está a su alcance por la falta de recursos o contactos para lograrlo. 

2.5 El Aprendizaje y Servicio Como Transformación Social 

Tal como lo plantea Tapia (2010), el fin último del ApS es contribuir a la formación de mejores 

ciudadanos, útiles a sus semejantes y a la sociedad. Más aún, el ApS ha resultado ser una poderosa 

herramienta para llevar a cabo el aprendizaje de los estudiantes, como una metodología activa, en la 

que el estudiante es el centro de este aprendizaje, a través de vivir la experiencia. Aquí se vincula la 

teoría con la práctica, guiada por un docente que orienta el aprendizaje y el trabajo en comunidad, 

dentro de un contexto académico, que responde a ciertos resultados de aprendizaje, definidos en el 

perfil de egreso. 

El protagonismo del estudiante resulta vital, al igual que su compromiso con el proyecto que 

desarrolla y con la comunidad que lo acoge, entonces la entrega es mayor, debido a que no se trata de 

un trabajo teórico, sino por el contrario una actividad de campo, con una participación activa, en un 

entorno real con exigencias, muchas veces autoimpuestas, que desafían no solo lo comprometido y en 

ocasiones sobrepasa la actividad académica. Desde una perspectiva integradora, el ApS constituye una 

potente herramienta en los procesos de enseñanza aprendizaje del estudiante, más aún a la edad que 

ellos se encuentran en la educación superior, en donde existe un campo fértil para el idealismo y el 

compromiso con los aspectos sociales.  

La combinación de la teoría con la práctica, considerando las emociones y/o las inteligencias 

múltiples hace de ésta metodología un aporte concreto e interesante en la vida de estudiantes y 
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educadores. Vivir experiencias reales de ayuda a la comunidad, la convierten en una fortaleza en los 

procesos educativos, dando un gran atractivo para quienes la experimentan. 

Esta educación en valores apoya la formación de ciudadanos activos y comprometidos con su 

entorno. Por medio de una metodología como ApS, es que se puede contribuir al desarrollo de la 

persona, inculcándole responsabilidades para con la sociedad en que se desenvuelve, a través de un rol 

social. 

Como lo indica Tapia (2010), es de conocimiento que el ApS, desde el punto de vista pedagógico 

comprende tres aspectos fundamentales a tener en consideración: 

- Una actividad solidaria al servicio de una determinada comunidad con un propósito específico 

para resolver un problema. 

- El protagonismo del estudiante, a través de una participación activa que lo involucre en un 

contexto social determinado, asumiendo un rol de agente de cambio. 

- Aprendizajes curriculares establecidos de antemano, en concordancia con contenidos 

disciplinares y resultados de aprendizaje. 

El aporte teórico a una comunidad a través del desarrollo de una actividad debidamente planificada 

dentro de lo curricular, puede ser un aporte significativo para dicha comunidad. Sin embargo, el 

aprendizaje adquirido por el estudiante mediante este tipo de trabajo es significativo para él, más aún si 

la comunidad también realiza un aporte a su formación como profesional. Se debe considerar que una 

actividad de ApS bien planificada y correctamente ejecutada, puede brindar a la comunidad una 

instancia importante para compartir conocimiento con los estudiantes, de una manera totalmente 

diferente a la que se da en el aula, a través de la experiencia y la necesidad frente a la vida.  

La transferencia de la información entre ambas partes puede constituir un gran legado para ellas, 

generando respeto y conciencia por el trabajo y sacrificio de cada cual, y de paso generar lazos a través 

del tiempo. Una actividad de ApS que llega a lograr esto, puede revitalizar el currículo del estudiante, 

marcando una diferencia significativa con la experiencia de aprendizaje. 

Todo proyecto enmarcado en el ApS debe responder a los contenidos curriculares de una asignatura, 

de forma tal que apunte a los resultados de aprendizaje y las competencias que debe alcanzar el 

estudiante, razón por la cual este tipo de proyectos requiere de una gran dedicación por parte de la 
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institución y el docente, teniendo presente la responsabilidad que se tiene con el estudiante y se 

adquiere con el socio comunitario.  

Según señala Tapia (2010), la metodología ApS, es una metodología activa que pone énfasis en el rol 

protagónico del estudiante, como persona capaz de construir su propio aprendizaje en base a la 

experiencia, adquirida a través de interactuar con sus pares y prestar un servicio solidario a una 

comunidad. 

Fundamentalmente, esta metodología es una actividad educativa y formativa, que busca que el 

estudiante no sólo adquiera conocimientos técnicos sino que además adquiera conciencia de su 

realidad y su entorno. 

2.6 Aprendizaje y Servicio en la Universidad 

Desde la academia existen diferentes miradas, como por ejemplo la que plantea Aramburuzabala et 

al. (2019), quienes señalan:  

La integración del aprendizaje de servicio en la educación superior europea promueve el 

aprendizaje de servicio como un enfoque pedagógico que desarrolla el compromiso cívico 

dentro de la educación superior. Describe y evalúa los desarrollos más recientes y el 

posicionamiento contextual del aprendizaje en servicio en la educación superior europea y 

considera si la pedagogía está respondiendo a la política de la Unión Europea y la estrategia de 

las instituciones de educación superior y cómo está respondiendo a problemas sociales más 

amplios. 

Es sabido que la construcción del conocimiento no solo está en la sala de clases, sino también en el 

saber popular y en el conocimiento que el estudiante trae consigo. Los contenidos son importantes para 

alcanzar la participación ciudadana, pero las prácticas sociales son las que quedan en el inconsciente del 

estudiante, el trabajo realizado por el propio estudiante en su proceso de aprendizaje es mucho más 

significativo que los contenidos en sí. Freire al respecto señala que los hombres se educan en comunión, 

participando, y el mundo es el mediador. (Freire, 2005, p.61). 

El paso por la universidad es un escalón importante en la vida del estudiante, por lo mismo se hace 

necesario huir de un modelo reproductor de conocimientos tradicional. Esto lleva a replantearse el 

modo cómo se está entregando el conocimiento a los estudiantes hoy en día, que en su gran mayoría 
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componen la “Generación Z” (nacidos entre 1994-2010 aproximadamente), mientras que sus docentes 

pertenecen a una generación distinta como los Millenials (1978-1992), Generación X (1963-1977), y 

Baby boomers (1946-1962). Si el conocimiento que tiene valor es el construido, más aún por quien 

aprende, se requiere que el estudiante aprenda a crear conocimiento. Entonces los docentes y 

académicos deben enseñar a que el estudiante aprenda a aprender. Al crear su propio mecanismo de 

aprendizaje se está logrando el aprendizaje significativo, aquel que adquiere valor para el estudiante por 

el solo hecho de haber sido adquirido por mérito propio, producto de su esfuerzo. 

Actualmente en las aulas se está en presencia de una gran diversidad de estudiantes, pertenecientes 

a la denominada “Generación Z”, que se desenvuelven en un mundo digital, y se manejan muy bien con 

las diferentes tecnologías; sus preferencias, relaciones y prioridades se encuentran asociadas a la 

información que perciben en el mundo digital. Se encuentran cautivos del consumo digital de diversos 

contenidos, son seguidores de virales e influencers. Su mundo es el ciberespacio, y se caracterizan por 

ser autodidactas y creativos. Otras características de esta generación son las siguientes: poseen 

conciencia social y ambiental, son pragmáticos y realistas, adaptables y resilientes, y trabajan en lo que 

les apasiona, en cierta medida son desafiantes ante lo establecido. 

Estos estudiantes requieren una nueva conceptualización del aprendizaje, nuevas modalidades de 

docencia, y nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje. Los contextos en que se desenvuelven son 

más heterogéneos, dinámicos y convulsionados, de ciclos más breves y resultados inmediatos, con una 

tecnología avasalladora y galopante. 

La aplicación de la metodología ApS contribuye a que el conocimiento se cree y que el estudiante 

adquiera una formación ciudadana. Por ende, la universidad puede ofrecer espacios para la construcción 

del conocimiento y la ciudadanía, y para el desarrollo de las inquietudes sociales de estos “nativos 

digitales”, mediante el uso de las herramientas tecnológicas actuales que se encuentran a su alcance. 

Además, al preocuparse de estos temas, en un justo equilibrio, se contribuye a construir y mejorar la 

calidad y la imagen de la institución. Poniendo énfasis en los aspectos claves, como por ejemplo: 

variables y estrategias que consigan “encantar” al estudiante de primer año, por sobre pretender 

realizar cambios en sus atributos personales, asumiendo sus condiciones iniciales, su capital tecnológico, 

intelectual, social y cultural.   

Algunas condiciones que se promueven, dicen relación con las expectativas sobre el desempeño de 

las y los estudiantes, valorar su integración a la comunidad universitaria, y generar ambientes que 
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incentiven el aprendizaje. Esta última condición, requiere que se incorporen nuevas metodologías de 

enseñanza y aprendizaje, y prácticas docentes innovadoras, acordes con estudiantes actuales y sus 

características. 

Como se ha planteado, es necesario hacerse cargo de los desafíos que presenta la deficiente 

formación de las y los estudiantes que comienzan sus estudios superiores, en particular para quienes 

estudian carreras de ingeniería, que requiere de un fuerte componente de Ciencias Básicas en su 

formación profesional, en donde predomina el conocimiento matemático y el conocimiento lógico, 

según lo señala Gardner (2014). 

A partir de lo anterior, se puede adelantar que la retención de estudiantes del primer ciclo formativo 

en las carreras de ingeniería constituye un desafío para las Escuelas y Facultades de ingeniería del país, y 

que es necesario comenzar a utilizar nuevas herramientas en los procesos de enseñanza aprendizaje en 

la formación de estos nuevos profesionales, que tienen por foco de atención aspectos como los 

siguientes: nuevas tecnologías, comportamiento social, medio ambiente, equidad, igualdad de género, y 

otras.  

2.7 Fundamentos Teóricos 

Según lo indicado por Tapia (2014, p.17): “El aprendizaje y servicio podría definirse, en primera 

instancia, como una propuesta pedagógica que permite a niños, adolescentes y jóvenes desarrollar sus 

conocimientos y competencias a través de una práctica de servicio solidario a la comunidad”. 

Desde el punto de vista de la educación formal, el ApS ha sido definido como: “Un servicio solidario 

desarrollado por los estudiantes, destinado a atender necesidades reales y efectivamente sentidas de 

una comunidad, planificado institucionalmente en forma integrada con el curriculum, en función del 

aprendizaje de los estudiantes” (Tapia, 2014, p.17) 

A partir de la propuesta de Tapia, continuación se desarrolla un breve análisis de esta definición: 

- Fundamentalmente el ApS es una actividad educativa y formativa, que busca que el estudiante 

no sólo adquiera conocimientos sino que además adquiera conciencia de su realidad y su 

entorno, es decir se busca que el estudiante mire más allá y salga de su zona de confort, 

descubra que en cierta medida, él es una persona privilegiada, que ha tenido la oportunidad que 

otros no tienen, de acceder a una educación que le abrirá puertas para el futuro. El entorno que 
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se hace referencia, no sólo es de carácter social, sino también, cultural, ambiental, educacional, 

etc., por lo tanto, aquí también entran en juego principios y valores. 

- Cuando se menciona que es un servicio solidario, se hace referencia a la igualdad como ser 

humano, es decir nadie está por sobre otros. Desde otra perspectiva, trabajamos juntos y nos 

complementamos para alcanzar un objetivo común, que nos beneficiará de maneras diferentes, 

por una parte adquirimos nuevos conocimientos y aplicamos temas aprendidos en el aula en 

beneficio de otros, y por otra logramos contribuir a cubrir una necesidad. 

- Cuando se habla de una necesidad real y efectivamente sentida por una comunidad, se hace 

referencia a la necesidad en sí que requiere ser atendida, muchas veces la comunidad necesita 

un agente externo que la apoye para lograr trabajar en conjunto, y así lograr un objetivo. A 

veces la motivación viene desde el exterior, cuesta salir de la inercia del estancamiento por sí 

solo, se requiere de un empujón que logra hacer andar ese mecanismo, más que los recursos en 

sí. 

- La planificación, en todo ámbito del quehacer es importante, más aún si se trata de la entrega 

de conocimiento sistematizado a jóvenes que se encuentran en un proceso de aprendizaje. No 

se trata de improvisar para decir que hemos realizado tal o cual actividad, sino por el contrario, 

educar es un proceso complejo y delicado, que requiere contar con profesionales preparados 

para que el conocimiento llegue al estudiante de la mejor forma posible. Más aun tratándose de 

una propuesta compleja e innovadora en la formación del estudiante, que involucra a una 

comunidad que alberga expectativas en torno a sus necesidades. Por lo tanto, se requiere de un 

plan de acción detallado que incluya la incorporación de la metodología en el programa de 

estudio y de docentes capacitados en la aplicación de dicha metodología, entre otras cosas. 

- Un proceso bien planificado es vital para llevar a cabo el trabajo con los estudiantes y el socio 

comunitario, no debe olvidarse que tiene un objetivo académico en primer lugar, y un 

compromiso con una comunidad, que muchas veces alberga grandes expectativas respecto a lo 

que los estudiantes realizarán. No basta con tener buenas intenciones. El socio comunitario no 

quieres buenas excusas sino mejores resultados, más aun, requiere de resultados de calidad, 

que le permitan no solo superar un momento o instante, sino que perduren en el tiempo. La 

idea es que el aporte de los estudiantes y la institución sean significativo y trascienda en el 

tiempo.  

- El proceso de enseñanza aprendizaje, es uno de los procesos más complejo que existe. En la 

antigüedad el aprendiz se incorporaba a la familia de su maestro, viviendo y compartiendo, 
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llegando a ser parte de su familia, el proceso duraba años y era las veinticuatro horas del día, 

siempre había oportunidad para enseñar o aprender, durante un almuerzo familiar, un paseo 

por el campo, y obviamente en el taller. Hoy la situación es muy diferente, el docente cuenta 

con muy pocas horas a la semana para entregar conocimiento a sus estudiantes, y en muchos 

casos, lamentablemente, sólo se remite a traspasar contenidos de un libro. Al parecer no hay 

tiempo para formar a los jóvenes profesionales, transmitir experiencias, valores, conceptos 

como ética, solidaridad, y otros. A esto se debe sumar la falta de interés o motivación del 

estudiante, que muchas veces solo busca aprobar la asignatura para alcanzar su objetivo, y el 

conocimiento pasa a un segundo plano. 

- El ApS es aprender haciendo, aprender de un modo diferente, siendo protagonista del propio 

proceso, vinculando la teoría con la práctica, además con un fin solidario. En otras palabras, 

poniendo a disposición de una comunidad lo que se aprende en el aula, y a su vez aprendiendo 

en el hacer. Todo esto tiene mucho sentido en la formación de profesionales con un sentido 

social, reforzando el sentido de ciudadanía activa y comprometida, responsable de cambiar el 

entorno y consciente de la importancia de su aporte. 

Quien aprende de esta manera difícilmente olvidará lo aprendido y la experiencia vivida, quien 

aprende de esta manera aprende para la vida. Por lo tanto, es importante crear conciencia entre las 

instituciones, y en especial en los académicos y docentes, la responsabilidad que implica asumir un 

compromiso de incorporar y aplicar esta metodología en sus programas. 

2.8 El Aprendizaje y Servicio Como Innovación Educativa 

Hoy en día se puede encontrar en la literatura muchas definiciones asociada a ApS, tanto es así que 

los mismos conceptos, Aprendizaje y Servicio, tienen muchas connotaciones dependiendo de la zona 

geográfica en donde se apliquen. Sólo en 1990 en el idioma inglés se habían encontrado más de 140 

definiciones al respecto. (Tapia, 2008, p.41). 

ApS se ha definido de diferentes maneras, como: Proyecto, Experiencia, Metodología, Técnica, 

Pedagogía, Filosofía, una forma de aprendizaje, una propuesta pedagógica, un modelo o programa de 

desarrollo comunitario, una metodología didáctica, y de otras tantas maneras, por diferentes autores y 

especialistas en el tema como: John Dewey, Paulo Freire, Andrew Furco, Barbara Jacoby, Alice Halsted, y 

Carl Rogers, por citar solo algunos. 
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Al respecto Aramburuzabala et al. (2013), plantean que: 

En la medida en que la intervención promueve el cambio y la mejora, se trata de una innovadora 

práctica educativa que combina objetivos de aprendizaje curricular con objetivos de servicio a la 

comunidad, con la intención de mejorar las realidades donde se realiza el servicio, y que 

considera a quien recibe el servicio como un elemento central y no como un simple receptor de 

actos de caridad. 

La innovación de la metodología se encuentra básicamente en poner al estudiante en el rol 

protagónico, dejando de lado la educación “bancaria” planteada por Freire: “El educador no se 

comunica sino que realiza depósitos que los discípulos aceptan dócilmente. El único margen de acción 

posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos” (Freire, 2005). El autor señala que en la 

visión “bancaria” de la educación, el “saber”, el conocimiento, es una donación de aquellos que se 

juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. 

En el ApS el rol del docente supone un cambio respecto a su función tradicional, debiendo dar un 

paso al costado para situar al estudiante como protagonista, haciéndolo participe de su propio proceso 

de aprendizaje. Esto genera un cambio de paradigma, es decir de un proceso vertical a un proceso 

horizontal de traspaso de conocimiento. De acuerdo a lo expresado por García-Pérez y Mendía (2015):  

El profesor desarrolla una labor de mediación cualificada que resulta clave en esta metodología 

y que implica un proceso de acompañamiento educativo en los que el diálogo, la acción 

cooperativa, la toma de decisiones y demás actividades involucradas en este estilo educativo 

fortalecen la experiencia de ApS  

Por su parte, Puig y Palos (2006) señalan que la novedad de esta metodología se encuentra en la 

combinación del servicio con el aprendizaje: 

Es una experiencia innovadora, pero al mismo tiempo repleta de componentes muy familiares: 

el servicio voluntario a la comunidad y, por supuesto, el aprendizaje de conocimientos, 

habilidades y valores que desarrollan la escuela y las instituciones educativas no formales. La 

novedad no reside en cada una de sus partes, sino en vincular estrechamente servicio y 

aprendizaje en una sola actividad educativa bien articulada y coherente.  

No es la intención de este estudio entrar en una discusión al respecto, respetando desde luego cada 

una de las definiciones presentadas por los autores. Sin embargo, una de las definiciones más utilizada y 
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aceptada en la actualidad es la que proporciona la Universidad de California-Berkeley citada por Godoy 

(2008), la que la describe: 

Como una estrategia pedagógica enraizada en las teorías de la educación experiencial, el 

aprendizaje-servicio permite a los educandos no sólo aplicar teorías en situaciones auténticas y 

prácticas, sino que también ayuda a proveer servicios a la comunidad local […]. El aprendizaje-

servicio es universal en cuanto puede ser parte de cualquier disciplina académica, puede tener 

lugar en cualquier comunidad, y puede involucrar a cualquier estudiante, sea cual fuera su edad, 

ambiciones o habilidades. 

Según Campos (2014), el “aprendizaje servicio es una pedagogía de enseñanza por la que los 

estudiantes adquieren una mejor comprensión del contenido académico aplicando competencias y 

conocimientos al beneficio de la sociedad”. 

Por último, Jacoby pone de manifiesto que ApS es también una pedagogía, pues no deja de ser una 

forma de educación, que se apoya en procesos experienciales basados en la acción de los propios 

estudiantes y la posterior reflexión, revirtiendo este proceso en mejoras académicas, pero también 

cívico-sociales y personales (Jacoby, 1996). 

En lo que a este estudio respecta, lo que realmente importa, es su aplicación como herramienta para 

que el aprendizaje ocurra de manera significativa y consciente, y así contribuya a: la transferencia del 

conocimiento, la permanencia del estudiante en su carrera, al aprendizaje en valores, y a formar 

mejores ciudadanos. 

2.9 Las Bases del Aprendizaje y Servicio 

En lo que se refiere a los pilares bases de la metodología ApS, para Mayor y Rodríguez (2016), cabe 

señalar que el ApS: 

No es simplemente una pedagogía de transmisión de información con valor de cambio, sino una 

pedagogía de la experiencia personal y grupal que se abre a la creación y recreación de 

conocimientos relevantes orientados a mejorar aspectos de la realidad, a partir de proyectos 

donde el estudiantado ha decidido tomar parte.  

El ApS como práctica pedagógica participativa, se sustenta en el aprendizaje experiencial planteado 

por Dewey (1950) y actividades de carácter solidario: 



55 
 

- Las actividades académicas, apuntan al logro de objetivos académicos, por medio de 

metodologías como las activas a modo de ejemplo, que se focalizan en que el aprendizaje en las 

y los estudiantes ocurra de una manera natural en un ámbito de acción real. Lo que se espera es 

que la adquisición del conocimiento se concrete a través de experiencias en el aula, clínicas o en 

salidas a terreno. 

- Y actividades con un fin solidario, en donde el estudiante asume un rol protagónico en apoyo a 

una comunidad, con un fin social, al responder a una demanda efectivamente sentida.  

Para que exista ApS se deben intersectar estas dos tipos de actividades en un contexto académico. 

Esto último es importante, en el sentido de que no se debe perder de vista que en el fondo esto es un 

ejercicio académico, que tiene por finalidad que el estudiante aprenda en terreno, próximo a una 

realidad, que comparta con una comunidad y entregue una solución a un problema o necesidad de ésta 

en base a lo aprendido en el aula y en la actividad misma. Que sea capaz de aplicar la teoría para 

resolver una situación real, mediante una actividad práctica. 

Este ejercicio académico, es una instancia de aprendizaje, no sólo en cuanto a contenidos 

académicos sino también sociales, en el que no se pueden dejar de lado habilidades y valores, como por 

ejemplo el sentido de responsabilidad, el trabajo en equipo, la participación ciudadana, el pensamiento 

crítico, etc. De esta manera el ApS aspira a un aprendizaje integral en el estudiante, mejorando de esta 

manera la calidad del proceso de aprendizaje, entregando nuevas capacidades al estudiante, 

potenciando sus habilidades, y encantándolo con lo que hace por los demás. 

Aquí no se trata de un acto espontáneo y esporádico, como lo puede ser a modo de ejemplo, ir en 

ayuda de personas damnificadas en forma ocasional, o realizar trabajos de invierno o verano, sino de 

adquirir un compromiso con una comunidad por un tiempo determinado, al menos un semestre 

académico, lo que en la realidad muchas veces se extiende a dos o más semestres, generando vínculos 

más fuertes con la comunidad. En donde el estudiante comparte lo aprendido y lo entrega gustoso por 

una causa que considera noble. 

También está presente la calidad, aspecto importante a considerar en este proceso, calidad en lo que 

se hace y en cómo se hace, es decir, la calidad debe estar presente desde la planificación del proceso, no 

sólo en la ejecución de la actividad misma, sino en la forma en que se abordará. En otras palabras, desde 

el momento en que surge la inquietud. Para esto el docente debe prepararse para enfrentar este desafío 

de manera seria y responsable, preocupándose por estudiar la metodología, preparar el trabajo con el 
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socio comunitario, conocer las necesidades reales, evaluar las probabilidades de una realización que 

aporte al programa de estudio y que esté en concordancia con el perfil de egreso del estudiante. La 

ejecución de la actividad de ApS es sólo una etapa dentro del proceso, que indudablemente es muy 

importante, por lo mismo debe ser bien planificada para que sea de calidad para los estudiantes, la 

asignatura, la institución y la comunidad que la recibe. Se debe tener presente que ésta actividad 

requiere de un alto grado de integración con el aprendizaje formal, por lo tanto, se deben observar los 

objetivos de aprendizaje o los resultados de aprendizaje trazados en base a las competencias que se 

quiere lograr para alcanzar el perfil de egreso del estudiante. Por esto es que se dice, que el proyecto a 

llevar a cabo, no sólo responde a la demanda de la comunidad, sino también debe enmarcarse en el 

proyecto educativo institucional. Al respecto Martínez señala “Una universidad de calidad debe velar 

para que su propuesta docente esté centrada en el desarrollo de competencias orientadas a la 

formación de excelentes profesionales y para no estar aislada del entorno”. (Martínez, 2008, p.22). 

El entusiasmo inicial del docente al momento de conocer esta metodología y sus beneficios en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, debe dar paso a la preparación consciente, seria y rigurosa en torno 

a esta herramienta, ya que no se trata de enseñar una nueva materia, sino más aun, preparar al 

estudiante para la vida a través del aprender haciendo, con un sentido solidario, en un entorno 

complejo no exento de dificultades, tal como es la realidad en la que el joven profesional se 

desenvolverá el día de mañana. Solo un buen nivel de aprendizaje hará posible un servicio de calidad.  

Concepto de Comunidad y Necesidad 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) se entiende por comunidad al: 

Grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona geografía definida, comparten 

la misma cultura, valores y normas, y están organizadas en una estructura social conforme al 

tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo.  

En el caso de ApS, una comunidad es aquella que reúne a un grupo de personas que se ubican en una 

zona geográfica, por ejemplo un barrio o localidad, que tienen una necesidad sentida, es decir una 

necesidad de carácter social que implica un esfuerzo, tanto en acciones, investigación, o recursos. Para 

esto la comunidad debe estar dispuesta a recibir a una institución o personas que se encuentran 

dispuestas a colaborar en busca de una solución a su problema o necesidad, generando una sociedad o 

coalición de tipo colaborativa entre ambas partes para abordar un proyecto. Generándose una 

interacción entre los involucrados en el sentido de aprendizaje y ayuda o servicio no solo en el contexto 
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de la misma necesidad, sino también abordando aspectos sociales y culturales que benefician a las 

partes en ambos sentidos, para la generación de nuevos conocimientos y proyectos transformadores, en 

un contexto de bidireccionalidad que promueve el área de Vinculación con el Medio de la propia 

institución. 

Los problemas y necesidades que tiene una comunidad suelen ser cuantiosos, dependiendo de las 

mismas, por ejemplo cubrir necesidades básicas, en relación al agua potable, electricidad, vivienda, 

alimentación, etc., o necesidades en torno al progreso o la calidad de vida de sus habitantes. Por lo 

tanto, toda ayuda o apoyo que pueda brindar una institución de educación superior, es bien recibida. Sin 

embargo, este servicio debe armonizar intereses y motivaciones de ambas partes, las expectativas de la 

comunidad y los recursos disponibles necesarios para llevar a un buen término el proyecto. A partir de 

esto, se genera un vínculo basado en la colaboración  mutua, el respeto, la confianza, y la entrega de 

conocimientos de manera desinteresada. 

2.10 El Aprendizaje y Servicio Como Promotor de Competencias 

El ApS ha evolucionado a través del tiempo, desde una perspectiva de apoyo a la ciudadanía con un 

fin determinado por diversas circunstancias, a un proceso de enseñanza aprendizaje moderno y 

dinámico. Lo que se ha mantenido es su esencia, el aprender haciendo y el rol protagónico de los 

jóvenes. 

En la actualidad muchas instituciones de educación han adoptado este camino para llevar a cabo sus 

modelos de aprendizaje, y cumplir sus objetivos. También, ministerios de educación y organizaciones 

municipales de educación se han preocupado del tema.  

Mucho se ha escrito al respecto y cada día surgen más propuestas atractivas en torno a lo mismo, 

pero un aspecto que afortunadamente ha perdurado es su esencia, es decir, el joven aprende haciendo 

cosas concretas por sobre lo teorizante de una clase magistral. Es él quien quiere ser protagonista de su 

aprendizaje y quien desea sentirse orgulloso de lo que aprende y cómo lo aprende. 

La educación superior no está ajena a esto, si consideramos que la adolescencia se extiende, según 

los expertos, hasta los treinta años, periodo en el que el estudiante aún se encuentra viviendo su etapa 

universitaria.  
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Furco producto de su experiencia en ApS realiza un aporte significativo en este ámbito agrupando 

algunas investigaciones de diferentes autores en torno al ApS, en tres grandes áreas: el impacto, la 

implementación y la institucionalización de los proyectos. Para efectos del presente trabajo, sólo se 

considerarán los estudios que cita Furco en relación al impacto de los proyectos de ApS (Furco, 2004), 

los que pueden ser de interés en el campo de la docencia, debido a que intentan indicar la incidencia de 

este tipo de actividades en la comunidad educativa.  

• Impacto del ApS en el Desarrollo Académico y Cognitivo 

Algunos aspectos que destaca Furco de los estudios revisados con respecto a los estudiantes, 

se resumen en lo siguiente: 

a) Aumento del rendimiento en pruebas y test estandarizados. 

b) Mayor desarrollo de conocimientos conceptuales y competencias. 

c) Mayor asistencia, motivación respecto a la escuela y retención. 

d) Mejores notas promedio. 

e) Mayor habilidad para analizar y sintetizar información compleja. 

• Impacto del ApS en el Desarrollo Cívico de los Estudiantes 

Algunos aspectos que destaca Furco de los estudios revisados con respecto a los estudiantes, 

dicen relación con la adquisición de habilidades cívicas, como por ejemplo: 

a) Mayor comprensión de la política y de las actividades gubernamentales. 

b) Mejor participación en la comunidad y en las cuestiones públicas. 

c) Mejor ejercicio de la ciudadanía y de la responsabilidad ciudadana. 

d) Mayor conciencia y comprensión de cuestiones sociales. 

e) Compromiso con el servicio comunitario. 

A lo anterior agrega que el ApS tiene un impacto positivo en el desarrollo personal del 

estudiante, en la responsabilidad social, en habilidades interpersonales como por ejemplo: la 

tolerancia, así como el aprendizaje y su aplicación a la vida cotidiana.  

• Impacto del ApS en el Desarrollo Vocacional y Profesional 

Partiendo de la base que una de las principales características del ApS es la vinculación con la 

realidad, el autor señala que el contacto del estudiante con problemas reales que requieren 
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la resolución de tareas complejas, promueve la adquisición de conocimientos personales y 

profesionales, y contribuye a la: 

a) Ampliación de la conciencia y de las opciones vocacionales. 

b) Mejora las competencias profesionales. 

c) Mayor comprensión de la ética del trabajo. 

d) Mejor preparación para el mundo del trabajo. 

A partir de los estudios revisados, Furco propone que la presencia de actividades de servicio, 

influye en la decisión de los estudiantes en seguir carreras relacionadas con el campo del 

servicio. 

• Impacto del ApS en el Desarrollo Ético y Moral 

Al respecto Furco señala que los estudiantes han logrado un desarrollo importante en estas 

perspectivas, destacando: 

a) Mayor exposición a nuevos puntos de vista y perspectivas. 

b) Cambios positivos en el juicio ético. 

c) Mayor habilidad para tomar decisiones independientes respecto a cuestiones 

morales. 

• Impacto del ApS en el Desarrollo Personal 

Furco señala que en los estudios revisados, los hallazgos han demostrado que los estudiantes 

han logrado: 

a) Ampliación de las cualidades y competencias para el liderazgo. 

b) Mayor autoestima. 

c) Mayor conocimiento de sí mismo. 

d) Mayor resiliencia. 

e) Mayor eficacia personal. 

• Impacto del ApS en el Desarrollo Social 

Finalmente, el autor menciona, que a través de los estudios se pudo observar que las 

actividades de servicio y voluntariado generan en los estudiantes: 



60 
 

a) Mayor compromiso y liderazgo. 

b) Mayor compañerismo. 

c) Mayor habilidad para trabajar en equipos o para trabajar con otros. 

d) Capacidad para desechar los prejuicios. 

e) Mejora de las conductas prosociales. 

 

 

Hoy la educación debe orientar todos sus esfuerzos para tratar de crear condiciones que 

permitan a las generaciones más jóvenes adquirir las competencias necesarias para poder vivir 

de manera sostenible y sustentable tanto a nivel personal, como laboral y comunitario. En este 

contexto corresponde abordar la formación para la ciudadanía y en él adquiere sentido como 

uno de los objetivos claves de la tarea educadora y de las políticas educativas. (Martínez, 2008). 
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CAPÍTULO 3. RETENCIÓN Y ApS. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Este capítulo se concentra en la definición de rendimiento académico y cómo este se asocia a la 

retención estudiantil, el aporte de las Metodologías Activas en la retención universitaria,  considerando 

además la contribución de la metodología ApS al proceso de aprendizaje en la Educación Superior. 

También, aborda el papel de esta metodología en la retención universitaria en Chile y su contribución a 

la formación de mejores ciudadanos. 

3.1 El Rendimiento Académico 

El término rendimiento en su sentido etimológico procede del latín «rendere» que significa vencer 

sujetos, someter una cosa al dominio de uno, dar fruto o utilidad a una cosa, es decir, rendimiento es la 

productividad que algo nos proporciona, es la relación de la utilidad de algo con el esfuerzo realizado. 

(Repetto, 1984). 

Desde la perspectiva de la producción, rendimiento se refiere a la cantidad de trabajo y acierto que 

una persona desempeña en una tarea encomendada. Está íntimamente relacionado con el cuánto y el 

cómo ejecuta su labor, es decir, es la productividad del sujeto, el producto final de su esfuerzo. (Cruz, 

2005). 

El rendimiento académico por lo general se mide a través de las calificaciones del estudiante, que 

resultan de los diversos métodos de evaluación utilizados por los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, e indica el nivel de aprendizaje alcanzado en un determinado momento, motivo por el cual 

el sistema educativo le asigna tanta importancia. 

Lamas (2015) plantea que diversos autores coinciden al sostener que el rendimiento académico es 

resultado del aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del profesor y producido en el alumno.   

A continuación, se presentan algunas definiciones de este concepto: 

- Pizarro (1985), lo define como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. 

- Caballero et al. (2007), consideran que el rendimiento académico, que puede ser satisfactorio o 

insatisfactorio, implica el cumplimiento de metas, logros y objetivos establecidos en el programa 
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o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de 

una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos. 

Agregan, además, que el rendimiento académico puede constituir una fuente de estrés para el 

estudiante. 

- Figueroa (2004), lo define como el producto de la asimilación de contenidos expresados en los 

planes de estudio, lo que se refleja en calificaciones representadas en escalas convencionales. 

- Según Jiménez (2000), el rendimiento es un nivel de conocimiento demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico. 

Lamas (2015) sostiene que el propósito del rendimiento académico es alcanzar una meta educativa, 

es decir un aprendizaje esperado. Por lo tanto, son varios los componentes del rendimiento, en el que se 

manifiestan factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los 

intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno, y los métodos didácticos. 

Este autor indica además que el rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones 

orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y experiencias del estudiante. 

Hernández y Polo (1993, citado por Willcox, 2011) afirman que el bajo rendimiento académico de las 

y los estudiantes se debe tanto a fallas en la organización de actividades por parte del alumno como a 

errores en la planificación de los estudios. Esto se observa en la carencia de técnicas de estudio, 

incapacidad para relacionarse y/o formar equipos de trabajo, postergar los compromisos académicos 

dejando las tareas y/o trabajos para último momento, etc. 

Según García-Prieto, se ha establecido que las y los estudiantes acomodan su estilo de aprendizaje a 

las exigencias de la evaluación, viéndose favorecidos cuando las y los docentes utilizan variedad de 

métodos, dado que los estudiantes presentan también diversidad de formas de aprendizaje (García-

Prieto et al, 2019).  

En un estudio realizado por Edel (2003) se indica que estudiantes de tres países latinoamericanos 

(Argentina, Brasil y México) consideran al esfuerzo, la capacidad para estudiar y la inteligencia como las 

causas más importantes sobre su rendimiento, agregando a lo anterior el estado de ánimo del 

momento, factor emocional que puede ser determinante al momento de rendir un examen.  

Biggs (2006) plantea que el aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y lo que 

construyen las personas, a partir de un encuentro de aprendizaje depende de sus motivos e intenciones, 
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de lo que ya sepan y cómo utilicen sus conocimientos anteriores, en consecuencia, es algo personal 

(p.31). A partir de esto plantea dos enfoques de aprendizaje: un enfoque superficial de bajo nivel 

cognitivo, y un enfoque profundo que ayuda a construir significado. 

- Enfoque profundo. Se fundamenta en la motivación intrínseca, esto significa que el estudiante 

se interesa por ciertas materias y busca en ello un aprendizaje que le sea significativo y de 

provecho por un largo periodo de tiempo. Las estrategias para este enfoque apuntan a lograr la 

comprensión y satisfacer la curiosidad personal. A nivel de procesos, el estudiante interactúa 

con el contenido relacionando las ideas con el conocimiento previo y la experiencia, usa 

principios organizativos para integrar las ideas, relaciona la evidencia con las conclusiones y 

examina la lógica del argumento. Por lo tanto, a nivel de resultados se obtiene un nivel de 

comprensión profundo de los contenidos. 

 

- Enfoque superficial. Se basa en una motivación extrínseca, esto significa que el estudiante busca 

“cumplir”, “salir del paso”, y evitar el fracaso. La intención del estudiante es cumplir con los 

requisitos de la evaluación mediante la reproducción. Respecto de las estrategias para este 

enfoque, se dice que se encuentran al servicio de un aprendizaje mecánico. Los procesos que se 

movilizan se orientan al aprendizaje memorístico, por repetición, de modo que hechos e ideas 

apenas quedan interrelacionados. El estudiante acepta las ideas y la información pasivamente, y 

se concentra sólo en las exigencias de la prueba o examen. Como resultado se obtiene una 

memorización rutinaria, sin reconocer los principios o pautas guía, y un nivel de comprensión 

nulo o superficial, momentáneo. Estos estudiantes tienen un bajo rendimiento académico con 

respecto a los objetivos y piensan abandonar los estudios antes de tiempo. 

 

Lamas (2015) señala que los enfoques de aprendizaje tienen un carácter de predisposición u 

orientación a aprender de determinada manera por parte del sujeto, lo que les confiere parentesco con 

los estilos de aprendizaje, que son formas específicas y relativamente estables de procesar información.  

El mismo autor citando a Barca et al. (2003) señala que estos autores destacan los enfoques de 

aprendizaje como determinantes principales del rendimiento académico del estudiante. E indica que un 

enfoque de aprendizaje describe la combinación de una intención y una estrategia a la hora de abordar 

una tarea concreta en un momento concreto. Por lo tanto, cuando el enfoque es superficial, existe la 

intención por parte del estudiante de conseguir calificaciones altas y se cuenta con técnicas apropiadas 
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de memorización, entonces se conseguirá el objetivo de tener un rendimiento adecuado o suficiente. El 

enfoque profundo, implica una motivación autodeterminada, que supone esfuerzo y satisfacción por lo 

que se estudia; en tal sentido, el estudiante tiene una alta probabilidad de obtener un rendimiento alto 

en sus estudios. 

El tipo de enfoque que adopta el estudiante se encuentra asociado a la tarea académica que se 

enfrenta, es decir los enfoques de aprendizaje varían en función de las características individuales de los 

estudiantes como del contexto de enseñanza determinado. Por esta razón, “un enfoque de aprendizaje 

describe la naturaleza de la relación entre alumno, contexto y tarea” (Biggs et al., 2001, p.137). 

Retomando la perspectiva del rendimiento académico, Donoso plantea lo siguiente:  

[…] hay una alta probabilidad de abandono de los estudios, cuando las diversas fuentes de 

influencia: familia, pares, normas, no llevan la misma dirección, lo que deriva en un rendimiento 

académico insatisfactorio, baja integración social y, por ende, baja satisfacción y compromiso 

con la institución. (Donoso, 2010, p.12) 

Como se ha mencionado, uno de los factores claves de la deserción en estudiantes universitarios es 

el rendimiento académico, un estudiante con bajo rendimiento académico en sus primeras evaluaciones 

se convierte en el breve plazo en un potencial candidato a desertar de la carrera. Mientras mejor sea el 

rendimiento, es más probable la permanencia y el éxito durante la carrera, aumentando su motivación, 

confianza, seguridad y autoestima. 

El bajo rendimiento en las primeras pruebas o evaluaciones a que se ve enfrentado un estudiante, se 

atribuye por lo general a una mala base en la educación previa (Enseñanza Media) en particular en 

Ciencias Básicas, y escasos hábitos de estudio. Donoso (2010) señala que “el rendimiento académico 

previo influye significativamente en el desempeño futuro del estudiante al afectar significativamente 

sobre su autoconcepto, su percepción de la dificultad de los estudios, sus metas, valores y expectativas 

de éxito” (p.11). También, se le atribuye el bajo rendimiento a un cambio radical en la forma que se 

entregan los contenidos en clases, es decir, a un cambio metodológico al que el estudiante no está 

acostumbrado. 

En general, el rendimiento académico es el reflejo de un proceso complejo, que considera aspectos 

cognitivos, habilidades, destrezas y actitudes, que debe medir el docente en el estudiante en un corto 
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proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, se puede indicar que el rendimiento no está sujeto sólo 

al estudiante, sino también al académico y la institución. 

El rendimiento académico mide y determina de cierta forma el resultado o logro del estudiante en 

relación a sus estudios, según el método tradicional, sin embargo hoy la tendencia es evaluar en función 

de logros según competencias. Y es aquí donde las metodologías activas pueden realizar un significativo 

aporte al proceso de aprendizaje del estudiante. 

Al respecto Cañedo y Figueroa (2013), indican que: 

El estudio de la enseñanza desde la perspectiva teórica del pensamiento del profesor supone 

que enseñar no se reduce al aspecto didáctico o a lo que se realiza en clase, sino que el profesor 

reflexiona, analiza e interpreta aspectos intelectuales y afectivos, propios y de sus estudiantes, y 

en función de ello, realiza su práctica docente; esto la convierte en un objeto de estudio 

complejo, porque incluye la interacción de diversas dimensiones: política, social, institucional, 

didáctica, interpersonal, personal y valoral. (Cañedo y Figueroa, 2013, p.2) 

3.2 Aporte de las Metodologías Activas a la Retención Universitaria 

Un factor importante a considerar para la retención estudiantil es la calidad académica, sin embargo, 

en palabras de López (2013), el entorno en que se mueve el estudiante lo es más, esto se asocia al 

sentido de pertenencia del estudiante, a la necesidad de participar de un grupo o equipo con intereses 

afines. Es así como la retención se relaciona con la experiencia de aprendizaje, cómo el estudiante 

adquiere el conocimiento. La misma autora indica que los estudiantes persisten en sus estudios si la 

experiencia de aprendizaje es significativa, participativa y pertinente para sus vidas (p.21). 

En la actualidad una parte significativa del trabajo con el estudiante se atribuye a las metodologías de 

enseñanza aprendizaje aplicada por el docente. El mercado en el tema entrega al educador una amplia 

gama de posibilidades en este ámbito, como lo son, por ejemplo: Aprendizaje Basado en Problemas, el 

Método de Casos, el Método de Proyectos, el Método Expositivo Centrado en el Estudiante, el Método 

de Aula Invertida, etc. Todos estos métodos buscan poner al estudiante en el foco del aprendizaje, y 

obviamente que el aprendizaje ocurra. Por lo tanto, se puede concluir que se requieren metodologías 

funcionales que sean capaces de responder a las necesidades e intereses de los estudiantes en un 

contexto inquieto, y además con un alto componente tecnológico, como es propio de la Generación Z. 
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Esto obliga a las instituciones y docentes a desarrollar y aplicar estrategias para que el aprendizaje sea 

atractivo, motivante e integrador para el educando. 

Si se tiene en cuenta que cada individuo aprende de manera diferente no es posible aplicar una 

metodología personalizada, pero si es factible buscar una metodología que permita la realización de 

diversas actividades que cubran el espectro de modalidades de aprendizaje, y son las metodologías 

activas las que facilitan este proceso permitiendo que cada cual aprenda según su estilo de aprendizaje 

de una manera dinámica, teniendo instancias de trabajo individual como participativo, con momentos 

de discusión y reflexión, esto último tanto de manera individual como colectiva. 

Hoy en día los docentes deben manejar y aplicar diferentes estrategias y técnicas de aprendizaje, 

para así lograr que el aprendizaje ocurra con calidad, que el estudiante se sienta motivado, y se 

comprometa con su proyecto académico. Proceso que plantea diferentes retos para que los objetivos y 

resultados de aprendizaje se cumplan, mediante propuestas metodológicas que apunten a desarrollar 

competencias en el estudiantado. 

Es importante señalar que por lo general el estudiante que recién ingresa a la educación superior no 

sabe cómo aprende, por lo que las mismas instituciones se encargan de realizar un test diagnóstico para 

tal efecto al inicio del primer semestre académico, como por ejemplo el Test de Kolb o el Modelo PNL. 

También, considerar que el uso de una metodología en particular puede influir directamente en el 

rendimiento académico del estudiante, por lo tanto, si el estudiante se siente motivado y entusiasmado 

con lo que hace pondrá mayor énfasis en su estudio, y en consecuencia con su proceso de aprendizaje. 

Aquí se busca que este aprendizaje sea significativo y así lograr un proceso de calidad, disminuyendo el 

número de fracasos en el primer ciclo formativo del estudiante y contribuir a su retención. 

Si el estudiante logra incrementar su conocimiento a través del uso de estas estrategias, y 

conjuntamente adquiere mayor confianza en sí mismo al saber el porqué de lo que hace, adquirirá un 

mayor control de su futuro no sólo en el aspecto académico sino también en la administración de su 

vida personal. 

Si las estrategias planteadas y desarrolladas por las instituciones y docentes en este contexto 

favorecen la práctica docente y mejoran el rendimiento académico de los estudiantes, se puede decir 

que ha sido un proceso exitoso. 
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La clase magistral hoy no es un aporte para el estudiante, al contrario es una instancia ajena a su 

forma de aprendizaje, la práctica docente debe ir más allá que exponer un tema determinado en una 

clase. Por otra parte, el estudiante busca ser protagonista de la clase en la que se encuentra, emitiendo 

una opinión o haciéndose parte de ella. Estas metodologías buscan que el estudiante aprenda a 

desenvolverse en un entorno próximo a la realidad, como si fuera un profesional que debe hacer frente 

a un problema, poniendo en práctica el conocimiento teórico adquirido en el aula como parte de su 

formación. 

Cañedo y Figueroa (2013), citando a (García y Pineda, 2010), señalan que los profesores conducen a 

los estudiantes en un proceso de pensamiento que favorezca la construcción de aprendizajes, de aquí 

que realizan actividades diversas y, además, usan estrategias discursivas de interacción y desarrollo 

temático (García y Pineda, 2010).  

Los mismos autores manifiestan que: 

[…] la práctica docente demanda la necesidad de que los estudiantes se involucren en su 

aprendizaje, lo que para los profesores supone también buscar e incorporar una estrategia 

distinta de enseñanza. Esta intención se refleja en sus concepciones acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje, así como en una metodología que provoca una interacción permanente entre 

profesor-estudiante o estudiante-estudiante a través de actividades que combinan la 

conferencia magistral y la asesoría individual o de equipo, demostraciones, la realización de 

proyectos o diversas actividades individuales o en equipo dentro o fuera del aula. (Cañedo y 

Figueroa, 2013, p.15). 

Solaz-Portolés, et al. (2011), determinan que el uso de metodologías activas tiene objetivos claros 

para los estudiantes como: identificar, aprender y aplicar los contenidos expresados en la clase, 

desarrollando el pensamiento crítico, y adquiriendo habilidades para abordar problemas de la vida real. 

Por lo tanto, las instituciones de educación superior deben estimular a los docentes a aplicar este tipo 

de metodologías en función de mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, y así lograr las 

competencias definidas para el perfil de egreso. También de esta manera contribuir a la excelencia 

académica. 

Hoy las instituciones de educación deben preocuparse de contar con métodos efectivos para el 

aprendizaje, que desarrollen las habilidades y competencias del estudiante y que posteriormente le 

permitan una adecuada y efectiva inserción en el ámbito laboral. Hasta hace pocos años las instituciones 
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de educación superior no se preocupaban o no se hacían cargo de lo que pasaba más allá de sus 

dominios, no existían políticas institucionales de apertura a la comunidad, focalizándose en la entrega 

de contenidos puramente académicos. Sin embargo, los tiempos han cambiado, las instituciones se 

están vinculando con el medio, actualizando sus procesos y viendo más allá de sus puertas, esto en gran 

medida se debe al avance de las diversas tecnologías, particularmente las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). 

En este escenario no se puede pasar por alto la relevancia de algunos conceptos complementarios a 

las TIC´s que manejan nuestros estudiantes y que se están aplicando en conjunto con las metodologías 

activas en los procesos de enseñanza actualmente, son las Tecnologías del Aprendizaje y del 

Conocimiento (TAC), las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP), y las Tecnologías de la 

Información, Relación y Comunicación (TRIC), que a continuación se presentan de manera resumida.   

Como es sabido las TIC´s, corresponde a las herramientas, programas y recursos que se usan para 

administrar y compartir la información, en el ámbito de la educación las TIC’s permiten innovar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje mediante la incorporación de aplicaciones y juegos. Por otra parte, 

las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), tratan de “reconducir” las TIC’s hacia un 

ámbito pedagógico en la gestión del conocimiento, fundamentándose en el uso adecuado de la 

tecnología con el fin de potenciar el aprendizaje de los estudiantes. De hecho las TAC´s ponen al 

estudiante en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, al igual que lo hacen las metodologías 

activas de enseñanza aprendizaje. 

Respecto de las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP), éstas son un nuevo modelo 

pedagógico que motiva la educación, el empoderamiento y la reflexión crítica. Las aplicaciones más 

frecuentes en este ámbito son los espacios creados en los cursos o asignaturas, como por ejemplo blogs, 

podcast, chats, foros y otros, en donde los estudiantes comparten conocimiento y se discute en torno a 

diferentes temas de manera libre y espontánea.  

Finalmente, se tienen las Tecnologías de la Información, Relación y Comunicación (TRIC), que dicen 

relación con el entorno tecnológico y cultural en el que se mueve el estudiante, como familia, pares, 

maestros, es decir la forma en cómo el estudiante se relaciona con su entorno, lo que se denomina 

también el “factor relacional” del individuo.  

Estas técnicas, lo que persiguen es un acercamiento entre tecnología y educación, o en otras palabras 

educar mediante el uso de la tecnología, en el contexto de la sociedad en que se desenvuelve el 
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estudiante, velando por su cultura, forma de comunicarse y relaciones con el entorno. Conceptos todos 

ellos que se deben ir manejando y poniendo en práctica a la brevedad para lograr un acercamiento 

necesario entre docentes y estudiantes. 

A modo de apreciación personal del autor de este trabajo se puede concluir al respecto, que una 

cosa que se debe tener presente, es que si las y los docentes queremos seguir comunicándonos de 

manera efectiva con nuestros estudiantes deberemos dedicar algunas horas adicionales de nuestra vida 

a estudiar y practicar todos estos términos hoy en boga, de lo contrario correremos el riesgo de ser 

desplazados rápidamente por estos nativos digitales. 

3.3 Aporte del ApS al Proceso de Aprendizaje en la Educación Superior 

En el ámbito de la educación formal, el ApS se encuentra entre las metodologías innovadoras que se 

están utilizando con mayor frecuencia en los procesos de enseñanza aprendizaje de la educación 

superior. Esta metodología se ha definido como:  

Un servicio solidario desarrollado por los estudiantes, destinado a atender necesidades reales y 

efectivamente sentidas de una comunidad, planificado institucionalmente en forma integrada 

con el curriculum, en función del aprendizaje de los estudiantes4.  

En una explicitación más extensa, planteada por Puig et al. (2006), se menciona que:  

El aprendizaje-servicio (ApS) se identifica con una actividad educativa que plantea la adquisición 

de conocimientos, conjuntamente con la aplicación de las materias de estudio y con la puesta en 

juego de actitudes y valores a través de la realización de un servicio pensado para cubrir las 

necesidades de la ciudadanía.  

Se trata de una propuesta educativa compleja e innovadora, que incluye muchos elementos ya 

conocidos, pero que aporta la novedad de vincular estrechamente el servicio y el aprendizaje en 

una sola actividad educativa articulada y coherente. Su implementación permite 

simultáneamente aprender y actuar.  

El ApS mejora el aprendizaje y refuerza los valores de la ciudadanía. El aprendizaje experiencial 

es un método eficaz para que los conocimientos cobren significado a través de su funcionalidad. 

Al mismo tiempo, su aplicación ayuda a la construcción de la personalidad social trabajando con 
 

4 www.me.gov.ar/edusol/aprenser.htm  
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la visión del desarrollo moral a través de la práctica de actitudes y valores en un marco 

relacional.  

La implantación del ApS promociona el compromiso ciudadano en la transformación del 

entorno, fomentando una ciudadanía activa, responsable y cohesionada.” (Puig et al., 2007, 

p.22). 

 Respecto al proceso mismo de enseñanza aprendizaje en la educación superior la UNESCO 

afirma que:  

La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más 

concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, 

el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, 

principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar 

los problemas y las cuestiones planteados. (UNESCO, 1998).  

Por su parte Herrero (2002) señala lo siguiente respecto al ApS en la educación superior: 

Lejos de preparar a los estudiantes para un trabajo en particular, los prepara para resolver los 

problemas de su comunidad. Les ofrece la posibilidad de explorar las interconexiones entre la 

teoría del aula y la práctica enfocada a necesidades comunitarias. (Herrero, 2002, p. 37) 

La manera de generar conocimiento en las instituciones de educación superior en Chile tiene poca 

aproximación a la realidad, lo que lleva a mantener al estudiante en una burbuja académica, generando 

un gran impacto posterior al ingresar al mundo laboral. Por el contrario, la metodología ApS pretende 

insertar al estudiante en la realidad de manera temprana, más aún con un sentido social e innovador, 

que le permite vincularse con su entorno, adquirir experiencia en un contexto real y poniendo en 

práctica sus competencias, aplicando así la teoría aprendida en el aula. 

Esta metodología trata de romper con la cultura del trabajo aislado, llevándolo hacia la cultura 

del trabajo colectivo, incorporando a su vez, la cultura del diálogo, no solo dentro de la 

institución sino hacia la comunidad. El tipo de reflexión pedagógica requiere que el docente 

piense sobre las conexiones específicas entre los objetivos de los cursos y del departamento en 

el cual se insertan, entre la misión de la Universidad y las expectativas de la comunidad y entre 

los objetivos esperados del curso y las expectativas de los estudiantes. (Herrero, 2002, p.37) 
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El desarrollo de actividades académicas bajo esta metodología, permiten que el estudiante se 

convierta en un actor social, capaz de intervenir positivamente en una comunidad, además de formar 

profesionales conocedores del entorno en que se encuentran y con conocimiento de la realidad de su 

país. Por lo tanto, el ApS ofrece la oportunidad tanto al estudiante como a la institución de intervenir en 

su entorno de manera participativa y comprometida dejando una huella positiva de su paso y su 

contribución a la comunidad. De paso se entrega al estudiante una mejor experiencia académica 

sostenida en valores, más allá del dominio de los contenidos curriculares. 

El ApS en la Educación Superior, según Herrero:  

Reconoce a la democracia como una activa participación de aprendizaje, y privilegia la activa 

participación en la vida de la comunidad como un puente para ejercer la ciudadanía. Dada esta 

estrecha relación con los valores cívicos, refuerza aquellos aspectos de la currícula vinculados al 

pensamiento crítico, el discurso público, las actividades grupales y la vinculación con la 

comunidad. (Herrero, 2002, p.37). 

Existe evidencia suficiente para señalar con propiedad que la metodología ApS tiene un impacto 

positivo en las y los estudiantes que participan en proyectos de esta índole, logrando un mayor 

desarrollo de conocimientos conceptuales, habilidades para analizar y sintetizar información compleja, 

al tiempo que ayuda a obtener una mejor preparación para el mundo del trabajo (Furco, 2010), lo que 

debiera reflejarse en el rendimiento académico del estudiante. 

Además de los contenidos propios de cada asignatura, las habilidades transversales más logradas 

mediante la aplicación de la metodología son por lo general: trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento 

crítico, y negociación. 

Las metodologías activas ofrecen una mirada diferente a la tradicional, situando al estudiante en el 

centro del proceso educativo y poniendo énfasis en su relación con los demás, en el autoaprendizaje, en 

la generación de relaciones entre contenidos diferentes, permitiéndole una mayor comprensión, 

motivación y participación de su proceso de aprendizaje. Aquí el foco está en lo que aprende y cómo 

aprende el estudiante por sobre lo que enseña el docente. 

La aplicación de metodologías activas en general beneficia no solo al estudiante, sino también al 

docente y a la institución, pero esto requiere de un proceso sistematizado institucionalmente coherente 
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con el syllabus de la asignatura, objetivos de aprendizaje, y perfil de egreso, también de docentes 

capacitados dispuestos y comprometidos a trabajar de una manera diferente. 

Una metodología como ApS contribuye a que el aprendizaje ocurra mediante el interés que genera 

en el estudiante con una comunidad a través de un compromiso social. Mediante esta metodología se 

cumple con los siguientes aspectos: participación, interacción entre pares y con el entorno, construcción 

autónoma y grupal del conocimiento, explorar para descubrir, atender sus inquietudes, y además 

compatibiliza intereses personales con los de una comunidad. Esto hace que la metodología sea 

atractiva e interesante para el estudiante, debido a que le da espacio para aplicar sus habilidades y 

desarrollar nuevas competencias, descubriéndose así mismo en un entorno diferente a la sala de clases 

tradicional. De esta manera el estudiante asume un rol protagónico en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Mella-Núñez et al. (2015) señalan a partir de diversos autores la importancia del uso sistemático de 

la metodología ApS en la excelencia académica, y los diversos impactos formativos en el estudiante: 

- Impactos en el aprendizaje. Mayor desarrollo de conocimientos conceptuales y competencias; 

destacando la puesta en práctica de la capacidad de análisis y síntesis de información compleja 

(Lockeman y Pelco, 2013; Mella et al. 2015). 

- Impactos en el desarrollo de competencias para la inserción en el mundo laboral. Estas 

experiencias contribuyen normalmente a desarrollar competencias sustantivas para trabajar en 

equipo, comunicarse eficazmente, asumir responsabilidades, desarrollar la iniciativa personal y 

aprender a organizar y gestionar recursos, dimensiones que llevan tiempo ganando terreno en 

acreditados planteamientos de inserción laboral (Naval y Arbues, 2016). 

- Impactos en la formación ética. Los proyectos de aprendizaje-servicio favorecen la práctica de 

toma de decisiones profesionales, pero también éticas, para lo que sería ingenuo prescindir de 

las correspondientes pautas de reflexión y argumentación, de normas y costumbres en las 

diversas comunidades (Martínez Martin, 2008). En definitiva, permiten poner de manifiesto 

compromisos personales concretos (Furco, 2005). 

- Impactos en la participación social y política. El aprendizaje-servicio puede servir de catalizador 

funcional en aras a la formación de competencias para una acción transformadora, en pos de 

realidades más sostenibles (Vázquez Verdera, 2015). Se refuerzan así, los valores propiamente 
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cívicos mediante el pensamiento crítico, el discurso público, las actividades grupales y, por 

supuesto, los vínculos de lo que se proyecta, y se hace, en y con la comunidad (Root et al., 

2005). 

3.4 Aporte del ApS a la Retención Universitaria 

“La retención de estudiantes universitarios es una prioridad de todos los colegios y universidades” 

(Bringle et al., 2010, p.39). Con estas palabras los autores comienzan su artículo: “El papel del 

aprendizaje-servicio en la retención de estudiantes de primer año hasta segundo año”, destacando que 

“el aprendizaje-servicio ha ganado reconocimiento como una estrategia curricular que produce 

múltiples resultados positivos para los estudiantes”. En el mismo artículo, los autores recogen la opinión 

de Gardner: “Como una “reforma educativa madura”, el aprendizaje-servicio tiene implicaciones 

importantes para las experiencias de primer año de los estudiantes universitarios” (Gardner, 2002). A 

esto agregan lo siguiente, citando a Tinto: “El primer año es particularmente vulnerable a la deserción, y 

la mayor proporción de estudiantes se pierde entre el primer y el segundo año” (American College 

Testing; Tinto, 1993). 

Según los autores el factor que más influye en la retención de los estudiantes de primeros años es la 

interacción del estudiante con el entorno universitario, entendiéndose como tal la relación con los 

compañeros de curso, profesores, administrativos y funcionarios, y precisamente es la metodología ApS 

la que considera clave en la formación del estudiantado este aspecto, que permite que el estudiante se 

vincule con sus compañeros, docentes y una comunidad determinada. 

Mella (2019) señala que ya en el siglo pasado, un estudio realizado por Astin y Sax (1998) indicaba 

que las actividades universitarias de servicio a la comunidad producen efectos positivos en diez 

dimensiones asociadas a resultados académicos, entre estas se cita la persistencia y grado de retención 

en los estudios. Dicho autor agrega que “en un informe del National Dropout Prevention Center de los 

Estados Unidos, se propone el aprendizaje-servicio, además de otras catorce medidas, como una 

metodología recomendable para reducir las tasas de abandono en la universidad” (p.308). También, a 

partir de que el ApS involucra al estudiante de manera activa y comprometida, más allá del 

conocimiento y sus capacidades, señala que “el ApS debería ser credencial suficiente de su 

caracterización como práctica pedagógica que alienta la implicación y que ayuda, consiguientemente, a 

que el estudiante persista en sus estudios” (p.309). 
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El mismo autor (Mella, 2019) en su investigación alude a autores como Lockeman y Pelco (2013), 

Leimer et al. (2009), quienes concuerdan en que estudiantes que han cursado asignaturas de ApS 

cuentan con una mayor probabilidad de graduarse en sus estudios (p.309).  

Gallini y Moely (2003), concluyen a partir de un trabajo de investigación con estudiantes 

universitarios, que los alumnos participantes en programas de ApS muestran un mayor índice de 

persistencia en la universidad. Señalando además que son los aspectos metodológicos los que tienen un 

mayor efecto en la retención del alumnado. 

En general, los hallazgos de este estudio respaldan el valor del aprendizaje-servicio para mejorar 

la participación interpersonal, comunitaria y académica de los estudiantes universitarios, así 

como las percepciones de los estudiantes de sus cursos como más desafiantes y, lo más 

importante, la probabilidad de que continuará sus estudios hasta graduarse. (p.13). 

En el mismo estudio, los autores señalan que: “A+S fomenta variables mediadoras para la retención 

de estudiantes, incluyendo el compromiso entre estudiantes, con la comunidad y con lo académico, y el 

fortalecimiento de relaciones entre pares y con los docentes” Además, agregan que “los aspectos 

académicos como el involucramiento con el contenido y el desafío propuesto por los cursos de ApS son 

los predictores más importantes que influyen en la retención de los estudiantes”. (Gallini y Moely, 

2003). 

Al respecto, Howard (2003), plantea “[…] los resultados obtenidos nos muestran que la 

implementación curricular de Aprendizaje Servicio, en donde los estudiantes tengan experiencias 

programadas dentro del primer año de carrera, es una oportunidad para las instituciones de educación 

superior para avanzar en indicadores de retención y calidad de los programas”. 

Hatcher et al. (2002) por su parte, atribuyen a esta metodología la capacidad de retener al alumnado 

y mantenerlo motivado durante los primeros años de universidad. Indicando además, que los 

estudiantes de primer año que participan en actividades de ApS tienen mayor probabilidad de graduarse 

que los estudiantes que no participan de asignaturas con ApS. En torno a lo mismo, Astin (2000) señala: 

“Esta metodología logra aumentar significativamente los niveles de retención y aplicación de los 

contenidos de los cursos que la aplican versus los que no lo hacen”. 

Se sabe que una metodología en el ámbito de la enseñanza es clave para la entrega del 

conocimiento, sin embargo si se quiere lograr que efectivamente el aprendizaje ocurra, esta 



75 
 

metodología debe ser aplicada de la manera correcta, para que el conocimiento llegue a destino de una 

manera sencilla y concisa, sólo de esta manera se logrará que el estudiante asimile con claridad dichos 

saberes e impacte en el futuro profesional. 

Caire (2019), sostiene que estudios realizados evidencian el impacto positivo de la metodología ApS 

en el proceso formativo de los estudiantes. A través de mejoras sustantivas en las calificaciones; la 

aplicación concreta de los contenidos curriculares en ámbitos reales; pensamiento de orden superior, 

análisis de problemas y pensamiento crítico. En el ámbito profesional el aprendizaje servicio contribuye 

al desarrollo de las carreras; mayor motivación por la disciplina que estudian; y la relación con la 

institución; aumenta la tasa de retención y adquieren mayor cercanía con la institucionalidad (Bringle y 

Hatcher, 1996; Eyler y Giles, 2001; Furco y Root, 2010). 

Bringle (2010), indica que la metodología ApS tiene “el potencial de generar un alto impacto en las 

actitudes de los estudiantes y en sus intenciones de persistir en la institución”. Lo que en cierta medida 

refuerza la importancia de incorporar y aplicar esta metodología en los programas de estudio, en 

especial en asignaturas de primeros años con el fin de apoyar a la retención estudiantil. 

Adams y Hamm (1996) señalaron producto de sus estudios algunos de los beneficios del aprendizaje 

cooperativo entre pares, entre los que se menciona: que motiva a los estudiantes, y aumenta el 

rendimiento y la capacidad de retención académica. Esto se aplica muy bien en el caso de ApS, debido a 

que se da el aprendizaje entre pares a través de discusiones entre los mismos estudiantes generando 

sus propias conclusiones a partir de reflexiones en torno a lo teórico y lo práctico, según sus propias 

vivencias. 

3.5 Aporte del ApS a la Formación de Mejores Ciudadanos 

El contacto del estudiantado con una comunidad determinada, su interacción con la realidad a través 

de problemas concretos a solucionar para dicha comunidad, es sin duda un aporte en la formación del 

estudiante, aporte que no tendría sentido sino se considerara como parte de una formación para ejercer 

de mejor modo la ciudadanía. 

En torno a esto, Martínez (2006) señala que: 

Hoy, la formación de un buen profesional debe incluir su formación como ciudadano y como 

persona. Aunque la realidad demuestre lo contrario, el ideal debería ser éste. Tal es nuestro 
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objetivo y propósito al reflexionar sobre estos temas y al formular nuestra propuesta de 

aprendizaje ético en la universidad.  

Al respecto Aramburuzabala et al. (2019), se refieren al tema desde la perspectiva del ApS, indicando 

que: 

Además de mejorar el aprendizaje académico y del mundo real, el propósito general del 

aprendizaje de servicio es inculcar en los estudiantes un sentido de compromiso y 

responsabilidad cívicos y trabajar hacia un cambio social positivo dentro de la sociedad. 

Ya en el año 1998, la UNESCO hacía ver la importancia de vincular la educación superior con la 

sociedad y la ciudadanía, según los señala Tapia: 

La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más 

concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la 

violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, 

principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para 

analizar los problemas y las cuestiones planteados. (Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el siglo XXI de la UNESCO, París, 1998). (Tapia, 2014, p.161) 

Es aquí precisamente donde la metodología ApS adquiere sentido en la educación superior, al 

incorporar conceptos como responsabilidad social y ciudadanía. No se debe olvidar que el concepto de 

aprendizaje servicio nació en las instituciones de educación superior como una forma de acercar al 

estudiantado a la comunidad a través de actividades productivas (Tapia, 2014, p.161). 

Si bien el ApS busca desde lo académico disminuir la brecha entre teoría y práctica, se debe tener 

presente que el estudiante proviene de una determinada comunidad social, y que una vez que pase por 

la universidad seguirá perteneciendo a ella, pero con un conocimiento que le permitirá cambiar o 

mejorar el rumbo de esa comunidad, buscando siempre mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

Según indica Montero (2011, p.229), participar en actividades comunitarias conlleva muchos 

beneficios para los participantes, debido a que se conjugan en este tipo de actividades diferentes tipos 

de conocimientos, culturas y tradiciones. También en esta participación se entremezclan diversas 

tendencias, como por ejemplo, religiosas, políticas, y de otros tipos. Todo lo cual contribuye a formar 

ciudadanía y desarrolla y fortalece la sociedad civil. A continuación se presentan algunos alcances y 

beneficios de la participación comunitaria, según Montero (2011, p.230): 
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- Es un proceso que reune simultaneamente enseñanza y aprendizaje. Todos los 

participantes aportan y reciben. 

- Tiene efectos socializantes. Se generan pautas de acción. 

- Tiene efectos concientizadores. 

- Desarrolla la colaboración y la solidaridad. 

- Moviliza, facilita y estimula recursos (materiales e inmateriales existentes y fomenta la 

creación y obtención de otros nuevos. 

- Puede generar formas de comunicación horizontal entre los participantes. 

- Produce intercambio y generación de conocimiento. 

- Permite el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica. 

- Desarrolla y fortalece el compromiso. 

- Fortalece a la comunidad. 

- Puede introducir diversiad, haciendo posible el diálogo y la relación con otros en un plano 

de igualdad basado en la inclusión. 

- Debido a ello, fomenta el surgimiento de nuevas ideas, nuevos modos de hacer, nuevos 

resultados. 

- Puede cambiar la dirección y el control de las tareas que se ejecutan. 

 

Sotelino et al. (2016), en su estudio “El aprendizaje-servicio en la Educación Superior: Una vía de 

innovación y de compromiso social”, señalan: 

Si proponemos el aprendizaje-servicio como metodología educativa consistente es porque 

favorece el establecimiento de un vínculo pragmático entre el curriculum y las realidades 

sociales inmediatas. En consecuencia, creemos que el aprendizaje no solo se entenderá de 

forma más contextualizada, sino también más conectado con las dimensiones que pueden 

informar más tarde el desarrollo de su actividad profesional. 

Ash et al. (2005) señala que la metodología ApS “ha surgido como una pedagogía con gran potencial 

para mejorar el éxito académico, el crecimiento personal y el crecimiento cívico”. Esto es posible 

apreciar desde el punto de vista de cómo la incorporación de dicha metodología ha ido en aumento en 

las instituciones de educación superior en los últimos años, y los resultados obtenidos en distintas 

disciplinas de la academia, en el ámbito del desarrollo de competencias transversales en el 
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estudiantado, como por ejemplo: empatía, pensamiento crítico, solidaridad, responsabilidad social, 

ciudadanía, trabajo en equipo, liderazgo, etc. 

Aramburuzabala et al. (2019), en un estudio de la metodología ApS y la comunidad, se refieren al 

trabajo de Bringle: 

La contribución de Robert Bringle y sus colaboradores ofrece resultados consistentes que 

demuestran el efecto que tiene el ApS en el desarrollo de la mentalidad cívica y su utilidad para 

proporcionar un marco integrador de los resultados del aprendizaje cívico. Estos pueden guiar el 

diseño, la implementación y la evaluación de los proyectos y cursos de aprendizaje-servicio 

curricular y de los programas cívicos extracurriculares en distintos niveles (curso, departamento, 

facultad y campus). Bringle y sus colaboradores recalcan que los estudiantes también deben 

participar en relaciones de colaboración que impliquen reflexión sobre el compromiso cívico. 

Por ello, las alianzas entre estudiantes y miembros de la comunidad caracterizadas por 

cualidades democráticas (justicia, inclusión, participación, equidad, reciprocidad) son necesarias 

para permitir que las lecciones cívicas sobre procesos democráticos se desarrollen 

completamente y se clarifique el aprendizaje cognitivo. 

Dentro de este trabajo los autores recalcan la importancia de conocer las comunidades en donde se 

aplicará la metodología, a partir de su cultura, territorio, interacciones, propósitos, relaciones, etc. 

poniendo énfasis en los matices de la dimensión ciudadana, la responsabilidad social y las reglas de 

colaboración entre comunidad, institución de educación y sociedad, con el fin de cumplir de manera 

exitosa con los objetivos propuestos en el servicio.  

De acuerdo con lo que destaca Hernández et al. (2017), “a través de la metodología ApS se 

contribuye a que la universidad se implique en el desarrollo de dos funciones que le son históricamente 

atribuidas y que actualmente muchas veces son olvidadas: la transmisión del conocimiento y el servicio 

a la comunidad en el entorno en que se desarrolla”.  

Esto contribuirá a la formación de mejores profesionales, responsables y con un mayor sentido 

social, y también de mejores ciudadanos y ciudadanos. 
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CAPÍTULO 4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se expone el problema al que pretende dar respuesta este estudio, la pregunta de 

investigación que marca el rumbo, la hipótesis del mismo, el objetivo general y los específicos  que se 

buscan alcanzar por medio de la investigación. 

4.1 Problema 

Desde un punto de vista histórico, el tema de la deserción estudiantil en la educación superior en 

Chile, no fue motivo de estudios a nivel país hasta el siglo pasado. Según lo planteado por Brunner 

(2011), en la década de los 80, cuando la educación superior se abre al sector privado y a la banca, a 

través del sistema de financiamiento por medio de diversos tipos de créditos, es que se masifica el 

número de estudiantes que se incorporan a las universidades tradicionales y a las nuevas universidades 

de carácter privado, dando paso a la movilidad social a través de este camino y es recién que comienza a 

presentarse este fenómeno de la deserción estudiantil en la educación superior. 

Es en este siglo y a partir de los antecedentes expuestos, que la deserción en el ámbito universitario 

se convierte en una preocupación para las instituciones de educación superior, más aún cuando se 

incluye este indicador en los procesos de acreditación institucional y de carrera, por parte de la 

Comisión Nacional de Acreditación5 (en adelante CNA). Pudiéndose detectar que la deserción de los 

estudiantes no era menor, y que las instituciones no se encontraban tomando las medidas necesarias 

para garantizar la continuidad del estudiante en su carrera. 

En España, Bernardo et al. (2015), comienzan su artículo “Predicción del abandono universitario: 

variables explicativas y medidas de prevención”, con las siguientes palabras: 

El abandono de los estudios universitarios es un problema cuyos costes son altos tanto para el 

individuo como para la sociedad. Es por ello que la prevención del mismo es fundamental y 

cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis económica. (p.1) 

Ya lo mencionaba Himmel el año 2002 en Chile: “[…] desde un punto de vista cuantitativo la 

deserción es un problema de envergadura, tanto para los que desertan y sus familias como para las 

instituciones, e involucra además la pérdida de cuantiosos recursos”. (Himmel, 2002, p.93). Esto deja ver 

 
5 CNA: Organismo de carácter público y autónomo, que tiene por objetivo verificar y promover la calidad de las IES 
en Chile, y los programas que estas imparten. 
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que la deserción va más allá de lo académico, que no sólo genera un impacto negativo en el estudiante, 

para convertirse en un problema de tipo social que si bien se genera a partir del estudiante involucra a 

su familia, la institución, la comunidad, al sistema educativo y desde luego al país. También esto se 

puede ver desde una mirada relacionada con la exclusión social de quien fracasa en esta instancia, como 

lo apunta Barrero (2015) quien indica que: 

La deserción estudiantil corresponde a un fenómeno social de características e identidades 

propias, profundizar en este aspecto permite reflexiones en torno a la sociedad, a la 

estigmatización, la exclusión y al estudio en profundidad de entramados culturales asociados a 

los significados del fenómeno.  

Al respecto Ramírez (2002) señala que: “la deserción estudiantil puede entenderse como exclusión 

social, entendida como un proceso gradual de quebrantamiento de los vínculos sociales y simbólicos con 

significación económica, individual y social en el estudiante”. 

Gallegos et al. (2018), agregan que: 

Pese a lo relevante del tema y a las extensas investigaciones en el área, éstas se han centrado en 

entender la deserción en el primer año de universidad (y unos pocos incluyen el segundo año), 

sin embargo en la práctica, esta decisión está presente a lo largo de toda la carrera, en donde el 

abandono en años posteriores a los iniciales puede ser incluso mucho más costoso que al 

comienzo, siendo relevante evaluar si sus determinantes son los mismos.  

A esto, González y Arismendi (2018), añaden que las investigaciones en Chile, respecto de la 

deserción universitaria ha estado asociado a modelos conceptuales (Himmel, 2002), evaluación de 

costos económicos (González y Uribe, 2005) y la generación modelos predictivos que reconocen los 

factores que explicarían el fenómeno (Villa y Barriga, 2010). 

Siguiendo en el contexto universitario en Chile, Donoso (2010) aporta diciendo que: 

La visualización de la retención como problema es una temática en ciernes en nuestro medio, 

donde aún no se comprende a cabalidad su impacto social y económico, ni se entiende en toda 

su magnitud la red de implicancias que se derivan del fracaso en los estudios en la ES (Educación 

Superior). 
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A pesar de esto, muchas instituciones de educación superior poseen una noción cierta del 

problema: una estimación conservadora para el problema en el primer año de estudios 

universitarios, sostiene que uno de cada tres estudiantes fracasa, problema que en muchas 

ocasiones se extiende hasta el segundo año (OCDE, 2009). Dada la magnitud del crecimiento de 

la masa estudiantil de ES, y de continuar la tendencia, la deserción afectará en el país a lo menos 

a unos 45 mil estudiantes por año, con los consiguientes efectos sobre la población más 

vulnerable, sus familias y la sustentabilidad financiera del sistema”. (p.7-8). 

A partir de los antecedentes previos, se observa también, que existen carreras o áreas con una mayor 

tasa de deserción, una de estas áreas corresponde a ingeniería con un promedio cercano al 35% (SIES, 

2018). Siendo, aún más rigurosos se observó que dentro de los factores de deserción el que más 

destacaba era el de índole académico, por sobre los demás. De acuerdo a antecedentes estudiados en la 

carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática, de la Universidad Central de Chile, (Informe de 

Autoevaluación de la carrera, 2016), el problema se focaliza, en el primer ciclo formativo. Ciclo en dónde 

se encuentran asignaturas introductorias a la carrera, como por ejemplo: Introducción a la ingeniería, y 

asignaturas de carácter formativo de Ciencias Básicas, como: Cálculo, Algebra, Química, y Física. Algo 

parecido, se presenta en carreras similares en otras instituciones de educación superior, como por 

ejemplo la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Este problema naciente, no solo significa un abandono de una carrera por parte del estudiante, sino 

también una pérdida de tiempo y recursos para él y su familia. También para la institución que 

inicialmente lo recibe y al cabo de un corto periodo de tiempo lo ve partir. A nivel país, como ya se 

mencionó en párrafos anteriores esta decisión del estudiante, significa un costo cuantioso, si se suma la 

cantidad de estudiantes que desertan en las diferentes carreras de la educación superior cada año (Gil, 

2016). 

4.2 Pregunta de Investigación 

Como es sabido, la pregunta de investigación es clave en todo proyecto de investigación, es la 

pregunta que marca el rumbo y se encuentra en el centro de la investigación misma. Este estudio no 

constituye la excepción. A partir del problema expuesto y sus consideraciones, se esbozó la pregunta 

principal que da pié al presente trabajo y que guió esta investigación: ¿Cómo incide la aplicación de la 

metodología Aprendizaje y Servicio en la retención de los estudiantes del primer ciclo formativo de las 

carreras de ingeniería?  
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Si bien la investigación se centra en una pregunta específica, permitirá adentrarse en el tema 

abriendo diferentes cursos de acción en torno a dos variables: metodología ApS y retención estudiantil 

en primeros años de carrera. A partir de esta pregunta se descubrirá la percepción respecto a estas 

variables en dos diferentes escenarios y con tres tipos de actores. 

Respecto a la metodología ApS, esta variable se encuentra rodeada de consideraciones como las 

siguiente: motivación del estudiante, conocimiento de la misma por parte del docente, tiempo para 

aplicar esta metodología, disponibilidad del socio comunitario, apoyo de la institución con recursos, etc. 

Consideraciones que se encuentran ligadas a la siguiente variable: retención estudiantil. Por lo tanto, en 

el transcurso de la investigación será posible observar cómo estos elementos se entrelazan y se 

relacionan de forma directa e indirecta.   

Categorías Eje de la Pregunta de Investigación 

La pregunta de investigación aborda los siguientes ejes: 

- Objeto de estudio. Incidencia de la incorporación de la metodología Aprendizaje y Servicio, en la 

retención de los estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería. 

- Sujetos en estudio. Docentes y estudiantes, de carreras de ingeniería. 

- Sujetos colaboradores. Expertos en las variables a estudiar, estudiantes, docentes y académicos 

de carreras de ingeniería. 

4.3 Hipótesis 

Una vez formulada la pregunta de investigación surge el planteamiento de la correspondiente 

hipótesis de trabajo, que se señala a continuación: La aplicación de la metodología Aprendizaje y 

Servicio, en asignaturas de especialidad del primer ciclo formativo de ingeniería, mejora la tasa de 

permanencia estudiantil. 

4.4 Objetivos de Investigación 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación se planteó el objetivo general y los objetivos 

específicos para cumplir con lo propuesto en el presente trabajo. 

Objetivo General 
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Analizar la percepción de estudiantes, docentes y expertos, respecto de cómo incide la aplicación de 

la metodología Aprendizaje y Servicio, en la permanencia de los estudiantes del primer ciclo formativo 

de las carreras de ingeniería. 

Objetivos Específicos 

1. Describir antecedentes y factores de deserción de los estudiantes y su deserción/retención en 

carreras de ingeniería en Chile, según datos recientes. 

2. Identificar las características de la Metodología Aprendizaje y Servicio, y sus relaciones con el 

desarrollo de las carreras de ingeniería, según la literatura reciente y sujetos colaboradores. 

3. Evidenciar los aportes más relevantes de la incorporación de ApS, y sus relaciones con el 

desarrollo de las carreras de ingeniería, en el primer ciclo formativo, según la percepción de los 

actores. 

4. Establecer las diferencias entre estudiantes que han pasado por la metodología ApS, y aquellos 

que no han vivido la experiencia, y la permanencia de ellos/as en la carrera. 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se da a conocer aquellos aspectos relacionados al diseño de la investigación, 

como por ejemplo: métodos, técnicas e instrumentos utilizados para la recogida de datos y análisis de 

los mismos, desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa. Además, se desarrolla el contexto de la 

investigación que comprende apartados para el contexto específico de la investigación, diseño de la 

investigación, paradigma, fundamentación del enfoque, etnografía, pasos metodológicos, población 

sobre la que se efectuó el estudio, entorno, e intervenciones. A esto se suma la contribución del trabajo, 

que aborda aspectos relacionados con justificación, relevancia, pertinencia y brecha de conocimiento. 

Culminando con el rigor científico, consideraciones éticas y el plan de análisis de los datos de la 

investigación. 

5.1 Diseño de la Metodología de Investigación 

Se entiende por diseño de la investigación al proceso que comprende recoger datos, analizarlos e 

interpretarlos en el contexto de la investigación. Para tal efecto, el trabajo se organizó de la siguiente 

manera: 

Etapa 1. Cualitativa. Esta etapa comprende la preparación y recogida de datos de estudiantes, 

docentes y expertos, su ordenamiento, análisis e interpretación, en torno a las variables de 

estudio, mediante diferentes matrices: de codificación abierta, axial y secuencial, a partir de los 

cuestionarios autoadministrados. 

Etapa 2. Cuantitativa. Comprende la preparación y recogida de datos cuantitativos de los 

estudiantes, por medio de un cuestionario con preguntas y respuestas cerradas. Aquí se lleva a 

cabo un análisis estadístico descriptivo de los datos recopilados, culminando con su 

interpretación. 

Etapa 3. Triangulación. Comprende el cruce de la información generada a partir de los datos 

obtenidos en las dos etapas anteriores, cualitativas y cuantitativas, y la literatura existente al 

respecto. 

Etapa 4. Resultados. Considera la elaboración de los resultados obtenidos a partir de los 

antecedentes recabados en las etapas anteriores. 
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Etapa 5. Conclusiones. Comprende la elaboración de las conclusiones del proceso a partir de los 

antecedentes recabados. 

5.1.1 Métodos Utilizados 

El método utilizado en el presente estudio fue el método mixto de investigación que se compone del 

método cualitativo y el método cuantitativo, con predominio del método cualitativo, para esto se 

escogió recurrir a una muestra por conveniencia, en base a que se necesitaba personas que hubiesen 

tenido contacto directo con la metodología ApS. En el caso de los docentes, haber preparado y dictado 

al menos una asignatura o curso utilizando esta metodología en asignaturas de especialidad de la 

carrera, de manera similar para los estudiantes, haber participado en una asignatura en que se aplicó 

dicha metodología. En el caso de los expertos, contar con al menos con 5 años de experiencia dictando 

cursos con ApS, haber elaborado programas para el desarrollo de cursos con ApS, contar con una 

capacitación o certificación en ApS, haber participado en eventos nacionales e internacionales 

exponiendo o relatando alguna experiencia en ApS o haciendo aportes al tema, y ser reconocido como 

una autoridad en ApS por su institución.  

Desde la perspectiva cualitativa se recurrió a la entrevista o cuestionario autoadministrado, dirigido a 

docentes, estudiantes y expertos en ApS, permitiendo la libertad de expresión a través de preguntas 

abiertas a los participantes con el fin de recabar la mayor información posible en cuanto al tema mismo 

de investigación y otros subyacentes que pudiesen surgir. Desde la óptica cuantitativa, se recurrió 

solamente a estudiantes mediante el uso de encuestas con respuestas cerradas, con el fin de concentrar 

los resultados de manera objetiva y corroborar la información obtenida en la etapa cualitativa. En este 

caso se recurrió a un grupo diferente de estudiantes que los consultados en la fase cualitativa, pero 

dentro del mismo contexto, estudiantes de ingeniería de ambas instituciones con experiencia en 

asignaturas con ApS. 

5.1.2 Técnicas, Estrategias e Instrumentos de Recogida de Datos 

La primera actividad realizada en este contexto fue validar los cuestionarios y encuestas mediante el 

criterio de Jueces Expertos, enviando a cada uno de ellos (4), los instrumentos que se hizo llegar con 

posterioridad a los entrevistados (Anexo 1), con el fin de obtener sus observaciones, comentarios y 

aprobación (Anexos 2, 3, 4 y 5). Quienes a través de su parecer determinaron la validez y pertinencia de 

las preguntas a realizar. En la Tabla 4, se presenta un breve resumen de quienes fueron, su profesión y 

lugar de desempeño laboral. 
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Tabla 4.  

Jueces Expertos 

Nombre Profesión Lugar de Trabajo 

Graciela Montoya Q. Psicóloga Clínica 
 

Profesional 
independiente 

Holman Ortiz L. Ingeniero Civil Electrónico 
 

Universidad Mayor 

Ignacio Bilbao A. Profesor de Estado en 
Matemáticas y Computación 

Universidad Mayor 

Carlos Juica D. Psicólogo Clínico, Magíster en 
Psicopedagogía 

Profesional 
independiente 

 

Validados los instrumentos por los Jueces Expertos, y acogidas las observaciones, se procedió a la 

elaboración y realización de un pre-test, que permitió mejorar el enfoque de algunas preguntas a través 

de una redacción más precisa, con el fin de evitar ambigüedades o interpretaciones erradas en torno a 

las variables en estudio. 

La recogida de datos para el enfoque cualitativo se centró en cuestionarios autoadministrados, que 

se les suministraron a los participantes, con preguntas abiertas, para docentes, estudiantes y expertos, 

las que se detallan a continuación:  

- En el caso de los docentes, se formularon 10 preguntas en torno a los temas: deserción 

estudiantil en ingeniería, metodologías de enseñanza aprendizaje, y metodología ApS; se 

incluyeron además dos preguntas en torno a las dificultades u obstáculos para aplicar esta 

metodología y los incentivos al respecto, en base a su experiencia en su labor docente. 

- Para los estudiantes, el cuestionario contó también con 10 preguntas en torno a los mismos 

temas, con énfasis en la deserción estudiantil en ingeniería, metodologías para el aprendizaje, y 

ApS. Todas las preguntas desde su perspectiva como estudiantes con la intención de capturar su 

parecer o percepción respecto a los temas a tratar. 

- En cambio, para los expertos en ApS, se realizaron solo 5 preguntas concentradas en el tema 

ApS, y su apoyo al aprendizaje en ingeniería. 

Para el enfoque cuantitativo la recogida de datos se centró en los cuestionarios de preguntas 

cerradas realizados a 38 estudiantes, de ambas instituciones; aquí se consideraron 12 aseveraciones 
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enfocadas en los temas: retención y metodología ApS. Para esto se utilizó una escala Likert, que 

consideró 5 categorías de calificación directa, desde “Muy en desacuerdo” (1) hasta “Muy de acuerdo” 

(5). 

Por último, es necesario mencionar la operatoria llevada a cabo en ambos procesos de recolección de 

datos: 

- Para el estudio cualitativo se enviaron los cuestionarios respectivos por correo electrónico a 

cada uno de los sujetos de estudio seleccionados, recabándose del mismo modo las respuestas a 

ellos y los respectivos consentimientos informados. La selección de los estudiantes para tal 

efecto fue por recomendación directa de docentes que imparten asignaturas con ApS en ambas 

instituciones.  

- En el caso del estudio cuantitativo, se recurrió a Google Forms, previo envío de correos 

electrónicos a los estudiantes informándoles el objetivo de la encuesta y solicitando 

responderla. Además, se les hizo saber que era de carácter anónima y que los resultados se 

encontraban a disposición de quien quisiera consultarlos. 

5.1.3 Técnica de Análisis de los Datos Cualitativos y Cuantitativos 

Los resultados obtenidos a partir de los cuestionarios y encuestas, fueron procesados en el caso del 

enfoque cualitativo mediante el uso del software Atlas TI, y matrices de Codificación Abierta, mediante 

la técnica de Análisis de Discurso. Lo que permitió identificar temas o puntos en común para luego 

generar categorías y subcategorías en base a las variables de estudio. Para el caso cuantitativo se utilizó 

un cuestionario del tipo cuantitativo estructurado con preguntas cerradas a responderse en base a 

tramos de una escala Likert. Esta escala es conveniente en este tipo estudio porque permite medir 

reacciones de las personas con respecto a las variables de estudio, con al afán de corroborar los 

resultados obtenidos en el estudio cualitativo. 

Cabe señalar que mientras el análisis cualitativo se centra en el ¿por qué? explorando opiniones, 

sentimientos, actitudes, y percepciones, entre otras; el análisis cuantitativo se focaliza en aspectos 

medibles más concretos. Permitiendo con esto complementar una mirada subjetiva y relativista 

(cualitativa) con una mirada objetiva y realista (cuantitativa). 

A continuación se presenta un breve análisis del proceso, tanto de los datos cualitativos como de los 

datos cuantitativos: 
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Análisis de los Datos Cualitativos 

Los resultados obtenidos a partir de los cuestionarios fueron procesados por medio del software 

Atlas TI, que permitió la agrupación de los mismos en diferentes categorías y subcategorías, buscando 

principalmente patrones en común, esto se conoce como Reducción de datos. A través de esta técnica 

fue posible seleccionar la información relevante y dejar de lado momentáneamente aquella que carecía 

de importancia para el estudio en una primera instancia, no descartando del todo este material. 

Mediante la codificación abierta se fue desagregando la información registrada proporcionada por los 

sujetos de estudio, para clasificarla bajo un código predominante, agrupándola por temas de interés 

común, lo que generó las diversas categorías y subcategorías de estudio a partir de la frecuencia. 

También a partir de esto se pudo determinar los tópicos más recurrentes y los de menor frecuencia, es 

decir la cuantificación de los datos aportados, pudiendo observar cuáles de ellos eran más o menos 

considerados en las respuestas proporcionadas. 

Este proceso permitió principalmente categorizar los datos para revelar significados potenciales que 

surgieron de las opiniones de los entrevistados mediante el uso de códigos o etiquetas, lo que facilitó en 

gran medida su clasificación y posterior análisis. De esta manera se fueron consolidando algunos tópicos 

que tuvieron mayor supremacía o relevancia para los entrevistados, y se descubrieron o detectaron 

nuevos temas para complementar este trabajo o dar pie a otros posteriores. 

Análisis de Datos Cuantitativos 

Para el diseño del cuestionario se consideraron 12 afirmaciones, que comprendieron las dos variables 

en estudio, deserción estudiantil y metodología ApS. Estas afirmaciones surgen a partir del mismo 

cuestionario del análisis cualitativo, y buscan consolidar respuestas en torno a las variables en estudio. 

La escala de medidas utilizada dice relación con el grado de satisfacción o apreciación del estudiante, 

y se basó en 5 categorías de calificación directa: 

1. Muy en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Indiferente 

4. De acuerdo  

5. Muy de acuerdo  
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Este modelo de respuestas permite que la persona encuestada se pronuncie respecto del grado de 

acuerdo o conformidad con la afirmación, considerando su punto de vista en relación al tema, se le 

conoce como índice actitudinal. La escala definida tiene relación con el grado de acuerdo, es decir, la 

opción “Muy de acuerdo” es la más favorable, por lo tanto se le asigna una puntuación igual a 5, el caso 

opuesto es la opción “Muy en desacuerdo”, que cuenta con tan sólo 1 punto asignado. Esto para efectos 

de calificación de las respuestas, y así evaluar la actitud del encuestado. 

5.2 Contexto de la Investigación 

En este apartado del capítulo, se señala los principales aspectos bajo los cuales se llevó a cabo la 

investigación. En líneas generales se puede indicar que se trató de dos universidades chilenas, una que 

pertenece al sistema público (UTEM) y otra al sistema privado (UCEN), de la ciudad de Santiago de Chile, 

instituciones con una extensa trayectoria, y con una sólida base en la enseñanza de la ingeniería, 

reconocidas a nivel nacional. Ambas instituciones reúnen por los demás características similares en 

cuanto a los programas de estudio en ingeniería, y tipo de estudiantes, desde una perspectiva socio-

económica. 

La principal diferencia se encuentra dada en la modalidad de ingreso de los estudiantes a las 

respectivas instituciones, en el caso de la universidad pública (UTEM) el nivel de exigencia es mayor en 

el área de ingeniería que su similar privada (UCEN), mientras en la UTEM se requiere un puntaje mínimo 

de ingreso en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), de 600 puntos ponderados, en la UCEN sólo se 

exigen 500 puntos, lo que significa en la práctica que el estudiante que ingresa a la Facultad de 

Ingeniería de la UTEM se encuentra mejor preparado para enfrentar los desafíos que le deparan sus 

estudios. Además, la UTEM se encuentra adscrita al Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) 

del MINEDUC, que se verá en detalle más adelante. 

Contexto Específico de la Investigación 

Como se ha mencionado, la investigación se divide en dos secciones fundamentales, la parte 

cualitativa y la parte cuantitativa, los que a su vez se dividen en dos escenarios correspondientes a cada 

una de las universidades. Por lo tanto, el estudio se subdivide en varias muestras a saber. 

Participantes 
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Tanto para el enfoque cualitativo como el cuantitativo se valió de docentes y estudiantes de ambas 

universidades en similar cantidad y condiciones. Para esto se recurrió a lo que se denomina un muestreo 

intencionado, que es un método sin probabilidad, es decir los participantes seleccionados para la 

muestra son elegidos por el investigador en base a determinadas características. 

En el caso de los docentes, la totalidad de ellos son profesionales del área, es decir ingenieros o con 

profesiones similares, que no poseen una formación pedagógica de base. Pero en la mayoría de los 

casos cuentan con estudios de posgrado en educación, Diplomados o Magister, de manera 

complementaria. Su situación contractual, los ubica como académicos o profesores de planta en sus 

respectivas instituciones, en algunos casos académicos de media o jornada completa, por lo que 

disponen de un cierto número de horas por contrato dedicadas a la atención de estudiantes. Cabe 

señalar que se constató que todos cuentan con más de 10 años de experiencia en docencia en 

instituciones de educación superior, particularmente en ingeniería. En la Tabla 5 se presenta de forma 

precisa algunas características de estos docentes. 

Tabla 5  

Docentes participantes en la investigación 

N° Área de conocimiento Tipo de 
institución 

Características 
personales 

Relación con ApS 

1 Administración de 
empresas, Liderazgo y 
Trabajo en equipo 

Universidad 
Privada 

Mujer, mayor de 
40 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia, gestión y desarrollo de 
programas de ApS. 

2 Ingeniería Industrial. Universidad 
Privada 

Hombre, mayor 
de 40 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia, gestión y desarrollo de 
programas de ApS y Vinculación 
con el medio. 

3 Geología Universidad 
Privada 

Hombre, mayor 
de 50 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia en ApS. 

4 Ingeniería en 
Computación e 
informática 

Universidad 
Privada 

Hombre, mayor 
de 40 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia en ApS. 

5 Ingeniería Civil en 
Obras Civiles 

Universidad 
Privada 

Hombre, mayor 
de 40 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia, gestión y desarrollo de 
programas de ApS. 

6 Ingeniería de software Universidad 
Pública 

Mujer, mayor de 
40 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia, gestión y desarrollo de 
programas de ApS. 

7 Ingeniería en 
Computación e 
informática 

Universidad 
Pública 

Mujer, mayor de 
40 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia, gestión y desarrollo de 
programas de ApS. 
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8 Ingeniería Industrial. Universidad 
Pública 

Hombre, mayor 
de 50 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia en ApS. 

9 Ingeniería Industrial Universidad 
Pública 

Hombre, mayor 
de 40 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia en ApS.  

10 Ingeniería en 
Computación e 
informática 

Universidad 
Pública 

Hombre, mayor 
de 40 años. 

Cuenta con experiencia en 
docencia en ApS. 

 

Para el mismo estudio se recurrió a estudiantes que cumplieran con el requisito previo de haber 

cursado al menos una asignatura con aplicación de la metodología ApS, esto de paso permitió observar 

que dicha metodología se aplica en ambas instituciones a partir del quinto semestre de la carrera, 

fundamentalmente por la solidez y madurez en la formación del estudiante, además por contar a esa 

altura de la carrera con cursos más reducidos en cantidad de estudiantes, por lo tanto el Perfil de egreso 

del sujeto ya se encuentra más asumido y se cuenta con mayor claridad al respecto, habiendo de paso 

superado las mayores dificultades que les depara una carrera de ingeniería que son los cuatro primeros 

semestres. A continuación se presentan las Tablas 6 y 7, con las principales características de la muestra, 

de forma generalizada: 

Tabla 6 

Estudiantes participantes en la investigación cualitativa 

Cant. Tipo de 
institución 

Área de conocimiento Características 
personales 

Relación con ApS 

6 Universidad 
Privada 

Ingeniería Civil en 
Computación e 
Informática. 
 
Ingeniería Civil Industrial. 

Mujeres: 2 
Hombres: 4 
 
Edad: Entre 21 
y 25 años 
 

Cuenta con experiencia de 
haber participado en al 
menos un curso con 
metodología ApS. 

5 Universidad 
Pública 

Ingeniería Civil en 
Computación e 
Informática. 
 
Ingeniería en 
Computación. 

Mujeres: 2 
Hombres: 3 
 
Edad: Entre 21 
y 25 años 

Cuenta con experiencia de 
haber participado en al 
menos un curso con 
metodología ApS. 

 

Tabla 7 

Estudiantes participantes en la investigación cuantitativa: 
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Cant. Tipo de 
institución 

Área de conocimiento Características 
personales 

Relación con ApS 

16 Universidad 
Privada 

Ingeniería Civil en 
Computación e 
Informática. 
Ingeniería Civil Industrial. 

Mujeres: 3 
Hombres: 13 
 
Edad: Entre 21 
y 25 años 
 

Cuenta con experiencia de 
haber participado en al 
menos un curso con 
metodología ApS. 

22 Universidad 
Pública 

Ingeniería Civil en 
Computación e 
Informática. 
Ingeniería en 
Computación. 

Mujeres: 6 
Hombres: 16 
 
Edad: Entre 21 
y 25 años 

Cuenta con experiencia de 
haber participado en al 
menos un curso con 
metodología ApS. 

 

Respecto a los expertos consultados, se recurrió a profesionales, académicos y docentes, vinculados 

a la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio (REASE - Chile), quienes en su mayoría cuentan con una 

extensa trayectoria en la aplicación de esta metodología en sus respectivas instituciones, y son 

reconocidos por sus pares en el contexto nacional, como se presenta en la Tabla 8:   

Tabla 8 

Expertos participantes en la investigación 

N° Área de 
dominio 

Tipo de 
institución 

Características 
personales 

Grado 
académico 

Relación con ApS 

1 Ingeniería U. Pública Hombre, entre 
30 y 40 años. 

Magister Experiencia en docencia, 
gestión y desarrollo de 
programas de ApS. 
Investigador y relator en temas 
de ApS a nivel nacional e 
internacional. 

2 Educación U. Pública Mujer, mayor 
de 60 años. 

Doctora Experiencia en docencia, 
gestión y desarrollo de 
programas de ApS. 
Investigadora y relatora en 
temas de ApS a nivel nacional e 
internacional. 
Asesora en instituciones de 
Educación Superior. 

3 Ingeniería U. Pública Mujer, mayor 
de 40 años. 

Licenciada Experiencia en docencia, 
gestión y desarrollo de 
programas de ApS. 

4 Educación U. Privada Mujer, mayor 
de 60 años. 

Magister Experiencia en docencia, 
gestión y desarrollo de 
programas de ApS. 
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Asesora en instituciones de 
Educación Superior. 

5 Ingeniería U. Pública Mujer, entre 
30 y 40 años. 

Licenciada Cuenta con experiencia en 
docencia, gestión y desarrollo 
de programas de ApS. 

6 Ingeniería U. Privada Hombre, 
mayor de 40 
años. 

Magister Cuenta con experiencia en 
docencia, gestión y desarrollo 
de programas de ApS. 

 

5.3 Diseño de la Investigación 

El modelo de investigación que se utilizó en el estudio, se orientó a un paradigma mixto, de carácter 

mixto secuencial, prevaleciendo la mirada de índole cualitativa, descriptiva, interpretativa y con diseño 

de tipo micro etnográfico. Se buscó apreciar la percepción que existe en estudiantes de ingeniería y 

docentes. Según Hernández las percepciones reflejan la interacción de los elementos individuales y las 

características y procesos de la organización, también indica que son muy variadas y en parte se 

determinan social y culturalmente (Hernández et al., 2014). En este trabajo de carácter mixto, el status 

predominante fue el cualitativo, incorporando instrumentos cuantitativos que permitirán una 

triangulación más efectiva. 

Al ser un diseño mixto secuencial en una primera etapa, se recolectaron y analizaron datos 

cualitativos de docentes y estudiantes, además de expertos; en una segunda fase, se recabaron y 

analizaron datos cuantitativos de estudiantes. La estructura propuesta para esta investigación estuvo 

organizada de acuerdo a una división natural, entre enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo, según se 

presenta a continuación: 

Etapa 1. Cualitativa.  

El diseño de la investigación cualitativa contempló las siguientes actividades: 

a. Enfoque metodológico de la investigación cualitativa 

b. Diseño de la investigación cualitativa 

i. Objetivos de la investigación cualitativa 

ii. Diseño de la muestra 

c. Recogida y clasificación de datos 

i. Primer contacto con los expertos entrevistados  

ii. Técnicas empleadas en la recogida de datos 
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iii. Clasificación de la información recogida  

d. Proceso de la investigación asistido por ATLAS/TI  

i. Justificación de la elección del software  

ii. Proceso del análisis  

e. Criterios de calidad seguidos en el proceso de la investigación cualitativa 

f. Resultados de la investigación cualitativa 

i. El proceso 

- Primera etapa: criterios preliminares  

- Segunda etapa: determinación de los objetivos  

- Tercera etapa: diseño de la estrategia  

- Cuarta etapa: plan de acción  
ii. Relaciones entre los factores que influyen en las variables en estudio. 

iii. Factores que influyen en las variables en estudio 

iv. Conclusiones  

 

Etapa 2. Cuantitativa.  

El diseño de la investigación cuantitativa consideró las siguientes actividades: 

a. Enfoque metodológico de la investigación cuantitativa  

b. Diseño de la investigación cuantitativa  

i. Objetivos de la investigación  

c. Recogida de datos  

i. Técnicas empleadas en la recogida de datos  

ii. Definición de la muestra 

d. Proceso de la investigación  

i. Diseño del análisis de datos  

e. Criterios de calidad seguidos en el proceso de la investigación cuantitativa  

f. Resultados de la investigación cuantitativa 

i. Estimaciones y resultados de la evaluación de los modelos  

- Evaluación del modelo inicial  

- Evaluación del modelo inicial en la cuarta etapa  

ii. Contrastación de hipótesis  
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iii. Conclusiones  

 

Etapa 3. Triangulación. 

La triangulación de datos permite obtener un mayor grado de validez y confianza, debido a que se 

obtiene información de diferentes fuentes en un mismo entorno: docentes, estudiantes y expertos, esto 

facilita mantener la objetividad y la rigurosidad del estudio por parte del investigador. También, la 

triangulación contempla la complementariedad de la información recopiladas desde diferentes fuentes 

bibliográficas.  

La triangulación en general puede tener diferentes objetivos, como por ejemplo analizar múltiples 

perspectivas provenientes de múltiples observadores. En este estudio se utilizó la triangulación con el 

fin de reconciliar datos cualitativos con cuantitativos, para una mayor consistencia en los resultados. 

Tomando como base las respuestas obtenidas de los sujetos de estudio en las diferentes matrices 

analizadas, es posible corroborar dicha información mediante contrastación con los resultados de la 

encuesta a estudiantes, realizada para el estudio cuantitativo. 

En esta etapa se validó y complementó aquella información obtenida en las etapas previas. Además, 

se determinaron posibles tendencias derivadas del proceso para las diferentes categorías y sub 

categorías observadas en el análisis cualitativo. 

 

Etapa 4. Resultados. 

En esta parte de la investigación se revisaron y analizaron los diferentes resultados obtenidos del 

trabajo realizado, a partir de los cuestionarios y encuesta, a los sujetos de estudio, en función de las 

categorías y subcategorías observadas y registradas una vez procesadas las respuestas. A partir de 

dichos resultados fue posible generar elementos de discusión para la presente, y futuras investigaciones, 

en torno al tema de estudio, ampliando así la cobertura de la investigación en base a nuevas evidencias 

surgidas durante el proceso, como por ejemplo: en relación a temas de género, inclusión, competencias 

de entrada para estudiar ingeniería, competencias propias requeridas según Perfil de egreso, 

expectativas de las y los estudiantes, dificultades y obstáculos para las y los docentes, recursos 

didácticos, metodologías, etc. 

 



97 
 

Etapa 5. Conclusiones. 

En esta etapa, a partir de los resultados, se generaron instancias de discusión respecto a los datos y 

resultados obtenidos en las etapas anteriores, para finalizar con las conclusiones en torno a los objetivos 

trazados, analizando cada uno de ellos en base a los resultados contrastados con la literatura revisada, y 

así cumplir con la triangulación. 

5.4 Paradigma 

Tal como se ha mencionado, la presente investigación se llevó a cabo mediante el empleo de un 

enfoque metodológico mixto. Se consideró este enfoque como el más idóneo para este tipo de 

investigación en función de los objetivos planteados, debido principalmente a que permitirá observar y 

reflexionar de manera sistemática la situación que aqueja a estudiantes de ingeniería en dos 

instituciones de educación superior del país. Además, a partir de esta investigación se busca establecer 

líneas de investigación futuras respecto al tema. 

Según lo señala Hernández: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández et al., 2014, p.534). 

5.5 Fundamentación del Enfoque 

En su artículo “Factores de Deserción Estudiantil en Ingeniería: Una Aplicación de Modelos de 

Duración”, Díaz (2009) señala al inicio que: “En Chile la deserción universitaria no ha sido ampliamente 

investigada ni se cuenta con una base estadística por instituciones a nivel nacional; sin embargo, el 

Ministerio de Educación ha mostrado preocupación por los efectos del fenómeno de la deserción”. A 

esto se debe agregar que en el caso de las carreras de ingeniería los estudios al respecto son mucho más 

escasos. El mismo autor señala al respecto que los estudiantes de ingeniería, presentan altos riesgos de 

deserción entre el primer y tercer semestre, siendo máximo en este último semestre, para luego 

descender a tasa creciente. (p.140). 
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A partir de lo expuesto, y atendiendo a la pregunta de investigación y los objetivos, el presente 

trabajo indagó respecto a un problema poco estudiado en Chile, como es la retención de los estudiantes 

en carreras de ingeniería. Presentando una opción para mejorar el rendimiento académico de las y los 

estudiantes, y los indicadores que manejan las instituciones al respecto, por medio de la aplicación de la 

metodología ApS en asignaturas de especialidad en los primeros años de carrera.  

Por medio de una mirada cualitativa se busca conocer a partir de la percepción y experiencia de los 

docentes, académicos y estudiantes, la conveniencia de la aplicación de dicha metodología en el primer 

ciclo formativo del estudiante, a través de entrevistas autoadministradas. 

Para la elección de este enfoque se ha tenido en consideración las ventajas que posee este 

paradigma, expresadas por Hernández et al. (2014, p.537): 

1. Permite una perspectiva más amplia y profunda del suceso a investigar, debido a que produce 

datos e información de manera integral y completa, a través de la gran variedad de observaciones 

y comentarios que surgen de las diversas fuentes en estudio, contextos, y análisis de datos 

obtenidos. 

2. Potencia la “creatividad teórica” del autor, a través de los procedimientos críticos de valoración 

de los hechos y acontecimientos, planteados por los sujetos de estudio. Poniendo en evidencia 

aspectos no considerados de manera inicial, y que pueden surgir durante el proceso de estudio. 

3. Permite analizar el problema en estudio, desde una perspectiva sistémica por sobre hechos 

aislados o independientes, apoyando con mayor solidez y rigurosidad las “inferencias científicas”. 

Esta mirada cualitativa se complementa con una mirada cuantitativa, es decir de carácter objetivo, a 

través de datos duros reflejados en una escala Likert, que pretende corroborar el lado subjetivo de la 

percepción. 

El desarrollo de ambas visiones o miradas permitió determinar de manera más exacta la postura de 

los participantes en cuanto a los temas a tratar, primero desde la percepción de los hechos, es decir, 

según la creencia que se tiene al respecto, algo totalmente subjetivo y no muchas veces fundamentada; 

y luego, una mirada más objetiva, centrada en un rango numérico que permite obtener una mayor 

precisión respecto a los temas: metodologías, metodología ApS, rendimiento, etc. Así se logró una visión 

más completa y acabada al respecto para acercarse a lo que propone Hernández, et al.: “La meta de la 

investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino 
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utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales”. (p.544). 

5.6 Diseño 

El diseño de este estudio es CUALITATIVO – Cuantitativo (CUAL - Cuant): esto significa que al diseño 

cualitativo se le incorporó un instrumento cuantitativo, que permite una triangulación metodológica, 

predominando el primero de ellos, por lo tanto en primer lugar se lleva a cabo el estudio cualitativo para 

luego seguir con el cuantitativo, con la finalidad de reforzar al primero en las respuestas proporcionadas 

por los sujetos de estudio. También se considera este estudio, de carácter exploratorio, porque su 

objetivo es analizar la percepción de estudiantes, docentes y expertos respecto de cómo incide la 

aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio, en la permanencia de los estudiantes del primer 

ciclo formativo de las carreras de ingeniería. 

Por medio de la mirada cualitativa se buscó conocer la percepción y experiencia de los docentes y 

estudiantes, respecto a las dos variables en estudio: la deserción en carreras de ingeniería y la 

conveniencia de la aplicación de dicha metodología en el primer ciclo formativo, a través de entrevistas 

autoadministradas o cuestionarios  

A continuación se presenta en la Figura 4, el diseño del trabajo a realizar en la investigación desde la 

mirada cualitativa: 

Figura 4  

Escenarios, dos facultades dos universidades  

 
 

Esto en la práctica comprendió el trabajo de campo, a través de diferentes entrevistas a los sujetos 

de estudio en ambos escenarios, en una universidad privada (Escenario 1) y en otra pública (Escenario 

2), para así generar las matrices: Abiertas, Axial y Selectiva, tal como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5  

Esquema de trabajo 

 
 

A partir de las entrevistas a los diferentes sujetos de estudio, se recopilaron los primeros 

antecedentes del estudio, los que fueron sometidos a un micro análisis por categorías. Este proceso se 

estableció en las Matrices Abiertas, clasificadas por sub categorías emergentes. Las matrices Abiertas de 

cada escenario se procesaron para dar paso a las matrices Axiales, con un nuevo ordenamiento de 

subcategorías, pero esta vez contrastadas con las respuestas de los expertos. Finalmente, se 

compararon ambas matrices Axiales resultantes, una por escenario, con el fin de generar la Matriz 

Selectiva. 

Una vez realizado este ejercicio se procedió a la Descripción Densa, de acuerdo a lo planteado por 

Geertz (1983), teniéndose en consideración los temas abordados en las subcategorías emergentes 

desde una visión de la literatura existente al respecto de cada sub categoría. 

Para la parte cuantitativa, se aplicaron encuestas a los estudiantes que han tenido participación en 

asignatura con ApS. Los datos obtenidos fueron analizados afirmación por afirmación. Para este efecto 

se elaboró un instrumento tipo Likert ad hoc cuyo objetivo fue determinar el aporte de la metodología 

ApS al aprendizaje del estudiante, utilidad de lo aprendido para el quehacer profesional, la importancia 

de las competencias blandas, la contribución de la metodología ApS a la permanencia en la carrera, la 

contribución de esta metodología al rendimiento académico, etc. 
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Además, se llevó a cabo un análisis de los resultados, señalando los aspectos relevantes en dicho 

estudio según las respuestas obtenidas. Destacando aquellos hechos que sobresalgan en relación con 

los aspectos teóricos tratados en el presente documento y la literatura. 

Los resultados obtenidos, en ambas fases de este estudio, buscaron otorgar una integración 

coherente al interior de este texto y así ser de utilidad a la hora de comprender temáticas en esta área 

de la Educación Superior. 

5.7 Etnografía 

El término etnografía significa descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a 

vivir juntas, por ejemplo una familia, una organización o institución cualquiera en donde interactúen de 

manera constante y permanente un grupo de personas, son unidades que podrían estudiarse 

etnográficamente (Martínez, 1997). 

Denis y Gutiérrez (2002), señalan al respecto “la investigación etnográfica se utiliza para presentar 

una imagen de la vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura de grupos en escenarios específicos y 

contextualizados” (p.1). Es decir, considera a los individuos en sus contextos habituales para 

posteriormente ser descriptivos de un fenómeno. A partir de esto, se puede decir que la etnografía 

permite reflexionar de manera crítica en torno a la realidad, en un determinado momento y bajo ciertas 

condiciones, a través de lo que se ve, se oye y se hace, llevando a cabo algunas aproximaciones 

hipotéticas y reconstrucción teórica de la realidad. Entonces es posible inferir el significado de los 

hechos de los grupos de estudio en un contexto próximo a lo cotidiano. 

La etnografía se centra fundamentalmente en la realización de descripciones culturales, en un 

entorno acotado, relacionado con el comportamiento de un grupo humano. En este caso, este grupo 

humano se centra en el ámbito del quehacer universitario, particularmente en dos facultades de 

ingeniería que viven situaciones y problemas similares respecto a las variables en estudio. A través de las 

opiniones y narraciones aportadas en las entrevistas autoadministradas, es posible además entrever 

aspectos culturales, familiares, sociales y económicos, que describen realidades particulares que 

requieren ser abordadas bajo una reflexión de carácter social en torno al sistema educacional actual en 

ingeniería, y que en el futuro pueden potenciar los métodos y estrategias de enseñanza de la ingeniería 

en el país. 



102 
 

5.8 Pasos Metodológicos 

A partir del material recopilado, y a través de un trabajo de gabinete, como ya se ha mencionado, se 

generaron las respectivas matrices de codificación abierta, en ambos escenarios, para docentes y 

estudiantes. Éstas matrices dan pie a las matrices de Codificación Axial, una para cada escenario, y 

finalmente la matriz de Codificación Selectiva, que permite una triangulación metodológica. A esto se 

agregó la revisión de los resultados de las entrevistas a los expertos, que fueron sometidos a un proceso 

similar. 

También, como se ha señalado, se consideró este estudio de carácter descriptivo, porque su objetivo 

es analizar y dar a conocer la percepción de estudiantes, docentes y expertos respecto de cómo incide la 

aplicación de la metodología ApS, en la permanencia de los estudiantes del primer ciclo formativo de las 

carreras de ingeniería, por lo que las percepciones expresadas por los sujetos revisten gran importancia, 

así que la mayor cantidad de esfuerzo fue en la fase cualitativa del trabajo, en donde a pesar de la 

subjetividad de las respuestas se buscó la mayor objetividad respecto de las categorías y sub categorías 

que fueron apareciendo en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

Esta investigación se sustenta en la percepción y opiniones de docentes que han aplicado la 

metodología ApS en sus asignaturas, y estudiantes que han tenido la experiencia de haber cursado 

asignaturas en que se aplicó dicha metodología. 

A continuación, se describen los pasos metodológicos que se consideraron para llevar a cabo el 

presente estudio: 

- El primer Gabinete, consistió en el trabajo destinado a elaborar el marco teórico del proyecto de 

investigación. A partir de las variables definidas: retención universitaria en ingeniería y 

metodología ApS, se procedió a elaborar los cuestionarios, tanto para docentes como para 

estudiantes. 

- Posteriormente, se procedió a someter los respectivos cuestionarios a la evaluación de los 

Jueces Expertos, quienes determinaron la validez y pertinencia de las preguntas a realizar, 

objeciones y sugerencias. 

- El trabajo de campo o en terreno, comenzó por solicitar la autorización de las respectivas 

autoridades universitarias en cada una de las dos Facultades que constituyeron los escenarios 
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para llevar a cabo la investigación. Obtenidas las autorizaciones, se procedió a realizar las 

entrevistas autoadministradas a docentes y estudiantes de ingeniería en ambos escenarios, 

según los actores seleccionados con anterioridad de acuerdo a los requisitos establecidos.  

- El segundo Gabinete, se llevó a cabo a partir de la información recopilada en el trabajo en 

terreno. A través de la revisión de los resultados de los cuestionarios se logró elaborar las 

Matrices de Codificación Abiertas (5), en donde se identificaron varias subcategorías emergentes, 

para cada una de las dos categorías previamente definidas. 

- Esta matriz fue sometida a una auditoria entre pares, colegas a los que se le pidió una revisión 

del trabajo realizado hasta ese momento, que permitió redefinir algunas subcategorías, reubicar 

algunas opiniones en otras subcategorías, y reordenar otras,  permitiendo una visión más amplia 

y objetiva del análisis de los resultados obtenidos.  

En lo que respecta el trabajo cuantitativo se operó de manera similar, pero solamente con 

estudiantes de ambas Facultades, en este caso los resultados obtenidos fueron recabados de manera 

más rápida y procesados de igual manera debido al tipo de instrumento utilizado. No fue necesario 

recurrir nuevamente a los docentes debido a que se consideró desde el inicio que sus respuestas serían 

de mayor objetividad, debido a un criterio formado, conocimiento y experiencia, no así en el caso de los 

estudiantes en donde se partió de la base que su percepción estaba más cercana a sus emociones por 

algo propio de la adolescencia, y por considerarse más permeables a los hechos y acontecimientos. 

5.9 Población de Estudio 

A partir de una idea general respecto a las personas que se debiera considerar para efectos de 

entrevista, se determinó que los sujetos más relevantes para el presente estudio lo constituyen 

docentes de la especialidad de las carreras de ingeniería, docentes que tengan experiencia en ApS, y 

estudiantes que hayan sido participes de ApS en alguna asignatura durante el transcurso de sus carreras. 

Esto conlleva a la selección de los participantes para este estudio de manera intencional. Por lo tanto, 

esta investigación se sustenta en la percepción y opiniones de docentes que han aplicado la 

metodología ApS en sus asignaturas, y estudiantes que han pasado por la experiencia de haber cursado 

asignaturas en que se aplicó dicha metodología. Los sujetos que participaron en el estudio son docentes 

y estudiantes de dos Facultades de ingeniería, de una universidad pública y otra privada, ambas con 

carreras similares y ubicadas en la ciudad de Santiago. A esto se agrega un pool de expertos en ApS que 
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permitirá contrastar los datos recabados entre docentes y estudiantes, con la opinión de ellos en el 

tema. 

El criterio de selección de los sujetos de estudio, fue el siguiente:  

- En el caso de los expertos se consideró la cantidad de seis sujetos como número representativo, 

hombres y mujeres, con al menos diez años de docencia universitaria, con expertis reconocida 

en proyectos con ApS en al ámbito académico. A esto se sumó, de ser posible, contar con un 

título profesional del área de las ingenierías y ser reconocidos como expertos en ApS a nivel 

nacional por sus instituciones o sus pares. 

- En el caso de los docentes se consideró la cantidad de diez sujetos como número representativo, 

hombres y mujeres, con al menos diez años de docencia universitaria. Y, que además, se 

encuentren impartiendo clases en carreras de ingeniería y que hayan participado en asignaturas 

con proyectos de ApS.  

- En el caso de los estudiantes, para la parte cualitativa se recurrió a once sujetos con al menos 

dos años de permanencia en la carrera, hombres y mujeres, que hubiesen tenido asignaturas 

con proyectos de ApS. Para la parte cuantitativa se contó con 38 sujetos, entre hombres y 

mujeres, bajo las mismas condiciones, agregando que no hubiesen participado de la parte 

cualitativa. 

La Población sobre la que se efectuó el estudio, estuvo conformada por todos los docentes y 

estudiantes de dos facultades de Ingeniería. 

La Muestra, estuvo compuesta por docentes y estudiantes de ingeniería de dos universidades, una 

pública y otra privada, que participaron de al menos una asignatura con ApS en el transcurso de su 

carrera. No se descartó la participación de docentes que aplicaran la metodología en asignaturas de 

otros ciclos formativos o de asignaturas que no fueran de la especialidad. 

La Unidad de análisis, estuvo integrada por: 

1. Docentes. Contempló la cantidad de diez docentes como número representativo, hombres y 

mujeres, con al menos diez años de docencia universitaria. Que impartan clases en ingeniería y 

que hayan participado en asignaturas con proyectos de ApS.  



105 
 

2. Estudiantes. Contempló once estudiantes de ingeniería con al menos dos años de permanencia 

en carreras de un plan regular de pregrado tradicional diurno, hombres y mujeres, que hayan 

tenido asignaturas con proyectos de ApS. 

En cuanto a las variables socio demográficas consideradas para los criterios de selección de los 

estudiantes, se puede indicar lo siguiente: 

- Respecto al sexo de los sujetos, por tratarse de carreras de ingeniería, el sexo predominante en 

estas, es el masculino, sobre el 80%, por lo que se trató de considerar al menos a una persona 

de sexo femenino en la muestra para estudiantes, para cada uno de los escenarios. 

- En cuanto a la edad, al considerar programas de estudio de pregrado tradicional diurno y con al 

menos dos años de estudio en la carrera, se puede indicar que el rango etario se encuentra 

entre los 20 y 25 años. 

- En lo que dice relación con el nivel socio económico de los estudiantes, en opinión del 

investigador responsable, y de las autoridades de las facultades consultadas, no existe una gran 

diferencia entre los participantes, a pesar de tratarse de una universidad pública y una privada.  

5.10 Entorno 

El presente estudio se llevó a cabo en dos escenarios: la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad Central de Chile y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En 

el primer escenario se abordaron cuatro carreras de ingeniería del pregrado tradicional que poseen 

Jornada Diurna y Régimen presencial. Se consideraron estudiantes, docentes y académicos de estas 

carreras, en la sede Santiago. No se contempló la sede de La Serena, debido a que sólo cuenta con dos 

carreras de ingeniería de reciente incorporación. Esto se presenta en la Tabla 9.  

Tabla 9 

Carreras Facultad de Ingeniería y Arquitectura UCEN 

Carrera Duración Título profesional 

Ingeniería Civil en Computación 
e Informática 

11 semestres Ingeniero Civil en Computación e 
Informática 

Ingeniería Civil Industrial 11 semestres Ingeniero Civil Industrial 
Ingeniería Civil en Obras Civiles 11 semestres Ingeniero Civil en Obras Civiles 
Ingeniería en Construcción 10 semestres Ingeniero en Construcción 
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Es importante mencionar que en las cuatro carreras citadas se aplica la metodología ApS a partir del 

quinto semestre, principalmente por tratarse de cursos más reducidos en cuanto a cantidad de 

estudiantes. También, debido a que hace no más de cinco años que se ha incorporado esta metodología 

en los programas de estudio.  

El segundo escenario fue la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 

considerando en este caso tres carreras de ingeniería del pregrado tradicional que poseen Jornada 

Diurna y Régimen presencial. Estas carreras y sus características principales se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Carreras Facultad de Ingeniería UTEM 

Carrera Duración Título profesional 

Ingeniería Civil en Computación 
mención Informática 

12 semestres Ingeniero Civil en Computación 
mención Informática 

Ingeniería Civil Industrial 12 semestres Ingeniero Civil Industrial 
Ingeniería en Informática 10 semestres Ingeniero en Informática 

 

Al igual que en la institución anteriormente mencionada, la metodología aquí se comienza a aplicar 

entre el quinto y sexto semestre, principalmente por la planificación y los recursos docentes con que 

cuenta la Facultad. También, ocurre que esta metodología es de aplicación reciente, y además compite 

de  cierta forma con la metodología STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) que se 

ha propuesto como una metodología base en los programas de ingeniería.  

5.11 Intervenciones 

Los instrumentos empleados, para la parte cualitativa fueron entrevistas semiestructuradas, 

aplicadas de forma presencial: a docentes y estudiantes de ambos escenarios definidos; la cual 

pretendió indagar a través de cada pregunta las dos variables en estudio. De manera similar se aplicó un 

instrumento parecido para conocer la opinión de los expertos en las materias del estudio. 

En el caso de la parte cuantitativa se utilizará un cuestionario a través del instrumento denominado 

escala Likert, que se aplicará sólo a los estudiantes, en ambos escenarios. Con el objetivo de indagar sus 

percepciones desde un punto de vista objetivo respecto de ambas variables. 
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Para complementar el estudio se contempla realizar entrevistas a expertos en el tema en estudio, 

con el fin de profundizar el trabajo en base a opiniones y experiencias.  

Cabe señalar que además, se cuenta con un set de encuestas validadas institucionalmente, 

proporcionadas por el Programa de Desarrollo Social (PDS), unidad dependiente de la Vicerrectoría 

Académica de la Universidad Central de Chile, que gestiona los cursos que aplican la metodología en 

estudiantes que han cursado dichas asignaturas, como material complementario. Estas encuestas han 

sido realizadas al término de cada asignatura que aplicó la metodología en los últimos cinco años, en 

carreras de ingeniería. Posteriormente, se llevará a cabo el levantamiento de datos y el análisis 

correspondiente a este proceso. 

La Entrevista 

Las entrevistas semi estructuradas se llevaron a cabo a cinco docentes y cinco estudiantes de las 

facultades de ingeniería de cada una de las universidades consideradas para el presente estudio. Se 

contempló en cada entrevista un set de diez preguntas en dos ámbitos, según las variables en estudio: 

retención universitaria en ingeniería y metodología ApS. Las entrevistas formuladas buscaron recoger 

información relacionada con la percepción de los actores respecto a la retención en estudiantes de 

ingeniería, y sus conocimientos y experiencias con las metodologías de enseñanza aprendizaje, 

cubriendo de esta manera las dos variables en estudio. 

Producto de la actual pandemia las entrevistas fueron reemplazada por cuestionarios auto 

administrados, que fueron enviados mediante correo electrónico a estudiantes, docentes y expertos, 

para tal efecto se mantuvo un contacto permanente con los entrevistados con el fin de aclarar dudas en 

caso de requerirse, y permitir flexibilidad en las respuestas. Se consideró un tiempo aproximado de 30 a 

40 minutos para el desarrollo de la misma por parte del entrevistado, sin un tiempo de cierre, es decir, 

al momento de envío del cuestionario no se indicó una fecha de cierre o de recepción del mismo, por lo 

que algunas personas lo remitieron al cabo de dos o tres días, por lo tanto, se asume que no fueron 

respondido de una sola instancia, sino en la medida de la disponibilidad de tiempo del entrevistado. 

Respecto a la secuencia de operación del proceso fue la siguiente, estudiantes de ambas Facultades en 

paralelo, de igual forma en el caso de los docentes, para finalizar con la opinión de los expertos. Este 

orden lógico se llevó a cabo en función del número de entrevistas a recabar y el posible grado de 

dispersión respecto a los temas a tratar por los entrevistados. 
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Los cuestionarios realizados, tanto a estudiantes, docentes y expertos, se pueden observar en los 

respectivos anexos, como se indica a continuación. 

Los Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

1. Cuestionario Docentes, para fines cualitativos. (Anexo 6). 

2. Cuestionario Estudiantes, para fines cualitativos. (Anexo 7). 

3. Cuestionario Expertos, para fines cualitativos. (Anexo 8). 

4. Encuesta Estudiantes, para fines cuantitativos. (Anexo 9). 

A continuación se presenta un breve análisis de cada uno de los instrumentos utilizados en la 

investigación: 

1. Cuestionario Docentes, para fines Cualitativos. 

Los cuestionarios aplicados a las y los docentes, de igual manera que en el caso de los estudiantes, se 

estructuraron en tres áreas de conocimiento: 

En primer lugar se consideraron preguntas respectos de la deserción estudiantil y las conductas de 

entrada del estudiante, con el fin de capturar la percepción del entrevistado al respecto. Estas preguntas 

se presentan en la Tabla 11: 

Tabla 11  

Preguntas cuestionario docentes 1-2 

N° Pregunta 

1 ¿Qué opina usted de la temprana deserción de los estudiantes en las carreras de 
ingeniería? 

2 ¿Qué opina usted de las conductas de entrada de los estudiantes de ingeniería? 
 

En el segundo bloque de preguntas el foco de atención estuvo en torno a las metodologías de 

enseñanza aprendizaje y su relevancia respecto al logro de los objetivos de aprendizaje. Consultando 

además por aquellas metodologías de enseñanza que considera más apropiadas para que el aprendizaje 

ocurra. Estas preguntas se presentan en la Tabla 12: 
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Tabla 12  

Preguntas cuestionario docentes 3-4 

N° Pregunta 

3 ¿Cómo impacta la metodología de enseñanza aprendizaje en el rendimiento de los 
estudiantes? 

4 ¿Cuál considera usted la metodología de enseñanza más apropiada para sus alumnos? 
 

El último bloque de preguntas se focalizó propiamente en la metodología ApS, su aporte en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, particularmente en el primer ciclo formativo del estudiante de 

ingeniería; incentivos para las y los docentes que les llevan a aplicar esta metodología en el aula, y 

obstáculos que han observado o vivido para su aplicación en clases. Estas preguntas se presentan en la 

Tabla 13: 

Tabla 13  

Preguntas cuestionario docentes 5-10 

N° Pregunta 

5 ¿Qué opina usted acerca de la incorporación de la Metodología Aprendizaje y Servicio 
(ApS) en asignaturas del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería? 

6 En su opinión ¿cómo podría incidir la aplicación de la Metodología ApS en el rendimiento 
de los estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería? 

7 ¿Por qué eligió aplicar la metodología ApS en sus clases? 
8 ¿Cómo cree que la metodología ApS contribuye a que el estudiante logre las 

competencias de su perfil de egreso? 
9 ¿De qué forma se puede incentivar a los docentes para que utilicen la metodología ApS 

en sus clases? 
10 ¿Qué obstáculos cree usted que se pueden presentar para aplicar la metodología ApS? 
 

2. Cuestionario Estudiantes, para fines Cualitativos. 

Los cuestionarios realizados a los estudiantes, básicamente se estructuraron en tres áreas de 

conocimiento: 

En primer lugar se consideraron preguntas respectos de la deserción estudiantil, con el fin de 

capturar la percepción del entrevistado al respecto, buscando posibles causas de deserción, conductas 

de entrada necesarias, propuestas de mejora al proceso, etc. Estas preguntas se presentan en la Tabla 

14: 
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Tabla 14  

Preguntas cuestionario estudiantes 1-2 

N° Pregunta 

1 ¿Qué opina usted de la temprana deserción de los estudiantes en las carreras de 
ingeniería? 

2 ¿De qué manera cree usted que se puede mejorar la retención de los estudiantes de 
ingeniería? 

 

En un segundo bloque, las preguntas se enfocaron en las metodologías de enseñanza aprendizaje y 

su relevancia respecto al logro de los objetivos de aprendizaje, con la finalidad de recabar antecedentes 

respecto a las metodologías, cuáles son las que se consideran más eficientes en ingeniería, su aporte en 

la formación del estudiante, cómo éstas influyen en el rendimiento académico, etc. Estas preguntas se 

muestran en la Tabla 15: 

Tabla 15  

Preguntas cuestionario estudiantes 3-4 

N° Pregunta 

3 ¿Cuál considera usted la metodología de enseñanza más apropiada para usted? 
4 ¿De qué manera cree usted que la metodología de enseñanza aprendizaje influye en su 

rendimiento académico? 
 

Finalmente, en el último bloque las preguntas se focalizaron en la metodología ApS y su aporte en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con el objetivo de recopilar antecedentes respecto a su importancia 

en la formación del ingeniero, al Perfil de egreso de la carrera, su acercamiento a la realidad, su aporte a 

la motivación y al rendimiento académico, aporte a la comunidad, etc. Estas preguntas se presentan en 

la Tabla 16: 

Tabla 16  

Preguntas cuestionario estudiantes 5-10 

N° Pregunta 

5  ¿Qué opina usted acerca de la incorporación de la Metodología ApS en asignaturas del 
primer ciclo formativo de su carrera? 

6 ¿De qué forma cree usted que la aplicación de la Metodología ApS contribuye a la 
motivación por permanecer en la carrera? 
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7 ¿De qué manera cree usted que la aplicación de la metodología ApS contribuye a mejorar 
el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas? 

8 ¿Cómo ha sido su experiencia al participar en una signatura donde se aplicó la 
metodología ApS? 

9 ¿De qué manera cree usted que la metodología ApS puede mejorar el rendimiento de los 
estudiantes? 

10 ¿Cree usted que la aplicación de ApS permite al estudiante enfrentarse a problemas 
reales? 

 

3. Cuestionario Expertos, para fines Cualitativos. 

Similar proceso se realizó con los expertos, sin embargo por tratarse de profesionales que se 

manejan en el campo del ApS, las preguntas formuladas se concentraron en dicha metodología y su 

aporte al proceso de enseñanza aprendizaje en ingeniería. Estas preguntas se presentan en la Tabla 17: 

Tabla 17 

Preguntas cuestionario expertos 

N° Pregunta 

1 ¿Qué opina usted acerca de la incorporación de la Metodología Aprendizaje y Servicio 
(ApS) en asignaturas del primer ciclo formativo (1° y 2° año) de las carreras de ingeniería? 

2 ¿Cómo cree usted que la metodología ApS contribuye a que el estudiante logre las 
competencias de su perfil de egreso? 

3 ¿De qué forma se puede incentivar a los docentes para que utilicen la metodología ApS en 
sus clases? 

4 ¿Qué obstáculos cree usted que se pueden presentar para aplicar la metodología ApS? 
 

5 ¿Considera que la incorporación de la Metodología ApS en asignaturas del primer ciclo 
formativo en las carreras de ingeniería, puede ser efectiva para mejorar la tasa de 
retención estudiantil? 

 

4. Encuesta Estudiantes, para fines Cuantitativos. 

A continuación se presenta la encuesta realizada a las y los estudiantes con el objeto de aproximar la 

mirada subjetiva a una más objetiva, mediante una valoración escala tipo Likert, considerando 

diferentes afirmaciones. Estas preguntas se presentan en la Tabla 18, tal como se le hizo llegar a las y los 

estudiantes de ambas Facultades: 

Tabla 18 

Preguntas encuesta estudiantes 
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Afirmación 1 2 3 4 5 

1. La deserción estudiantil en carreras de ingeniería se encuentra 
relacionada con las metodologías de enseñanza utilizadas por los 
docentes. 

     

2. La retención del alumno está en relación directa con la forma como 
aprende en clases.       

3. La retención estudiantil se relaciona con la forma en que el 
profesor hace su clase.      

4. Una clase amena y productiva es aquella en la que yo participo 
activamente.      

5. La metodología Aprendizaje y Servicio, me da la oportunidad de 
aprender de una manera diferente.      

6. Creo que la metodología ApS sería un buen aporte para la 
retención de los estudiantes de primeros años de la carrera.      

7. Las asignaturas en donde se aplica la metodología ApS me 
estimulan el deseo de llegar lo más lejos posible en mis intereses 
académicos. 

     

8. Recomendaría tomar asignaturas en donde se aplica la 
metodología ApS a otros estudiantes.      

9. Estoy satisfecho de haber cursado asignaturas con ApS.       
10. La carga de trabajo de las asignaturas con ApS es adecuada.       
11. Las asignaturas con ApS ayudan a consolidar los conocimientos 

teóricos.      

12. Mi interés por la carrera ha aumentado como resultado de haber 
cursado una asignatura con ApS.      

 

Para el caso de la encuesta se consideraron las variables en estudio, poniendo especial énfasis en la 

metodología ApS, como se puede apreciar por el número de afirmaciones realizadas. Esto debido a que 

se busca recabar la mayor cantidad de antecedentes al respecto para la presente investigación y su 

propuesta final. 

5.12 Contribución del Trabajo 

En este apartado se tratarán los temas siguientes: justificación de la investigación, relevancia de la 

misma, y pertinencia del trabajo, además de la brecha del conocimiento existente en torno al tema 

tratado. 
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5.12.1 Justificación de la Investigación 

En función del avance tecnológico actual y de la realidad que se vive en Chile, en donde es necesario 

moverse al ritmo del concierto internacional, se está observando que existe una alta demanda por 

profesionales en el área de las ciencias y tecnología, particularmente en el área de las TIC´s (Tecnologías 

de la información y Comunicación). Sin embargo, a pesar de que ha aumentado el número de 

estudiantes interesados por estudiar carreras relacionadas con esta área, los números indican que la 

deserción en ellas aún es alta (Peña-Calvo et al., 2016).  

Este trabajo se justifica debido a la alta tasa de deserción que se presenta en los dos primeros años o 

primer ciclo formativo, en las carreras de ingeniería en nuestro país. Según informes del SIES (2018), la 

tasa de deserción es próxima al 30% en carreras de ingeniería en Chile, y se concentra en los tres 

primeros semestres. Esto varía dependiendo de la carrera en sí, como por ejemplo, si se trata de 

Ingeniería Civil Industrial, los antecedentes sitúan ésta al borde del 25%, pero si se trata de Ingeniería en 

Computación e Informática, este índice supera el 35%. Cifras que también varían dependiendo si se trata 

de universidades públicas o privadas. 

Es conveniente realizar una investigación de este tipo, debido a que la retención en la educación 

superior es una tarea pendiente, y presenta un importante desafío para las universidades, en particular 

para las Facultades y Escuelas de ingeniería. Por otra parte, es una gran oportunidad para sistematizar 

una metodología como ApS, que cada día cobra más relevancia como apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje por su labor social y la intervención en la comunidad. 

Por otra parte, se ha observado en el estudio de la literatura pocos trabajos e informes respecto al 

tema deserción/retención en ingeniería. A modo de ejemplo de lo anteriormente señalado, se 

presentan los siguientes datos de análisis: en el Congreso Latinoamericano sobre el abandono en la 

Educación Superior (CLABES), en los años 2018 (versión VIII, Ciudad de Panamá) y 2019 (versión IX, 

Bogotá), se presentaron 133 y 140 trabajos respectivamente, de diferentes autores y diferentes países 

en las siguientes líneas temáticas: 

- Factores asociados al abandono: tipos y perfiles. Línea temática dedicada a entender quiénes 

se van, los modelos de medición del por qué se van, así como el seguimiento al abandono.  
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- Articulación de la educación media con la superior. Busca identificar cómo se preparan los 

actores para el ingreso a la Educación Superior y cómo se coordinan y reconocen aprendizajes 

previos.  

- Prácticas curriculares para la reducción del abandono. Esta línea trabaja sobre cómo se puede 

fortalecer los planes de estudio, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

para la permanencia.  

- Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono (Las tutorías-mentorías). 

Esta línea se centra en programas de apoyo al aprendizaje, programas académicos, tutorías 

entre pares, entre otras acciones.  

- Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono. Esta línea abarca 

desde programas nacionales que buscan reducir el abandono, hasta políticas institucionales que 

promueven este mismo fin. (CLABES, 2019) 

El objetivo de este Congreso, que se lleva a cabo anualmente, es reunir a docentes, académicos, 

autoridades educativas, funcionarios de universidades y estudiantes, en torno a estas líneas temáticas, 

que se preocupan por los aspectos relacionados con la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con énfasis en el abandono de los estudios. De manera similar se tratan causales de 

deserción estudiantil, metodologías de enseñanza aprendizaje, mejores prácticas para la retención 

estudiantil, y temas asociados. 

Como se puede observar en la Tabla 19, Chile cuenta con un importante porcentaje de participación 

en dicho evento (38% y 39% para cada año respectivamente); sin embargo, los trabajos presentados y 

publicados se concentran de manera general en las áreas de: Educación, Salud y Ciencias Sociales, 

existiendo una escasa presencia en el área de Ingeniería (8% y 7%). Lo que indica que el tema de 

deserción/retención en carreras de ingeniería no se ha abordado aún en propiedad, por lo que es 

factible pensar que aún es posible abrir nuevos campos de investigación en torno a este tema y su 

relación con otros temas similares o transversales, como por ejemplo: género, diseño universal, 

inclusión, discapacidad, etc. 

Tabla 19 

Análisis trabajos Congreso CLABES 
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CLABES Año 2018 Año 2019 

Ponencias Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
Trabajos publicados  133 100% 140 100% 
Trabajos chilenos publicados  50 38% 55 39% 
Trabajos chilenos publicados 
relacionados con ingeniería 4 8% 4 7% 

 

Desde la mirada del MINEDUC (SIES, 2021) se viene observando desde hace algunos años la 

disminución de matrículas en carreras universitarias, no así en la educación superior en general, en 

donde se observa un incremento de matrículas en los Institutos Profesionales (IP) y Centros de 

Formación Técnicas (CFT), como se puede apreciar en la Tabla 20 y en el gráfico de la Figura 6, 

siguientes: 

Tabla 20 

Evolución de la Matricula 1er año de Pregrado por tipo de institución 

Tipo de 
institución 2017 2018 2019 2020 2021 

Variac. 
2017-
2021 

Variac. 
2020-
2021 

Distrib. 
Matric. 
2021 

CFT 60.034 59.204 60.927 56.166 58.314 -2,9% 3,8% 18,5% 

IP 119.657 121.506 121.894 109.617 121.006 1,1% 10,4% 38,5% 

Universidad 155.580 154.181 147.853 137.649 135.219 -13,1% -1,8% 43,0% 

Total general 335.271 334.891 330.674 303.432 314.539 -6,2% 3,7% 100,0% 

Fuente: SIES. Informe 2021 Matrícula de pregrado en educación superior 

 

Figura 6  

Evolución de la Matrícula 1er año de Pregrado por tipo de institución 

 
Fuente: SIES. Informe 2021 Matrícula de pregrado en educación superior. 
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En donde se aprecia un desplazamiento del estudiantado, de las carreras universitarias en general, 

hacia aquellas carreras que poseen un carácter más técnico y de menor duración.   

En cuanto al valor metodológico de la investigación, este se encuentra en el enfoque que se puede 

aplicar en la enseñanza de la ingeniería, en función de las competencias que trae el estudiante, su 

capital intelectual, cultural y social, que muchas veces no se consideran al inicio de sus estudios 

universitarios. La iniciativa que ellos tienen para enfrentar desafío atractivos, y el rol protagónico que 

deben asumir en este contexto, les permite aprender por sus propios medios. El estudiante siempre está 

dispuesto a aprender, y quiere demostrar sus capacidades, lo que la metodología ApS pone a su 

disposición, es la oportunidad de aprender a su manera y entre pares, guiado por un docente con 

experiencia, y demostrar lo que vale, además de entregar un servicio importante a la comunidad. 

Un aporte del proyecto será poner en escena dicha metodología como una herramienta factible de 

aplicar, que puede generar resultados positivos tendiente a la retención del estudiante de ingeniería, 

mediante una invitación a vivir la ingeniería desde que el estudiante pone un pié en la universidad. 

Como razón personal del autor, existe el interés profesional por aumentar el índice de retención en 

estudiantes de ingeniería del primer ciclo formativo. Si bien no todos llegan con las competencias 

necesarias, el autor de este proyecto considera que éstas se pueden lograr con el paso del tiempo a 

través de un proceso de maduración y esfuerzo, que en ocasiones el adolescente aún no ha 

desarrollado. Esto debido al cambio de un entorno de confort, mantenido por doce años o más, a otro 

desconocido y mucho más agresivo causal de trastornos no solo en el aprendizaje, sino también en su 

conducta. 

Mediante la propuesta que aquí se formula, se trata de buscar una solución, con el fin de no perder 

tiempo ni recursos, para el estudiante, su familia y la institución, a través de un modelo que encante y 

motive al estudiante para seguir luchando con más ahínco y dedicación ante la adversidad de un cambio 

radical al pasar de un tipo de enseñanza paternalista a otro más liberal, en donde él es el protagonista y 

responsable de su futuro. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, las instituciones año tras año se desviven por atraer al 

estudiante invirtiendo muchos recursos en este proceso inicial de captación de postulantes. Sin 

embargo, en opinión del autor de este trabajo, el foco de atención debiera centrarse posteriormente en 
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la retención estudiantil mediante mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto a través de la 

entrega de contenidos de forma más amena y relevando el sentido de responsabilidad y compromiso de 

las y los estudiantes, tal como lo plantea Tapia (2010), quien lo expresa de la siguiente manera: 

Lo que piden nuestros alumnos –especialmente los adolescentes y jóvenes- es que los dejemos 

participar de verdad, que les demos la posibilidad de desplegar la creatividad, entusiasmo y 

entrega que caracteriza a su edad, que les ofrezcamos guía y contención, pero les demos el lugar 

protagónico a ellos. Uno de los beneficios más manifiestos de los proyectos de aprendizaje-

servicio es que generan auténticos liderazgos positivos, y permiten a muchos estudiantes 

desarrollar potencialidades para la participación que de otro modo hubieran permanecido 

ocultas. (p.6) 

Resumiendo, con esto es posible justificar la aplicación de metodologías activas en el ámbito 

docente, que generen un quiebre con las metodologías tradicionales de enseñanza aprendizaje, y 

pretendan ir más allá de la concepción del estudiante como un simple receptor de contenidos como lo 

señalara Freire al referirse a la educación bancaria (Freire, 2005). A través de metodologías activas se 

busca otorgarle protagonismo y participación a las y los estudiantes, ponerlos en el centro del acto 

educativo procurando una relación entre la enseñanza y la comunidad, considerando esta última como 

un elemento formativo más. 

5.12.2 Relevancia de la Investigación 

El presente trabajo busca relevar la importancia del uso de la metodología ApS como una 

herramienta útil en la retención estudiantil universitaria en carreras de ingeniería, desde diferentes 

perspectivas o dimensiones: 

Desde la Perspectiva Institucional: 

- Visualizar la aplicación de esta metodología, como una oportunidad de acercamiento a los 

estudiantes, desde una mirada diferente a la tradicional, es decir, que el conocimiento no sólo se 

encuentra en las aulas, y que no solo los docentes son los encargados de difundirlo. Las y los 

estudiantes tienen un rol protagónico en su proceso de aprendizaje, y pueden adquirir 

conocimientos a través de su propia experiencia y reflexión, teniendo la institución la obligación 

de proveer los recursos y el escenario necesario para que el estudiante aprenda. 
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- Realzar el sentido de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) con la comunidad universitaria, 

transmitiendo valores y principios a las y los estudiantes, y su compromiso como ciudadano activo 

de los procesos de cambio del país. 

- Destacar el vínculo con el medio, a través del compromiso con la comunidad, por medio de un 

proceso participativo bidireccional, en donde el conocimiento fluye en ambos sentidos 

enriqueciendo a todos los participantes. 

- Permitir estudiar y adoptar medidas en pos de los indicadores de retención de las carreras de 

ingeniería, los estudiantes y sus familias, desde el punto de vista académico, social y económico. 

Desde el Punto de Vista Académico: 

- Realizar un aporte significativo en la formación de futuros profesionales a partir del momento de 

ingreso a la institución, desde una mirada distinta del proceso de enseñanza aprendizaje 

tradicional. 

- Contribuir a mejorar la retención del estudiante a través del compromiso con sus estudios, en un 

ambiente de confort y estabilidad.  

- Reflexionar sobre las posibilidades que ofrece esta metodología en la formación de mejores 

ciudadanos. 

Desde el Punto de Vista del Estudiante: 

- Contribuir a una mejor comprensión del perfil de egreso de su carrera, y su aporte a la sociedad.  

- Mejorar el rendimiento académico y el entusiasmo por su carrera. 

5.12.3 Pertinencia del Trabajo 

Este tema ha sido planteado en recientes congresos por diversas entidades, como por ejemplo: la 

Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería (SOCHEDI). Sin embargo, no existen estudios que den a 

conocer cifras oficiales por carreras, más allá de las que registran las propias escuelas para efectos de 

análisis y procesos de acreditación. Cabe señalar que las escuelas de ingeniería en Chile, se preocupan -

en la mayoría de los casos- de registrar la deserción de los estudiantes sólo en el primer semestre, 

cuando esto debería ser un proceso continuo, debido a que los alumnos están sujetos durante toda su 

carrera a diferentes causales de término de estudio, como por ejemplo: reprobación de una asignatura 
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más de dos veces, lo que puede ocurrir mientras el estudiante cursa su tercer semestre de carrera; o 

inasistencia a clases de laboratorio, que requieren 100% de asistencia. 

Por este motivo el MINEDUC ha implementado de manera exitosa el Programa de Acceso a la 

Educación Superior (PACE), según se indica en la página web6 este programa: 

[…] tiene por objetivo permitir el acceso a la Educación Superior de estudiantes destacados en 

Enseñanza Media, provenientes de contextos vulnerados, mediante la realización de acciones de 

preparación y apoyo permanentes, y asegurar cupos adicionales a la oferta académica regular 

por parte de las Instituciones de Educación Superior participantes, y además cumplir con la 

misión de facilitar el progreso de los estudiantes que accedan a la Educación Superior gracias al 

Programa, a través de actividades de acompañamiento tendientes a la retención de aquellos 

durante el primer año de estudios superiores. 

Para cumplir de forma responsable con este desafío, el programa es implementado por los 

equipos de 31 Instituciones de Educación Superior (IES) que están en convenio con el Ministerio 

de Educación, 29 universidades, un Centro de Formación Técnica y un Instituto Profesional, 

quienes realizan actividades de preparación en 3º y 4º año medio y de acompañamiento 

durante su primer año de estudios superiores, con miras a que puedan mantenerse en el 

sistema y lograr su titulación. 

El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) busca promover la equidad en el acceso 

mediante mecanismos que contrapesen el sesgo socioeconómico existente en los requisitos 

académicos, facilitando el progreso y titulación de los estudiantes que ingresen a la educación 

terciaria, a través de acciones permanentes de acompañamiento y apoyo. 

El Programa contempla el establecimiento de cupos garantizados, y la implementación de 

actividades de preparación, apoyo y acompañamiento tanto a los alumnos de 3° y 4° año de 

Enseñanza Media de los establecimientos educacionales que participan en el programa, como a 

los estudiantes que ingresen a la Educación Superior en virtud del mismo.  

Cabe señalar que de las dos instituciones seleccionadas para este trabajo de investigación, sólo la 

UTEM, se encuentra adscrita al programa PACE, sin embargo no se cuenta con estadísticas de 

seguimiento actualizadas que permitan realizar una observación detallada para vincularla a las causas de 

 
6 https://pace.mineduc.cl/instituciones-de-educacion-superior/ 
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deserción estudiantil. Además, el ingreso por este concepto a las carreras de ingeniería en dicha 

institución no supera el 5% de la matricula anual, por lo tanto no se puede considerar significativa.  

5.12.4 Brecha de Conocimiento 

Este estudio ha revelado en el transcurso de la investigación que existe una diferencia entre la 

percepción de los entrevistados y lo que dicen los datos duros en diferentes estudios, con relación a la 

deserción/retención estudiantil. Desde luego la percepción es mucho más fuerte por el relato y la 

vivencia de las personas involucradas, que los datos que reportan las autoridades académicas y 

ministeriales.  

El concepto de brecha del conocimiento hace referencia a la diferencia entre información recibida y 

conocimiento. También, se entiende este concepto como la distancia que existe entre lo que se sabe y lo 

que se debería saber. En este caso se está consciente de la necesidad de abordar el tema de la retención 

en instituciones de educación superior, pero lamentablemente aún no se observa que se haya hecho lo 

necesario al respecto, así lo demuestran los índices de deserción que existen en carreras de ingeniería 

en Chile, y la rigurosidad de los estudios existentes. Si bien en la actualidad pareciera existir poca 

preocupación por el tema, también existe poca información respecto a deserción/retención en 

estudiantes de carreras de ingeniería. Los estudios realizados por el MINEDUC, son de índole general y 

no se encuentran focalizados por carreras. Similar situación se presenta en instituciones como el Colegio 

de Ingenieros de Chile, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la Sociedad Chilena de Educación en 

Ingeniería (SOCHEDI) y el Consejo Nacional de Educación (CNED). Esto a pesar de que en el ámbito de la 

educación en ingeniería, es ampliamente sabido el problema de la deserción en el primer ciclo formativo 

(primer y segundo año de carrera). Por lo general, cada Escuela o Facultad de ingeniería elabora su 

propio estudio para el proceso de acreditación de carrera o institucional, pero los datos no son 

compartidos o de público conocimiento, salvo escasas excepciones. En general el tema de la deserción 

estudiantil, si bien se comenta, pareciera no ser un tema prioritario en las instituciones de educación 

superior. 

Lamentablemente estas instituciones parecen centrar sus esfuerzos en los procesos de admisión por 

sobre los de retención estudiantil, por lo tanto las acciones en este sentido parecen ser escasas en la 

mayoría de los casos, de manera de lograr una mejora cuantitativa y cualitativa al respecto. Todo 

pareciera indicar que el número de estudiantes que ingresan a la educación superior en Chile seguirá 

disminuyendo en los próximos años, debido a la extensión de las carreras universitarias, (en el caso de 
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ingeniería lo habitual es que la duración de una carrera contemple entre 10 y 12 semestres), por lo 

tanto, el foco deberá apuntar a la retención más que a la admisión. Por lo que respecta al autor de este 

trabajo, se presenta una gran oportunidad de estudiar y dar a conocer, cómo la aplicación de una 

metodología activa, sirve como herramienta de apoyo a la retención universitaria en estudiantes del 

primer ciclo formativo en ingeniería 

Para superar esta brecha será necesario un trabajo conjunto y dedicado por parte de la institución y 

académicos, de manera tal que los preceptos o normas que se definan sean parte de una cultura 

organizacional en el futuro, y que no sea una acción o hecho aislado. 

5.13 Rigor Científico 

Al tener la presente investigación un carácter interpretativo se deben estimar los sesgos supuestos 

durante el proceso mismo, cuidando de velar y respetar las percepciones de los sujetos de estudio. Esto 

requiere que la investigación se someta a una serie de principios o criterios para lograrlo, de forma tal 

que la investigación pueda ser reconocida como creíble y de calidad.  

Sandín (2003) asocia el rigor científico a la calidad, por lo que señala: 

Una investigación no válida, no es verdadera. Una investigación no válida, no es buena 

investigación, no tiene credibilidad. Si los estudios no pueden ofrecer resultados válidos, 

entonces las decisiones políticas, educativas, curriculares, etc., no pueden basarse en ellos. 

(p.187). 

Para cautelar el rigor científico de la investigación se tomó como base los aspectos propios del 

enfoque cualitativo, es decir: 

- Credibilidad o Valor de verdad: Se refiere a la confianza en la veracidad de los descubrimientos 

de una investigación, también dice relación con la valoración de las situaciones en las cuales una 

investigación pueda ser reconocida como creíble. En el caso de los cuestionarios primero fueron 

sometidos a la valoración de los Jueces Expertos; posteriormente en su implementación se 

sometieron a un proceso de verificación y validación sencillo, con cada uno de los participantes 

una vez finalizado, con el fin de aclarar dudas o interrogantes al respecto. Luego, se llevó a cabo 

una triangulación simple de las respuestas de los participantes con el fin de constatar diferencias 

respecto a la interpretación de las preguntas. Las respuestas a las mismas se reconocen como 
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verdaderas. Este proceso permitió validar los conceptos y juicios emitidos, de manera tal de 

detectar inconsistencias entre lo que se dijo y lo que se registró, con el fin de evidenciar lo que 

realmente se quería expresar. 

- Objetividad: Este criterio está referido a garantizar la veracidad de las descripciones realizadas 

por los participantes. Esto conllevó a revisar y verificar la transcripción textual de cada una de las 

entrevistas o cuestionarios, y la aplicación correcta del software Atlas TI, también el traspaso de 

la información a cada una de las matrices en su proceso de elaboración respetando lo expresado 

por los participantes. Par este proceso de solicitó una revisión posterior por parte de terceros o 

colaboradores externos. 

- Confirmabilidad: Este criterio de objetividad está referido a la triangulación que se realiza con 

otros investigadores o pares conocedores del tema en investigación. En este caso se realizó una 

auditoria crítica a los datos recopilados y a las sub categorías emergentes de las matrices de 

consistencia abierta. Para esto se recurrió a colegas del investigador, quienes manifestaron su 

opinión respecto a los primeros resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo. Su 

objetivo fue recabar apreciaciones respecto al proceso y mejorar los aspectos que lo requieran, 

también evitar todo tipo de sesgo por parte del investigador o manipulación de la información 

recabada durante el proceso. 

- Consistencia: Hace referencia a la estabilidad de los resultados como el conocimiento de los 

factores que explicarían la variación observada en los mismos, al replicar un estudio. Se realizó 

por medio de la triangulación con las fuentes de datos y la contrastación con la bibliografía y 

teoría existente. De esta manera, se pudo detectar que las descripciones y análisis realizados 

durante la investigación eran coherentes, relevantes y pertinentes al estudio.  

- Transferencia: Consiste en transferir los resultados de la investigación a otros contextos o 

escenarios. Se logra por medio de la triangulación entre dos escenarios. Se observó la 

transferencia, a través de las comparaciones de las respuestas entre estudiantes, docentes y 

expertos desde el punto de vista cualitativo, y luego, entre respuestas cualitativas y resultados 

obtenidos de las encuestas cuantitativas a los estudiantes. A partir de estos resultados se 

pueden realizar extrapolaciones con el fin de proyectarlos a otras entidades y/o instancias 

similares. El rigor científico de la investigación permitirá en cierta medida reflejar lo que los 
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actores o sujetos de estudio perciben respecto a una situación puntual de manera precisa, y 

válida para la investigación.  

5.14 Consideraciones Éticas 

Las consideraciones éticas o criterios éticos, son una manera de garantizar la validez y confiabilidad 

de la investigación. Estos criterios dicen relación con la aplicación del consentimiento informado y la 

confiabilidad de los antecedentes. Es así como se utilizó un Consentimiento informado (Anexo 10), en 

donde se le garantiza al participante el anonimato y la confidencialidad de los datos proporcionados. 

Con el fin de resguardar el anonimato del entrevistado se le asignó a cada uno un código único que lo 

identifica en las matrices. 

Para llevar a cabo la investigación se solicitó los permisos correspondiente a las autoridades de cada 

grupo de entrevistados, dando a conocer los objetivos de la investigación, los derechos y 

responsabilidades tanto de los participantes como del investigador responsable. 

En relación a la participación del investigador en el proceso se ha hecho todo lo posible para actuar 

de forma objetiva, dejando de lado los estereotipos, juicios de valor y posibles prejuicios al respecto, 

respetando las opiniones entregadas por los participantes. 

5.15 Plan de Análisis de los Datos 

El plan de análisis de datos se fundamenta en el análisis de discurso, atendiendo a las categorías 

definidas y las subcategorías emergentes que surgen de las respuestas de los sujetos de estudio. Para 

este análisis, se considera un microanálisis, que consiste en identificar y clasificar las respuestas de los 

sujetos de estudio en torno a dos categorías: deserción universitaria en ingeniería y metodología 

Aprendizaje y Servicio. Desde aquí, se generan las matrices de codificación abierta por sujetos (docentes 

y estudiantes), clasificando los datos de acuerdo a su textualidad en relación a las categorías teóricas 

definidas. Asimismo, la generación de nuevas categorías y sub categorías emergentes para llegar a 

conformar las matrices axiales  –una para docentes y otra para estudiantes– que se validan por pares del 

investigador responsable. A partir de dicha matrices, se procede al cruce de información que da como 

resultado la matriz selectiva. Esta se contrasta con la literatura existente en cuanto a los temas tratados 

mediante una descripción densa.  
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Geertz (1973) plantea que la descripción densa busca interpretar lo observado para rendir cuenta del 

discurso social, “rescatar lo ‘dicho’ de sus ocasiones perecederas y fijarlo en términos permanentes” 

(p.20). La descripción densa busca presentar el fenómeno en toda la riqueza de sus detalles e 

implicancias, considerando su contexto. 

El plan de análisis de los datos, para el enfoque cualitativo desarrollado de manera general para este 

trabajo, se estructuró en cuatro etapas fundamentales: 

- Etapa preparatoria (Primer Gabinete) 

- Etapa de trabajo de campo 

- Etapa analítica (Segundo Gabinete) 

- Etapa informativa 

En las que se contemplaron las siguientes actividades: 

1. Definir objetivos 

2. Seleccionar muestra 

3. Construir cuestionario 

4. Validar instrumentos 

5. Preparar carta de presentación 

6. Preparar entrevistas 

7. Realizar entrevistas 

8. Tratamiento de los datos 

9. Análisis de la información 

10. Interpretación de resultados 

A continuación, se presenta la aplicación del Plan de análisis de los datos recogidos, el cual se 

encuentra acorde con el paradigma y diseño seleccionado, a través de las estrategias: cualitativa del 

análisis del discurso y cuantitativa de los resultados obtenidos. 

 

Para el Análisis Cualitativo:  

Como parte del Plan de Análisis de datos, el análisis de la información recolectada, se ordenó según 

actor y afirmación analizada, respondiendo a ejercicios de estadística descriptiva univariada, generados 
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a partir de frecuencias y tablas cruzadas, las cuales permiten revisar el comportamiento de variables de 

interés según mecanismos de caracterización de actores. A continuación se presentan algunos aspectos 

considerados, en las etapas definidas: 

- Los cuestionarios fueron validados por Jueces Expertos. 

- Los cuestionarios consideraron un tiempo máximo de realización de 45 minutos. 

- Se solicitó a las autoridades de cada Facultad, la recomendación de docentes y estudiantes para 

facilitar el acceso a la información. 

- Las respuestas de los cuestionarios, tanto para docentes como estudiantes, se traspasaron a las 

Matrices de Codificación Abierta apenas fueron recibiéndose los resultados, para posterior 

análisis de los antecedentes recopilados. 

En el Análisis de la información, se realizaron triangulaciones y comparaciones entre resultados, de 

sujetos y escenarios, con la finalidad de observar aquellas categorías o subcategorías emergentes, 

realizar observaciones y comentarios. 

De la información expresada en dichos cuestionarios, se buscaron aspectos comunes y 

diferenciadores en las respuestas, con el fin de generar un análisis exhaustivo en torno a la hipótesis y 

los supuestos propuestos en la investigación, para más adelante generar conclusiones que contribuyan 

al presente trabajo de investigación. 

Se realizó un análisis de discurso, a través de las categorías establecidas y las subcategorías 

emergentes, las que surgieron a partir de las respuestas proporcionadas por los sujetos al responder las 

entrevistas, encontrar una concordancia entre el paradigma y diseño seleccionado. Para efecto del 

análisis de discurso se recurrió en una primera instancia al software ATLAS.TI, que proporcionó múltiples 

antecedentes que servirían de referencia al proceso, sin embargo, se llevó a cabo una revisión más 

exhaustiva de forma “manual” recorriendo paso a paso cada una de las respuestas proporcionadas por 

los participantes y agrupando conceptos en relación  a las variables de estudio en primer lugar, y luego 

en función de frecuencias de aparición en las respuestas tal como lo señalan los autores que se 

mencionan a continuación.  

De acuerdo con lo propuesto por Buendía (Buendía et al., 1999), Pérez (2004) y de Strauss y Corbin 

(2002), se analizarán los datos siguiendo el siguiente procedimiento: 



126 
 

1. Microanálisis, que permite identificar y clasificar los datos en torno a las categorías teóricas, 

logrando un primer nivel de análisis eminentemente descriptivo, en matrices de análisis 

abiertas. (separación en el texto, o directamente copiando en matrices cada frase). Previo, o 

durante la recogida de información, se ha efectuado la Triangulación con actores para 

corroborar la veracidad de lo registrado (mediante grabación de entrevistas o escritura propia). 

2. Clasificación de los datos no agrupables frente a las categorías teóricas, y generación de 

categorías empíricas o emergentes. 

3. Conteo de frecuencias y análisis de anidaciones; se re agrupan las textualidades de cada 

categoría en sub temas que se perciben en ellas, y aparecen así las subcategorías emergentes 

que también se analizan según cantidad de textualidades frente a cada una (frecuencias). 

4. Se considera así construidas las matrices de codificación abierta mixta (incluye tanto lo teórico 

como lo emergente, por eso es mixta; si sólo fuera lo emergente sería un análisis de discurso y si 

sólo fuera lo teórico sería de contenido). Esto se hace para cada grupo de actores en cada 

escenario considerado. 

5. Estas matrices de codificación abierta, son trianguladas entre investigadores, para objetivar las 

identificaciones y agrupaciones efectuadas. (Auditoría entre pares para asegurar confirmabilidad 

u objetividad del análisis). (Pérez, 2004) 

6. Se efectúan triangulaciones de frecuencias de categorías y temas, entre los diferentes sujetos o 

fuentes de información (triangulación metodológica). (Pérez, 2004). 

7. Se construyen matrices de codificación Axial, sobre la base de las categorías más fuertes (con 

mayores frecuencias y repeticiones) o aquellas que parecen muy interesantes por la serendipia 

de las mismas o por su coincidencia con estudios previos. Se incluyen en estas matrices las 

subcategorías emergentes que resultan interesantes y se ejemplifican con algunas de las 

textualidades recogidas. 

8. Se procede entonces a triangular entre escenarios, generándose una nueva selección de 

categorías y sub categorías según el interés que estas despierten para entender el sentido del 

fenómeno en estudio; se construye así una matriz Selectiva final en la que se ejemplifica cada 

subcategoría seleccionada con textualidades de los actores de cada escenario trabajado. 
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Para el Análisis Cuantitativo:  

Se utilizó un método estadístico, basado en preguntas cerradas, cuyas respuestas son evaluadas con 

una escala tipo Likert, para luego analizar los resultados obtenidos y exponer los datos a través de 

gráficos circulares.  

El instrumento de recolección de información utilizado corresponde a una encuesta que se ajustó a la 

realidad específica de las carreras de ingeniería en base a antecedentes obtenidos del estudio 

cualitativo. Este instrumento fue aplicado en modalidad on-line a los estudiantes debido principalmente 

a las condiciones imperantes al momento de la recolección de los datos (pandemia), recurriendo a 

Google Forms, que permitió hacer un trabajo a distancia en un corto periodo de tiempo. 

Para esto, y tal como se mencionó anteriormente, el instrumento se focalizó en dos aspectos 

relevantes o pilares de trabajo, que surgen  de las entrevistas realizadas en el estudio cualitativo: 

retención y metodología ApS. 

Las preguntas o afirmaciones se han articulado en base a variables de tipo nominal y escalar, 

siguiendo el modelo Likert que enfrenta a los estudiantes consultados a diversas sentencias sobre 

retención y metodología ApS, considerando las siguientes categorías de respuesta: Muy en desacuerdo, 

En desacuerdo, Indiferente, De acuerdo, y Muy de acuerdo. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

En el presente capítulo se aborda el desarrollo del proceso cualitativo, considerando para este: la 

recogida de información de estudiantes, docentes y expertos, los antecedentes del proceso en relación 

al uso de las matrices de codificación Abierta, Axial y Selectiva, el análisis e interpretación de la 

información mediante las matrices Axial y Selectiva para cada uno de los dos escenarios definidos, y el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos de los expertos consultados. Finalmente la 

interpretación del cruce de información cualitativa, entre la información proveniente de la matriz 

Selectiva que resume todo el trabajo con docentes y estudiantes, de ambos escenarios, con la matriz 

generada a partir de las opiniones de los expertos. 

6.1 Proceso de Recogida de Información  

Para la presente investigación, este proceso consideró las actividades que a continuación se 

mencionan: 

1 Elaborar los instrumentos de medición para docentes y estudiantes, en base a antecedentes 

recopilados de diversas publicaciones en torno al tema. 

2 Someter los instrumentos a revisión por parte de un psicólogo, con la finalidad de validarlos por 

parte de un especialista, enfatizando en las posibles interpretaciones de las preguntas por parte 

de los entrevistados. 

3 Seleccionar las muestras representativas para ambos escenarios, de acuerdo a los criterios 

definidos en cada caso, con el fin de preparar las solicitudes de autorización por parte de las 

autoridades correspondientes. 

4 Solicitar la validación de los instrumentos a los Jueces Expertos, para cumplir con el rigor 

científico del estudio. 

5 Preparar versión definitiva de instrumentos y Consentimiento informado, en base a los aportes y 

sugerencias de los Jueces Expertos. 

6 Solicitar y efectuar reuniones con directores de escuelas y carreras, con el fin de obtener la 

autorización para realizar entrevistas y encuestas a profesores y estudiantes. 
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7 Solicitar colaboración a docentes, académicos y estudiantes, de manera formal mediante correos 

dando a conocer el objetivo de la investigación. 

8 Entrevistar a docentes y estudiantes, ambos de manera individual. 

9 Recoger la información. 

10 Analizar y procesar la información, para generar las diferentes matrices que constituirán la base 

del trabajo.  

11 Redactar informe por etapa o proceso. 

6.1.1 Antecedentes del Proceso 

Algunos aspectos que vale la pena señalar y destacar del proceso llevado a cabo a pesar de las 

condiciones imperantes, no sólo que alteraron el ámbito académico, sino que el contexto global 

(pandemia), son los siguientes: 

- De acuerdo a lo planificado para el desarrollo de las actividades en terreno, las fechas se respetaron 

con un mínimo margen de desplazamiento. Fundamentalmente las entrevistas y encuesta se llevaron 

a cabo entre los meses de agosto y diciembre del año 2019, para continuar los primeros meses de 

año 2020. 

- En cuanto a la coherencia con lo planificado, relacionado con el número de sujetos seleccionados 

prácticamente no existió deserción, salvo en el caso de un docente que se excusó de participar de 

forma tardía. 

- Se aplicaron los instrumentos que se planificaron para tal efecto, sin tener que reducir el número de 

entrevistas, ni tomar medidas adicionales, debido a que se consideró que no era necesario, y que no 

afectaba al estudio, a pesar de las condiciones imperantes en el momento (pandemia). 

6.1.2 Fortalezas del Proceso 

Durante el proceso de recolección y análisis de datos, se pudieron observar las siguientes fortalezas y 

oportunidades, que vale la pena mencionar con el fin de tener presente en futuros trabajos: 

- La colaboración prestada por parte de quienes participaron en este proyecto: jueces expertos, 

autoridades, expertos, docentes y estudiantes, permitió superar ampliamente la cantidad de 
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información considerada inicialmente, lo que contribuyó para llevar a cabo el proceso de forma 

exitosa. 

- Las respuestas proporcionadas por los entrevistados constituyen un valioso aporte al estudio actual y 

para futuros trabajos de investigación. 

- La cantidad y calidad de los temas o subcategorías emergentes que salieron a colación durante el 

proceso. 

6.1.3 Oportunidades de Mejora del Proceso 

Dos aspectos surgieron durante el proceso que si bien no causaron retrasos ni alteraciones en los 

resultados finales, pueden ser considerados como debilidades, sin embargo el autor de la investigación 

considera que se deben tener presente como oportunidades de mejora en estudios futuros:  

- Analizar de forma más exhaustiva las preguntas a formular, debido a que dos de ellas llevaron a que 

los entrevistados entregaran respuestas similares, o se refirieran en su respuesta a la anteriormente 

respondida. 

- Se subentendió que algunos conceptos, como por ejemplo: deserción, retención, metodologías 

activas, metodologías de enseñanza aprendizaje, eran de conocimiento de los entrevistados, sin 

embrago, en más de una oportunidad se debió explicar al entrevistado que se entendía por dicho 

concepto o entregar una definición más precisa al respecto, con el fin de evitar confusiones. 

6.2 Proceso de Recolección de Datos 

La recolección de datos se llevó a cabo según lo planificado mediante el uso de entrevistas y 

cuestionarios a docentes y estudiantes, en cifras se puede indicar que en total fueron veinte 

cuestionarios. Este proceso tuvo un tiempo de aplicación aproximado de treinta días en total. Los 

instrumentos definitivos que se administraron a los participantes se encuentran en los Anexos 6 y 7, 

respectivamente.  

La muestra final del proceso se encuentra resumida en la Tabla 21, para el escenario Universidad 

Privada (UCEN); y la Tabla 22, también para para el mismo escenario, pero para la Universidad Pública 

(UTEM), considerando en ambos casos los respectivos actores del proceso: Docentes y Estudiantes. 
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Tabla 21 

Escenario 1, Universidad Privada (UCEN) 

Docente Sexo Carrera 

D01 
D02 
D03 
D04 
D05 

M 
M 
M 
F 
M 

Geología 
Ing. Civil Comp. e Informática 
Ing. Civil en Obras Civiles 
Ing. Civil Industrial 
Ing. Civil Industrial 
 

Estudiante Sexo Carrera 

E01 
E02 
E03 
E04 
E05 
E06 

F 
M 
M 
M 
F 
F 

Ing. Civil Comp. e Informática 
Ing. Civil Comp. e Informática 
Ing. Civil Comp. e Informática 
Ing. Civil Industrial 
Ing. Civil Industrial 
Ing. Civil Industrial 

 

Tabla 22 

Escenario 1, Universidad Pública (UTEM) 

Docente Sexo Carrera 

D01 
D02 
D03 
D04 

F 
M 
M 
F 

Ing. Informática 
Ing. Civil Industrial 
Ing. Civil Industrial 
Ing. Informática 
 

Estudiante Sexo Carrera 

E01 
E02 
E03 
E04 
E05 

M 
M 
M 
M 
F 

Ing. Informática 
Ing. Informática 
Ing. Informática 
Ing. Informática 
Ing. Informática 

 

Es importante destacar que la información proporcionada por los participantes en los cuestionarios, 

fue sometida a un proceso de validación y verificación de lo allí señalado, mediante consultas directas a 

los participantes cuando no existía coherencia en la respuesta o no existía claridad en la misma. 

También, es clave mencionar que la información obtenida fue muy profusa, objetiva y crítica, aportando 
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material para muchas subcategorías emergentes, cual se visualiza en las tablas de resúmenes, y 

probablemente para nuevas Categorías Teóricas en próximas investigaciones.  

La revisión de cada una de los cuestionarios dio pié a conformar las matrices de Codificación Abierta 

a partir de un micro análisis de las respuestas. Generando sub categorías emergentes y reagrupando la 

información según éstas, siempre tratando de respetar el contexto en el que se encontraba la respuesta. 

A continuación se presentan las tablas con el resumen de las matrices empleadas en el proceso de 

análisis de datos según los escenarios investigados: 

6.3 Antecedentes del Proceso de Generación de Matrices 

Previo a dar a conocer los principales resultados es importante abordar el proceso de generación de 

las matrices (Abierta, Axial y Selectiva) dando a conocer y abordar de manera breve algunos conceptos 

en torno al tema a tratar y que muy bien dan a conocer Corbin y Strauss en su texto “Bases de la 

investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada”, que 

constituyen la base para el análisis realizado. 

Se comenzará por señalar que se debe tener presente que todo microanálisis exige examinar e 

interpretar datos de manera cuidadosa, y a menudo hasta minuciosa. (Corbin y Strauss, 1990, p.64). 

La Codificación Abierta aquí utilizada, es un proceso de carácter analítico mediante el que se 

identifican diferentes conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones, 

conceptualizaciones que parten de la clasificación de la información mediante la definición de categorías 

y subcategorías. 

De igual manera los mismos autores plantean que: 

En la Codificación Abierta, el analista se preocupa por generar categorías y sus propiedades, y 

luego busca determinar cómo varían en su rango dimensional. En la Codificación Axial, las 

categorías se construyen de manera sistemática y se ligan a las subcategorías. No obstante, sólo 

cuando las categorías principales se integran finalmente para formar un esquema teórico mayor, 

los hallazgos de la investigación adquieren la forma de teoría. La codificación selectiva es el 

proceso de integrar y refinar las categorías. (p.157) 

Todo trabajo en torno a este tipo de investigación comienza por la recopilación de datos en base a 

preguntas formuladas a los entrevistados, una vez que se cuenta con el material recopilado recién 



133 
 

comienza el proceso de clasificación para finalmente dar pie al análisis. Por lo tanto, es necesario 

comenzar la clasificación del material a partir de la definición de categorías teóricas, que son conceptos 

derivados de los datos, estas categorías representan fenómenos. 

Es importante recordar que una vez los conceptos comienzan a acumularse, el analista debe 

iniciar el proceso de agruparlos o categorizarlos bajo términos explicativos más abstractos, o 

sea, en categorías. Una vez se define una categoría, se vuelve más fácil recordarla, pensar en ella 

y (lo que es más importante) desarrollarla en términos de sus propiedades y dimensiones y 

diferenciarla mejor al descomponerla en sus subcategorías, o sea, explicando los cuándo, dónde, 

por qué, y cómo que posiblemente existan en una categoría. (Corbin y Strauss, p.125) 

En el caso del presente estudio, las categorías definidas surgen a partir de las variables que plantea la 

pregunta de investigación, y que serán los pilares base de la misma. 

A partir de las categorías (Categorías Teóricas) aparecen las subcategorías (Sub categorías 

Emergentes), es decir, son temas relacionados con la categoría teórica, pero más específica, al denotar 

información más precisa tal como cuándo, dónde, por qué y cómo es probable que ocurra un fenómeno. 

Las subcategorías, al igual que las categorías, también tienen propiedades y dimensiones. (Corbin y 

Strauss, p.130) 

Por frecuencia, se entiende el número de veces que aparece un término específico en una categoría 

o sub categoría, y que va a denotar el grado de importancia o recurrencia que le asignan los 

entrevistados, es así como es posible que se destaquen de manera notoria uno o más conceptos, o por 

el contrario no se consideren, esto llamará la atención del investigador y dará pié para la declaración de 

las subcategorías emergentes, es decir aquellas que comienzan a reflejarse o posicionarse en la 

investigación, como una nueva línea de investigación posible de considerar en el futuro. 

Corbin y Strauss, señalan que existen varias maneras diferentes de hacer Codificación Abierta, sin 

embargo en este trabajo se utilizó el análisis línea por línea. Esta forma de codificación exige un examen 

minucioso de los datos, frase por frase y a veces palabra por palabra (p.131). Para esto se recurrió al 

software Atlas TI, que repasó cada respuesta aportada línea a línea, entregando la frecuencia con mucha 

precisión. Según Corbin y Strauss es “especialmente importante al comenzar un estudio porque le 

permite al analista generar categorías rápidamente y desarrollarlas por medio de un muestreo adicional, 

con base en las dimensiones de las propiedades generales de las categorías, proceso al que llamamos 

"muestreo teórico"”. (p.131). 
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En cuanto a la Codificación Axial, este es el proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías. 

Se le denomina así debido a que la codificación se hace en torno a un eje que enlaza categorías y 

subcategorías, en base a ciertas propiedades o dimensiones comunes o referentes. 

Los mismos autores definen la Codificación Axial, como el: 

Proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado "axial" porque la 

codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus 

propiedades y dimensiones. 

El propósito de la codificación axial es comenzar el proceso de reagrupar los datos que se 

fracturaron durante la codificación abierta. En la codificación axial, las categorías se relacionan 

con sus subcategorías para formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los 

fenómenos. Aunque la codificación axial difiere en su propósito de la abierta, no son 

necesariamente pasos analíticos secuenciales, de la misma manera que la denominación es 

diferente a la codificación abierta. La codificación axial sí requiere que el analista tenga algunas 

categorías, pero a menudo comienza a surgir un sentido de cómo se relacionan las categorías 

durante la codificación abierta. (p.135) 

A lo anterior, es posible agregar, en palabras de los mismos autores, que: 

Desde el punto de vista del procedimiento, la codificación axial es el acto de relacionar 

categorías a subcategorías siguiendo las líneas de sus propiedades y dimensiones, y de mirar 

cómo se entrecruzan y vinculan éstas. Tal como se planteó antes, una categoría representa un 

fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como 

significativo para los entrevistados…. Un fenómeno tiene la capacidad de explicar lo que sucede. 

Una subcategoría también es una categoría, como su nombre lo dice. Sin embargo, en lugar de 

representar el fenómeno, las subcategorías responden preguntas sobre los fenómenos tales 

como cuándo, dónde, por qué, quién, cómo y con qué consecuencias, dando así a los conceptos 

un mayor poder explicativo. (p.136) 

Siguiendo en esta línea temática, y bajo la mirada de los mismos autores, la Codificación Selectiva se 

define como: 

El proceso de refinar e integrar la teoría. En la integración, las categorías se organizan alrededor 

de un concepto explicativo central. La integración se da con el correr del tiempo; comienza con 
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los primeros pasos en el análisis, y a menudo no termina sino en la escritura final. Una vez que 

se establece compromiso con una idea central, las categorías principales se relacionan con ella 

por medio de las oraciones que explican las relaciones. 

Una vez se esboza el esquema teórico, el analista está listo para refinar la teoría, quitar los datos 

excedentes y completar las categorías poco desarrolladas. Estas últimas se saturan por medio de 

un muestreo teórico adicional. Finalmente, se valida la teoría comparándola con los datos 

brutos o presentándola a los entrevistados para ver sus reacciones. Una teoría fundamentada en 

los datos debe ser reconocible para los participantes, y aunque no encaje con cada detalle de 

sus casos, los conceptos más amplios sí deben poderse aplicar. (p.177). 

6.4 Análisis Cualitativo  

Ya realizadas las consideraciones pertinentes respecto a la parte conceptual y procedimental de 

cómo se opera con las diferentes matrices, a continuación se presentan los resultados correspondientes 

a las matrices de Codificación Abierta para Docentes y Estudiantes del primer y segundo escenario. 

6.4.1 Escenario 1.- Matriz de Codificación Abierta 

Este escenario contempló como punto de partida las entrevistas a docentes y estudiantes de la 

Universidad Central de Chile (UCEN). 

 

Docentes. 

Como es posible apreciar en la Tabla 23, en que se registran los primeros resultados de la recogida 

de información, los temas de mayor frecuencia para la categoría Deserción universitaria son los 

siguientes: Características de estrategias didácticas en la enseñanza de las ingenierías (11 menciones), y 

Motivación como factor determinante (8 menciones). Mientras que en relación a la categoría 

Metodología ApS, los tópicos más recurrentes que se presentan son: Valoración de las Metodologías 

activas como precursoras del ApS. (7), Aprendizajes vivenciales y VcM (6), Difusión de logros (6) y 

Problemas con el socio comunitario (6). El desarrollo completo de esta matriz se puede encontrar  en el 

Anexo 11. 

 

Tabla 23 

Resumen Matriz de Codificación Abierta – Docentes (UCEN) 
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Categoría 
Teórica 

Sub Categoría emergente Frec. 

Deserción 
universitaria 

- Características socioculturales en las y los estudiantes 
- Desarrollo de competencias mínimas para el ingreso a la 

carrera 
- Deficiencias en Ciencias básicas 
- Variables que suelen llevar a la deserción 
- Hacerse cargo de la deserción 
- Deficiencias en la disciplina académica 
- Motivación como factor determinante. 
- Características de estrategias didácticas en la enseñanza de 

las ingenierías. 
 

4 
4 
 
3 
5 
2 
4 
8 
11 

Metodología ApS - Valoración de las Metodologías activas como precursoras del 
ApS. 

- Acercamiento a la realidad. 
- ApS potencia la vocación  
- Motivación, práctica y compromiso con la carrera. 
- Aprendizajes vivenciales y VcM 
- Favorece el Trabajo en equipo  
- Enfoque basado en competencias 
- Favorece la integración Teoría – práctica  
- Carencias como ingeniero. 
- Difusión de logros 
- Capacitación para los docentes 
- Obstáculos que encuentran los docentes 
- Problemas con el socio comunitario 

7 
 
5 
3 
5 
6 
2 
3 
5 
3 
6 
3 
5 
6 

 

Estudiantes. 

Un breve análisis de la Tabla 24, que se presenta a continuación, permite apreciar que para la 

categoría Deserción Universitaria, las frecuencias predominantes son: Orientación vocacional (6 

menciones), y Ciencias básicas y Ciencias de la ingeniería (5); en cuanto a la segunda categoría, 

Metodología ApS, los aspectos más frecuentes mencionados por los entrevistados dicen relación con: 

Acercamiento a la realidad (23 menciones), Metodologías activas y ApS (15), Formación del ingeniero 

(14), y Aprendizaje y rendimiento (13). El desarrollo completo de esta matriz se puede revisar en el 

Anexo 12. 

Tabla 24 

Resumen Matriz de Codificación Abierta – Estudiantes (UCEN) 
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Categoría 
Teórica 

Sub Categoría emergente Frec. 

Deserción 
universitaria 

- Orientación vocacional 
- Ciencias básicas y Ciencias de la ingeniería. 
- Situación económica del estudiante 
- Nivel de exigencia 
- Madurez del estudiante 
- Ambientes motivantes para apoyar a los estudiantes 
- Perfil de egreso de la carrera 
- Medidas para mejorar la retención 

 

6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

Metodología ApS - Metodologías activas y ApS 
- Elementos didácticos 
- Un nuevo sistema de evaluación 
- Acercamiento a la realidad 
- Aprendizaje y rendimiento 
- Formación del ingeniero 
- Experiencia en ApS 
- Experiencia del docente con la aplicación de ApS 

15 
6 
3 
23 
13 
14 
3 
3 

 

6.4.2 Escenario 2.- Matriz de Codificación Abierta  

Este escenario contempló las entrevistas a docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTEM). 

 

Docentes. 

En la Tabla 25 es posible observar que para la primera categoría, Deserción Universitaria, no existe 

una frecuencia predominante que sobresalga a las demás, sino por el contrario, las cuatro subcategorías 

que surgen se encuentran bastantes parejas en cuanto a la cantidad de menciones por parte de las y los 

docentes. Sin embargo para  la categoría Metodología ApS, los aspectos más frecuentes dicen relación 

con: Beneficios de la metodología ApS (7 menciones), Obstáculos para aplicar la metodología en el aula 

(7), y Metodologías Activas para el aprendizaje (6). Curiosamente se observa que Desarrollo de 

habilidades blandas en los estudiantes, es un tema poco mencionado (solo en 2 ocasiones) lo que puede 

indicar que se asume o se da por entendido que así sea o deba ser. El desarrollo completo de esta matriz 

se puede ver en el Anexo 13. 
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Tabla 25 

Resumen Matriz de Codificación Abierta – Docentes (UTEM) 

Categoría 
Teórica 

Sub Categoría emergente Frec. 

Deserción 
universitaria 

- Elementos que propician la deserción universitaria 
- Hábitos de estudio poco desarrollados 
- Formación previa para enfrentar una carrera universitaria  
- Impacto de la metodología de enseñanza aprendizaje en el 

rendimiento de los y las estudiantes 
 

6 
6 
4 
5 

Metodología ApS - Metodologías Activas para el aprendizaje 
- Desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes 
- Acercamiento de los estudiantes a la realidad 
- Beneficios de la metodología ApS 
- Difusión de ApS e incentivo a los docentes. 
- Obstáculos 

6 
2 
5 
7 
5 
7 

 

Estudiantes. 

Un breve análisis de la Tabla 26 permite apreciar que para la categoría Deserción Universitaria, las 

frecuencias predominantes son: Como mejorar la retención (5) y Desconocimiento de la carrera, y mala 

base en Enseñanza Media (4); en cuanto a la categoría Metodología ApS, los aspectos más frecuentes 

dicen relación con: Experiencia en ApS (9) y Acercamiento a la realidad (8). El desarrollo completo de 

esta matriz se puede ver en el Anexo 14. 

Tabla 26 

Resumen Matriz de Codificación Abierta – Estudiantes (UTEM) 

Categoría 
Teórica 

Sub Categoría emergente Frec. 

Deserción 
universitaria 

- Conciencia de lo que significa la universidad 
- Exigencias 
- Movilizaciones estudiantiles 
- Desconocimiento de la carrera, y mala base en E.M. 
- Como mejorar la retención 

 

3 
1 
1 
4 
5 
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Metodología ApS - Metodología de aprendizaje 
- Metodología de enseñanza y rendimiento 
- Incorporación de ApS 
- Acercamiento a la realidad 
- Motivación 
- ApS mejora el aprendizaje de los contenidos de las 

asignaturas 
- Experiencia en ApS 
- Rendimiento y ApS 

5 
5 
2 
8 
6 
6 
9 
5 

 

El cruce de la información obtenida a partir de estas matrices se encuentra en la Matriz Axial (Anexo 

15). 

6.5 Análisis e Interpretación de los Datos 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los datos registrados en las matrices de 

Codificación Axial y Codificación Selectiva. 

6.5.1 Codificación Axial 

En este ámbito de la investigación se procedió a la triangulación entre fuentes de datos frente a cada 

categoría (considerando teóricas, empíricas o emergentes). Esto, para cada escenario estudiado. A partir 

de las categorías teóricas y las sub categorías emergentes, al comparar las matrices de un mismo 

escenario se llegó a la matriz de Codificación Axial, con lo que se generó nuevas relaciones y 

agrupaciones de conceptos, a partir de filtrar los datos de la Codificación Abierta. A continuación se 

presenta el trabajo realizado al respecto, para ambos escenarios: 

 

Escenario 1: Matriz de Codificación Axial - Docentes y Estudiantes, Universidad Privada (UCEN). 

Al trabajar con las matrices de Codificación Abierta para el escenario 1, se definen nuevas sub 

categorías, a partir del análisis de las sub categoría emergentes originales indicadas en las tablas 

anteriores. Una vez agrupadas dichas subcategorías emergentes surgen nuevas subcategorías que es 

posible apreciar en la última columna de la Tabla 27: 

Tabla 27 

Resumen Matriz de Codificación Axial – Docentes y Estudiantes (UCEN) 
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Categoría 
Teórica 

Sub Categoría emergente Nuevas sub 
categorías 

Deserción 
universitari
a 

- Características socioculturales en las y los estudiantes 
- Situación económica del estudiante 
- Orientación vocacional 
- Desarrollo de competencias mínimas para el ingreso a la 

carrera 
- Madurez del estudiante 
- Deficiencias en Ciencias básicas 

 

Competencias 
de entrada 

- Ciencias básicas y Ciencias de la ingeniería 
- Deficiencias en la disciplina académica 
- Nivel de exigencia 
- Variables que suelen llevar a la deserción 

 

Factores de 
deserción 

- Ambientes motivantes para apoyar a los estudiantes 
- Medidas para mejorar la retención 
- Motivación como factor determinante 
- Características de estrategias didácticas en la enseñanza de 

las ingenierías 
- Perfil de egreso de la carrera 
- Hacerse cargo de la deserción 

 

Propuestas para 
mejorar la 
retención 

Metodolog
ía ApS 

- Valoración de Metodologías activas como precursoras del 
ApS 

- Enfoque basado en competencias 
- Elementos didácticos 
- Experiencia en ApS 
- Experiencia del docente con la aplicación de ApS 

 

Metodologías 
activas y ApS 

- Acercamiento a la realidad. 
- ApS potencia la vocación 
- Motivación, práctica y compromiso con la carrera. 
- Aprendizajes vivenciales y VcM 
- Favorece el Trabajo en equipo 
- Favorece la integración Teoría – práctica 
- Aprendizaje y rendimiento 

 

Aporte de ApS 

- Un nuevo sistema de evaluación 
- Capacitación para los docentes 
- Difusión de logros 

 

Propuestas 

- Obstáculos que encuentran los docentes 
- Problemas con el socio comunitario 
- Carencias como ingeniero. 
- Formación del ingeniero 

Mejoras 
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CATEGORÍA TEÓRICA: Deserción Universitaria. 

Para esta categoría se observan las subcategorías: Competencias de entrada, Factores de deserción, 

y Propuestas para mejorar la retención. A continuación se presenta una interpretación breve de estas 

nuevas subcategorías observadas luego del proceso anterior: 

Nueva Sub Categoría: Competencias de entrada.  

- Aquí se hace referencia a aspectos sociales, económicos, psicológicos y académicos de las y los 

estudiantes. Como características sociales del entorno que posee el estudiante, situación 

económica del grupo familiar, también se hace referencia a las habilidades mínimas que debe 

poseer el estudiante que ingresa a las carreras de ingeniería, su preparación académica y su 

madurez psicológica. 

Nueva Sub Categoría: Factores de deserción.  

- Se considera en esta subcategoría las deficiencias en la disciplina académica por parte de las y 

los estudiantes, como por ejemplo: la falta de hábitos de estudio y rigurosidad en el quehacer 

estudiantil, la falta de pensamiento crítico, el nivel de exigencia propio de las carreras de 

ingeniería, y aquellas variables que influyen en la deserción del estudiante en sus primeros 

semestres. 

Nueva Sub Categoría: Propuestas para mejorar la retención.  

- En esta subcategoría se proponen algunas ideas y/o sugerencias para evitar la deserción del 

estudiante, como por ejemplo: algunas medidas tendientes a mejorar la retención, estrategias 

didácticas, dar a conocer desde el ingreso el perfil de egreso de la carrera, crear ambiente 

motivantes para el estudiante, y otras.  

 

CATEGORÍA TEÓRICA: Metodología ApS. 

En relación a esta categoría se observó el surgimiento de las siguientes subcategorías: 

Nueva Sub Categoría: Metodologías activas y ApS.  

- Aquí se considera aspectos académicos relacionados con la valoración de las metodologías 

activas, los elementos didácticos utilizados en la docencia (por ejemplo técnicas y dinámicas), y 

la importancia de la experiencia de los docentes en la aplicación de la metodología ApS.  
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Nueva Sub Categoría: Aporte de ApS.  

- Considera elementos relacionados con los beneficios que reporta el uso de esta metodología 

para las y los estudiantes, como por ejemplo: el acercamiento a la realidad, el aprendizaje 

vivencial, el trabajo en equipo, la integración entre teoría y práctica, y por supuesto el 

rendimiento de las y los estudiantes. 

Nueva Sub Categoría: Propuestas.  

- En esta subcategoría se proponen algunas ideas y/o sugerencias para apoyar la aplicación de la 

Metodología ApS, como por ejemplo: un nuevo sistema de evaluación, capacitación para 

docentes y difusión de logros en este ámbito. 

Nueva Sub Categoría: Mejoras.  

- Aquí se mencionan algunas propuestas de mejoras, ante situaciones como por ejemplo: 

obstáculos que encuentran los docentes en la aplicación de la metodología ApS, problemas con 

el socio comunitario, y carencias en la formación del ingeniero. 

 

Escenario 2: Matriz de Codificación Axial - Docentes y Estudiantes, Universidad Pública (UTEM). 

Al igual que en el Escenario 1, surgen nuevas subcategorías que es posible apreciar en la última 
columna de la Tabla 28: 

 
Tabla 28 

Resumen Matriz de Codificación Axial – Docentes y Estudiantes (UTEM) 

Categoría 
Teórica 

Sub Categoría emergente Nuevas sub 
categorías 

Deserción 
universitari
a 

- Hábitos de estudio poco desarrollados 
- Formación previa para enfrentar una carrera universitaria 
- Conciencia de lo que significa la universidad 
- Desconocimiento de la carrera, y mala base en E.M. 

 

Competencias 
de entrada 

- Exigencias 
- Movilizaciones estudiantiles 
- Elementos que propician la deserción universitaria 

 

Factores de 
deserción 

- Impacto de la metodología de enseñanza aprendizaje en el 
rendimiento de los y las estudiantes 

- Como mejorar la retención 
 

Propuestas 
para mejorar 
la retención 
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Metodolog
ía ApS 

- Metodologías Activas para el aprendizaje 
- Metodología de enseñanza y rendimiento 
- Rendimiento y ApS 
- Experiencia en ApS 

 

Metodologías 
activas y ApS 

- Desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes 
- Acercamiento de los estudiantes a la realidad 
- ApS mejora el aprendizaje de los contenidos de las 

asignaturas 
- Motivación 

 

Aporte de ApS 

- Difusión de ApS e incentivo a los docentes. 
- Beneficios de la metodología ApS 
- Obstáculos 

Propuesta 

 

Para la categoría Deserción universitaria se observan las subcategorías: Competencias de entrada, 

Factores de deserción, y Propuestas para mejorar la retención; en el caso de la categoría Metodología 

ApS surgen las subcategorías: Metodologías activas y ApS, Aporte de ApS, y Propuestas. 

 

CATEGORÍA TEÓRICA: Deserción Universitaria. 

A continuación se presenta una interpretación breve de estas nuevas subcategorías observadas luego 

del proceso anterior: 

Sub Categoría: Competencias de entrada.  

- Esta subcategoría hace referencia principalmente a aspectos académicos del estudiante, como 

por ejemplo: las habilidades mínimas que debe poseer al ingresar a las carreras de ingeniería, 

los hábitos de estudio necesarios, la formación previa para enfrentar una carrera universitaria, 

conocimiento de la carrera, y conciencia de lo que significa insertarse y estudiar en la 

universidad. 

Sub Categoría: Factores de deserción.  

- Considera aspectos como por ejemplo: el grado de exigencia propio de toda ingeniería, las 

dificultades propias de enfrentar nuevos desafíos no solo en el aspecto académico, continuas 

movilizaciones estudiantiles que derivan en la interrupción del semestre académico, muchas 

veces prolongándolo más allá de lo calendarizado, y los distintos elementos o factores que 

propician la deserción universitaria. 
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Sub Categoría: Propuestas para mejorar la retención.  

- En esta subcategoría se consideran aspectos netamente académicos, como por ejemplo: el 

impacto de las metodologías de enseñanza aprendizaje en el rendimiento de las y los 

estudiantes, y en cómo mejorar la retención del estudiante. 

 

CATEGORÍA TEÓRICA: Metodología ApS. 

En relación a la categoría Metodología ApS, surgieron las siguientes subcategorias: 

Sub Categoría: Metodologías activas y ApS.  

- Esta subcategoría tiene en cuenta las Metodologías Activas para el aprendizaje, cómo estas 

inciden en el rendimiento del estudiante, la metodología ApS, y la experiencia en la aplicación 

de la misma. 

Sub Categoría: Aporte de ApS.  

- Esta subcategoría congrega aspectos como el desarrollo de habilidades blandas en los 

estudiantes, el acercamiento de los estudiantes a la realidad, como dicha metodología mejora el 

aprendizaje de los contenidos de las asignaturas, y la motivación de los estudiantes. 

Sub Categoría: Propuesta.  

- Considera entre otros: la difusión de la metodología ApS, incentivo a los docentes, beneficios 

que reporta la aplicación de la metodología, y de paso, se hace mención a los obstáculos más 

comunes que se presentan en su aplicación en el aula. 

Este nuevo cruce de información permitió destacar aspectos más precisos a considerar en el presente 

estudio, en ambas categorías teóricas, que son comunes tanto a docentes como estudiantes en un 

mismo escenario. También permitió observar algunas inquietudes comunes y otras muy diferentes, en 

ambos escenarios, como por ejemplo: la relevancia de las movilizaciones estudiantiles en una de las 

universidades (UTEM) como factor de deserción. 

A modo de corolario, se puede indicar que estas nuevas subcategorías emergentes que aparecen en 

estas matrices de Codificación Axial, pueden ser una fuentes de información para contribuir a 

enriquecer el currículo de las carreras, y también el proceso académico, a partir de las inquietudes 
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planteadas por los involucrados, en pos de mejorar los indicadores de retención estudiantil y el 

rendimiento de los estudiantes en función de su Perfil de egreso. 

6.5.2 Codificación Selectiva 

En este ámbito de la investigación se procedió a la triangulación entre fuentes de datos a partir de la 

Codificación Axial. Desde las categorías teóricas y las sub categorías emergentes, se compararon ambos 

escenario, llegando a la matriz de Codificación Selectiva. A continuación se presenta en la Tabla 29 el 

trabajo realizado al respecto, para ambos escenarios: 

Tabla 29 

Matriz de Codificación Selectiva Docentes y Estudiantes, Universidad privada y Universidad pública 

Categoría 
Teórica 

Sub Categoría emergente Nuevas sub 
categorías 

Deserción 
universitari
a 

- Características socioculturales en las y los estudiantes 
- Situación económica del estudiante 
- Orientación vocacional 
- Desarrollo de competencias mínimas para  ingreso a la carrera 
- Madurez del estudiante 
- Deficiencias en Ciencias básicas 
- Hábitos de estudio poco desarrollados 
- Formación previa para enfrentar una carrera universitaria 
- Conciencia de lo que significa la universidad 
- Desconocimiento de la carrera, y mala base en E.M. 

 

Competenci
as de 
entrada 

- Ciencias básicas y Ciencias de la ingeniería 
- Deficiencias en la disciplina académica 
- Nivel de exigencia 
- Elementos que propician la deserción universitaria 
- Movilizaciones estudiantiles 

 

Factores de 
deserción 

- Ambientes motivantes para apoyar a los estudiantes 
- Medidas para mejorar la retención 
- Motivación como factor determinante 
- Características de estrategias didácticas en la enseñanza de las 

ingenierías 
- Perfil de egreso de la carrera 
- Hacerse cargo de la deserción 
- Impacto de la metodología de enseñanza aprendizaje en el 

rendimiento de los y las estudiantes 
 

Propuestas 
para mejorar 
la retención 
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Metodolog
ía ApS 

- Valoración de las Metodologías activas como precursoras del 
ApS 

- Enfoque basado en competencias 
- Elementos didácticos 
- Experiencia en ApS 
- Experiencia del docente con la aplicación de ApS 
- Metodología de enseñanza y rendimiento 

 

Metodología
s activas y 
ApS 

- Acercamiento a la realidad. 
- ApS potencia la vocación 
- Motivación, práctica y compromiso con la carrera. 
- Aprendizajes vivenciales y VcM 
- Favorece el Trabajo en equipo 
- Favorece la integración Teoría – práctica 
- Mejora el Aprendizaje y el rendimiento 
- Desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes 

 

Aporte de 
ApS 

- Un nuevo sistema de evaluación 
- Capacitación para los docentes 
- Difusión de logros 
- Difusión de ApS e incentivo a los docentes. 
- Beneficios de la metodología ApS 

 

Propuestas 

- Obstáculos que encuentran los docentes 
- Problemas con el socio comunitario 
- Carencias como ingeniero. 
- Formación del ingeniero 

Mejoras 

 

 

Análisis Selectivo 

El análisis selectivo toma como base el contenido de las percepciones de los entrevistados, captadas 

en los cuestionarios, para luego contrastarlas con la información existente en publicaciones y textos. A 

continuación se hace una breve reseña de lo anterior con fundamento en la literatura existente. 

 

CATEGORÍA TEÓRICA: Deserción Universitaria. 

En relación a las nuevas sub categorías, se tiene: 

Nueva Sub Categoría: Competencias de entrada.  



147 
 

- Los tópicos que se abordan en esta subcategoría se resumen en los siguientes: características 

socioculturales de los estudiantes, situación socio económica familiar, orientación vocacional, 

desarrollo de competencias mínimas para el ingreso, mala base y/o deficiencias  en asignaturas 

de Ciencias Básicas (arrastre del proceso previo), hábitos de estudio poco desarrollados, 

formación previa para enfrentar una carrera universitaria, y desconocimiento de la carrera. 

- Según los plantea Cerato y Gallino (2013) los estudiantes de primer año no cuentan con las 

habilidades necesarias para afrontar sus estudios universitarios, debido a que el proceso 

formativo anterior no los prepara para esto. 

- Las universidades hoy en día se deben enfrentar a esta realidad, es decir muchas veces el 

estudiante que reciben no cuenta con las competencias o habilidades mínimas necesarias, sin 

embargo, se hacen cargo de apoyar al estudiante en estas circunstancias, por un tema de 

inclusión y de ofrecer una oportunidad a quien lo desee o necesite. Cabe señalar que en las 

carreras de ingeniería existe un puntaje mínimo de admisión o ingreso (dependiendo de cada 

institución) como única barrera de entrada o proceso de selección previa, sin embargo esto no 

siempre refleja la realidad en cuanto a las condiciones que debe poseer el estudiante, por lo 

tanto, recién durante el transcurso de la carrera el estudiante comienza a adquirir una serie de 

competencias que apuntan al logro del perfil de egreso, que le permiten darse cuenta de sus 

habilidades para la carrera que escogió. 

- En palabras de Valle y Cabrera (2009) el estudiante trae algunas competencias de entrada o 

“perfil de egreso percibido” pero que no son estudiadas por las instituciones. Y plantean que es 

necesario conocer lo que un estudiante de primer año piensa que debe saber, conocer y ser, un 

ingeniero. A partir de este “perfil de egreso percibido” se puede determinar las expectativas de 

competencias que los estudiantes esperan potenciar. 

 

Nueva Sub Categoría: Factores de deserción.  

- Algunos aspectos que surgen en este ámbito son los siguientes: Ciencias Básicas y Ciencias de la 

ingeniería, deficiencias en la disciplina académica, nivel de exigencia de la carrera, elementos 

que propician la deserción universitaria, y las movilizaciones estudiantiles.  

- De acuerdo al último informe del SIES (SIES, 2018) en las carreras de ingeniería a nivel de 

universidades, Ingeniería en Computación e Informática presenta la tasa de Retención de 

primer año más bajas con un 64,7%. Estudios realizados por la Universidad de Chile (Centro de 

Microdatos, 2008), indican que las principales causas en la deserción de estudiantes de primer 



148 
 

año de universidad, son: problemas vocacionales, situación económica familiar, y rendimiento 

académico.  

- Debido a la exigencia y rigurosidad propia de la disciplina, es muy usual en el estudiante de 

ingeniería acusar deficiencias de arrastre en cuanto a las Ciencias Básicas, para justificar sus 

dificultades de aprendizaje en este campo. Esto se asocia muchas veces al tipo de enseñanza 

previa: técnica o profesional. 

- En cuanto a las movilizaciones estudiantiles, este es un tema que aparece en la universidad 

pública, y tiene mucho impacto y significado en la vida de los estudiantes, debido al sentido 

social y político imperante en la institución. Lugar en donde se plantea inquietudes relacionadas 

con la justicia social, marcando diferencias con otras instituciones. Aquí existe un sentido social 

que se manifiesta y que en cierta medida dice relación con lo que Freire establece entre 

educación bancaria y educación liberadora. (Freire, 1985). 

 

Nueva Sub Categoría: Propuestas para mejorar la retención.  

- Algunos tópicos que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes: La motivación como 

un factor determinante, medidas para mejorar la retención, estratégicas didácticas en la 

enseñanza de las ingenierías, la importancia de conocer el perfil de egreso de la carrera, la 

institución debe hacerse cargo de la deserción/retención del estudiante, el impacto de la 

metodología de enseñanza aprendizaje en el rendimiento de los y las estudiantes.  

- De acuerdo a varios autores una de las mejores formas de mejorar la retención estudiantil en 

general, es a través de dos factores claves: el aseguramiento de la calidad, y cumplir con las 

expectativas del estudiante. El estudiante de hoy es un estudiante que se rige por patrones 

diferentes al de ayer, sin embargo parece que las instituciones en general no han dedicado 

recursos necesarios a estudiar lo que quieren lo jóvenes hoy en día y se mantiene un modelo 

paternalista tradicional, esto requiere de una mirada más fresca y vigorizante mediante un 

cambio de paradigmas, es decir, desde la visión del aprendizaje por sobre la visión de la 

enseñanza.  

- También es importante tener en consideración el desarrollo de las tecnologías en el ámbito del 

aprendizaje, como por ejemplo el Machine Learning, que es un campo de estudios que 

concentra el desarrollo de algoritmos digitales usados para "aprender", y que además permitiría 

detectar de manera temprana factores de riesgo de deserción en el estudiante. 

 



149 
 

CATEGORÍA TEÓRICA: Metodología ApS. 

En relación a las nuevas sub categorías, se tiene: 

 

Nueva Sub Categoría: Metodologías activas y ApS.  

- Algunos tópicos que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes: Valoración de las 

Metodologías activas como precursoras del ApS, experiencia en ApS, elementos didácticos, 

metodología de enseñanza y rendimiento, acercamiento del estudiante a la realidad, potencia la 

vocación y el compromiso con la carrera, aprendizajes vivenciales, favorece el desarrollo de 

habilidades blandas como el trabajo en equipo y la integración de la teoría y la práctica. 

- Aquí se aprecia la valoración de las metodologías activas y la preocupación de docentes y 

estudiantes por incorporar éstas metodologías en la formación del estudiante de ingeniería, 

como una herramienta de apoyo para lograr nuevas experiencias que lo aproximen a la realidad 

laboral, mediante un ejercicio teórico práctico asumiendo determinados roles y compromisos. 

También cómo estas metodologías contribuyen a una mejora en el rendimiento académico y 

motivan al estudiante con su carrera. 

- Según Rodríguez y Ramírez (2014), los métodos más eficaces de aprendizaje son aquellos que 

ponen al aprendiz en una situación real en donde adquiere conocimiento a través de la 

experiencia directa, simulaciones, dramatizaciones y demostraciones. Todo esto requiere de un 

mayor protagonismo del estudiante en su propia formación, y es aquí donde el prender 

haciendo juega un rol fundamental más allá de la metodología, en donde el estudiante aprende 

a partir de su vivencia y reflexión respecto a los hechos. 

 

Nueva Sub Categoría: Propuestas.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes: Un nuevo sistema de 

evaluación, capacitación para los docentes, difusión de logros, difusión de ApS e incentivo a los 

docentes, y beneficios de la metodología ApS. 

- Los estudiantes plantean que ante la aplicación de la metodología ApS se requiere de un nuevo 

sistema de evaluación, concordante con las competencias que se busca lograr, dejando de lado 

la evaluación tradicional. También, se considera clave la capacitación en el tema a las y los 

docentes con el fin de minimizar los riesgos durante el proceso de aplicación de la metodología, 

además de incentivos a los docentes con el fin de motivarlos. Destacando los beneficios que 

reporta la metodología para los actores del proceso. 
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Nueva Sub Categoría: Mejoras.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes: Obstáculos que 

encuentran los docentes en la aplicación de la metodología ApS y problemas con los socios 

comunitarios. También, aspectos a considerar con respecto a la formación del ingeniero y las 

carencias en dicha formación. 

- Según Sepúlveda y Murillo (2016), los centros educativos que posean una cultura de mejora, 

desarrollarán y tendrán más posibilidades de éxito que los centros que con frecuencia intentan 

evitar los cambios y temen a las innovaciones.  

- En torno a los obstáculos que encuentran los docentes, mayoritariamente se presentan en 

torno a la falta de experiencia en la aplicación de la metodología o desconocimiento en 

profundidad de la misma, por falta de tiempo en la planificación y preparación de la actividad o 

proyecto. En algunos casos por falta de formación pedagógica y experiencia docente. En otros, 

por los escasos recursos con que cuentan, como por ejemplo horas de dedicación a la 

preparación de la actividad, que no se consideran en el currículo, o no contar con una unidad de 

apoyo, como un centro de enseñanza aprendizaje, que los guíe durante el proceso o los 

capacite previamente. 

6.6 Análisis de Resultados del Estudio 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del trabajo efectuado en ambos escenarios. En 

primer término se presentan las opiniones de docentes de ambas instituciones, y posteriormente de los 

estudiantes. 

 

A. PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES 

 

A.1 CATEGORIA TEÓRICA: Deserción Universitaria 

 

Sub Categoría Emergente: Características socioculturales en las y los estudiantes. 

- Un aspecto que surge en el tema de la deserción tiene relación con las características 

socioculturales en las y los estudiantes, como por ejemplo la escasa homogeneidad entre los 

estudiantes de ingeniería que ingresan a la carrera, esto se demuestra a partir de su 
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procedencia, nivel socio-económico, tipo de establecimiento educacional de origen, nivel de 

estudios previos, y conductas de entrada. 

 

Sub Categoría Emergente: Desarrollo de competencias mínimas para el ingreso a la carrera. 

- Se observa a parir de las entrevistas que es necesario la definición de competencias mínimas 

para el ingreso a la carrera. Un proceso fuerte de selección permite trabajar con un conjunto de 

alumnos con competencias básicas adquiridas, lo que incide en el nivel de exigencia y la calidad 

del producto final, es decir, la calidad del proceso de enseñanza que se verá reflejado en el nivel 

del egresado que se entrega al mercado laboral.  

 

Sub Categoría Emergente: Deficiencias en Ciencias Básicas.  

- Si bien este tema aparece en las entrevistas, curiosamente parece que no tiene mucha 

relevancia en el contexto de la deserción estudiantil, debido a que es un argumento poco 

mencionado por las y los docentes entrevistados. Esto genera una diferencia con la opinión 

generalizada en el ámbito académico en torno a la mala base que traen las y los estudiantes 

desde la Enseñanza Media, en asignaturas de ciencias básicas, lo que podría ser la base para un 

posible estudio posterior. 

 

Sub Categoría Emergente: Variables que suelen llevar a la deserción. 

- Las variables que surgen en torno a la deserción estudiantil, son las siguientes:  

• La información y orientación que reciben los estudiantes respecto de las carreras no es 

la adecuada ni suficiente.  

• Carencia de una metodología de estudio. 

• Inasistencia a clases.  

• Los estudiantes no llegan con las competencias necesarias a la universidad. 

• Existe escasa capacidad de adaptación al nivel de estudios universitarios.  

• Bajas o malas calificaciones obtenidas en evaluaciones iniciales.  

• Complejidad de la carrera. 

 

Sub Categoría Emergente: Deficiencias en la disciplina académica. 

- Se puede observar en las respuestas proporcionadas por las y los docentes, que a través del 

paso de los años han cambiado las conductas de entrada de las y los estudiantes a la educación 
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superior, orientándose éstas a actitudes más simplistas y tendientes a realizar el menor esfuerzo 

posible, tratando de alcanzar las metas de manera rápida, mirando sólo el presente, inclusive 

con cierta despreocupación.  

- También, se aprecia por parte de las y los docentes, una cierta debilidad en su formación 

integral como personas, y, un bajo desarrollo de competencias de inteligencia emocional, que 

no contribuyen a la adaptación del estudiante a un nuevo sistema de un nivel superior de 

estudios.  

 

Sub Categoría Emergente: Motivación como factor determinante. 

- La motivación en los estudiantes, se considera un factor determinante para su retención, por lo 

tanto se plantea que debe ser abordada por las instituciones en el primer año de ingreso del 

estudiante, de manera sistemática y planificada, con el apoyo de expertos en el tema que 

preparen al docente es este ámbito. Indicándose que: 

• El factor motivación debería ser un elemento de importancia a la hora de preparar una 

estrategia de enseñanza. 

• Una metodología que motive al estudiante, bien planificada podría ser un motor de 

motivación. 

 

Sub Categoría Emergente: Características de estrategias didácticas en la enseñanza de las 

ingenierías. 

- Esta subcategoría se relaciona directamente con la anterior, por lo que las estrategias didácticas 

en la enseñanza de la ingeniería, es clave como fuente de estímulo para las y los estudiantes.  

• El modelo de enseñanza aprendizaje adquiere aquí mucho valor si se aplica de forma 

adecuada, favoreciendo el aprendizaje y por ende el rendimiento del estudiante.  

• Abordar situaciones de la realidad, en ingeniería, es fundamental para modelar al 

estudiante. Aquí se aplica teoría para resolver problemas prácticos, rigurosidad en la 

disciplina, y facilita la comprensión de la realidad. 

• Si el estudiante es capaz de aprender bajo estas condiciones, se está formando un 

futuro profesional capaz de resolver problemas, atendiendo las necesidades de la 

sociedad desde una mirada integral. 

 

Sub Categoría Emergente: Hábitos de estudio poco desarrollados. 
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- Los estudiantes tienen hábitos de estudio poco desarrollados, esto se observa en las conductas 

de entrada que no se encuentran acorde con las exigencias de la carrera. Tampoco existe una 

cultura de estudio en la educación superior, se tiende a vivir el presente no considerando 

muchas veces que el hoy construye el futuro. 

- Otro aspecto que se hace patente, es que el estudiante no tiene afianzado hábitos de estudios 

sistemáticos, trabajo grupal, búsqueda de información más allá de la recibida, etc. Si a esto se le 

suma la falta de madurez, competencias y conductas necesarias para enfrentar los desafíos que 

le depara la universidad, es difícil formar un estudiante consciente de lo que se espera de el en 

el ejercicio de la profesión. 

 

Sub Categoría Emergente: Impacto de la metodología de enseñanza aprendizaje en el rendimiento 

de los y las estudiantes. 

- Respecto a cómo la metodología de enseñanza aprendizaje impacta en el rendimiento de los y 

las estudiantes, se pudo observar lo siguiente: 

• Las metodologías utilizadas son fundamentales, e impactan fuertemente si no están en 

la línea de los intereses de los educandos. 

• La metodología debe estar centrada en el estudiante para que estos desarrollen 

aprendizajes significativos y permanentes para que su rendimiento sea satisfactorio.   

• El desarrollo temprano de actividades con metodologías activas podría mejorar el 

rendimiento de los estudiantes.   

• La metodología podría incidir para tener una mayor claridad del ámbito de la disciplina. 

 

A.2 CATEGORIA TEÓRICA: Metodología ApS 

 

Sub Categoría Emergente: Valoración de las Metodologías activas como precursoras del ApS. 

- Las metodologías más recomendadas por sus logros y resultados, son las siguientes: Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje colaborativo y, Aprendizaje y Servicio. Debido a que 

elaborar un proyecto con clientes reales, permite una mayor responsabilidad del estudiante y 

mayor compromiso, también trabajar en equipo y ejercer liderazgos, obteniendo con esto 

mejores resultados. 

 

Sub Categoría Emergente: Acercamiento a la realidad. 
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- La importancia del acercamiento a la realidad, según las y los docentes, mediante la 

metodología ApS, se debe a: 

• Que ayuda mucho a motivar a los estudiantes con su carrera, forma identidad con su 

universidad, y los ayuda a vincularse más a la realidad de su futura profesión.  

• Es una riqueza en sí, porque no solo se aplica lo que está aprendiendo sino baja lo 

abstracto de la teoría a lo concreto de la realidad. 

• Enriquece la formación de los estudiantes vinculando los valores sello institucionales a 

la aplicación a través de la práctica-aprender haciendo-“aterrizando “en una realidad 

concreta los contenidos teóricos del medio con sus complejidades en el Chile actual.  

• Las carreras de ingeniería tienen como base el encontrar soluciones a problemas o 

desafíos, desde ahí el cómo aplicar las soluciones encontradas es una gran ventaja de 

aplicar la metodología ApS. 

• Es una buena herramienta que permite visualizar mejoras en los estudiantes, los 

enfrenta a la realidad y afianza sus conocimientos adquiridos en el aula. 

• Incorporar actividades, bajo esta metodología, en las asignaturas de especialidad les 

permitiría conocer el quehacer de los ingenieros en el mundo laboral, desarrollar 

competencias profesionales y genéricas.  

• Enfrentarse a realidades le permitirá ir afianzando el conocimiento y al mismo tiempo 

adquirir experiencias temprana, a la vez como mecanismo de retroalimentación, que le 

serán de estímulo para adquirir nuevos aprendizajes que podrá utilizar en actividades 

futuras. 

 

Sub Categoría Emergente: Motivación, práctica y compromiso con la carrera. 

- La percepción de las y los docentes, es que a través de la Metodología ApS se potencia la 

motivación, práctica y compromiso con la carrera. Esto al practicar directamente los contenidos 

que tiene en su asignatura, percibirlo, y reflexionar, lo que incide en el rendimiento del 

estudiante. También, se fortalece el compromiso del estudiante con el trabajo que desarrolla, 

contribuyendo a su motivación y a descubrir habilidades personales y grupales a través del 

desarrollo de las competencias del perfil de egreso.  

 

Sub Categoría Emergente: Aprendizajes vivenciales y VcM. 

- Aplicando la Metodología ApS se considera que es posible:  
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• Evaluar el grado de competencias transversales. 

• Lograr aprendizajes vivenciales, nutridos de realidad, lo cual acerca al estudiante con la 

realidad de su futura profesión. 

• Relevar la importancia de la responsabilidad social y la ética profesional en el desarrollo 

de la profesión. 

• Vincular la teoría a la aplicación de conocimientos adquiridos. 

• Apoyar con herramientas profesionales a instituciones que no tienen acceso a este nivel 

de conocimiento, y que los alumnos lleven lo aprendido a su aplicación casi inmediata, 

con componentes más reales. 

 

Sub Categoría Emergente: Integración Teoría – Práctica. 

- A través de la Metodología ApS se favorece la integración Teoría – Práctica, al considerar una 

etapa formativa conceptual y una de aplicación para contextualizar lo aprendido (aprender 

haciendo). Se vincula las competencias de manera directa con la metodología de proyecto 

empleada y las distintas actividades diseñadas para el desarrollo integral del estudiante. 

 

Sub Categoría Emergente: Difusión de logros. 

- Socializar las experiencias de las distintas asignaturas y sus valiosos resultados es importante 

para dar a conocer: los proyectos realizados, la experiencia de los estudiantes, y la opinión de 

los socios comunitarios. También, relevar el aporte de la metodología al desarrollo de las 

competencias y al logro perfil de egreso de la carrera. Socializar las experiencias exitosas, es un 

estímulo para docentes y estudiantes. 

 

Sub Categoría Emergente: Capacitación para los docentes. 

- Debe haber instrucción formal, a través de cursos de especialización, para que los docentes 

conozcan la metodología y los beneficios que obtienen los estudiantes con esta forma de 

trabajo, para una correcta aplicación y una mejora continua en el tiempo. En lo posible, debe 

existir un Centro u organismo que administre el programa y las organizaciones que participan 

como socios comunitarios, para hacer más formal el desarrollo de estas actividades.  

 

Sub Categoría Emergente: Obstáculos en la aplicación de la metodología. 
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- Los obstáculos mencionados que se encuentran para la aplicación de la metodología ApS, son 

los siguientes: 

• Falta de compromiso de las y los estudiantes, como de los socio comunitarios. 

• El número de estudiantes por curso (en primeros años suele ser excesivo). 

• La carga de trabajo adicional que requiere la planificación y ejecución de la 

metodología, para las y los  docentes, dado que se invierte mucho más tiempo que en 

una asignatura que no considera esta metodología.  

• No se contempla compensación económica, para las y los docentes, en función de los 

recursos que se requieren. 

• Resistencia al cambio de algunos profesores, producto de lo anterior.  

• Planificación inadecuada y claridad de la intervención.   

• Que los socios comunitarios no se “tomen en serio” las actividades desarrolladas por los 

estudiantes.  

• No contar con el apoyo y recursos de la institución. 

• No disponer del tiempo necesario durante el semestre académico para desarrollar la 

actividad y cumplir con los estándares mínimos para una correcta realización. 

 

Sub Categoría Emergente: Desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes. 

- El uso de la metodología ApS, según las y los docentes, es una oportunidad de aprender de 

experiencias “in situ” y desarrollar habilidades blandas o soft skill que serán necesarias para la 

vida laboral futura del estudiante. Es una buena herramienta que permite visualizar mejoras, los 

enfrenta a la realidad y afianza sus conocimientos. También, desarrolla habilidades blandas, y 

competencias declaradas en el perfil de egreso de la carrera.  

 

Sub Categoría Emergente: Beneficios de la metodología ApS. 

- El uso de la metodología ApS genera beneficios para las y los estudiantes, como los siguientes: 

• Les permite sentirse útil en sus proyectos.  

• Se dan cuenta de cómo insertar sus competencias en el ámbito laboral.  

• Les permite desarrollar habilidades blandas. 

• Poner el conocimiento adquirido al servicio de la comunidad y aprender del medio en el 

cual está inserto. 

• Validan sus aprendizajes. 
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• Reciben retroalimentación de los socios comunitarios. 

 

 

B. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

 

B.1 CATEGORIA TEÓRICA: Deserción Universitaria 

 

Sub Categoría Emergente: Orientación vocacional. 

- Las principales causas de la deserción universitaria, según la percepción de las y los estudiantes 

entrevistados, son las siguientes: 

• Existe poca orientación vocacional e información de las carreras universitarias en la 

Enseñanza Media, normalmente el estudiante piensa que tiene claro la carrera que 

desea, sin embargo en el transcurso de la misma se desencanta debido a que “no era lo 

que quería”, o se da cuenta que sus capacidades no están dirigidas a la carrera en 

particular. En otros casos encuentran que la carrera no cumple sus expectativas. 

• Un aspecto importante a señalar tiene que ver con un mal rendimiento al inicio de las 

asignaturas, lo que genera que por ejemplo un estudiante pierda una beca y debido a 

temas económicos tenga que abandonar la carrera, esto suele ocurrir en asignaturas de 

ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, debido a la deficiente base que trae el 

estudiante de la Enseñanza Media en áreas complejas del conocimiento, como ciencias. 

• Sin embargo, hoy en día el tema económico familiar no se presenta en los estudiantes 

como una de las principales causas de deserción, debido al sistema de gratuidad y al 

número de becas y ayudas que ofrecen las mismas instituciones, por lo tanto no tiene 

tanta relevancia como hace algunos años. 

• Desde el punto de vista del estudiante aparece como causal importante de deserción el 

nivel de exigencia de las carreras de ingeniería. El estudiante se enfrenta a exigencias 

distintas a las conocidas, más altas, y no son capaces de lidiar con ellas, lo que los lleva a 

la frustración y por lo tanto a desertar tempranamente de la carrera. Esto denota en 

algunos casos la falta de madurez de las y los estudiantes de primer año, que ante el 

primer obstáculo tienden a evadir el problema y no luchan por enfrentarlo. 

• Otro aspecto no menor, señalado por las y los estudiantes, es dejarse llevar por la 

tendencia a tener una vida social más activa y “libre”, descuidando los estudios, 
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ausentándose de clases, en vez de preocuparse por lograr un buen desempeño 

académico. 

• La falta de metodologías de estudios y orientación al respecto. Las y los estudiantes 

muchas veces no cuentan con un tutor al interior de la institución o fuera de ella, que 

los oriente en cuanto a la vida universitaria, sus deberes y responsabilidades, como 

también sus derechos y a quien o quienes recurrir ante una necesidad. 

• Las movilizaciones estudiantiles o paros prolongados, que terminan afectando los 

semestres de formación normal, extendiéndolos más allá de las fechas de cierre 

programadas, desorientando al estudiante, y haciendo que prefieran cambiarse a otra 

institución. 

• El desconocimiento del perfil de egreso de la carrera, suele ser algo bastante común 

según lo señalado por las y los entrevistados. 

 

Sub Categoría Emergente: Medidas para mejorar la retención. 

- Los mismos estudiantes entrevistados, proponen algunas medidas para mejorar la retención: 

• Crear perfiles de los estudiantes, con el fin de encontrar patrones que ayuden a 

detectar posibles intenciones de deserción, y así apoyar con la ayuda necesaria en el 

momento oportuno.  

• Establecer mecanismos y procesos que permitan la ayuda académica a los grupos de 

estudiantes que comienzan a tener problemas. Como por ejemplo, ayudantías 

adicionales o técnicas para trabajo en equipo. 

• Fomentar los trabajos en equipo, las investigaciones, las salidas a terreno, los proyectos 

que involucren soluciones a problemas reales.   

• Generar instancias como las “tutorías de integración”, que permitan ayudar a los 

alumnos de primer año a integrarse en la universidad de modo que puedan tener 

conocimiento de que hacer si una asignatura se les está haciendo complicada o como 

tener acceso a becas en caso de requerirlo. 

• Tener a quien acudir en caso de necesidad, se sugiere contar con un orientador por 

escuela o psicólogo, debido a que el estudiante al no saber qué hacer frente a una 

situación determinada, como por ejemplo reprobar una asignatura, pierde la 

motivación o se desorienta. 
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• Como todos los estudiantes tienen capacidades diferentes y no aprenden con la misma 

rapidez, y menos de la misma forma, se propone crear un sistema que permita a los 

profesores y encargados, apoyar a los alumnos de forma diferenciada, con la finalidad 

de nivelar los conocimientos.  

• Cursos de introducción más prácticos y tutorías con clases extra curriculares para lograr 

una mejor nivelación.  

• Reforzar el programa de tutores, donde los estudiantes antiguos ayudan a los nuevos a 

integrarse a este cambio que se produce desde la enseñanza media a la enseñanza 

superior, con esto los estudiantes se sienten más acogidos y se les incentiva a 

permanecer en la universidad.  

 

B.2 CATEGORIA TEÓRICA: Metodología ApS 

 

Sub Categoría Emergente: Metodologías activas y ApS. 

- Según las y los estudiantes entrevistados, las Metodologías activas y ApS, les aportan de la 

siguiente forma en su carrera: 

• Se aprende la teoría de una manera más didáctica, concreta, de manera entretenida y 

real, diseñando y abordando problemas complejos con soluciones eficientes. 

• “… la metodología ApS fue la primera metodología diferente en la que participé, la cual 

me dio muy buenos resultados y me entregó una forma entretenida y real de como 

diseñar y abordar problemas complejos con soluciones eficientes” (E2) 

- Por otra parte, mencionan que las Metodologías que más les aportaron fueron las siguientes: 

ApS y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que es una manera didáctica y practica de 

adquirir pensamiento crítico para poder resolver problemas reales, en general las metodologías 

interactivas que le permitan aplicar la teoría. 

- Aplicar metodologías activas, en opinión del estudiantado, permite: 

• Generar mayor interés en los alumnos, lo cual los motivará e incentivará para el 

desarrollo de la clase. 

• Una mayor satisfacción por ser partícipe de un proyecto de ayuda para quienes lo 

necesiten. 

• Crear la noción y capacidad de responsabilidad desde el comienzo de la carrera en las y 

los estudiantes. 
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• Incorporar habilidades blandas, necesarias para formar un profesional completo. 

 

Sub Categoría Emergente: Elementos didácticos. 

- Según las y los entrevistados, las Metodologías activas y ApS deben contener elementos 

didácticos. Una metodología apropiada para los primeros cursos de ingeniería, debe contener 

elementos didácticos que obliguen al estudiante a realizar proyectos, lo ideal es que a medida 

que van aprendiendo, también lo apliquen.  

 

Sub Categoría Emergente: Un nuevo sistema de evaluación. 

- Las y los estudiantes plantean que para la aplicación de metodologías activas se requiere de un 

nuevo sistema de evaluación, que no mida la memoria del alumno sino que mida el rendimiento 

y los resultados que el alumno obtiene de su aprendizaje. Las calificaciones y el rendimiento se 

contrastarían con las experiencias de vida del estudiante, lo que permitirá un ambiente cómodo 

y flexible para que el estudiante entregue respuestas basadas en el conocimiento y la 

experiencia propia.  

 

Sub Categoría Emergente: Acercamiento a la realidad. 

- Según las y los entrevistados, las Metodologías activas y ApS aportan al estudiante un 

acercamiento a la realidad, debido a que: 

• Los conocimientos adquiridos se manifestarán en experiencias reales en un escenario 

concreto. 

• Permite al estudiante identificar problemas dentro de la empresa y proponer mejoras, 

que es lo que se debe hacer al desempeñarse en el mundo laboral. 

• Permite trabajar con la comunidad y adquirir nuevas experiencias, tomando conciencia 

del entorno. 

• Permite asociar la teoría con la vida real. 

• Permite asociar y comprender las necesidades de la comunidad con las materias de 

ingeniería como herramienta. 

• Hace sentir al estudiante, que sirve, es útil, y hace un bien a la comunidad. 

• Permite conocer de mejor manera y de forma más interactiva la carrera. 

• Obliga a transformar el conocimiento aprendido en clase en soluciones prácticas.  
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Sub Categoría Emergente: Aprendizaje y rendimiento. 

- Esta subcategoría señala que el rendimiento académico está en estrecha relación con la 

metodología de aprendizaje, debido a que: 

• Si el estudiante no se adecua a la metodología la capacidad de atención a la clase y a la 

materia disminuye, por ende se reflejará posiblemente en la obtención de bajas 

calificaciones. 

• Si la información se entrega de forma clara, le asegurará al estudiante comprender lo 

que se está explicando. 

• La metodología tiene una alta influencia en la motivación y el rendimiento del 

estudiante.  

• El rendimiento de los estudiantes se relaciona con la manera que tienen los profesores 

de enseñar. 

• Según la forma que los profesores plantean la coordinación de los contenidos, los 

estudiantes tienden a mostrar un mayor o menor interés. Esto se ve reflejado en el 

rendimiento. 

- El rendimiento y la metodología ApS, permite a las y los estudiantes: 

• Una mayor participación de los alumnos en las clases para generar el sentido de la 

responsabilidad. 

• Introducirse en el ámbito laboral de su carrera, lo cual impulsa sus deseos de aprender 

para poder cumplir con los requerimientos del cliente. 

• Al ser algo distinto, didáctico, motiva al estudiante a realizar un trabajo de mejor 

calidad, y al final esto permite mejorar el rendimiento de forma automática. 

• De manera significativa, debido a que con esta metodología los alumnos están 

obligados a aplicar todo lo aprendido en la asignatura y en la carrera, exigirse aún más, 

siendo necesario estudiar por sus propios medios de manera adicional.  

• Tener contacto con problemáticas reales, genera una mayor motivación en el 

estudiantado, debiéndose esforzar aún más en el trabajo a realizar y el producto final 

comprometido.   

 

Sub Categoría Emergente: Formación del ingeniero. 

- Según la percepción de las y los estudiantes, la metodología ApS es importante en la formación 

de ingenieros e ingenieras, debido a que moldea el carácter y aptitudes necesarias para que un 
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ingeniero o ingeniera sea capaz de abordar un problema, reconocerlo, estudiarlo y darle 

solución. De esta forma las y los estudiantes se interesan de mayor manera en las asignaturas de 

la carrera y se forma un ingeniero o ingeniera integral.  

 

Sub Categoría Emergente: Experiencia en ApS. 

Nota: En esta sección se han considerado y plasmado las opiniones textuales de las y los estudiantes 

entrevistados.  

- La experiencia de aprender mediante la aplicación de la metodología ApS:  

• “Ha sido una buena experiencia, debiendo enfrenta complicaciones que ayudan y sirven 

al aprendizaje. Enfrentar problemáticas reales, me ha ayudado a formar valores y 

responsabilidades que antes no tenía fortalecidas”. (E1) 

• “Fueron experiencias muy sensibles, primero sentí responsabilidad personal y grupal al 

entender que debíamos contribuir con soluciones, valoré el esfuerzo que se debe 

realizar para lograr dichas soluciones trabajando constantemente en equipo con tareas 

definidas”. (E2) 

• “Me entregó perspectivas de cómo solucionar o diseñar soluciones trabajando y 

confiando en las capacidades de mis compañeros, a tomar decisiones con riesgo 

asociado, etc.”. (E2)  

• “Académicamente, mi rendimiento aumentó en las asignaturas en las que se utilizó esta 

metodología de enseñanza, por lo que personalmente fue una instancia muy 

provechosa y de autoconocimiento”. (E2) 

• “En ramos como análisis y diseño de sistemas de información, la experiencia fue muy 

enriquecedora, me ayudo a crecer como persona, como profesional, me obligo de cierta 

forma a responder a un compromiso real, he tomado responsabilidades y me permitió 

moldear mi carácter”. (E3) 

• “Al momento de poner en práctica esta metodología, fue una buena experiencia debido 

a que se comunicó de buena forma con el empleador a través de reuniones en los que 

se veía cuál era el estado actual de la empresa, detectar falencias para luego proponer 

mejoras con el objeto de ser una ayuda cuantitativa para el empleador”. (E4) 

• “Fue uno de los ramos donde considero aprendí mucho no solo por la información 

entregada sino porque fui yo misma la que pudo aplicar el aprendizaje, además pude 

participar con mis compañeros y darle ayuda otras personas que necesitaban”. (E6) 
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• “El primer encuentro con esta metodología se dio en el curso de análisis y diseño de 

sistemas de información, en el que realizamos un compromiso con una fundación 

relacionada con mujeres privadas de libertad, en este curso fui elegido como líder del 

proyecto, por lo que me convertí en el nexo entre el curso y el director de la fundación, 

tuve que superar mi timidez, y de cierta forma creerme el cuento de que yo podía”. (E7) 

• “Esta metodología incentivan a los estudiantes a trabajar, los motiva a desarrollar lo 

aprendido y a generar conciencia de lo que se está realizando”. (E6) 

• “Pocas veces he tenido asignaturas donde se de una metodología como esta, sin 

embargo tuve una buena experiencia en el ramo de Ingeniería de software donde toda 

la teoría que aprendimos en clase más nuestro conocimiento técnico, la aplicamos en 

un proyecto social en constante supervisión”. (E9) 

• “Fue de mucha ayuda como crecimiento personal y profesional”. (E9) 

• “Buena en el sentido que pude trabajar con algunos compañeros que antes no, 

aprendimos a manejar mejor los tiempos de trabajo, entregas y dividirnos el trabajo de 

forma equitativa para todos, lo malo es que el tema que tratamos no era algo nuevo 

para nosotros, por ese lado no sacamos una experiencia nueva”. (E10) 

• “Siendo sincera fue un reto, hay cosas que la universidad no te enseña y solo en la 

práctica lo aprendes”. (E10) 

 

Sub Categoría Emergente: Experiencia del docente con la aplicación de ApS. 

- La percepción de las y los estudiantes indica que esta metodología requiere de un mayor 

compromiso de parte del profesor, también que se necesita que esta actividad esté bien 

organizada y estructurada; y que las partes que participan en el proyecto -la organización o 

comunidad a la que se prestará servicio y los alumnos- tengan claro cuáles son los objetivos y el 

alcance de este compromiso.  

 

Sub Categoría Emergente: Incorporación de ApS. 

- Según la percepción de las y los entrevistados, incorporar la metodología ApS en diversas 

asignaturas de la carrera, promovería el crecimiento, tanto del estudiante como del profesor, 

logrando un mayor compromiso y responsabilidad consigo mismo, el socio comunitario y la 

carrera. 
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Sub Categoría Emergente: Motivación. 

- Para las y los estudiantes el factor motivacional juega un rol importante para su formación, por 

lo tanto: 

• Incorporar la metodología ApS permite una mayor motivación para lograr los objetivos 

del Perfil de egreso. 

• Si se dan herramientas formativas (clases teórico/prácticas, laboratorios, talleres, etc.) 

de manera consistente, que motiven a los estudiantes al conocimiento y desarrollo en 

el área, contribuye a mejorar la retención en la carrera.  

• Participar en ofrecer un servicio a la comunidad hace al estudiante sentirse útil y más a 

gusto, ya que puede participar con su área laboral y desempeñarse mejorando sus 

habilidades. 

• Para el estudiantado motiva el hecho de que puede plasmar todo lo aprendido a lo 

largo de la carrera en un proyecto, en el cual puede hacerlo bien o también se puede 

equivocar, pero por sobre todo aprender.  

 

Sub Categoría Emergente: ApS mejora el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas. 

- Para las y los entrevistados, incorporar la metodología ApS mejora el aprendizaje de los 

contenidos de las asignaturas: 

• Al aplicar los objetivos de aprendizaje de la asignatura, desde un enfoque más solidario, 

ya que se genera un mayor compromiso de parte de profesores y alumnos, no solo por 

aprender sino también con el proyecto.  

• Se formaría un círculo virtuoso con mayor motivación y participación entre el servicio 

educativo y el aprendizaje para las y los estudiantes.  

• El estudiante mejora su proceso de aprendizaje, debido a que se ve obligado a 

superarse a sí mismo con el afán de poder satisfacer la necesidad y las expectativas del 

cliente o socio comunitario. 

• Contribuye de manera positiva, ya que hace más didáctica la manera de adquirir 

conocimiento. Con esta metodología las y los estudiantes retendrán los conocimientos 

en la memoria a largo plazo, de esta forma entenderán o aprenderán de manera 

efectiva y eficiente los conocimientos aportados por la asignatura.  
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE EXPERTOS 

En este capítulo se presentan los resultados correspondientes a la matriz de Codificación Axial para 

los expertos entrevistados en ApS, tomándose como base para las Categorías Teóricas los temas o 

tópicos presentados como preguntas a cada uno de los expertos, a partir de la existencia de patrones 

comunes que dieron pié a la generación de diversas categorías emergentes o subcategorías.  

7.1 Análisis de Resultados 

En la Tabla 30, se presenta un resumen de los datos proporcionados por los expertos:  

Tabla 30 

Resumen Matriz de Codificación Axial – Expertos 

Categoría Teórica Sub Categoría emergente 

A.1 Incorporación de ApS en 
asignaturas del primer ciclo 
formativo de las carreras de 
ingeniería 
 

- ApS en el primer ciclo formativo 
- Vocación temprana 
- Protagonismo del estudiante 
- Competencias 
- Habilidades blandas 
- Acercamiento a la realidad 
- Ciudadanía 
- Condiciones previas 
- Otras respuestas 

 
A.2 ApS y su aporte a lograr las 
competencias del Perfil de egreso 
del ingeniero 

- Perfil de egreso en Ingeniería 
- Sistematización institucional / Proceso 

formativo 
 

A.3 Incentivos a los docentes para 
que utilicen la metodología ApS en 
sus clases 
 

- Incentivo a los docentes 
- Condiciones previas 
- Difusión y visibilización de los proyectos 
- Estrategias 
- Otras respuestas 

 
A.4 Obstáculos que se pueden 
presentar para aplicar la 
metodología ApS 
 
 

- Institucionales 
- Planificación inadecuada 
- Recursos 
- Cambio de prácticas educativas 
- Otras respuestas 
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A.5 Aportes de ApS para mejorar la 
tasa de retención 

- Motivación 
- Otras respuestas  

 

A continuación se presenta una interpretación breve de estas nuevas subcategorías observadas luego 

del proceso anterior: 

A1. CATEGORÍA TEÓRICA: Incorporación de ApS en asignaturas del primer ciclo formativo de las 

carreras de ingeniería. 

Esta categoría se descompone en las siguientes subcategorías, para las que se desarrolla un breve 

análisis de lo observado en las respuestas proporcionadas por los expertos: 

Sub Categoría Emergente: ApS en el primer ciclo formativo.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes:  

• La inclusión de la metodología ApS es favorable en al menos un curso en primer año de 

ingeniería.  

• La implementación de la metodología es positiva en primeros años por sus efectos en la 

motivación, vocación y posibles impactos en tasas de retención. 

• La experiencia de aprendizaje vincula al estudiante con su futuro contexto laboral en 

etapas tempranas. 

• Se debe cautelar que la pertinencia del problema planteado y el servicio a realizar, sean 

posibles de abordar. 

• Considerar metodologías activas en un ciclo formativo, invita al estudiante a ser parte 

de una experiencia que probablemente no vivenció en su educación primaria o 

secundaria. 

 

Sub Categoría Emergente: Vocación temprana. 

- Algunos antecedentes proporcionados por los expertos, dicen relación con lo siguiente:   

• Enfrenta a cada estudiante con la realidad tensionada por los contenidos curriculares, lo 

que aporta a definir su vocación en una etapa temprana.  

• Retroalimenta la motivación del estudiantado, refuerza la vocación por la carrera y el 

sentido de la formación académica. 
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Sub Categoría Emergente: Protagonismo del estudiante. 

- Algunos aspectos que visualizan los expertos al respecto, dicen relación con lo siguiente:   

• Abre posibilidades de generar las primeras redes de contacto en torno a temáticas de la 

profesión. 

• ApS sirve al docente para situarse en un cambio de paradigma respecto de la docencia, 

en el marco del cual cede el protagonismo a los estudiantes a quienes debe movilizar 

para que, con su apoyo, logren transferir los conocimientos y capacidades al servicio 

buscado.  

 

Sub Categoría Emergente: Competencias. 

- Con respecto a las competencias necesarias para el Perfil de egreso de la carrera, los expertos 

señalan que: 

• Al aplicar la metodología ApS, no solo se utilizan contenidos de la asignatura específica 

en que se implementa la metodología, sino que también de asignaturas pasadas y 

competencias genéricas desarrolladas en contextos formales e informales. 

• Permite a los estudiantes cumplir con su Perfil de egreso que requiere variadas 

competencias que esta metodología favorece.  

 

Sub Categoría Emergente: Habilidades blandas. 

- Puntualmente en relación a las habilidades blandas o soft skill, que se presentan a veces como 

competencias transversales, los expertos señalan que: 

• A través del servicio se moviliza el desarrollo de “habilidades blandas” a partir de la 

interacción con personas diversas, más allá del contexto curricular. 

• Incentiva espacios de reflexión, pensamiento crítico, trabajo en equipo, responsabilidad 

social, liderazgo, resolución de problemas, ciudadanía, y otras competencias. 

• Propicia la interacción del aprendizaje en forma bilateral (estudiante – socio 

comunitario). 

 

Sub Categoría Emergente: Acercamiento a la Realidad. 

- En torno a ser parte en la resolución de un problema real de una comunidad, los expertos 

señalan que: 
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• El contacto con la realidad exige al estudiante aplicar diversas competencias para 

resolver posibles obstáculos que sólo se presentan en terreno. Tal como lo señaló uno 

de los entrevistados: “No es lo mismo resolver un acertijo hipotético que resolver un 

problema o llegar a acuerdo con personas”. 

• Los aprendizajes generados en los estudiantes cobran más sentido al estar en un 

contexto real. El ApS promueve sin duda una educación integral, al servicio de las 

necesidades reales y sentidas que tenga un actor de la comunidad o bien la comunidad 

• El estudiante dimensiona el alcance de los conocimientos adquiridos en el aula, y cómo 

pueden ser implementados en el fortalecimiento de un actor de la comunidad, que 

tenga una necesidad real y sentida.  

• La metodología obliga a los y las estudiantes a aplicar aprendizajes para la resolución de 

un problema real en un contexto similar al profesional, debido a las complejidades de 

las relaciones personales con el socio comunitario.  

 

Sub Categoría Emergente: Ciudadanía. 

- De acuerdo a lo señalado por los expertos, poner en práctica los conocimientos que se 

adquieren en favor de otro, promueven: 

• El descubrimiento de la vocación, del apropiarse del sentido de la elección como 

futura/o profesional.  

• Entender que desde el privilegio de obtener una educación universitaria, el estudiante 

se convierte en un agente de cambio para la sociedad en aras de la construcción de un 

bien común. 

• El trabajo conjunto de estudiantes, equipo docente y socio comunitario en forma 

sinérgica y armónica. 

• El cumplimiento de objetivos de aprendizaje que se reflejan en la comunidad y sus 

avances.  

- De acuerdo  a la percepción de uno de los expertos: 

• “Le invita a tener espacios de reflexión que promueven un pensamiento crítico respecto 

de su rol en sociedad, como ciudadana/o, como estudiante y que – y si el perfil de 

egreso del estudiantes en la institución de educación superior a la cual pertenece, así lo 

promueve- podrá desarrollar más de una experiencia y con ello incluir en su formación 

profesional la convicción de profesionales socialmente responsables, con una visión 
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colaborativa de las disciplinas, de trabajo en equipo y ético al momento de dejar de ser 

estudiantes y ser protagonistas de las mejoras que la sociedad pueda enfrentar”.  (E4) 

 

Sub Categoría Emergente: Condiciones previas. 

- Algunos expertos señalan que para aplicar la metodología ApS, primero debe existir un 

escenario adecuado, por lo tanto se proponen algunas condiciones previas a considerar: 

• Lo primero y fundamental es conocer la metodología. No es posible comprometerse con 

algo que no se conoce bien.  

• Es necesario para el docente capacitarse tanto en los elementos teóricos como 

prácticos de la metodología.  

• Cobra especial relevancia, el registro, sistematización y comunicación de las primeras 

experiencias o proyectos que se realicen en la institución.  

 

Otras respuestas. 

- Los expertos, dentro de este contexto, además señalan que: 

• “Para salvaguardar la efectividad de los aprendizajes a partir de la implementación del 

A+S en el micro currículo es necesario que los estudiantes pertenezcan al segundo ciclo 

de la carrera. Esto debe ser mirado al tenor que la metodología entraña un servicio 

informado a los socios comunitarios y a los grupos a quienes éste representa”. (E2) 

• “El A+S no debe ser confundido con una prestación voluntaria basada en la empatía o la 

reciprocidad. El estudiante debe desplegar un juicio informado a partir de capacidades 

específicas formadas desde la carrera que sigue. Antes de tercer año, pareciera que aún 

adolece de la falta relativa de algunas, dado que durante los dos primeros años prosigue 

un currículo general – científico más que de conocimientos de ingeniería aplicada”. (E6) 

 

A.2 CATEGORÍA TEÓRICA: ApS y su aporte a lograr las competencias del Perfil de egreso del 

ingeniero. 

Esta categoría teórica, se descompone en las siguientes subcategorías que se verán a continuación, 

para las que se desarrolla un breve análisis de lo observado en las respuestas proporcionadas por los 

expertos: 
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Sub Categoría Emergente: Perfil de egreso en Ingeniería.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes:  

• La metodología ApS es fundamental para que las y los estudiantes logren las 

competencias requeridas, contribuyendo integralmente al logro del Perfil de egreso de 

un ingeniero. 

• ApS expone al estudiante a experimentar sus conocimientos técnicos propios de su 

disciplina y a fortalecer las habilidades de comunicación escrita y oral en los proyectos 

que desarrolle. 

• El ApS contribuye no sólo al despliegue de los desempeños esperados o de las 

competencias profesionales que el alumno adquiere en la carrera –las cuales transfiere 

en el marco del servicio. 

• En opinión de uno de los expertos, la metodología “contribuye en la medida que el rol 

mediador del docente cautele la necesaria coherencia entre el servicio y el o los 

programas de actividades curriculares en que se desarrolle el proyecto y las 

competencias del perfil a las cuales tributan” (E1). 

• De manera similar, otro de los expertos señala: 

“La contribución de los perfiles de egreso que considere cada institución, no solo 

depende del estudiantes, sino también del cuerpo formativo/docente, los procesos de 

enseñanza aprendizaje que promueve la institución y las motivaciones, canales, 

herramientas y espacios para que metodologías activas – como lo es el ApS- sean 

protagonistas de una alternativa de hacer y promover una educación que comulga con 

los ideales del perfil de egreso que se pretende alcanzar”. (E4) 

 

Sub Categoría Emergente: Sistematización institucional/ Proceso formativo.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes:  

• Uno de los expertos indica: “Contribuye en la medida que aprendizaje servicio no sea 

una experiencia aislada en el proceso de formación, o una iniciativa particular de un 

docente (aunque esto puede constituir el punto de partida en una institución) sino al 

contrario” (E4). 

• Se debe considerar este tipo de experiencias como parte del proceso formativo, que 

conviene repetir al menos una vez en el transcurso de la carrera de modo que se 

puedan evaluar los avances en el logro de las competencias. (E2) 
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A.3 CATEGORÍA TEÓRICA: Incentivos a los docentes para que utilicen la metodología ApS en sus 

clases. 

Esta categoría se descompone en las siguientes subcategorías, para las que se desarrolla un breve 

análisis de lo observado en las respuestas proporcionadas por los expertos: 

Sub Categoría Emergente: Incentivos.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes:  

• Capacitar y generar espacios para desarrollar la metodología en la institución a la que 

pertenecen 

• Respaldar y amparar por reglamentación institucional el quehacer del docente.  

• Transferir experiencias en eventos especializados sobre el uso de este tipo de 

metodologías.  

• Incentivar a  través del compartir experiencia, el crear comunidades docentes de ApS y 

conocer y reconocer los hallazgos y desafíos que implica el implementar la metodología.  

• La posibilidad de contar con recursos para desarrollar la docencia en contextos reales 

de desempeño. 

• Conocer experiencias nacionales e internacionales, en torno a la implementación de la 

metodología, es una buena fuente de reconocimiento al momento de comenzar a 

trabajar en su aplicación.  

• Uno de los expertos señala que: “El mejor método para incentivar a los docentes, es 

desafiarlos a descubrir los grandes beneficios que esta metodología otorga, tanto para 

ellos como para los estudiantes”. (E3) 

 

Sub Categoría Emergente: Difusión y visibilización de los proyectos.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes:  

• En los procesos de difusión interna, es clave considerar la participación de estudiantes y 

socias/os comunitarias/os.  

• Dar testimonio, además de retroalimentar el proceso, constituyen una vía de 

motivación para otros docentes.  

• Compartir escenario con otras universidades que están desarrollando proyectos en 

carreras similares. 
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Sub Categoría Emergente: Estrategias.  

- Algunos expertos coinciden en esta nueva subcategoría en señalar algunas estrategias que 

permitirían un mayor uso de la metodología:  

i. Declaración de un modelo educativo centrado en el aprendizaje del estudiante.  

ii. Socializar las experiencias de implementación de otros docentes.  

iii. Disponer de unidades de apoyo a nivel institucional que faciliten la capacitación docente, 

selección de socios comunitarios y seguimiento para la mejora continua en aspectos 

curriculares, pedagógicos y vinculación con el medio.   

- Los docentes pueden ver esto como una clínica docente que les sirve para movilizar sus propios 

aprendizajes en relación con la enseñanza.  

 

Otras respuestas. 

- Los expertos, dentro de este contexto, además señalan que: 

• Es importante destacar que no existe una única receta para ejecutar la metodología 

(E1).  

• “Factores como: los objetivos de aprendizaje del curso, el tiempo que se dedicará a la 

implementación, cantidad de estudiantes, cantidad de socios comunitarios que se 

tienen considerados, son algunas de las aristas a convenir en cómo desarrollamos el 

ApS en el curso”. (E6)  

• “Lo más importante es la motivación y las ganas de co-construir en la generación de 

saberes dinámicos, reflexivos, críticos y de producción de conocimiento. Un 

conocimiento inquieto y creativo”. (E2) 

• “Si la o él docente no están dispuestos a ser parte de un dinamismo y de descubrir en 

cada clase o cada semestre nuevas experiencias, el implementar ApS se vuelve un poco 

más cuesta arriba. Es estar convencido que desde la docencia quieres transformar 

personas y sociedades”. (E4) 

 

A.4 CATEGORÍA TEÓRICA: Obstáculos que se pueden presentar para aplicar la Metodología ApS. 

Esta categoría se descompone en las siguientes subcategorías, para las que se desarrolla un breve 

análisis de lo observado en las respuestas proporcionadas por los expertos: 
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Sub Categoría Emergente: Institucionales.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes:  

• Falta de interés de las autoridades de la institución y su no involucramiento, pueden 

hacer sentir a las y los docentes que su esfuerzo no es considerado o no se tiene 

presente. 

• Falta de apoyo institucional. Al menos, al inicio es importante contar con el apoyo de las 

autoridades de la carrera, o en la fase de cierre del proceso.  

 

Sub Categoría Emergente: Planificación inadecuada.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes:  

• No llevar a cabo una adecuada planificación de la asignatura con ApS puede generar 

trastornos en su aplicación, tanto para las y los docentes como para las y los 

estudiantes, esto se relaciona con el manejo de contenidos de la asignatura y la 

aplicación de las actividades, más el manejo de los tiempos. 

•  No presupuestar los gastos eventuales de una actividad. Se debe tener presente que 

este tipo de actividades requiere recursos mínimos, pero necesarios, como por ejemplo 

para la adquisición de material de trabajo. 

• No seguir el itinerario de un proyecto de ApS, puede desincentivar a estudiantes, 

profesores y socios comunitarios a trabajar con esta metodología. 

 

Sub Categoría Emergente: Recursos.  

- Algunas de las opiniones de las y los entrevistados, en torno a los recursos en el proyecto de ApS 

que surgen en esta nueva subcategoría, son las que aquí se citan de manera textual:  

• “Lo ideal es que exista alguna unidad o coordinación relacionada a la asistencia de 

docentes en la parte de rúbricas, actividades de reflexión, trabajo con ayudantes y por 

otra parte lo relacionado al vínculo a establecer con las y los socios comunitarios. Esto 

se asocia directamente con los recursos económicos que disponen para sostener 

unidades como las antes mencionadas”. (E1) 

• “Habitualmente son los costos el mayor inhibidor. No obstante, si la institución 

normaliza, en primer lugar, los procesos asociados a la implementación de la 

metodología (atribuyéndole sentido docente y canalizando los resultados a la mejora) y 
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provisiona anualmente fondos para alimentar a lo menos una experiencia docente de 

este tipo, los obstáculos pueden salvarse”.  (E6) 

• “La falta de recursos no es un obstáculo, si ante ellos se reacciona con creatividad y 

proactividad para conseguirlos”.  (E2) 

 

Sub Categoría Emergente: Cambio de prácticas educativas.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes: 

• Cambio del rol docente. El cambio de práctica educativa, como por ejemplo el paso de 

una metodología tradicional centrada en el docente a una activa centrada en el 

estudiante, conlleva resistencias culturales.  

• Paradigma en torno al aumento “injustificado y excesivo” de trabajo académico. 

• Percepción de aumento de trabajo por parte de estudiantes que deberán manejarse en 

un contexto real.  

• Incumplimiento de responsabilidades por la contraparte (socio comunitario) que puede 

afectar la logística didáctica del curso.  

• Competencias de estudiantes para abordar el servicio planteado y así atender las 

necesidades del socio comunitario. 

• Manejo de expectativas por parte del estudiante y del socio-comunitario, se debe 

asegurar la correcta calibración entre lo que se espera hacer y lo que puede hacerse.  

(E5) 

 

Otras respuestas. 

- Los expertos, dentro de este contexto, además señalan que otros obstáculos que se pueden 

presentar al trabajar con esta metodología, son los siguientes: 

• Que los socios comunitarios no sean los idóneos para el desarrollo de la actividad o no 

entiendan el objetivo del proyecto.  

• Que el docente no cuente con las herramientas suficientes ni el conocimiento del 

desarrollo de la metodología para llevarla a cabo de manera exitosa.  

• Que los estudiantes se resistan a trabajar con Aprendizaje y Servicio. (E3) 

• No realizar un diagnóstico apropiado del curso en dónde se desea implementar el ApS. 

No todos los cursos son óptimos para la metodología y eso merece una revisión al 

momento de considerar la implementación. (E4) 



175 
 

• En el afán de querer implementar la metodología, perder el espíritu de ésta y no 

responder a una necesidad de la comunidad. (E2) 

• Rigidez de parte de la planificación del Proyecto. La realidad es flexible. 

• Hacer más de lo mismo provoca desinterés de la comunidad. Mientras más se avanza 

con distintas necesidades de una comunidad, hay mayor claridad respecto del cómo 

hacerlo y mayor fidelización de la comunidad (E3).  

 

A.5 CATEGORÍA TEÓRICA: Aporte de la Metodología ApS en asignaturas del primer ciclo formativo 

de las carreras de ingeniería, puede ser efectiva para mejorar la tasa de retención estudiantil. 

Esta categoría se descompone en las siguientes subcategorías, para las que se desarrolla un breve 

análisis de lo observado en las respuestas proporcionadas por los expertos: 

Sub Categoría Emergente: Motivación.  

- Algunos temas que surgen en esta nueva subcategoría son los siguientes:  

• Es probable que la implementación de la metodología contribuya favorablemente a 

contrarrestar los múltiples factores de deserción existentes en la educación superior. 

• Se destaca que en relación a experiencias académicas y sociales a las que se va 

exponiendo el estudiante, estos valoran positivamente e indican que ojalá se ampliara a 

más cursos, dando a entender que existe un compromiso y motivación diferente hacia 

cursos que implementan ApS, Esto incidiría en mejorar las tasas de retención. (E1) 

• Permite motivación con el aprendizaje, compromiso con su proceso educativo y, 

reafirmar componentes vocacionales. Lo anterior, por el carácter experiencial de la 

metodología. (E5) 

 

Otras respuestas.  

- Algunos temas que ponen en carpeta los expertos dicen relación con lo siguiente:  

• “Atribuir al uso de una metodología específica una capacidad inhibitoria de la deserción 

es aventurado; en particular si a ésta –como metodología que favorecer el aprendizaje 

activo—pueden agregarse con la misma capacidad movilizadora otras, tales como 

STEM, aprendizaje entre pares, aula invertida, interdisciplina efectiva, docencia a cargo 

de profesores senior de reconocido prestigio docente –entre otras”. (E6) 
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• “Bajo ninguna investigación empírica, mi respuesta frente a lo solicitado, radica en lo 

manifestado con anterioridad. El hecho de que exista una implementación en los ciclos 

iniciales de metodologías activas en estudiantes de educación superior, propicia acercar 

la disciplina a la práctica y con ello encontrar valor, práctica e importancia a lo que se 

está aprendiendo. Me gusta creer que la/el estudiante, valora la puesta en práctica de 

sus conocimientos y que estos no quedan inmaculados en sus cuadernos para ser 

repasados el día de la evaluación. Importante señalar en este punto, que las 

evaluaciones también son diferentes al momento de aplicar ApS, y sitúa a la/el 

estudiante en un escenario distinto al que viene “programado” desde su enseñanza 

escolar, para luego ser reproducida en un ambiente de educación superior, lo que me 

lleva a pensar que efectivamente su formación profesional, si es distinta, que incluye 

responsabilidades y éstas son de carácter colectivo, ya que no es sólo una nota, es el 

trabajar en equipo por un/a otro/a, lo que puede concluir en dar sentido a su estudio y 

el propósito del porqué decidió comenzar el camino de ser ingeniero/a”. (E4) 

7.2 Interpretación de los Datos Cualitativos 

A continuación siguiendo con la planificación del trabajo, se realiza un cruce de información entre la 

matriz Selectiva de docentes y estudiantes –UCEN y UTEM, con la matriz generada a partir de las 

respuestas de los Expertos.  

En general al comparar los resultados obtenidos de las entrevistas a estudiantes y docentes de 

ambas instituciones con las respuestas de los Expertos en ApS, se puede observar comentarios similares 

en cada una de las categorías tratadas, por lo tanto aquí sólo se verán algunos casos que destacan o 

sobresalen del resto: 

- Ambos grupos destacan que la metodología contribuye: a la retención de los estudiantes por 

medio de la motivación, a que el estudiante asuma un rol protagónico, aprenda haciendo y 

experimentando, tomando sus propias decisiones, etc. 

- También, que la capacitación de las y los docentes es primordial para conseguir el éxito del 

proyecto que se emprenda por medio de la metodología, y por ende le da significado al proceso 

de enseñanza. 
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- Que debe existir un constante apoyo institucional a esta propuesta metodológica, no tan solo 

mediante la asignación de recursos, sino también con reconocimientos visibles para las y los 

protagonistas. 

- Ambos análisis destacan el aporte de dicha metodología en la formación del ingeniero y la 

ingeniera a través del acercamiento a la realidad, el trato con el socio comunitario, el enfrentar 

problemas reales y no hipotéticos. 

- Ambos análisis, también dan a conocer una serie de obstáculos que se presentan durante la 

aplicación de ApS, en varios ámbitos, como por ejemplo: el nivel de dominio de la metodología 

por parte de las y los docentes, los recursos que proporciona la institución, la disposición de los 

estudiantes para trabajar en este tipo de proyectos, la elección del socio comunitario, el 

ambiente de trabajo, etc. 

- Acercamiento a la realidad, es otro de los puntos comunes que son abordados de manera similar 

en ambos escenarios, haciendo hincapié en la importancia de esto en la formación del ingeniero 

y la ingeniera. 

- Competencias y habilidades blandas que provee la aplicación de la metodología  y tributan al 

Perfil de egreso del estudiante de ingeniería, son conceptos que se dan cita en ambos 

escenarios, y que además son desarrollados bastamente. 

- Incentivos a docentes, es otro de los temas que aparece en el análisis, tema que es abordado 

con diferentes propuestas de interés para que en el futuro sean consideradas por las 

instituciones. 

- Un aspecto interesante que señalan tanto los expertos como docentes y estudiantes, es el 

cambio de prácticas educativas, que dice relación con un cambio de paradigma en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como por ejemplo el rol del docente, las evaluaciones, el desarrollo de 

las capacidades individuales de los estudiantes, etc. 

- Un aspecto que reviste la atención es el que dice relación con los aspectos previos a la aplicación 

de la metodología, señalado por los expertos, que en cierta medida son abordados por 

estudiantes y docentes, como por ejemplo: el conocimiento que debe poseer el docente de ApS 

previo a la aplicación de la metodología, con el fin de minimizar la probabilidad de riesgos 

negativos para el proyecto. 

- El concepto de ciudadanía surge fuertemente en los aportes y comentarios de las y los expertos, 

no tanto así por parte de docentes y estudiantes, esto en cierta medida demuestra la amplitud 

de visión de quienes cuentan con más años trabajando con esta metodología, que le asignan un 
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plus o valor adicional a la aplicación de la metodología en la formación del estudiante 

universitario.  

- También, los expertos aprueban la incorporación de esta metodología en el primer ciclo 

formativo del estudiante como elemento motivacional, sin embargo, hacen notar que es 

necesario realizar un diagnóstico previo de las competencias y conocimientos, tanto del 

estudiante como del socio-comunitario, como también hacerlo bajo una atenta supervisión para 

no perder de vista los objetivos de aprendizaje, y no cometer errores desvirtuando el fin de la 

metodología. 
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CAPÍTULO 8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos para la parte cuantitativa del 

estudio, comenzando por la composición de la muestra (primera parte del cuestionario), y luego el 

análisis cuantitativo de las respuestas proporcionadas por las y los estudiantes encuestados (segunda 

parte del cuestionario), para finalizar con un breve resumen de los resultados obtenidos. 

8.1 Composición de la Muestra 

La muestra de estudiantes consta de 38 casos, seleccionados bajo un mecanismo de muestreo por 

conveniencia que persiguió obtener participación proporcional de estudiantes de ambas instituciones, 

bajo las condiciones definidas en el apartado Población sobre la que se efectuó el estudio (apartado 

5.9).  

Esta parte del cuestionario tiene por objetivo identificar la muestra, en base a tres preguntas 

comunes a todos los encuestados: institución a la que pertenece, rango de edad, y sexo con el que se 

identifica. 

La distribución de los estudiantes encuestados por institución se expresa del siguiente modo en la 

Figura 7. En donde se observa una mayor participación de estudiantes por parte de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana, lo que es proporcional a la cantidad de estudiantes que ingresan a estudiar 

ingeniería en comparación con su similar de la Universidad Central. 

Figura 7  

Estudiantes por institución 

 
 

En cuanto al rango de edad predominante en ambos casos, como un todo, este se encuentra entre 

los 24 y 27 años (60,5%). Considerado las condiciones señaladas, estos estudiantes se encuentran en los 
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últimos años de carrera, por lo tanto la edad es concordante. Ésta distribución se puede apreciar en la 

Figura 8. 

Figura 8  

Rango etario 

 
 

En referencia a la distribución por sexo, el 76,3% de estudiantes se identifica con el sexo masculino, 

mientras el restante 23,7% afirma identificarse con el sexo femenino, lo que es muy propio en carreras 

de ingeniería de esta índole, donde tradicionalmente predominan en cantidad los varones. Esta 

distribución porcentual se puede observar en la Figura 9. 

Figura 9  

Estudiantes por sexo 

 
 

8.2 Análisis Cuantitativo 

A continuación, se presenta y explica a través de tablas y gráficos los resultados obtenidos del 

instrumento cuantitativo aplicado a diferentes estudiantes de las dos Facultades (segunda parte del 

cuestionario). Mediante el uso de la escala Likert se obtuvo una percepción más concreta de las y los 

estudiantes respecto a los temas tratados en la parte cualitativa. Mayor detalle en el Anexo 9.  
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La primera aseveración abordada, relaciona deserción con metodologías de enseñanza aprendizaje 

utilizada por las y los docentes, en este caso los estudiantes de la UCEN sitúan en el 50% la opción 

“Indiferente” seguida por un 38% de la opción “De acuerdo”; algo similar y de manera proporcional se 

presenta en la UTEM, concentrándose el 45% la opción “Indiferente” seguida por un 32% de la opción 

“De acuerdo”. De manera global, estas mismas opciones alcanzan el 47,4% y 34,2% respectivamente. En 

el fondo, a juicio de las y los estudiantes, sólo el 34,2% relacionan el tema de la deserción estudiantil con 

la forma de entrega de los contenidos por parte del docente. Los resultados para esta pregunta y sus 

respectivas afirmaciones, se pueden ver en la Tabla 31, y su distribución porcentual en la Figura 10.  

Tabla 31.  

Afirmación 1 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
1.- La deserción 
estudiantil en carreras 
de ingeniería se 
encuentra relacionada 
con las metodologías 
de enseñanza 
utilizadas por los 
docentes. 

UCEN Frecuencia 2 0 8 6 0 
Porcentaje 13 0 50 38 0 

UTEM Frecuencia 2 3 10 7 0 
Porcentaje 9 14 45 32 0 

TOTAL Frecuencia 4 3 18 13 0 
Porcentaje 10,5 7,9 47,4 34,2 0,0 

 

Figura 10  

Relación deserción metodologías 

 
 

La segunda afirmación, aborda el tema de la retención y su relación con la forma en que se aprende 

en clases, por lo tanto también se relaciona con metodologías de enseñanza aprendizaje utilizada por las 

y los docentes. En este caso las y los estudiantes de la UCEN le asignan un 50% a la opción “De acuerdo” 

y un 31% a “Indiferente”. En la UTEM, las y los estudiantes le asignan un 41% a la opción “De acuerdo”, y 
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27% a la opción “Indiferente”. Respecto a la totalidad de respuesta, se observa que la opción “De 

acuerdo” alcanza un 44,7% de aceptación y “Indiferente” un 26,9%. Lo que es posible observar es que 

las y los estudiantes en un 63,5% coinciden en que la retención estudiantil se encuentra en directa 

relación con la forma como aprenden en clases. Los resultados para esta segunda pregunta y sus 

respectivas afirmaciones, se pueden ver en la Tabla 32, y su distribución porcentual en la Figura 11. 

Tabla 32 

Afirmación 2 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
2.- La retención del 
alumno está en 
relación directa con la 
forma como aprende 
en clases. 

UCEN Frecuencia 0 1 5 8 2 
Porcentaje 0 6 31 50 13 

UTEM Frecuencia 1 2 6 9 4 
Porcentaje 5 9 27 41 18 

TOTAL Frecuencia 1 3 11 17 6 
Porcentaje 2,6 7,9 26,9 44,7 15,8 

 

Figura 11  

Aprendizaje en clases 

 
 

La tercera afirmación, también aborda el tema de la retención y su relación con la metodología de 

enseñanza del docente. Aquí las y los estudiantes de la UCEN le asignan un 56% a la opción “De 

acuerdo” y un 31% a “Indiferente”. Mientras, en la UTEM, el estudiantado le asigna un 45% a la opción 

“De acuerdo”, y 23% a la opción “Muy de acuerdo”. Respecto a la totalidad de respuesta, se observa que 

la opción “De acuerdo” alcanza un 50% de aceptación, la opción “Indiferente” un 21,1%, y “Muy de 

acuerdo” un 15,8%. Como se observa en términos globales las y los estudiantes se encuentran de 

acuerdo en que la retención se asocia a la forma en que el profesor o docente realiza sus clases, lo que 
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se ve acentuado en el caso de las y los estudiantes de la UTEM al considerar las opciones “De acuerdo” y 

“Muy de acuerdo”, próximas al 70%, en otras palabras se puede considerar que le asignan mayor 

importancia al tema. Los resultados para esta pregunta y sus respectivas afirmaciones, se pueden ver en 

la Tabla 33, y su distribución porcentual en la Figura 12. 

Tabla 33 

Afirmación 3 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
3.- La retención 
estudiantil se 
relaciona con la forma 
en que el profesor 
hace su clase. 

UCEN Frecuencia 0 1 5 9 1 
Porcentaje 0 6 31 56 6 

UTEM Frecuencia 1 3 3 10 5 
Porcentaje 5 14 14 45 23 

TOTAL Frecuencia 1 4 8 19 6 
Porcentaje 2,6 10,5 21,1 50,0 15.8 

 

Figura 12  

Relación retención metodología 

 
 

El cuarto tópico, aborda el tema de la participación en clase por parte del estudiantado, lo que 

también dice relación con la metodología de enseñanza aplicada por docentes. Aquí los estudiantes de 

la UCEN le asignan un 81% a las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, mientras que en la UTEM 

estas mismas opciones sólo suman un 64%. En el ámbito global dichas distribuciones de frecuencia 

cuentan con un 31,6% y 39,5%, sumando ambas da un 71,1%. Estas respuestas presentan la relevancia 

que las y los estudiantes le asignan a su participación en clases, y que tanto influye esto en su proceso 

de aprendizaje. Los resultados para esta cuarta pregunta y sus respectivas afirmaciones, se pueden ver 

en la Tabla 34, y su distribución porcentual en la Figura 13. 
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Tabla 34 

Afirmación 4 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
4.- Una clase amena y 
productiva es aquella 
en la que yo participo 
activamente. 

UCEN Frecuencia 0 1 2 5 8 
Porcentaje 0 6 13 31 50 

UTEM Frecuencia 0 6 2 7 7 
Porcentaje 0 27 9 32 32 

TOTAL Frecuencia 0 7 4 12 15 
Porcentaje 0,0 18,4 10,5 31,6 39,5 

 

Figura 13  

Participación en clases 

 
 

La quinta afirmación, se enfoca en la Metodología ApS y la oportunidad de innovar en el aprendizaje 

del estudiantado. En esta pregunta, los estudiantes de la UCEN le asignan un 88% a la suma de las 

opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, mientras que en el caso de la UTEM estas mismas opciones 

sólo suman un 77%. En el ámbito global dichas distribuciones de frecuencia cuentan con un 39,5% y 

42,1%, la suma de ambas da un 81,6%. En estas respuestas se visualiza la relevancia que las y los 

estudiantes le asignan a esta metodología activa, desde el punto de vista que se lleva a cabo un 

aprendizaje diferente al tradicional, en donde se le sitúa a ellas y ellos en un rol protagónico, con la 

oportunidad de demostrar conocimientos no solo adquiridos en el aula o en su proceso formativo como 

futuro profesional. Los resultados para esta pregunta y sus respectivas afirmaciones, se pueden ver en la 

Tabla 35, y su distribución porcentual en la Figura 14. 

Tabla 35 

Afirmación 5 
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Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
5.- La metodología 
Aprendizaje y Servicio, 
en adelante ApS, me 
da la oportunidad de 
aprender de una 
manera diferente. 

UCEN Frecuencia 0 0 2 4 10 
Porcentaje 0 0 13 25 63 

UTEM Frecuencia 1 0 4 11 6 
Porcentaje 5 0 18 50 27 

TOTAL Frecuencia 1 0 6 15 16 
Porcentaje 2,6 0,0 15,8 39,5 42,1 

 

Figura 14  

ApS y aprendizaje 

 
 

La sexta aseveración, aborda la relación metodología ApS con la retención en los primeros años de 

carrera. Aquí es posible observar que los estudiantes de la UCEN le asignan un 69% al sumar las 

opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, mientras que en la UTEM estas mismas opciones suman un 

82%. En el ámbito global dichas opciones cuentan con un 36,8% y 39,5%, sumando ambas da un 76,3%. 

Estas respuestas representan la creencia o percepción que los estudiantes tienen respecto al aporte de 

esta metodología a la retención de estudiantes de primeros años de carrera. Los resultados para esta 

pregunta y sus respectivas afirmaciones, se pueden ver en la Tabla 36, y su distribución porcentual en la 

Figura 15. 

Tabla 36 

Afirmación 6 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
6.- Creo que la 
metodología ApS sería 
un buen aporte para 
la retención de los 

UCEN Frecuencia 0 1 4 5 6 
Porcentaje 0 6 25 31 38 

UTEM Frecuencia 0 1 3 9 9 
Porcentaje 0 5 14 41 41 
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estudiantes de 
primeros años de la 
carrera. 

TOTAL Frecuencia 0 2 7 14 15 
Porcentaje 0,0 5,3 18,4 36,8 39,5 

 

Figura 15  

Aporte del ApS 

 
 

El séptimo tema, aborda la relación metodología ApS con el estímulo de seguir aprendiendo. Los 

estudiantes de la UCEN le asignan un 38% respectivamente a las opciones “De acuerdo” y “Muy de 

acuerdo”, mientras que en la UTEM estas mismas se distribuyen entre un 32% “Indiferente”, 36 % “De 

acuerdo”, y 27% “Muy de acuerdo”. De manera global, la suma de las opciones “De acuerdo” y “Muy de 

acuerdo” corresponde al 68,4%, lo que indicaría que el estímulo por adquirir un mayor conocimiento, no 

necesariamente pasa por la aplicación de la metodología ApS exclusivamente, para estos estudiantes. 

Los resultados para esta pregunta y sus respectivas afirmaciones, se pueden ver en la Tabla 37, y su 

distribución porcentual en la Figura 16. 

Tabla 37 

Afirmación 7 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
7.- Las asignaturas en 
donde se aplica la 
metodología ApS me 
estimulan el deseo de 
llegar lo más lejos 
posible en mis 
intereses académicos. 

UCEN Frecuencia 1 2 1 6 6 
Porcentaje 6 13 6 38 38 

UTEM Frecuencia 0 1 7 8 6 
Porcentaje 0 5 32 36 27 

TOTAL Frecuencia 1 3 8 14 12 
Porcentaje 2,6 7,9 21,1 36,8 31,6 
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Figura 16  

ApS y estimulación del conocimiento 

 
 

La octava afirmación, se encarga de indagar respecto a la recomendación a otros estudiantes en 

cuánto a tomar asignaturas en donde se aplica la metodología ApS. Los estudiantes de la UCEN le 

asignan un 88% a la suma de las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, mientras que en la UTEM 

estas mismas opciones suman 77%. De manera global, la suma de ambas opciones corresponde al 

81,6%, lo que indica en cierto modo el grado de satisfacción que tienen los estudiantes en su 

experiencia con dicha metodología. Los resultados para esta pregunta y sus respectivas afirmaciones, se 

pueden ver en la Tabla 38, y su distribución porcentual en la Figura 17. 

Tabla 38 

Afirmación 8 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
8.- Recomendaría 
tomar asignaturas en 
donde se aplica la 
metodología ApS a 
otros estudiantes. 

UCEN Frecuencia 1 0 1 6 8 
Porcentaje 6 0 6 38 50 

UTEM Frecuencia 0 0 5 10 7 
Porcentaje 0 0 23 45 32 

TOTAL Frecuencia 1 0 6 16 15 
Porcentaje 2,6 0,0 15,8 42,1 39,5 

 

Figura 17  

ApS y recomendación 
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La novena aseveración, se encarga de indagar respecto al nivel de satisfacción del estudiante 

respecto de haber cursado asignaturas con la metodología ApS. Los estudiantes de la UCEN le asignan 

un 81% a la suma de las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, mientras que en la UTEM estas 

mismas opciones suman 82%. De manera global, la suma de ambas opciones corresponde al 81,6%, lo 

que indica en cierto modo el grado de satisfacción que tienen los estudiantes en su experiencia con 

dicha metodología, que corrobora los datos obtenidos en la pregunta anterior. Los resultados para esta 

pregunta y sus respectivas afirmaciones, se pueden ver en la Tabla 39, y su distribución porcentual en la 

Figura 18. 

Tabla 39 

Afirmación 9 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
9.- Estoy satisfecho de 
haber cursado 
asignaturas con ApS. 

UCEN Frecuencia 1 0 2 8 5 
Porcentaje 6 0 13 50 31 

UTEM Frecuencia 0 0 4 11 7 
Porcentaje 0 0 18 50 32 

TOTAL Frecuencia 1 0 6 19 12 
Porcentaje 2,6 0,0 15,8 50,0 31,6 

 

Figura 18  

ApS y satisfacción 
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La décima afirmación, indaga respecto a la carga de trabajo académico que implican las asignaturas 

con ApS. En este caso los estudiantes de la UCEN le asignan un 38% a las opciones “Indiferente” y “De 

acuerdo”, respectivamente, mientras que en la UTEM las opciones “En Desacuerdo”, “Indiferente” y “De 

acuerdo”, registran los siguientes porcentajes de frecuencia respectivamente: 23%, 36% y 23%. De 

manera global, la opción “Indiferente” registra un 36,8% y “De acuerdo”, 28,9%. Indicando que según la 

percepción de los estudiantes esta metodología tiene una carga adicional de trabajo con respecto a 

otras asignaturas, pero no de manera significativa. Los resultados para esta pregunta y sus respectivas 

afirmaciones, se pueden ver en la Tabla 40, y su distribución porcentual en la Figura 19. 

Tabla 40 

Afirmación 10 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
10.- La carga de 
trabajo de las 
asignaturas con ApS 
es adecuada. 

UCEN Frecuencia 1 1 6 6 2 
Porcentaje 6 6 38 38 13 

UTEM Frecuencia 0 5 8 5 4 
Porcentaje 0 23 36 23 18 

TOTAL Frecuencia 1 6 14 11 6 
Porcentaje 2,6 15,8 36,8 28,9 15,8 

 

Figura 19  

ApS y carga de trabajo 
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La siguiente afirmación, aborda la consolidación de los conocimientos teóricos mediante la aplicación 

de la metodología ApS. Aquí los estudiantes de la UCEN le asignan un 44% a la opción “Muy De acuerdo” 

y un 31% a “De acuerdo”. En la UTEM, los estudiantes le asignan 32% a la opción “Indiferente”, un 36% a 

“De acuerdo”, y 32% a la opción “Muy de acuerdo”. Respecto a la totalidad de respuesta, se observa un 

incremento en las opciones: “Indiferente”, “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, según los siguientes 

porcentajes: 28,9%, 34,2% y 36,8% respectivamente. En general, se observa en más de un 70%, que 

mediante asignaturas con ApS se consolidan los conocimientos teóricos impartidos en el aula. Los 

resultados para esta pregunta y sus respectivas afirmaciones, se pueden ver en la Tabla 41, y su 

distribución porcentual en la Figura 20. 

Tabla 41 

Afirmación 11 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
11.- Las asignaturas 
con ApS ayudan a 
consolidar los 
conocimientos 
teóricos. 

UCEN Frecuencia 0 0 4 5 7 
Porcentaje 0 0 25 31 44 

UTEM Frecuencia 0 0 7 8 7 
Porcentaje 0 0 32 36 32 

TOTAL Frecuencia 0 0 11 13 14 
Porcentaje 0,0 0,0 28,9 34,2 36,8 

 

Figura 20  

ApS y consolidación del conocimiento 
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La última afirmación, aborda el interés de las y los estudiantes por la carrera a partir de haber 

cursado una asignatura con ApS. Aquí los estudiantes de la UCEN le asignan un 38% a la opción “Muy De 

acuerdo” y un 25% a “De acuerdo”. En cambio en la UTEM, los estudiantes le asignan 45% a la opción 

“Indiferente”, un 23% a “De acuerdo”, y 23% a la opción “Muy de acuerdo”. Respecto a la totalidad de 

respuesta, se observa que las opciones: “Indiferente” y “Muy de acuerdo”, cuentan con los siguientes 

porcentajes: 34,2% y 28,9% respectivamente. En general, se puede deducir que para las y los 

estudiantes de la UCEN, la aplicación de dicha metodología ha sido más significativa que para los 

estudiantes de la UTEM, lo que probablemente se deba a variables como por ejemplo: nivel de 

expectativas de los estudiantes, dedicación a la asignatura, nivel de preparación de las actividades por 

parte de las y los docentes, resultados finales obtenidos, recursos asignados, etc., variables que pueden 

influir en la percepción de los estudiantes en base a la experiencia vivída. Los resultados para la última 

pregunta y sus respectivas afirmaciones, se pueden ver en la Tabla 42, y su distribución porcentual en la 

Figura 21. 

Tabla 42 

Afirmación 12 

Afirmación Institución  1 2 3 4 5 
12.- Mi interés por la 
carrera ha aumentado 
como resultado de 
haber cursado una 
asignatura con ApS. 

UCEN Frecuencia 3 0 3 4 6 
Porcentaje 19 0 19 25 38 

UTEM Frecuencia 1 1 10 5 5 
Porcentaje 5 5 45 23 23 

TOTAL Frecuencia 4 1 13 9 11 
Porcentaje 10,5 2,6 34,2 2,7 28,9 
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Figura 21  

ApS e interés por la carrera 

 
 

8.3 Resumen del Trabajo Cuantitativo 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta respondida por estudiantes de ambas facultades 

de ingeniería es posible señalar: 

- En opinión de las y los estudiantes encuestados la deserción estudiantil en carreras de 

ingeniería se encuentra relacionada con las metodologías de enseñanza utilizadas por las y 

los docentes, por otra parte la retención del alumno está en relación directa con la forma 

como aprende el estudiante en clases. 

- Según lo observado, las y los estudiantes le asignan gran importancia a aquellas clases en que 

su participación es participativa o activa. 

- La mayoría de las y los encuestados considera que la metodología Aprendizaje y Servicio, les 

da la oportunidad de aprender de una manera diferente, a través de vivir la experiencia. 

- Según la tendencia observada, en opinión de la mayoría de las y los estudiantes la 

metodología ApS sería un buen aporte para la retención de estudiantes de primeros años de 

la carrera. 

- En similar cantidad las y los encuestados creen que las asignaturas en donde se aplica la 

metodología ApS les estimula el deseo de llegar lo más lejos posible en sus intereses 

académicos.  

- En general, las y los estudiantes, se encuentran satisfechos de haber cursado asignaturas con 

ApS, motivo por el cual recomendarían a otros estudiantes tomar asignaturas en donde se 

aplica la metodología ApS. 
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- En cuanto a que dicha metodología supondría una carga de trabajo adicional, a la mayoría de 

las y los encuestados esto le es indiferente (36,8%). Sin embargo, al sumar las opciones “De 

acuerdo” y “Muy de acuerdo” estas presentan un 44,7%.  

- Respecto a que las asignaturas con ApS ayudan a consolidar los conocimientos teóricos, más 

del 70% de las y los estudiantes consultados se encuentra de acuerdo con esta afirmación. 

- En relación a si el interés por la carrera ha aumentado como resultado de haber cursado una 

asignatura con ApS, las y los estudiantes consultados, en general le restan importancia a esto, 

debido principalmente a que las asignaturas con ApS hasta el momento se han impartido en 

cursos de tercer y cuarto año de carrera, donde se asume que el estudiante tiene muy claro 

el Perfil de la carrera, y sus dudas iniciales al respecto probablemente ya no existen y sus 

expectativas ya se han definido. 

8.4 Resultados Finales 

A continuación, en la Tabla 43 se presenta un resumen de los principales antecedentes en torno a 

las variables de estudio, ordenados por categorías y sus respectivas subcategorías emergentes. 

Tabla 43 

Cuadro resumen 

Categoría Subcategoría Aspectos emergentes 

Deserción de 
estudiantes 
en ingeniería 

Competencias 
adecuadas y 
conductas de 
entrada. 

Características socioculturales de los estudiantes, 
situación socio-económica familiar, orientación 
vocacional, desarrollo de competencias mínimas para el 
ingreso, hábitos de estudio poco desarrollados, 
formación previa para enfrentar una carrera universitaria 
y desconocimiento de la carrera. 
 

Factores de 
deserción. 

Conductas de entrada poco desarrolladas, deficiencias en 
la disciplina académica, nivel de exigencia de la carrera, 
falta de claridad respecto a la carrera, carencia de 
métodos de estudios, y movilizaciones estudiantiles.  
 

Complejidad y 
Exigencias de la 
carrera. 

Las carreras de ingeniería con base científica requieren 
de conocimiento complejo, autodisciplina y competencias 
que en el estudiante muchas veces no se encuentran del 
todo desarrolladas a su edad.  
 

Motivación. Es un factor determinante para lograr que los objetivos 
de aprendizaje se cumplan y así mejorar la retención. 
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Descubrir e interpretar la motivación que mueve a las y 
los estudiantes, requiere de una mirada fresca y 
vigorizante, desde la visión del aprendizaje por sobre la 
visión de la enseñanza.  
 

Metodología y 
rendimiento 
académico. 

Las metodologías ABP y ApS parecieran conseguir de 
mejor manera que el aprendizaje ocurra. Acercan al 
estudiante a la realidad, haciéndolos partícipes de su 
propio proceso de aprendizaje.   
 

Aporte de la 
Metodología 
ApS 

Acercamiento a la 
realidad y al 
quehacer de la 
profesión. 

Potencia la vocación y el compromiso con la carrera. El 
aprendizaje vivencial favorece el desarrollo de 
habilidades blandas y la integración de teoría y práctica. 
Se aprecia la valoración de las metodologías activas como  
herramientas para lograr nuevas experiencias que 
acerquen al mundo laboral. 
 

Aporte a la 
formación del 
profesional. 

La metodología ApS se considera una forma práctica de 
aplicar la teoría en un escenario real, con vivencias 
necesarias para que el aprendizaje se lleve a cabo. 
Asimismo, para que el estudiante logre las habilidades 
requeridas para desempeñarse de forma exitosa en su 
vida profesional, sin dejar de lado el contexto social en el 
que se desenvuelve. 
 

Servicio a la 
comunidad. 

Se propone la metodología ApS como una herramienta 
para llevar a cabo el aprendizaje de las y los estudiantes, 
situándolo/a en el centro del mismo. Su protagonismo es 
vital, al igual que su compromiso con el proyecto y con la 
comunidad que lo acoge.  
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CAPÍTULO 9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El presente capítulo aborda la discusión y las conclusiones del trabajo de investigación realizado. En 

la discusión se abordan temas relativos a la investigación, que fueron surgiendo en el transcurso de la 

misma; en el caso de las conclusiones, éstas se abordaron a partir de los objetivos específicos trazados 

originalmente para ir abriendo el panorama a conclusiones de índole general. 

9.1 Discusión 

En este apartado del trabajo, una vez procesada la información recopilada durante varios meses y 

mucha gestión, es posible comenzar la correspondiente discusión, la que aportará sin lugar a dudas un 

mayor nivel de consistencia a las conclusiones que pretenden dar respuesta a la pregunta de 

investigación. En esta sección se tratará las diferentes aristas observadas por los estudiantes, docentes, 

expertos y la literatura existente, a partir de las cuales se podrá confrontar la realidad en torno al tema y 

a las variables de la investigación. 

En primer lugar se observa que la percepción de los entrevistados es muy optimista en cuanto al 

aporte de la metodología ApS a la retención del estudiante de primer y segundo año, lo que no deje de 

ser significativo y esperanzador, sin embargo, la implementación de esta metodología requiere de una 

preparación previa exhaustiva y rigurosa por parte del docente, debido a que debe tratar con 

estudiantes que aún no se desconectan de un sistema educativo rígido y autoritario que le indica que 

debe hacer paso a paso, por lo tanto ese estudiante no se encuentra preparado para asumir desafíos de 

este tipo en donde debe tomar decisiones y más aún responder de manera responsable ante el socio 

comunitario. Por lo que es necesario un docente que posea formación pedagógica y cuente con ciertas 

habilidades que le permitan “encantar” al estudiante con su carrera profesional. Preparar docentes que 

cumplan esta función es un desafío que debieran emprender las instituciones de educación superior, al 

igual como se prepara a pares tutores entre los mismos estudiantes, es decir, se debe invertir en 

capacitar a docentes en la planificación e implementación de la metodología y en sus mejores prácticas, 

para esto se requiere de un apoyo técnico que aborde estos desafíos. Tal como lo mencionó uno de los 

expertos: “Es necesario disponer de unidades de apoyo a nivel institucional que faciliten la capacitación 

docente, selección de socios comunitarios y seguimiento para la mejora continua en aspectos 

curriculares, pedagógicos y vinculación con el medio”.  
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Es claro que no cualquier docente se encuentra capacitado para asumir un desafío de este tipo, 

tampoco toda asignatura es idónea para aplicar la metodología, por lo que contar con una unidad de 

apoyo, podría facilitar bastante la tarea en este sentido, 

El planteamiento que surge a partir de los antecedentes proporcionados por las y los estudiantes 

referido a la posibilidad de auto-superación es un hallazgo que no se observa en estudios previos. Si bien 

los estudiantes elaboran propuestas interesantes al respecto, como por ejemplo “superarse a sí mismo 

para satisfacer las necesidades del cliente”, hay dos aspectos que sobresalen y que es importante tener 

presente respecto a la adquisición del conocimiento:  

- Primero, la aplicación de metodologías activas correctamente utilizadas por parte del docente, 

pueden lograr hacer la diferencia en el proceso de aprendizaje del estudiante a través de 

actividades concretas, y 

- En segundo lugar, la actitud de ellos mismos hacia el logro de sus objetivos a través de la 

motivación.  

Capponi (2019) plantea que no hay reemplazo para la experiencia, es decir, es importante la 

experiencia directa con el mundo real, hacer las cosas por sobre teorizar sobre ellas, por lo que 

debemos construir nuestros propios recursos mentales a partir de lo concreto para enfrentarnos a la 

sociedad con éxito.  

El carácter netamente práctico de la metodología puede ser un incentivo para los estudiantes, sin 

embargo no se debe descuidar los aspectos teóricos, es decir, en primer lugar debe existir un contexto 

teórico sólido que permita al estudiante poner en práctica lo aprendido de manera correcta, 

indudablemente dando cabida al error, pero valorando el aprendizaje adquirido bajo todas las 

circunstancias del proceso, para esto la metodología provee del proceso de Reflexión participativa, que 

permite al estudiante darse cuenta de manera crítica de los avances del proyecto o de los traspiés. 

Llevar a buen término un proyecto requiere de un acabado conocimiento teórico del problema, que es 

el punto de partida, de análisis de la realidad de la comunidad, y de la capacidad de encontrar la mejor 

solución en base a los recursos con que se cuenta, todo lo que requiere de un manejo conceptual básico 

no solo en la materia de estudio sino en otras ya cursadas o por cursar, añadiendo a esto una cuota de 

experiencia no solo académica. 

La metodología ApS sirve al docente para situarse en un cambio de paradigma respecto de la 

docencia, en el marco del cual cede el protagonismo a los estudiantes a quienes debe movilizar para 
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que, con su apoyo, logren transferir los conocimientos y capacidades al servicio buscado. Este cambio de 

paradigma de una enseñanza tradicional a una metodología activa, mucho más participativa y dinámica, 

que lleva al estudiante a un rol protagónico, obliga al docente a manejar herramientas modernas en 

cuanto a lo pedagógico y también en cuanto a lo psicológico. Por lo tanto, si se quiere co-construir en la 

generación de saberes dinámicos, reflexivos, críticos y de producción de conocimiento, se debe estar 

dispuesto no solo a aceptar este cambio de paradigma sino también a prepararse ante este desafío. 

En el transcurso de la investigación se pudo apreciar que la metodología ApS se presenta como una 

oportunidad para mejorar los indicadores de retención, la formación docente y la innovación en la 

educación superior. Sin embargo, esto requiere coordinar múltiples esfuerzos, y llevar a cabo un 

programa de largo alcance, con el apoyo sistemático de las autoridades para enfrentar un cambio 

de paradigma. De igual manera no es posible esperar resultados en el corto plazo, sino generar un 

proceso de mejora continua pausado y planificado, incorporado en el currículo, que permita un 

avance en lo académico con sólidas bases, y de paso establezca estrechas relaciones con la 

comunidad. A partir de esto es oportuno señalar que lo que se haga en este campo de acción debe 

considerar algunos aspectos a partir de la misión, visión y valores de la misma institución. 

La aplicación de la metodología si bien se centra en el estudiante y su aprendizaje, también debe 

considerar a la comunidad a la que se le brinda el servicio. Así como el ApS es una innovación que 

puede conducir a una experiencia enriquecedora para las y los estudiantes, también debe serlo para 

el socio comunitario y la comunidad que representa, de manera que para ambas partes sea una 

experiencia satisfactoria, no tan sólo desde el punto de vista material, sino también psicológico y 

emocional. 

Uno de los aspectos que trajo a colación la investigación dice relación con los obstáculos que se 

presentan en la aplicación de la metodología, tanto por parte de los docentes como por parte de los 

expertos consultados, entre estos surge fuertemente el tema de los recursos. Dentro del mismo 

tema de discusión se señala la carga de trabajo adicional que supone la metodología, hecho que es 

una realidad. Un proyecto de ApS requiere contar con algunos recursos mínimos necesarios para 

ponerlo en práctica, en este caso no se habla de presupuesto, sino más bien de tiempo asignado a 

los docentes para planificar y preparar las clases, el material, las reuniones previas con los socio 

comunitarios, los cierres de actividad y los informes finales. Muchas de las veces estos aspectos no 
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se consideran y son aportados por el docente, lo que en cierta medida les desmotiva a cambiar de 

paradigma, y prefieren quedarse con la clase tradicional que demanda menos esfuerzo. Se hace 

mención de algunos incentivos al docente por parte de la institución, como por ejemplo: 

capacitaciones, participación en congresos, etc., lo que no es malo, muy por el contrario, en cierta 

medida compensan ese esfuerzo y destacan la labor del docente, pero aún falta mucho por hacer al 

respecto, como por ejemplo: certificar a las y los docentes en ApS, valorar la metodología como una 

herramienta para la formación de mejores profesionales, y como un aporte a la retención 

estudiantil. Si un docente quiere trascender en la formación de sus estudiantes debe llevar a cabo 

este esfuerzo asumiendo costos personales y profesionales. 

9.2 Conclusiones 

En el presente apartado  se presentan las diferentes conclusiones del trabajo realizado a partir de los 

capítulos anteriores. Aquí el punto de partida se centra en los objetivos planteados para la investigación, 

comprendiendo una breve evaluación de los objetivos propuestos para el trabajo de investigación, un 

análisis del objetivo general y la pregunta de investigación, como también respecto a la hipótesis 

planteada. Para finalizar con un análisis general de los resultados obtenidos.  

Cabe recordar que el objetivo general de la investigación es: Analizar la percepción de estudiantes, 

docentes y expertos, respecto de cómo incide la aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio, en 

la permanencia de los estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería. 

En función de este objetivo y los objetivos específicos planteados, se formulan las siguientes 

conclusiones: 

A. El primer objetivo específico definido para la investigación fue el siguiente: Describir antecedentes y 

factores de deserción de los estudiantes y su deserción/retención en carreras de ingeniería en 

Chile, según datos recientes. 

Según consta en la literatura revisada existe una amplia variedad de causales de deserción en los 

estudiantes de educación superior, quienes se encuentran sujetos a los vaivenes de la situación 

económica del país, de su grupo familiar, de las demandas sociales, de sus propias expectativas, 

condiciones psicosociales, precariedad en su preparación académica y falta de competencias de 

entrada, entre otras; por lo tanto se puede señalar que la deserción estudiantil representa un 

fenómeno multi informado al cual concurren distintas variables que influyen en la toma de 
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decisiones de las y los estudiantes que comienzan sus estudios de primer año en la educación 

superior. 

El tema de la deserción tal como se ha mencionado dice relación directa con las y los estudiantes y 

sus decisiones, sin embargo el concepto de retención es un tema concerniente directamente a las 

instituciones. Por lo que se pudo observar este es un campo fértil para el trabajo investigativo 

actualmente, y que no se debe descuidar, teniendo presente los altos niveles de deserción y/o 

abandono que presentan las estadísticas, como también las cifras relacionadas con las pérdidas 

económicas que esto supone para el país. 

Un aspecto a tener en cuenta, y para el que también existen estadísticas de referencia, es que del 

número de desertores existentes menos del 50% vuelve a intentar estudiar nuevamente una carrera 

profesional, la mayoría de los que no regresan optan por estudios técnicos o sencillamente ingresan 

al mundo laboral con bajas expectativas económicas. 

Uno de los factores de deserción más recurrentes mencionados en la literatura es el factor 

económico, sin embargo el presente estudio, indica que este es un tema menor para los estudiantes 

entrevistados y encuestados, al menos en Chile, debido a las condiciones actuales imperantes, como 

por ejemplo: el acceso a la gratuidad en instituciones de educación superior públicas y algunas 

privadas, la gran cantidad de becas internas y externas que se ofrecen al estudiantado (en base a 

notas obtenidas en la Enseñanza Media, puntaje en la PSU, deportista destacado, pertenencia o 

descendencia de pueblos originarios, etc.), y préstamos o créditos de la banca que permiten a las y 

los estudiantes alcanzar el sueño de estudiar una determinada carrera. 

Según el material recopilado dentro del área de las ingenierías, la que posee el mayor porcentaje de 

deserción son las ingenierías relacionadas con el área de las TIC´s como por ejemplo: Ingeniería Civil 

en Computación e Informática, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Telecomunicaciones, esto 

aparte de las mencionadas deficiencias en Ciencias Básicas que arrastra el estudiante desde el 

proceso educativo previo, se vería complementado por asignaturas que requieren de pensamiento 

lógico y abstracciones, como por ejemplo: Algoritmo y Programación, Estructura de Datos, etc.. 

Otros antecedentes al respecto: 

- Estudios realizados por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y aportes de la 

literatura especializada en general, señalan como factores de deserción en los estudiantes de 
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primeros años, lo siguiente: problemas vocacionales, situación económica familiar, y rendimiento 

académico del estudiante. 

- En cuanto a los problemas vocacionales, según las respuestas entregadas, esto se relaciona 

mayormente con desinformación respecto a las carreras en la etapa previa, es decir durante el 

proceso de elección de la misma, dándose en dos frentes: la fase previa, es decir durante la 

Enseñanza Media existe poca orientación respecto a la habilidades que posee el estudiante, por 

una parte, y por otra respecto a la información de las carreras que ofrece el mercado. El otro 

frente tiene que ver con la poca orientación respecto al perfil de egreso, malla curricular, 

asignaturas, competencias y habilidades de entrada, y cercanía con la realidad, que entregan las 

propias instituciones de educación superior al postulante y al estudiante previo al proceso de 

admisión, y también durante el primer año de estudios, generando en ocasiones falsas 

expectativas en las y los estudiantes. 

- Respecto al segundo factor, situación económica familiar, curiosamente, y acorde a nuestra 

realidad actual en Chile se pudo observar en las entrevistas realizadas, que la situación económica 

familiar hoy en día no es un factor significativo como razón de deserción, esto es posible 

asimilarlo desde el punto de vista de la gratuidad que ofrecen algunas instituciones de educación 

superior, y los diferentes mecanismos de financiamiento que se ofrecen para cursar estudios 

superiores, como por ejemplo: Crédito con Aval del Estado (CAE), becas de excelencia, y otros. En 

general, el estudiante no ve esto como un tema de deserción pero sí le preocupa, en el sentido de 

que al momento de egresar deberá comenzar a pagar las deudas contraídas, como es el caso del 

CAE, u otras. La mirada simplista o como señala Bauman (2005), la visión cortoplacista del 

estudiante le impide ver o proyectar el futuro, en base a la inmediatez del momento, no 

considerando sus responsabilidades contraídas con la institución o su familia, o consigo mismo. 

- En relación al tercer y último factor, rendimiento académico, se pudo observar que es el principal 

motivo de deserción planteado por los sujetos de estudio, principalmente por los estudiantes 

entrevistados. Este factor se encuentra relacionado con algunas variables que destacan docentes 

y estudiantes, como por ejemplo: metodologías de enseñanza aprendizaje aplicadas en clases, 

poco desarrollo social, falta de resiliencia frente a resultados iniciales, desconocimiento del 

modelo educativo universitario, y otros. Este factor pareciera ser clave para la retención del 

estudiante, debido a que el estudiante se enfrenta a un desafío distinto a lo antes conocido, que 

le significa un mayor desarrollo intelectual, emocional y psicológico.  
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Se puede concluir al respecto, que la institución como el docente, juegan un rol primordial en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, en su madurez intelectual y psicológica, como por ejemplo: 

en su autoestima, orientación, y el desarrollo de sus competencias.  

 

B. El segundo objetivo específico definido fue: Identificar las características de la Metodología 

Aprendizaje y Servicio, y sus relaciones con el desarrollo de las carreras de ingeniería, según la 

literatura reciente y sujetos colaboradores. 

Las principales características de la metodología ApS que la acercan y la hacen muy conveniente con 

el desarrollo de competencias para el Perfil de egreso en las carreras de ingeniería, según la literatura 

reciente y sujetos colaboradores, son las siguientes: 

- Acercamiento a la realidad del estudiante en un contexto próximo a lo que será su desempeño 

profesional. 

- ApS potencia la vocación al llevar a la práctica aspectos teóricos propios de la ingeniería como por 

ejemplo: cálculos, levantamiento de procesos, desarrollo de software, etc., en pos de ser un 

factor de cambio social y ayudar al prójimo a resolver problemas concretos. 

- Motivación, práctica y compromiso con la carrera, al ser protagonista de su propio aprendizaje a 

través de la inserción en una comunidad con una responsabilidad para generar cambios positivos 

en ella. 

- Aprendizajes vivenciales y Vinculación con el medio (VcM). Vivir la experiencia es algo único, ser el 

protagonista no es comparable con leer un texto o que alguien lo cuente, el estar ahí para vivirlo 

es muy significativo, vivir la emoción de apoyar a una comunidad es motivo de orgullo y 

satisfacción, no solo para el estudiante sino también para el docente. 

- Favorece el trabajo en equipo. Las carreras de ingeniería inculcan a sus estudiantes, desde el 

primer semestre, la importancia del trabajo en equipo, sin embargo, se dan pocas ocasiones de 

vivirlo teniendo la responsabilidad de resolver un problema que aqueja a una comunidad, 

saliendo de lo hipotético a convivir con una realidad. 

- Favorece la integración teoría – práctica. Llevar la teoría a la práctica es precisamente lo que hace 

ApS, presenta un desafío en este ámbito al docente como al estudiante, convertir lo aprendido en 
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un producto o servicio para responder a una necesidad, esto en un campo abierto, es decir, 

permite recurrir a experiencias y conocimientos propios o ajenos en busca de una solución. 

- Mejora el aprendizaje y el rendimiento. Cuando el estudiante se entusiasma con lo que hace y 

además aprende, se logra el conocimiento profundo que menciona Biggs (2006), para construir 

significado, por lo tanto es más productivo y su rendimiento mejora. 

- Desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes. Una de las cualidades que posee esta 

metodología y que se destaca fuertemente es el desarrollo de competencias como: trabajo en 

equipo, liderazgo, pensamiento crítico, y otras. 

- El “aprender haciendo” planteado por Dewey (1924) es aquí totalmente necesario para lograr que 

el aprendizaje ocurra, tal como se ha planteado, es necesario en la formación de un ingeniero 

poner en práctica la teoría. El estudiante al aprender en función de una realidad cercana, además 

de adquirir experiencia adquiere conciencia del por qué y para qué, que es vital en su formación 

profesional. 

La aplicación de la metodología ApS permite al estudiante de ingeniería adquirir los rasgos necesarios 

que caracterizan a un ingeniero como profesional, como por ejemplo: 

- Poseer un sólido conocimiento de las Ciencias Básicas y de su especialidad, dominio teórico y 

conocimiento científico en general. 

- Desarrollar habilidades profesionales que le permitan resolver problemas complejos vinculados a 

su entorno. 

- Contribuir a la formación de un profesional integral, versátil y flexible, proactivo, reflexivo y 

consciente de su entorno social. 

- Desarrollar el pensamiento lógico, heurístico, científico y sistémico. 

- Adquirir una formación social y cultural basada en valores y principios. 

Un aporte a considerar es el que plantean los estudiantes, según los datos aportados consideran que 

el rendimiento académico se encuentra en directa relación con la metodología aplicada por el 

docente. Es decir, si la metodología es motivante, desafiante y además entretenida, logra mantener 

al estudiante interesado en lo que hace y aprende, por lo tanto, el aprendizaje ocurre, y por ende el 
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rendimiento es mejor. Vivir la experiencia es algo significativo en el estudiante, como lo plantea 

Vigotsky (citado por Baquero, 1997) en su teoría del aprendizaje, el desarrollo cognitivo pone énfasis 

en lo social a partir de lo cultural haciendo, tomando decisiones y buscando soluciones. 

 

C. El tercer objetivo específico fue: Evidenciar los aportes más relevantes de la incorporación de ApS, y 

sus relaciones con el desarrollo de las carreras de ingeniería, en el primer ciclo formativo, según la 

percepción de los actores. 

Según lo observado a partir de las respuestas recabadas en el trabajo de investigación, 

fundamentalmente a partir de la parte cualitativa, es posible evidenciar que los aportes más 

relevantes de la incorporación de ApS, y sus relaciones con el desarrollo de las carreras de ingeniería, 

en el primer ciclo formativo, son los siguientes: 

- La metodología contribuye a la retención de los estudiantes de primeros años por medio de la 

motivación, del protagonismo del estudiante, a través de aprender haciendo y experimentando, 

tomando decisiones, sintiéndose parte de un equipo o de un proyecto, etc. 

- Acercar de manera temprana a los estudiantes de ingeniería a la realidad a través de su perfil de 

egreso, e incorporarlos en una comunidad con un trabajo que demanda cierta responsabilidad 

social es parte de su formación, por ende les hace conocer el aspecto medular de su profesión a 

través de una participación activa en donde se debe comprometer y tomar decisiones, todo esto 

bajo la mirada de personas que dependen de sus resultados. 

- La metodología ayuda a la comprensión de las competencias, “duras y blandas”, asociadas al Perfil 

de egreso de un ingeniero, a través de esta es posible darse cuenta del rol que tendrá el ingeniero 

en la comunidad y en la sociedad. También, permitirán al estudiante descubrir o validar su 

vocación, o por el contrario darse cuenta de que esto no es lo suyo de manera temprana. 

- La metodología también en este contexto permite que el estudiante descubra y/o aplique el 

concepto de ciudadanía, y de manera consciente asumir la responsabilidad que se tiene, desde el 

punto de vista de considerarse privilegiado al encontrarse estudiando una carrera universitaria, y 

retribuir a la familia, comunidad y sociedad de alguna manera. 
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Según la CNA toda carrera de ingeniería debe cumplir con un perfil de egreso que identifique 

claramente los conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores que conforman las 

competencias prioritarias de la carrera, que deberán alcanzar quienes culminen su plan de estudios. 

El perfil de egreso comprende una sólida formación científica, técnica y profesional que capacita al 

ingeniero para absorber y desarrollar nuevas tecnologías, con actitud ética, crítica y creativa para la 

identificación y resolución de problemas de manera holística, considerando aspectos políticos, 

económicos, sociales, ambientales y culturales desde una perspectiva global, tomando en cuenta las 

necesidades de la sociedad. De acuerdo a esta definición general, el ingeniero deberá tener 

conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades, según su especialidad, para: 

- Aplicar conocimientos de las ciencias exactas, físicas y naturales, tecnológicas e instrumentales de 

la ingeniería;  

- Planificar y realizar ensayos y/o experimentos, y analizar e interpretar resultados.  

- Concebir, proyectar y analizar sistemas, modelos, procesos, y productos u obras. 

- Planificar, elaborar, supervisar, coordinar, y evaluar proyectos  de ingeniería;  

- Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería;  

- Desarrollar y adaptarse a utilizar nuevas herramientas, técnicas y tecnologías; supervisar la 

operación y el mantenimiento de sistemas; evaluar críticamente ordenes de magnitud y 

significación de resultados numéricos;  

- Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas;  

- Comunicarse eficientemente en forma escrita, oral y gráfica; manejar el idioma inglés con 

suficiencia para la comunicación técnica;  

- Desempeñarse en equipos de trabajo multidisciplinarios;  

- Comprender y aplicar la ética y las responsabilidades profesionales; evaluar la factibilidad de 

proyectos de ingeniería; considerando su impacto social y ambiental;  

- Aprender de forma continua y autónoma; actuar en conformidad con principios de prevención, 

higiene y seguridad en el trabajo, observando normas de protección de la vida del hombre y del 

medio ambiente;  



206 
 

- Actuar con espíritu emprendedor, creativo e innovador. 

En relación a lo expuesto, la literatura, y en particular a lo planteado por autores como Tapia (2010), 

la metodología ApS, es una metodología activa que pone énfasis en el rol protagónico del estudiante, 

como persona capaz de construir su propio aprendizaje en base a la experiencia, adquirida a través 

de interactuar con sus pares y prestar un servicio solidario a una comunidad. 

Es así, como los resultados de las entrevistas indican que docentes y estudiantes, consideran esta 

metodología una forma práctica de aplicar la teoría en un escenario real, con vivencias necesarias 

para que el aprendizaje se lleve a cabo, y necesaria para que el estudiante desarrolle las habilidades 

que se requieren para desempeñarse de forma exitosa en su vida profesional como ingeniero, sin 

dejar de lado el contexto social en el que se desenvuelve. Se dice que la planificación se aprende 

planificando, en este caso el ingeniero se forma trabajando en su campo de acción futuro, en 

proyectos y en equipos multidisciplinarios, buscando soluciones a desafío reales, por lo tanto, la 

formación de un ingeniero requiere: conocimiento teórico propio de la especialidad, formación de 

habilidades profesionales, el enfoque científico que le permita resolver problemas complejos, y una 

formación valórica, aspectos que se consideran en el ApS.  

 

D. El último de los objetivos específicos fue: Establecer las diferencias entre estudiantes que han 

pasado por la metodología ApS, y aquellos que no han vivido la experiencia, y la permanencia de 

ellos/as en la carrera. 

Respecto a las posibles diferencias entre estudiantes que han pasado por la metodología ApS, y 

aquellos que no han tenido la experiencia, se puede decir que quienes han participado de 

asignaturas con ApS han sacado mayor provecho de la misma al vivir la experiencia, y han crecido 

como personas conscientes de su aporte a la sociedad, esto desde luego dependiendo de la 

experiencia que les ha tocado vivir. Para que esta experiencia sea significativa, se requiere entre 

otras cosas: docentes comprometidos y capacitados en la metodología, estudiantes motivados y con 

un sincero sentido de la responsabilidad social, dispuestos a cambiar de paradigmas de enseñanza 

aprendizaje, atrevidos en el sentido de asumir nuevos desafíos, y capaces de enfrentar dificultades. 

Tal como se ha mencionado, es necesario vivir la experiencia y aprender “in situ”, de hechos reales y 

concretos con las dificultades que eso conlleva, de esta forma, las y los estudiantes, llegan a las 
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prácticas profesionales con un conocimiento que les permite desenvolverse de manera más resuelta 

enfrentando diversos desafíos con mayor seguridad. No se busca un trabajo de laboratorio con la 

experiencia del ApS, sino por el contrario encontrarse con problemas y desafíos reales, que 

contribuyan al aprendizaje de las y los estudiantes, aunque la experiencia en sí no sea del todo 

exitosa. A partir del  error o el fracaso también es posible aprender. 

Quienes tienen esta vivencia adquieren no solo conocimientos, sino que una ventaja o plus con 

respecto a quienes no han tenido esta oportunidad, como por ejemplo: de dialogar con el cliente o 

socio comunitario, resolver un conflicto, convencer con un postulado, liderar equipos de trabajo, 

participar en discusiones o discrepar, proponer soluciones concretas, y también equivocarse.  

 

Otras conclusiones que surgen a partir de la investigación llevada a cabo, permiten ampliar el 

espectro en torno no solo a la problemática de la deserción/retención, sino además en otros ámbitos, 

como lo siguiente:  

- La problemática en torno a la deserción/retención es similar en ambos escenarios, sin embargo 

pareciera asumirse como algo natural que el estudiante deserte en los dos primeros años de 

carrera, “es algo que debe pasar”, según lo señalan los propios estudiantes. La visión que se tiene 

al respecto es por lo general de tipo emocional, sobre todo en el estudiante que va viendo como 

sus compañeros quedan en el camino mientas él avanza en su malla muchas veces gracias a su 

esfuerzo y perseverancia. 

- Ambos sujetos de estudio, docentes y estudiantes en ambos escenarios, consideran que las 

instituciones de educación superior deben hacerse cargo de mejorar sus indicadores de gestión en 

torno a la problemática de la deserción/retención, también opinan que no se han hecho esfuerzos 

suficientes y de manera responsable al respecto. Las propuestas que docentes y estudiantes 

señalan son interesantes de considerar y analizar, y pueden llevar a mejorar los resultados que 

hoy existen al respecto. 

- Que la metodología de enseñanza aprendizaje impacta en el rendimiento de los y las estudiantes, 

según lo manifestado: 
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• Las metodologías utilizadas son fundamentales, e impactan fuertemente si no están en 

la línea de los intereses de los educandos. Debido a que los estudiantes son aún muy 

emocionales en su actuar. 

• La metodología debe focalizarse en el estudiante y en su forma de aprender, para que 

desarrolle aprendizajes significativos y permanentes, y así lograr un rendimiento  

satisfactorio.   

• El desarrollo temprano de actividades con metodologías activas como ApS podría 

mejorar el rendimiento de los estudiantes, a través de la motivación por la carrera.   

 

En cuanto a los resultados relacionados con la metodología, los actores claves son directos y claros al 

mencionar que las metodologías activas son el camino a seguir, y en particular una metodología como 

ApS que los acerca a la realidad, haciéndolos participes de su propio proceso de aprendizaje.  

Respondiendo a la pregunta de investigación ¿Cómo incide la aplicación de la metodología 

Aprendizaje y Servicio en la retención de los estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de 

ingeniería? los protagonistas del estudio expresan lo siguiente: 

Según la percepción de las y los docentes: 

- Las estrategias didácticas en la enseñanza de la ingeniería, es clave como fuente de estímulo 

para el estudiante.  

- El modelo de enseñanza aprendizaje adquiere mucho valor si se aplica de forma adecuada, 

favoreciendo el aprendizaje y por ende el rendimiento del estudiante.  

- Abordar situaciones de la realidad, en ingeniería, es fundamental para “modelar” al estudiante. 

Aquí se aplica teoría para resolver problemas prácticos, rigurosidad en la disciplina, y además, 

facilita la comprensión de la realidad. 

- Si el estudiante es capaz de aprender bajo estas condiciones, se está formando un futuro 

profesional capaz de resolver problemas, atendiendo las necesidades de la sociedad desde una 

mirada integral. 
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- A través de la Metodología ApS se potencia la motivación, práctica y compromiso con la carrera. 

Esto al practicar directamente los contenidos que tiene en su asignatura, lo que incide en el 

rendimiento del estudiante.  

- Se fortalece el compromiso del estudiante con el trabajo que desarrolla, contribuyendo a su 

motivación y a descubrir habilidades personales y grupales a través del desarrollo de las 

competencias del perfil de egreso. 

 

Desde el punto de vista de las y los estudiantes, las Metodologías activas y ApS, les aportan de la 

siguiente forma: Se aprende la teoría de una manera más didáctica, de manera entretenida y real, 

diseñando y abordando problemas complejos con soluciones eficientes. Por otra parte, las Metodologías 

activas y ApS aportan al estudiante un acercamiento a la realidad, debido a que: 

- Los conocimientos adquiridos se manifestarán en experiencias reales en un escenario concreto. 

- Permite trabajar con la comunidad y adquirir nuevas experiencias, tomando conciencia del 

entorno. 

- Permite asociar la teoría con la vida real, y no quedarse solamente en lo abstracto. 

- Permite asociar y comprender las necesidades de la comunidad con las materias de ingeniería 

como herramienta. 

- Hace sentir al estudiante, que sirve, es útil, y hace un bien a la comunidad. 

- Permite conocer de mejor manera y de forma más interactiva la carrera. 

- Obliga a transformar el conocimiento aprendido en clase en soluciones prácticas. 

 

En relación al rendimiento académico, es posible observar en las respuestas que está en estrecha 

relación con la metodología de aprendizaje, debido a que: 

- La metodología tiene una alta influencia en el rendimiento del estudiante.  

- Si el estudiante no se adecua a la metodología la capacidad de atención a la clase y a la materia 

disminuye, por ende tendrá posiblemente bajas calificaciones. 
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- Si la información se entrega de forma clara, le asegurará al estudiante comprender lo que se está 

explicando. 

- El rendimiento de los estudiantes se relaciona con la manera que tienen las y los profesores de 

enseñar. Según la forma que las y los docentes plantean la coordinación de los contenidos, las y 

los estudiantes tienden a mostrar un mayor o menor interés. Esto se ve reflejado directamente en 

el rendimiento.  

 

De manera similar, el rendimiento y la metodología ApS permiten a las y los estudiantes: 

- Una mayor participación en las clases para generar el sentido de la responsabilidad. 

- Introducirse en el ámbito laboral de su carrera, lo cual impulsa sus deseos de aprender para poder 

cumplir con los requerimientos del cliente o socio comunitario. 

- Al ser algo distinto, didáctico, da más motivación para realizar un trabajo de mejor calidad, y al 

final eso permite mejorar el rendimiento de manera significativa, debido a  que con esta 

metodología las y los estudiantes se encuentran obligados a aplicar todo lo aprendido en la 

carrera y exigirse aún más, lo que muchas veces requiere que el estudiante dedique horas 

adicionales a investigar sobre otros temas complementarios, para entregar una buena solución.  

- Tener contacto con problemáticas reales, hace más motivador el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y se logra un mejor esfuerzo en el trabajo a realizar.   

 

Finalmente 

Se puede concluir en palabras de los propios entrevistados, que: La metodología ApS es importante 

en la formación de un ingeniero, debido a que moldea el carácter y aptitudes necesarias para que un 

ingeniero sea capaz de tomar un problema, reconocerlo, estudiarlo y darle solución. De esta forma el 

estudiante se interesa de mayor manera en las asignaturas de la carrera y se forma un ingeniero 

integral. 

A esto se puede agregar, que el uso de la metodología ApS, es una oportunidad de aprender de 

experiencias in situ y desarrollar habilidades blandas que serán necesarias para la vida laboral futura del 

estudiante. Es una buena herramienta que permite visualizar mejoras, los enfrenta a la realidad y 
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afianza sus conocimientos con un compromiso social. También, desarrolla las competencias declaradas 

en el Perfil de Egreso de la carrera.  

La percepción de aprendizaje por parte de los estudiantes, es significativamente mayor en aquellas 

asignaturas donde se aplicó la metodología ApS, en donde la práctica jugó un rol importante, y el 

estudiante fue protagonista, es decir de una manera más dinámica. Es posible confirmar a partir esto 

que producto de lo mismo el estudiante se logra motivar y entusiasmar por el trabajo ingenieril desde el 

comienzo de su carrera, haciendo posible una mejora en los índices de retención, y como consecuencia 

mejorar la calidad del proceso de aprendizaje en las instituciones. 

Un factor clave y determinante es el docente, su conocimiento de la metodología y la preparación de 

la actividad, si se quiere que el aprendizaje realmente ocurra. Esto requiere de una profunda 

comprensión de lo que se pretende con la metodología y lo que esta puede significar en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, y su desarrollo como persona y ciudadano. 

En base al estudio realizado es posible plantear que la incorporación de la metodología ApS en los 

primeros años de carrera en ingeniería sería muy bien recibida por los estudiantes, sin incurrir en 

grandes gastos por la institución, a partir de un plan de trabajo que responda a un programa conjunto 

entre diferentes unidades académicas y administrativas. Con el logro de convenientes beneficios para la 

institución, docentes, estudiantes y sus familias, contribuyendo significativamente a la calidad de los 

programas de educación y a la retención del estudiante. 

En función del contexto actual en que se encuentra nuestra sociedad, es necesario implementar 

propuestas de aprendizajes con un mayor sentido social, que mejore el vínculo entre la institución y el 

entorno, a través de la formación de mejores ciudadanos. Es aquí donde el ApS puede ser un 

instrumento de mucha utilidad para que las instituciones avancen hacia la excelencia en la formación de 

profesionales y ciudadanos responsables, reflexivos y deliberantes. 

A partir de lo anterior, se propone:  

- Integrar la metodología ApS en el currículo, velando por aquellas asignaturas que la incorporen en 

forma coherente con el perfil de egreso. 

- Incorporar la metodología en asignaturas de especialidad en los primeros años de la malla, para 

lograr un aprendizaje más significativo, desarrollo de habilidades transversales y un mayor 

compromiso social del estudiante. 
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En lo esencial, el paradigma instruccional concibe la enseñanza como un proceso de mera 

transmisión de información y de saberes por parte del profesor, y piensa el aprendizaje del estudiante 

como una función de esa actividad instruccional del profesor. Por el contrario, el paradigma de 

aprendizaje concibe el aprendizaje del estudiante como el resultado de lo que el mismo estudiante hace, 

siendo la enseñanza e instrucción sólo un medio para apoyar esta actividad del estudiante. (Molina y 

Serrano, 2016, p.1). 

Es posible concluir que la metodología ApS puede ser un aporte significativo en la formación de 

estudiantes de ingeniería, contribuyendo a mejorar la retención en los primeros años de carrera, si esta 

se aplica correctamente y se cuenta con el apoyo de la institución y las respectivas autoridades, 

generando un valor adicional a la formación de ingenieros/as de excelencia 
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N°1 VOL.9 Segundo semestre 2021. 168-195 

Ubicación: https://revistaepe.utem.cl/?p=1378 

 

ARTÍCULO 3 

Título: EL APRENDIZAJE Y SERVICIO EN LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES DE 
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A continuación se presenta cada uno de estos artículos publicados en las respectivas revistas, en 

orden según la fecha de publicación. Cada uno de estos artículos se puede ver en la publicación final en 

cada uno de los respectivos DOI (Digital Object Identifier) asignados. 
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Engineering retention: a challenge for the learning and service methodology 

 

JORGE CORNEJO-ELGUETA 

Universidad Central de Chile 
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RESUMEN 
 

Esta investigación busca interpretar la percepción de estudiantes y profesores de tres carreras 

de ingeniería de una universidad privada, en Santiago de Chile, con respecto a cómo la aplicación de 

la metodología activa Aprendizaje y Servicio puede ayudar a prevenir que los estudiantes de primer 

año de ingeniería deserten en el primer año. Los datos utilizados en este estudio se recopilaron por 

medio de entrevistas, aplicándose la técnica de análisis del discurso. Los principales hallazgos 

sugieren que la metodología de Aprendizaje y Servicio trabaja a favor de la educación de los 

estudiantes gracias a su metodología más atractiva que fomenta un desarrollo integral durante sus 

períodos de formación profesional. Sin embargo, esta metodología efectiva requiere profesores de 

mente abierta y altamente capacitados para su correcta aplicación. 
 

Palabras clave: Deserción universitaria; ingeniería; metodología aprendizaje y servicio; retención 

universitaria. 

 

ABSTRACT 
 

This research seeks to interpret the perception of students and teachers of three engineering 

careers from a private university, in Santiago de Chile, regarding how the application of an active 

methodology such as Learning and Service may help to prevent first year engineering students from 

early dropout. The data used in this study was collected through a discourse analysis technique 

applied to all responses in each interview. The main findings suggest that the Learning and Service 

methodology works in favor of students education thanks to its more attractive methodology which 

encourages an integral development during their professional training periods, yet this effective 

methodology do require open-minded and highly trained teachers for its correct application. 

 

Key words: University dropout, engineering, learning and methodology, university retention. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La deserción estudiantil en cualquier año de la carrera, además de constituir una 

pérdida de tiempo y recursos para las o los estudiantes y su familia, también genera un 

problema para la institución que les recibe. A nivel país, el abandono de los estudios tiene 

un costo considerable, si se tiene presente el porcentaje de deserción existente. Por este 

motivo las instituciones de educación superior se encuentran tomando diferentes medidas 

para garantizar la continuidad del estudiante en el aula.  

En carreras de ingeniería la tasa de deserción se encuentra próxima en un 35% 

(Servicio de Información de Educación Superior [SIES], 2018), cifra que se considera alta 

desde el punto de vista que de cada diez estudiantes que ingresan a estudiar una carrera 

universitaria, tres abandonan la carrera durante los dos primeros años. 

 La presente investigación tiene por objetivo interpretar la percepción de estudiantes y 

docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Chile, respecto de cómo 

incide la aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio (en adelante ApS) en la 

permanencia de los estudiantes del primer año académico. A partir de esto, se propone 

como supuesto que la aplicación de esta metodología en asignaturas del primer ciclo mejora 

la tasa de retención universitaria. Además, se propone la metodología ApS como una 

alternativa de solución a la deserción estudiantil, aprovechando las habilidades y 

competencias que posee el estudiante bajo la premisa del aprender haciendo, situando al 

estudiante en un rol protagónico de su proceso de formación.  

 Por medio del presente trabajo se busca relevar la importancia del uso de 

metodologías activas, particularmente ApS como una herramienta útil en la retención 

estudiantil universitaria en carreras de ingeniería, desde tres perspectivas: institucional, 

académica y del estudiante. 

 Desde la perspectiva institucional, visualizar una oportunidad de acercamiento a las 

y los estudiantes desde una mirada integradora. Es decir, que el conocimiento no solo se 

encuentra en las aulas, y que no solo las y los docentes son los encargados de difundirlo. 

Las o los estudiantes tienen un rol protagónico en su aprendizaje y pueden aprender a través 

de su propia experiencia mediante la acción y la reflexión. Como también permite la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la comunidad universitaria, transmitiendo 

valores y principios a las y los estudiantes, así como su compromiso como ciudadana/o 

activa/o de los procesos de cambio del país. Además, destacar el vínculo con el medio a 

través del compromiso con la comunidad, mediante un proceso participativo bidireccional 

donde el conocimiento fluye en ambos sentidos. 

 Desde el punto de vista académico se pretende hacer un aporte significativo en la 

formación de los futuros profesionales a partir del ingreso a la institución, desde una mirada 



Retención en Ingeniería: un reto para la metodología aprendizaje y servicio 

 

INTEREDU Nº 1 VOL. I (DICIEMBRE 2019) PÁGS. 31-55. ISSN 2735-6523|  33 
 
 

distinta del proceso de enseñanza aprendizaje tradicional. Se pretende contribuir a la 

retención del estudiante a través del compromiso con sus estudios, en un ambiente de 

confort, estabilidad y seguridad, incidiendo de esta manera  en los indicadores actuales de 

retención de las carreras de ingeniería. 

 Desde la visión del estudiante, se busca generar una reflexión sobre las posibilidades 

que ofrece esta metodología en la formación de mejores ciudadanas/os, contribuir a una 

mejor comprensión del perfil de egreso de la carrera y su aporte a la sociedad. Finalmente, 

se pretende mejorar el rendimiento académico y la motivación por la carrera. 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
  

Canales y De los Ríos (2007) citando a Tinto, señalan que la deserción se define como 

“el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en que se matricula un 

estudiante, producto de la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o 

externas al estudiante” (p.175). Se subentiende que el abandono forzoso de la carrera, por lo 

general, es producto de causas académicas. Himmel (2002) se  refiere a la deserción como 

“al abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y 

considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de que el 

estudiante se reincorpore” (p.94).  

 Brunner (2011) plantea que en la década de los años ochenta es cuando la educación 

superior se abre al sector privado y a la banca a través del sistema de financiamiento por 

medio de diversos tipos de créditos. Allí es cuando se masifica el número de estudiantes 

que se incorporan a las universidades tradicionales y a las nuevas universidades de carácter 

privado, dando paso a la movilidad social a través de este camino. Es entonces, que 

comienza a ponerse atención al fenómeno de la deserción estudiantil en Chile. 

 El ingreso a la educación superior durante los últimos años ha generado una alta 

expansión de la oferta académica tanto en pregrado como postgrado, aumentando de 

manera considerable el número de estudiantes matriculados (SIES, 2018). Sin embargo, 

esto ha tenido como consecuencia un alto nivel de deserción o abandono por diversas 

razones o factores. En consecuencia, las instituciones de educación superior se ven en 

la obligación de apoyar a las y los estudiantes que ingresan haciéndose cargo de las 

falencias que arrastran del proceso de aprendizaje anterior, por medio de tutorías, 

propedéuticos, semestres de acogida, programas de nivelación, y el uso de 

metodología activas para el aprendizaje. Con respecto a ello se expresa que: 
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Para lograr un sistema equitativo y de inclusión social, no es suficiente con otorgar 

la oportunidad de ingreso a estudiantes de sectores infrarrepresentados, sino que 

también es necesario garantizar la permanencia, el desempeño y las posibilidades 

de que estos estudiantes obtengan buenos resultados (Munizaga, Cifuentes y 

Beltraán, 2018, p. 5). 

 

 Según Ferreyra, Avitabile, Álvarez, Haimovich, y Urzúa (2017), el Banco Mundial 

señala que en promedio, la tasa de retención en la Educación Superior es del 46% en los 

países latinoamericanos, lo que denota un alto nivel de abandono por parte del estudiante. 

En palabras de Guzmán-Valenzuela (2017), esto menoscaba la posibilidad de los países 

latinoamericanos de beneficiarse del desarrollo económico al dejar de contar con más y 

mejores profesionales. 

 Ferreyra et al. (2017) indican que el problema de la retención estudiantil se está 

instalando en la región como un problema del que deben hacerse cargo las instituciones de 

educación superior, debido principalmente a la masificación de las matrículas y las bajas 

tasas de retención. 

 Para el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2018) la deserción de primer 

año en carreras de ingeniería es del orden del 30%, incrementándose el segundo año a más 

del 40%. Estas cifras se acentúan, debido a que se considera no tan solo el primer año sino 

además el segundo. Ello, debido a que el ciclo formativo de ingeniería considera en este 

periodo el paso por asignaturas de ciencias básicas, propias de cualquier ingeniería y talón 

de Aquiles de las y los estudiantes. Este mismo informe señala, “… las carreras 

universitarias asociadas a Ingenierías en Administración de Empresas e Ingeniería en 

Computación e Informática presentan las tasas de retención de primer año más bajas con 

60,2% y 64,7% respectivamente” (SIES, 2018).  

 Entre las mismas carreras de ingeniería con base científica o tecnológica, se observa 

que unas poseen un mayor nivel de deserción que otras, incluso en una misma universidad. 

Incluso, llegándose a producir desplazamientos por parte de las y los estudiantes dentro de 

la misma institución cuando el riesgo de continuidad con base a los resultados académicos 

les amenaza. Esta situación se atribuye principalmente a que se dan cuenta que la carrera 

no cumple con sus expectativas o simplemente no era lo que pensaban, producto de 

desinformación o desconocimiento previo de la carrera.  

 En una universidad pública de similares características en las carreras de 

ingeniería, escogida para efectos de comparación en el presente estudio, ocurre una 

situación similar. En la Figura 1 se presenta la deserción estudiantil de primer año a 

nivel de universidad, desagregada por Facultad, cohorte de ingreso 2017. A simple 
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vista se observa que la Facultad de Ingeniería (FING) concentra el mayor porcentaje 

de deserción al primer año (20%). 

 

Figura 1. Deserción estudiantil de primer año. 
 

 
         Fuente. Caracterización de estudiantes que desertan en primer año. 2018.  

 

 

 Figura 2. Carreras con mayor tasa de deserción al primer año. 
 

 
           Fuente. Caracterización de estudiantes que desertan en primer año. 2018.  

 

En la Figura 2 se representa la deserción desagregada por carreras de dicha Facultad,  

considerando solo las tres carreras con mayor deserción para la cohorte de ingreso 2017. 

 

APRENDIZAJE Y SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 
  

La institución ha definido la metodología ApS como Aprendizaje + Acción (A+A) de 

la siguiente manera: 
 

El A+A, en tanto que metodología activa de enseñanza-aprendizaje, refiere a la 

integración entre el currículum académico y una iniciativa social (acción, proyecto o 

programa) llevada a cabo por estudiantes y docente(s) con una contraparte 

comunitaria. Esta experiencia en un entorno real, permite a las y los estudiantes el 

desarrollo de la reflexión y en consecuencia potenciar el pensamiento crítico, y 
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profundizar y aplicar los conocimientos teóricos con un enfoque promocional, que 

favorezca la formación disciplinar pertinente a las exigencias requeridas, 

contribuyendo a dar solución a un problema social específico y a su vez al desarrollo 

de su responsabilidad ciudadana y compromiso social (Programa de Desarrollo 

Social, 2019, p. 10). 

  

En función de este marco de trabajo la universidad reconoce y valora la importancia 

del aprendizaje situado en coherencia con el enfoque basado en competencias, al 

implementar acciones y procesos formativos que implica la instauración de iniciativas con 

y para la comunidad. Desde este punto de vista, resulta relevante destacar la relación entre 

el proceso de enseñanza aprendizaje y la acción, entendida como ejercicio pedagógico y 

también como expresión de un hacer que es capaz de agenciar determinados efectos para 

otros (PDS, 2019). 

 

POLÍTICAS DE RETENCIÓN Y METODOLOGÍA APRENDIZAJE Y SERVICIO  
  

Más que contar con políticas específicas para la retención del estudiantado, para la 

institución es relevante la formación integral de sus estudiantes. Ello se traduce en orientar 

los aprendizajes al desarrollo de un pensamiento crítico, capacidad analítica, empatía y 

responsabilidad con el entorno, aportando al desarrollo del país con excelencia disciplinar 

y ética. En función de lo expuesto, la universidad decide incorporar en el año 2011 la 

metodología ApS dentro de un marco teórico correspondiente a la definición de 

Aprendizaje y Servicio propuesta por Furco y Billing: “metodología pedagógica 

experiencial, que se puede definir como la integración de actividades de servicio a la 

comunidad en el currículum académico, donde los estudiantes utilizan los contenidos y 

herramientas académicas en atención a necesidades genuinas de una comunidad” (Furco y 

Billing, 2002, p. 25). 

 Esto se traduce en el aporte de esta metodología al denominado enfoque por 

competencias, en lo siguiente:  
 

 Experiencias de aprendizaje desarrolladas a través de los proyectos que se 

implementan, vinculados con el desarrollo de competencias genéricas en las y 

los estudiantes. 
 

 Fortaleciendo la pertinencia social y académica de las acciones desarrolladas por 

estudiantes a través de asignaturas implementadas con la metodología Aprendizaje 

+ Acción, fundamentalmente en cuanto a los aprendizajes éticos ligados a este tipo 

de experiencias (PDS, 2019). 
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CONCEPTO DE COMUNIDAD Y NECESIDAD 
  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) se entiende por 

comunidad al “grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona geografía 

definida, comparten la misma cultura, valores y normas, y están organizadas en una 

estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo 

del tiempo” (p.15) En el caso de ApS, una comunidad es aquella que reúne a un grupo de 

personas que se ubican en una zona geográfica, por ejemplo un barrio o localidad, que 

tienen una necesidad sentida. Es decir, una necesidad de carácter social que implica un 

esfuerzo, tanto en acciones, investigación o recursos, y que se está dispuesta a recibir de 

parte de terceros. Para esto, la comunidad debe estar dispuesta a recibir a una institución o 

personas que se encuentran dispuestas a colaborar en busca de una solución a sus problemas 

o necesidades, generando una sociedad de tipo colaborativa entre ambas partes para 

abordar un proyecto. De esta forma puede generarse una interacción en el sentido de 

aprendizaje y ayuda o servicio no solo en el contexto de la misma necesidad, sino también 

abordando aspectos sociales y culturales que benefician a los involucrados en ambos 

sentidos. De esta manera se alcanza la fecundación de nuevos conocimientos y proyectos 

transformadores, en un contexto de bidireccionalidad que promueva igualmente el área de 

Vinculación con el Medio de la propia institución. 

 Los problemas y necesidades que tiene una comunidad suelen ser cuantiosos, 

dependiendo de las mismas. Por ejemplo: cubrir necesidades básicas relacionadas al acceso 

a agua potable, electricidad, vivienda, alimentación, o necesidades en torno al progreso o la 

calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, toda ayuda o apoyo que pueda brindar una 

institución de educación superior es bien recibida. Sin embargo, este servicio debe 

armonizar intereses y motivaciones, las expectativas de la comunidad y los recursos 

disponibles necesarios para llevar a un buen término el proyecto. A partir de esto, se genera 

un vínculo basado en la colaboración mutua, el respeto, la confianza y la entrega de 

conocimientos de manera desinteresada. 

 A partir de lo expuesto, el objetivo del presente estudio fue interpretar la percepción 

de estudiantes y docentes sobre la implementación de la metodología Aprendizaje y 

Servicio, y su relación con la permanencia de estudiantes del primer ciclo formativo de las 

carreras de ingeniería. 

 

2. MÉTODO 
  

Para alcanzar el objetivo planteado se consideró que el enfoque de investigación 

idóneo es el de tipo cualitativo, de carácter descriptivo-interpretativo de corte etnográfico.  
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2.1 ENFOQUE Y DISEÑO 
  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que el “enfoque cualitativo utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). Los autores plantean además, 

que: “este enfoque se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados” (p. 358).   

 La tendencia que se observa en las carreras de ingeniería es que el estudiante 

abandona sus estudios durante los primeros semestres, siendo uno de los factores relevantes 

para esta deserción el aspecto académico. A partir de esto se plantea el siguiente supuesto: 

la aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio, en asignaturas de especialidad del 

primer ciclo formativo de ingeniería, mejora la tasa de permanencia estudiantil según la 

percepción de estudiantes y docentes. 

 El constructo psicológico que aborda esta investigación es la percepción, la cual según 

Rosales (2015) es un proceso de seguimiento de un objeto mediante los sentidos, y ese objeto 

debe coincidir con una cosa cuya realidad o existencia mundana pueda ser comprobada, 

aun con sus modificaciones no esenciales. Para el propósito de la investigación se considera 

la percepción como aquel proceso que permite a las personas, a través de sus sentidos, 

recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 

 En relación al diseño etnográfico, Alvarez-Gayou (2003) señala que el propósito de la 

investigación etnográfica es describir y analizar el quehacer de las personas o grupo de 

personas de un sitio, estrato o contexto determinado, de manera cotidiana; así como los 

significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o 

especiales. Es decir, considera a los individuos en sus contextos habituales para 

posteriormente ser descriptivos de un fenómeno. Entonces, se puede decir que la etnografía 

permite reflexionar de manera crítica en torno a la realidad, en un determinado momento y 

bajo ciertas condiciones, a través de lo que se ve, se oye y se hace, llevando a cabo algunas 

aproximaciones hipotéticas y reconstrucción teórica de la realidad. A partir de esto es 

posible inferir el significado de los hechos de los grupos de estudio en un contexto próximo 

y cotidiano. 

 

2.2 PARTICIPANTES 
  

Esta investigación se sustenta en la percepción de docentes que han aplicado la 

metodología ApS en asignaturas de especialidad de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Central de Chile, y estudiantes que han cursado esas asignaturas. Siendo la 

técnica de selección de los sujetos por conveniencia, bajo los siguientes criterios: 
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 Docentes: Participaron cinco académicos como número representativo, hombres 

y mujeres, con al menos diez años de docencia universitaria y que han impartido 

asignaturas con proyectos de ApS en carreras de ingeniería.  

 Estudiantes: Consideró doce estudiantes de ingeniería, con al menos dos años de 

permanencia en carreras de un plan regular de pregrado tradicional diurno, 

hombres y mujeres, que han cursado asignaturas con proyectos de ApS. 

 

En cuanto a las variables sociodemográficas consideradas para los criterios de 

selección de los sujetos, se puede indicar lo siguiente: 
 

 Al tratarse de carreras de ingeniería, el género predominante es el masculino en 

un el 80%, por lo que se trató de considerar al menos a una persona de género 

femenino en la muestra tanto para docentes como estudiantes. 

 En cuanto a la edad, en el caso de los estudiantes, al considerar programas de 

estudio de pregrado tradicional, el rango etario se encuentra entre los 20 y 25 

años. 

 

2.3 INSTRUMENTO 
  

El instrumento utilizado para recoger la información fue la entrevista 

semiestructurada en dos versiones: una para docentes y otra para estudiantes. Las 

preguntas realizadas fueron validadas por un psicólogo y posteriormente por cinco jueces 

expertos. Cada entrevista contó con un set de diez preguntas en dos ámbitos, según las 

variables en estudio: retención universitaria en ingeniería y metodología ApS.  

 En la Tabla 1 se presenta un resumen de las categorías de análisis elaboradas a priori 

que surgen a partir de la pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción de estudiantes y 

docentes, respecto a cómo incide la aplicación de la metodología Aprendizaje y Servicio en 

la retención de los estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería?, que 

sirvieron de guía a las preguntas formuladas en el instrumento. 
 

Tabla 1. Cuadro resumen de las categorías de análisis. 

Variables Categorías de análisis 

Deserción/retención estudiantil 

en ingeniería 

Relativo a: Docentes, estudiantes, factores, 

conductas de entrada, proceso educativo, 

resultados del proceso. 

Metodologías de enseñanza 

aprendizaje 

Relativo a: Docentes, estudiantes, preparación 

previa, información de la carrera, rendimiento 
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académico, motivación, formación 

profesional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estas categorías de estudio se definieron inicialmente con el objetivo de guiar 

el proceso de recolección de datos. Sin embargo, se vieron incrementadas a partir 

de los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación, amplia ndo y 

enriqueciendo el trabajo. 

 

2.4 RIGOR CIENTÍFICO 
  

Para cautelar el rigor científico del instrumento se toma como base los aspectos 

propios del enfoque cualitativo, sugeridos por Romo (2019): Credibilidad, objetividad, 

confirmabilidad, consistencia y transferencia. 

 Para garantizar aspectos éticos de la investigación, se recurre a una carta informativa 

a las correspondientes autoridades dando a conocer el objetivo de la investigación y su 

proceso. Además, se solicita formalmente la colaboración del participante en la 

investigación por medio de un consentimiento informado, en donde se garantiza el 

anonimato y confidencialidad de los datos proporcionados.  

 

2.5 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
  

El plan de análisis de datos se fundamenta en el análisis de discurso, atendiendo a las 

categorías definidas y las subcategorías emergentes que surgen de las respuestas de los sujetos de 

estudio. Para este análisis, se considera un microanálisis, que consiste en identificar y clasificar las 

respuestas de los sujetos de estudio en torno a dos categorías: deserción universitaria en ingeniería 

y metodología Aprendizaje y Servicio. Desde aquí, se generan las matrices de codificación abierta 

por sujetos (docentes y estudiantes), clasificando los datos de acuerdo a su textualidad en relación 

a las categorías teóricas definidas. Asimismo, la generación de nuevas categorías y sub categorías 

emergentes para llegar a conformar las matrices axiales  –una para docentes y otra para 

estudiantes– que se validan por pares del investigador responsable. A partir de dicha matrices, se 

procede al cruce de información que da como resultado la matriz selectiva. Esta se contrasta con 

la literatura existente en cuanto a los temas tratados mediante una descripción densa. Geertz 

(1973) plantea que la descripción densa busca interpretar lo observado para rendir cuenta del 

discurso social, “rescatar lo ‘dicho’ de sus ocasiones perecederas y fijarlo en términos 

permanentes” (p.20). La descripción densa busca presentar el fenómeno en toda la riqueza de sus 

detalles e implicancias, considerando su contexto. 
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3. RESULTADOS 
  

En concordancia con el objetivo planteado se presentan los antecedentes recabados en 

tres apartados. En el primero de ellos se encuentran los antecedentes en torno a la deserción 

estudiantil en carreras de ingeniería. En el siguiente, las percepciones respecto a la 

importancia de las metodologías en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y, finalmente, se 

aborda el aporte de la metodología Aprendizaje y Servicio para la formación de estudiantes 

de ingeniería.  

 Los resultados que se presentan a continuación, corresponden a un resumen de los 

antecedentes ordenados por categorías y sus respectivas subcategorías emergentes, 

producto del trabajo de campo realizado. 

 

A. DESERCIÓN EN INGENIERÍA. 
 

Para esta categoría, surgen las siguientes subcategorías: factores de deserción del 

estudiante en ingeniería, su capital socio cultural y competencias, la complejidad y 

exigencias de la carrera, y las conductas de entrada. 

Respecto de los factores de deserción, los señalados por docentes y estudiantes son 

principalmente las calificaciones obtenidas, por lo general, debido a la mala base que trae el 

estudiante en asignaturas de ciencias básicas. Asimismo, el uso de metodologías poco 

atractivas para las y los estudiantes, atenta contra su concentración en el tema. Además, las 

condiciones individuales, como por ejemplo, no poseer hábitos de estudio o la falta de 

capacidad para relacionarse o insertarse en el ambiente en que se encuentra.  
 

“Muchos de los casos de deserción están basados en las evaluaciones obtenidas, y 

por consiguiente en el cómo se obtuvo esa evaluación, esto presenta la relación en los 

factores indicados anteriormente y otros como por ejemplo la metodología aplicada 

en la clase como fuente de estímulo para el estudiante” [Docente 03]. 

 

En relación al Capital socio cultural y competencias, la percepción de las y los docentes 

es que cierto porcentaje de estudiantes que llegan a la universidad vienen con un capital 

sociocultural disminuido. Además, con bajo desarrollo de competencias apropiadas para su 

inserción en la educación superior, lo que incide en su permanencia en el sistema. 

Respecto de la complejidad y exigencias de la carrera, con base a la percepción de 

docentes y estudiantes, las carreras de ingeniería requieren de una especial disciplina 

personal y desarrollo de pensamiento lógico matemático. Esto implica un esfuerzo mayor 

de parte de las y los docentes para enseñar una forma metódica, para plantear soluciones a 

diferentes problemas y resolverlos aplicando metodologías con cierto grado de rigidez. Se 

observa que las universidades han tenido que hacerse cargo de acortar las brechas con las 
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cuales las y los estudiantes egresan de los colegios o liceos. Según las y los estudiantes, este 

tipo de brechas generan desmotivación, en particular en aquellas/os que traen mayores 

carencias en su formación de matemáticas y física.  
 

“…  el trabajo sobre todo en los primeros años apunta a “moldear” al estudiante para 

enfrentar una carrera de ingeniería”  [Docente 01]. 

 

Por último, y en relación a las conductas de entrada, la percepción de las y los docentes 

es que en los últimos años se observa en gran parte de las y los estudiantes, actitudes muy 

simplistas y de búsqueda de menores esfuerzos. Sus conductas de entrada dependen de 

manera directa de la familia y del colegio o liceo de donde provengan. También, se observa 

un cierto porcentaje de estudiantes que presentan debilidad en su formación integral como 

personas y escaso desarrollo de competencias de inteligencia emocional, que no contribuyen 

a la resiliencia y/o adaptación a un nuevo sistema en un nivel superior de estudios. 

 

B. METODOLOGÍAS 
 

En esta categoría, emergen subcategorías que abordan temas relacionados con la 

motivación del estudiante y las metodologías de enseñanza aprendizaje. 

Asociado a la motivación, según las y los docentes, hoy se les pide que sean antes que 

nada motivadores y las metodologías apuntan mucho en esta línea. Pero motivar para hacer 

una clase entretenida y lograr enseñar algo es muy distinto a la motivación que lleva a un 

alumno o alumna a estudiar, y eso no depende del docente. Por lo tanto, el factor motivación 

debería ser un elemento de importancia a la hora de preparar una estrategia de enseñanza. 

 Es por esto que la aplicación de una metodología de enseñanza aprendizaje adquiere 

valor pensando en su uso de forma adecuada, según el número de estudiantes por sección 

o asignatura, por ejemplo. Como resultado de esto se puede lograr motivar a las y los 

estudiantes, y como consecuencia mejorar su asistencia a clases incidiendo en su 

rendimiento académico. En la medida que las y los docentes puedan aplicar metodologías 

que motiven a sus estudiantes a aprender, éstas/os lograrán de mejor manera los resultados 

de aprendizaje. En palabras de las y los estudiantes, una metodología entretenida hace que 

se motiven a participar en clases y logra un conocimiento permanente. 

En relación a la metodología, según docentes y estudiantes escogerla junto a recursos 

y actividades adecuadas parece favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

rendimiento del estudiante. Mostrar algo abstracto con elementos prácticos facilita la 

comprensión en el hacer y visualizar para qué sirve aquello. De este modo, su aplicación a 

un contexto real actúa como un facilitador. Esto es fundamental para que el estudiante 

mejore su rendimiento porque le da sentido a lo aprendido. En función de lo anterior, en 
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este estudio se observa que las metodologías con mayor aceptación por parte de docentes y 

estudiantes para que el aprendizaje se concrete, fueron: Aprendizaje basado en proyectos 

(ABP) y, Aprendizaje y Servicio (ApS). 
 

“Claramente la metodología que utilicen los profesores influye en el rendimiento de 

los estudiantes, ya que una clase interactiva generara mayor interés en los alumnos, 

lo cual los motivara e incentivara para el desarrollo de dicha clase” [Estudiante 05]. 

 

C. APORTE DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE Y SERVICIO 
 

 En esta categoría emergen múltiples subcategorías que abordan temas relacionados 

con la formación profesional del estudiante de ingeniería, rendimiento académico, 

motivación, competencias y perfil de egreso, servicio a la comunidad, incentivo a los 

docentes, y obstáculos para la aplicación de ApS. 

Respecto de la formación profesional, la percepción, tanto por parte de las y los 

docentes, es que el factor vocacional desde el punto de vista de qué hace un ingeniero es 

muy importante para las y los estudiantes. Eso le otorga valor a la incorporación de la 

metodología ApS, debido a que desde un principio puede experimentar de manera práctica 

el trabajo ingenieril y con esto cubrir debilidades vocacionales. La incorporación de ApS en 

el primer ciclo ayuda a motivar a los estudiantes con su carrera, forma identidad con su 

universidad y los acerca a la realidad de su futura profesión. También enriquece la 

formación de las y los estudiantes, vinculando los valores sello institucionales, a la 

aplicación a través de la práctica –aprender haciendo– aterrizando en una realidad concreta 

aquellos contenidos teóricos en el entorno asumiendo las complejidades del Chile actual. 

Por último, las carreras de ingeniería tienen como base encontrar soluciones a problemas. 

Desde ahí aplicar la metodología ApS es una ventaja respecto a otras metodologías en el 

ámbito de la formación del profesional. 

En relación al rendimiento académico, de acuerdo a lo señalado por las y los 

estudiantes, la metodología ApS permite establecer un vínculo entre lo socio -

comunitario y el estudiante. Este fenómeno fortalece el compromiso del estudiante 

con el trabajo que desarrolla y permite practicar directamente los contenidos que 

tiene en su asignatura. Por lo tanto, existe motivación, práctica y compromiso como 

factores que inciden en su rendimiento. 

Asociado a la motivación, según docentes y estudiantes, la metodología puede 

contribuir a la motivación y a descubrir habilidades personales y grupales a través del 

diseño del curso. Esto aporta al desarrollo de las competencias del perfil de egreso. El estudiante 

al comprender que es algo que le servirá, le dedicará más tiempo a los estudios y a la 

comprensión de conceptos en otros ámbitos de la carrera ampliando su horizonte en el saber.  
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“Permite asociar la teoría con la vida real, los estudiantes no sentimos que lo que 

aprendemos es en vano o que es difícil encontrar una aplicación, más bien ayuda a 

asociar y comprender las necesidades de la comunidad con las materias de ingeniería 

como herramienta” [Estudiante 02]. 

 

 Sobre las competencias y perfil de egreso, la percepción de docentes y estudiantes al 

respecto indica que por medio de la aplicación de ApS es posible definir de manera 

integrada la evaluación de aprendizajes esperados. Ello, pues permite evaluar de mejor 

forma las competencias transversales que se esperan en un/a ingeniero/a. Una competencia 

se practica, y al brindar un servicio se observa sus carencias y se las enfrenta para mejorarlas. 

 Por lo tanto, se pueden vincular las competencias de manera directa con la 

metodología de proyecto empleada y las distintas actividades diseñadas para el desarrollo 

integral del estudiante. Un buen diseño como programa conducirá a aplicar conceptos con 

elementos reales, desarrollando y profundizando las competencias definidas del perfil de 

egreso. Por lo mismo, la evaluación de competencias tanto de especialidad como genéricas 

se puede lograr de mejor manera con aplicaciones prácticas, siendo ApS una buena opción. 

Una metodología como ApS, bien planificada y llevada a cabo correctamente, podría ser un 

motor de motivación para el estudiante, al desarrollar competencias transversales como 

habilidades comunicativas, liderazgo, y trabajo en equipo. Asimismo, permitiéndole asumir 

un rol cercano a la realidad y reforzando el sentido de responsabilidad con su aprendizaje.  

 En relación al servicio a la comunidad, la metodología ApS permite vincularse con la 

sociedad y apoyar con herramientas profesionales a instituciones que no tienen acceso a este 

nivel de conocimiento, y que las y los estudiantes lleven lo aprendido a su aplicación 

inmediata con componentes más reales. Se pueden lograr aprendizajes vivenciales, nutridos 

de realidad, lo cual acerca al estudiante con la realidad de su futura profesión. Además, 

releva la importancia de la responsabilidad social y la ética en el desarrollo de la profesión, 

relevantes en etapas tempranas de la formación profesional. 

 Respecto de los incentivos a los docentes, un incentivo importante para docentes y 

estudiantes es el reconocimiento de experiencias en distintas asignaturas y sus resultados. 

También los docentes esperan por parte de la institución el desarrollo de talleres de manera 

formal y continua, que permitan mejorar o avanzar en la aplicación de la metodología. 

Un factor clave es la asignación de recursos –en particular tiempo– para la preparación 

de clases y la aplicación de la metodología, dado que se invierte mucho más tiempo que 

en clases tradicionales. Finalmente, que la metodología tenga una connotación de nivel 

institucional con unidades que se dediquen exclusivamente a ella, como por ejemplo, un 

Centro de Aprendizaje. 
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Por último y en relación a los obstáculos para la aplicación de Aprendizaje y Servicio, los 

obstáculos más frecuentes citados por docentes son variados. Primeramente la falta de 

recursos, pues esta metodología demanda mayor carga de trabajo, tiempo, dedicación, 

planificación, reuniones y responder a requerimientos procedimentales. En segundo lugar, 

la falta de compromiso de profesores(as), estudiantes y socios comunitarios, debido a que 

no se tiene muy claro lo que se espera o cuáles serán sus beneficios. En tercer lugar, la 

capacitación insuficiente, pues se requiere tener acceso a cursos de especialización, 

necesarios para el diseño del curso en función de la metodología ApS. En cuarto lugar, 

definir un número máximo de estudiantes por profesor(a). Por último, el desconocimiento 

del valor agregado, respecto de que no se comprenda lo que ganarán tanto docentes como 

estudiantes al utilizar la metodología. 

  

A continuación, se presenta en la Tabla 2 un resumen de los antecedentes, ordenados 

por categorías y sus respectivas subcategorías emergentes. 

 

Tabla 2. Cuadro resumen de categoría y subcategorías. 

Categoría Subcategoría Aspectos emergentes 

Deserción de 

estudiantes 

en 

ingeniería. 

Competencias 

adecuadas y 

conductas de 

entrada. 

Características socioculturales de los estudiantes, 

situación socio-económica familiar, orientación 

vocacional, desarrollo de competencias mínimas 

para el ingreso, hábitos de estudio poco 

desarrollados, formación previa para enfrentar una 

carrera universitaria y desconocimiento de la carrera. 

Factores de 

deserción. 

Conductas de entrada poco desarrolladas, 

deficiencias en la disciplina académica, nivel de 

exigencia de la carrera, falta de claridad respecto a la 

carrera, carencia de métodos de estudios, y 

movilizaciones estudiantiles.  

Complejidad y 

Exigencias de la 

carrera. 

Las carreras de ingeniería con base científica 

requieren de conocimiento complejo, autodisciplina 

y  competencias que en el estudiante muchas veces 

no se encuentran del todo desarrolladas a su edad.  

Motivación. Es un factor determinante para lograr que los 

objetivos de aprendizaje se cumplan y así mejorar la 

retención. Descubrir e interpretar la motivación que 

mueve a las y los estudiantes, requiere de una mirada 
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fresca y vigorizante, desde la visión del aprendizaje 

por sobre la visión de la enseñanza.  

Metodología y 

rendimiento 

académico. 

Las metodologías ABP y ApS parecieran conseguir 

de mejor manera que el aprendizaje ocurra. Acercan 

al estudiante a la realidad, haciéndolos partícipes de 

su propio proceso de aprendizaje.   

Aporte de la 

Metodología 

ApS 

Acercamiento a la 

realidad y al 

quehacer de la 

profesión. 

Potencia la vocación y el compromiso con la carrera. 

El aprendizaje vivencial favorece el desarrollo de 

habilidades blandas y la integración de teoría y 

práctica. Se aprecia la valoración de las metodologías 

activas como  herramientas para lograr nuevas 

experiencias que acerquen al mundo laboral. 

Aporte a la 

formación del 

profesional. 

La metodología ApS se considera una forma práctica 

de aplicar la teoría en un escenario real, con vivencias 

necesarias para que el aprendizaje se lleve a cabo. 

Asimismo, para que el estudiante logre las 

habilidades requeridas para desempeñarse de forma 

exitosa en su vida profesional, sin dejar de lado el 

contexto social en el que se desenvuelve. 

Servicio a la 

comunidad. 

Se propone la metodología ApS como una 

herramienta para llevar a cabo el aprendizaje de las y 

los estudiantes, situándolo/a en el centro del mismo. 

Su protagonismo es vital, al igual que su compromiso 

con el proyecto y con la comunidad que lo acoge.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. DISCUSIÓN 
 

Dentro de los hallazgos de este estudio, se ha encontrado que la percepción de los 

estudiantes se alinea con respecto al parecer de las y los docentes en las categorías tratadas: 

deserción estudiantil en ingeniería, metodologías de enseñanza aprendizaje, y metodología 

Aprendizaje y Servicio. Con la finalidad de seguir el orden establecido en el apartado 

anterior se ha mantenido el orden por categorías y subcategorías emergentes. 

 

   4.1 DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN INGENIERÍA 
 

En relación a las competencias adecuadas y conductas de entrada, los tópicos que se 

abordan en esta subcategoría se resumen en los siguientes: características socioculturales de 
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los estudiantes, situación socio económica familiar, orientación vocacional, desarrollo de 

competencias mínimas para el ingreso, mala base y/o deficiencias en ciencias básicas, 

hábitos de estudio poco desarrollados, formación previa para enfrentar una carrera 

universitaria y desconocimiento de la carrera. 

Según lo plantea Cerato y Gallino (2013) las y los estudiantes de primer año no 

cuentan con las habilidades necesarias para afrontar sus estudios universitarios, debido a 

que el proceso formativo anterior no los prepara para esto (p. 89). Por lo tanto, las 

universidades deben enfrentarse a esta realidad y hacerse cargo de apoyar al estudiante en 

estas circunstancias. En las carreras de ingeniería existe un puntaje mínimo de admisión o 

ingreso. Sin embargo, esto no siempre refleja la realidad en cuanto a las condiciones que 

deben tener los estudiantes. Recién durante el transcurso de la carrera se comienza a 

adquirir una serie de competencias que apuntan al logro del perfil de egreso. 

En palabras de Valle y Cabrera (2009) las y los estudiantes traen algunas 

competencias de entrada o “perfil de egreso percibido” que a veces no son consideradas (p. 

4). Plantea que es necesario conocer lo que un estudiante de primer año piensa que debe 

saber, conocer y ser para posteriormente convertirse en un/a ingeniero/a. A partir de este 

perfil de egreso percibido se puede determinar las expectativas de competencias que las y 

los estudiantes deben potenciar. 

Respecto de los factores de deserción, algunos aspectos que surgen en este ámbito son 

los siguientes: conductas de entrada poco desarrolladas, deficiencias en la disciplina 

académica, nivel de exigencia de la carrera, falta de claridad respecto de la carrera, carencia 

de métodos de estudios y las movilizaciones estudiantiles. Un caso interesante de analizar 

es el de las carreras asociadas al área de computación, las cuales poseen una alta tasa 

admisión. Sin embargo, el estudiante no se preocupa mucho por revisar la malla curricular 

o informarse mayormente respecto de las asignaturas. Estudios realizados por el MINEDUC 

(SIES, 2018) señalan que Ingeniería en Computación e Informática presenta la tasa de 

retención de primer año más baja con un 64,7%, en relación a otras ingenierías. Debido a la 

exigencia y rigurosidad propia de la disciplina, es muy usual en las y los estudiantes acusar 

deficiencias de arrastre en cuanto a las ciencias básicas para justificar sus dificultades de 

aprendizaje en este campo. 

Asociado a la complejidad y exigencias de la carrera, la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA) consigna al respecto lo siguiente:  
 

La ingeniería es una profesión orientada hacia la aplicación competente de un cuerpo 

distintivo de conocimientos, basado en las matemáticas, las ciencias naturales y la 

tecnología, integrado con la gestión empresarial, que se adquiere mediante la 

educación y formación profesional en una o más especialidades del ámbito de la 

ingeniería (CNA, 2010, p.2).  
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Si la carrera posee una base científica, las y los estudiantes deben desarrollar 

conocimientos y comprensión de las ciencias básicas que sustentan una amplia gama de 

disciplinas de la ingeniería con un nivel suficiente para planificar, diseñar, dirigir y 

administrar proyectos de desarrollo, procesos productivos, investigaciones o 

proyectos multidisciplinarios. También conocer las ciencias de la ingeniería, 

tecnologías y herramientas asociadas con una o más disciplinas de su especialidad, 

entre otras áreas de competencia propias del campo ingenieril (CNA, 2010). Las 

carreras en este ámbito requieren por sí mismas de un conocimiento complejo, de una 

autodisciplina y de competencias en el estudiante que muchas veces a su edad no se 

encuentran del todo desarrolladas. 

 Con respecto a esto se plantea que: 
 

La gestión del proceso educativo, en todos sus aspectos, debe conducir a las 

universidades a ofrecer oportunidades efectivas para que quienes se forman en ellas, 

al egresar de su carrera, demuestren comportamientos relacionados con la excelencia 

en su disciplina y con el comportamiento profesional socialmente responsable desde 

el cual aporten al desarrollo del país (Navarro, 2015, p.23). 

 

Esto lleva a replantearse el modo en cómo se está entregando el conocimiento en 

carreras de ingeniería, donde el estudiante trae una débil base en ciencias exactas o básicas. 

Si el conocimiento que tiene valor es el construido, más aún por quien aprende, se requiere 

que el estudiante aprenda a crear conocimiento. 

 

METODOLOGÍAS 
 

Asociado a la motivación, es considerada como un factor determinante para lograr 

que los objetivos de aprendizaje se cumplan y así mejorar la retención. El estudiante se rige 

por patrones diferentes a los de ayer. Sin embargo, se puede observar que las instituciones 

de educación superior aún no han dedicado esfuerzos suficientes a estudiar qué motiva a 

los jóvenes hoy en día, conservando un modelo paternalista tradicional. Descubrir e 

interpretar la motivación que mueve a los estudiantes requiere de una mirada innovadora 

mediante un cambio de paradigmas; es decir, desde la visión del aprendizaje por sobre la 

visión de la enseñanza. Podría ser un aporte la consideración del desarrollo de las 

tecnologías en el ámbito del aprendizaje, como por ejemplo Machine Learning, el cual es un 

campo de estudios que concentra el desarrollo de algoritmos digitales usados para 

aprender. La acción de competir es un factor que se encuentra presente en los jóvenes y 

posiblemente sea un factor de motivación para ellos, lo cual se observa con los videojuegos 
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que practican a diario. El desarrollo de habilidades atractivas también puede ser un factor 

de motivación. Por ejemplo, desarrollar la creatividad, el diseño, la innovación, la capacidad 

de jugar y enseñar, son grandes desafíos para el modelo actual. Aquí, la institución y el 

docente juegan un rol primordial en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, en 

su madurez intelectual y psicológica, como por ejemplo en su autoestima, su orientación y 

el desarrollo de sus competencias. Un estudio realizado por U-PLANNER (2018) señala que 

“Machine Learning puede ser una herramienta útil para mejorar las estrategias de retención 

en instituciones de educación superior, ya que puede detectar patrones y reaccionar de 

forma receptiva”. (p.18). Este mismo estudio propone cuatro tecnologías que sugieren 

mejorar la forma de aprender de los estudiantes: Realidad Virtual (RV), plataformas 

colaborativas, Realidad Aumentada (RA), e Inteligencia Artificial (IA).  

Respecto de la metodología y rendimiento académico, los actores claves mencionan que 

las metodologías activas son las que parecieran conseguir de mejor manera que el 

aprendizaje ocurra, en particular las metodologías ABP y ApS. Estas serían las que más los 

acercan a la realidad, haciéndolos partícipes de su propio proceso de aprendizaje. Estas 

metodologías pueden ser un aporte significativo en la formación de estudiantes de 

ingeniería, contribuyendo a mejorar la comprensión de los contenidos, aplicar la teoría y 

mejorar el rendimiento. Se puede señalar entonces, que el uso de la metodología ApS es una 

oportunidad de aprender de experiencias in situ y desarrollar habilidades blandas que serán 

necesarias para la futura vida laboral. Se considera esta metodología como una herramienta 

que permite visualizar mejoras en cuanto a los aspectos académicos, los enfrenta a la 

realidad y afianza sus conocimientos con un compromiso social. 

 

APORTE DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE Y SERVICIO 
 

En relación al acercamiento a la realidad y al quehacer de la profesión, el acercamiento del 

estudiante a la realidad potencia su vocación y el compromiso con la carrera, así como el 

aprendizaje vivencial favorece el desarrollo de habilidades blandas y la integración de la 

teoría y la práctica. Aquí se aprecia la valoración de las metodologías activas y la 

preocupación de docentes y estudiantes por incorporar estas metodologías en la formación 

del estudiante de ingeniería, como una herramienta de apoyo para lograr nuevas 

experiencias que lo acerquen al mundo laboral. También cómo estas contribuyen a una 

mejora en el rendimiento académico y motivan al estudiante con su carrera. 

Según Rodríguez y Ramírez (2014) los métodos más eficaces de aprendizaje son 

aquellos que ponen al aprendiz en una situación real en donde adquiere conocimiento a 

través de la experiencia directa, simulaciones y demostraciones, a partir de un mayor 

protagonismo del estudiante en su formación. Es aquí donde el aprender haciendo que 

planteaba Dewey juega un rol fundamental más allá de la metodología, en donde el 
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estudiante aprende a partir de su vivencia y reflexión respecto a los hechos. En relación a 

esto se señala que: 
 

A partir de hacer experiencia con la realidad, esta se percibe de manera cada vez más 

rica, más atractiva, de forma tal que se genera un vínculo de apasionamiento con ella, 

el cual deriva en una motivación intrínseca que llama a interactuar y que, por medio 

de una actitud proactiva, deliberada, hace participar a la voluntad consciente, 

momento en que el sujeto se juega su libertad (Capponi, 2019, p. 318). 

 

Respecto del aporte a la formación del profesional, el perfil de egreso de las carreras de 

ingeniería comprende una sólida formación científica, técnica y profesional que capacita al 

profesional para absorber y desarrollar nuevas tecnologías, con actitud ética, crítica y 

creativa para la identificación y resolución de problemas de manera holística, considerando 

aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales desde una perspectiva 

global, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad (CNA, 2010).  

Tapia (2010) define la metodología ApS, como una metodología activa que pone 

énfasis en el rol protagónico del estudiante, como persona capaz de construir su propio 

aprendizaje con base a la experiencia, adquirida a través de interactuar con sus pares y 

prestar un servicio solidario a una comunidad. Docentes y estudiantes consideran esta 

metodología como una forma práctica de aplicar la teoría en un escenario real, con vivencias 

necesarias para que el aprendizaje se lleve a cabo, y necesaria para que el estudiante 

desarrolle las habilidades que se requieren para desempeñarse de forma exitosa en su vida 

profesional. Todo esto, sin dejar de lado el contexto social en el que se desenvuelve. La 

formación de un ingeniero/a, requiere de conocimiento teórico propio de la especialidad, 

formación de habilidades profesionales, el enfoque científico que le permita resolver 

problemas complejos y una formación valórica, aspectos que se consideran en la 

metodología ApS.  

Asociado al servicio a la comunidad, Dewey (1924) planteaba la necesidad de 

promover un cambio social a partir de un nuevo modelo educativo centrado en el 

estudiante. Esta propuesta pone énfasis en la comunidad como una fuente para la educación 

ciudadana, porque se basaba en hechos cotidianos de las personas. Tapia (2010) plantea que 

el fin último del ApS es contribuir a la formación de mejores ciudadanos, útiles a sus 

semejantes y a la sociedad. Con base a esto, se puede proponer esta metodología como una 

herramienta para llevar a cabo el aprendizaje de las y los estudiantes, situándolo/a en el 

centro de este aprendizaje. Su protagonismo es vital, al igual que su compromiso con el 

proyecto y con la comunidad que lo acoge. Entonces, la entrega es mayor al tratarse de un 

trabajo vivencial. 
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La combinación de teoría y práctica considerando las emociones y/o las inteligencias 

múltiples hace de esta metodología un aporte concreto e interesante en la vida de 

estudiantes y educadores. Vivir experiencias reales que ayudan a la comunidad la 

convierten en una fortaleza en los procesos educativos, siendo atractiva para quienes la 

experimentan. Esta educación en valores apoya la formación de ciudadanos activos y 

comprometidos con su entorno. La metodología ApS puede contribuir al desarrollo de la 

persona, inculcándole responsabilidades para con la sociedad en que se desenvuelve, a 

través de un fortalecimiento de su rol social. 

El aporte teórico a una comunidad a través del desarrollo de una actividad 

debidamente planificada dentro de lo curricular puede ser un aporte significativo para 

dicha comunidad. Sin embargo, el aprendizaje adquirido por el estudiante mediante este 

tipo de trabajo es significativo para él o ella, más aún si la comunidad también realiza un 

aporte a su formación como profesional. Una actividad de ApS bien planificada y 

correctamente ejecutada, puede brindar a la comunidad una instancia importante para 

compartir conocimiento con las y los estudiantes, de una manera totalmente diferente a la 

que se da en el aula, a través de la experiencia y la necesidad frente a la vida. Con esto se 

busca que las y los estudiantes no sólo adquieran conocimientos técnicos, sino que además 

adquieran conciencia de su realidad y su entorno. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

A partir del objetivo propuesto en este estudio, el cual buscaba “interpretar la 

percepción de estudiantes y docentes de Ingeniería, respecto de cómo incide la aplicación 

de la metodología Aprendizaje y Servicio, en la permanencia de los estudiantes del primer 

ciclo formativo”, es posible desprender las siguientes conclusiones.  

Primeramente, algunas condiciones que se promueven dicen relación con las 

expectativas sobre el desempeño de las y los estudiantes, valorar su integración a la 

comunidad universitaria, y generar ambientes que incentiven el aprendizaje. Esta última 

condición, requiere que se incorpore un cambio de paradigma en el proceso, y se pase de las 

tradicionales metodologías de enseñanza aprendizaje a metodologías activas de aprendizaje, 

como también a prácticas docentes innovadoras, acordes con el estudiantado actual y sus 

características, con el fin de lograr su mayor permanencia en el primer año de formación. 

En segundo lugar y como se ha planteado, es necesario hacerse cargo de los desafíos 

que presenta la deficiente formación de los estudiantes que comienzan sus estudios 

superiores, en particular para quienes estudian carreras de ingeniería que requieren de un 

fuerte componente de ciencias básicas en su formación profesional. De esta manera, se 

lograrán mejores resultados no solo en el contexto académico, sino también en la formación 

de un profesional más completo e íntegro. 
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Como tercera conclusión, es importante plantear que las metodologías de enseñanza 

aprendizaje son fundamentales e impactan fuertemente si no se encuentran en la línea de 

los intereses de los educandos. Por lo tanto, deben centrarse en él o ella para que se puedan 

alcanzar aprendizajes significativos y permanentes, logrando así un rendimiento 

satisfactorio. Capponi (2019) plantea que no hay reemplazo para la experiencia; es decir, es 

importante la experiencia directa con el mundo real, hacer las cosas por sobre su teorización. 

 Por ello, debemos construir nuestros propios recursos mentales a partir de la 

realidad concreta para enfrentarnos a la sociedad con éxito.  

En cuarto lugar, la aplicación de una metodología activa como ApS que sitúa al 

estudiante en el rol protagónico, puede ser una herramienta atractiva para las o los 

estudiantes. Ello, pues permite valorar su opinión e iniciativas, entregándole un espacio 

necesario para el desarrollo de sus capacidades, proyectándolo a su desempeño futuro a 

través de aprender haciendo, de manera entretenida, participativa y dinámica. Esto da un 

encanto a las y los estudiantes desde el inicio de la carrera, formando profesionales con un 

sentido social, y de paso mejorando los indicadores de retención.  

En quinto lugar, la aplicación de la metodología ApS que contribuye a la formación 

integral de las y los estudiantes, que pone en práctica sus conocimientos adquiridos en el 

aula, que permite aplicar valores y motivar al estudiante con la carrera, no es suficiente. Es 

necesario reforzar la formación pedagógica del docente en ingeniería no sólo en el ámbito 

de las metodologías activas, sino también en aspectos relacionados con la motivación del 

estudiante, la entrega de contenidos, el trato personal, la empatía y otros aspectos que logren 

un mayor acercamiento al estudiante. Es decir, mejorar sus competencias docentes a través 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un buen desempeño en el ámbito 

de la educación superior. 

Como sexta conclusión, cabe señalar que la aplicación de esta metodología implica 

un cambio de paradigma en las y los docentes. De acuerdo a la opinión de docentes –como 

relato informal– que implementan la metodología, han destacado como facilitadores de sus 

procesos el modelo de gestión que se realiza desde la Universidad. Se destaca que favorece 

el trabajo interdisciplinario, el uso de los recursos, la sinergia entre diferentes carreras, la 

promoción del desarrollo académico y la relación con las y los estudiantes. 

En séptimo lugar, las asignaturas con la aplicación de esta metodología contribuyen 

a la formación de ciudadanos activos y comprometidos socialmente, en el marco de un 

proceso formativo integral y en pos de dar respuesta a las necesidades actuales de la 

sociedad. Ello permite contribuir al desarrollo social y a la calidad de vida de las personas, 

para así construir una sociedad más solidaria. 

Por otro lado, es necesario contar con docentes comprometidos tanto con la 

formación de sus estudiantes como con la construcción de un país más justo, que 
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contribuyan a la vinculación académica con el medio, que promueva un crecimiento 

conjunto y un aporte concreto a los diversos actores involucrados,  promoviendo la 

incorporación de valores con especial relevancia del sello social de la institución. 

Adicionalmente, el desarrollo temprano de actividades con metodologías activas 

como ApS podría mejorar el rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, esta metodología 

puede ser un aporte significativo en la formación de estudiantes de ingeniería, 

contribuyendo a mejorar la retención en los primeros años de carrera. Por ende, para el 

alcance de mejores resultados es clave desarrollar una visión compartida entre institución, 

docentes y estudiantes en torno a la metodología Aprendizaje y Servicio como factor 

relevante para la retención de estudiantes de primeros años, en base a las percepciones aquí 

expuestas y al manejo de las expectativas de los actores relevantes. 

Finalmente, se puede decir que el tema de la retención estudiantil es sumamente 

complejo, debido a los diferentes factores y variables que llevan al estudiante a abandonar 

sus estudios, principalmente en los primeros semestres. Sin embargo, este estudio saca a 

relucir que bajo la percepción de docentes y estudiantes la aplicación de metodologías 

activas juega un rol relevante en la formación del estudiante. Es por esto que una 

metodología como ApS o A+A se puede considerar una herramienta valorada para encantar 

y comprometer al estudiante con su carrera al ponerlo en un rol protagónico y vincularlo 

con nuestra sociedad de manera temprana, y así conducirlo a fortalecer su vocación para 

culminar su carrera de manera exitosa. 

 En función del contexto actual en que se encuentra nuestra sociedad, es necesario 

implementar propuestas de aprendizajes con un mayor sentido social, que mejore el vínculo 

entre la institución y el entorno a través de la formación de mejores ciudadanos y 

ciudadanas. Es aquí donde la metodología ApS puede ser un instrumento para que las 

instituciones avancen hacia la excelencia, en la formación de profesionales responsables, 

reflexivos y deliberantes, en pos de una sociedad más justa e inclusiva. 
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La deserción universitaria en Chile se aproxima 
al 30% en carreras de ingeniería durante el 
primer año (SIES, 2019). Este trabajo tiene por 
objetivo interpretar la percepción de estudiantes 
y docentes respecto de cómo incide la aplicación 
de la metodología Aprendizaje y Servicio, en 
la permanencia de los estudiantes del primer 
ciclo formativo de ingeniería. Dada la naturaleza 
cualitativa de la investigación, se optó por el 
paradigma descriptivo interpretativo de corte 
etnográfico en torno a las variables: deserción 
universitaria y metodologías, utilizándose la 
entrevista semiestructurada y el análisis de 
discurso, por medio del software Atlas.TI, 
atendiendo al supuesto que la aplicación de 
dicha metodología en asignaturas de ingeniería 
mejora la tasa de retención. Este estudio también 
busca contribuir a la investigación del abandono 
estudiantil, mostrando la necesidad de generar 
intervenciones y políticas educativas orientadas 
a incidir sobre la retención, con el objetivo de 
velar por la calidad de la educación y el gasto 
público en este escenario.

PALABRAS CLAVE : retención universitaria, 
aprendizaje y servicio, deserción en Ingeniería, 
abandono universitario, metodologías activas

University dropout in Chile is close to 30% in 
engineering majors in the first year (SIES, 2019). 
This work aims to interpret the perception of 
students and teachers regarding how the appli-
cation of the Learning and Service methodology 
affects the permanence of students in the first 
engineering training cycle. Given the qualitative 
nature of the research, the descriptive-interpre-
tive ethnographic paradigm was chosen, around 
the variables: university dropout and metho-
dologies, using the semi-structured interview 
and discourse analysis, by means of the Atlas.
TI software, taking into account the assump-
tion that the application of said methodology 
in engineering subjects improves the retention 
rate. This study also seeks to contribute to the 
investigation of student dropout, showing the 
need to generate educational interventions and 
policies aimed at influencing retention to ensure 
the quality of education and public spending in 
this scenario.

KEY WORDS: university retention, service 
learning, desertion in Engineering, university 
dropout, active methodologies

RESUMEN ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

El abandono de los estudios en el transcurso de 
la carrera por parte del estudiante, además de 
considerarse una pérdida de tiempo y de recursos 
económicos para la familia, ocasiona un problema 
para la institución de educación que lo acoge, que 
debe invertir en ese estudiante por cuatro años o 
más, según la carrera. En Chile el abandono de los 
estudios tiene un costo considerable, no solo para 
el Estado, si se atiende al porcentaje de deserción 
existente, que se presenta de manera similar en 
instituciones públicas y privadas. Motivo por el que 
las Instituciones de Educación Superior (IES) se ven 
ante la necesidad de tomar diferentes medidas 
para garantizar la continuidad del estudiante en 
sus respectivas casas de estudio, más aún hoy en 
día con la actual pandemia. En carreras de Inge-
niería la tasa de deserción es aún mayor, según el 
Ministerio de Educación (Mineduc), se encuentra 
próxima al 30% (SIES, 2019), cifra que se considera 
alta en comparación con otros países de la región 
(González, 2008, p. 10).

Este trabajo se justifica debido a la tasa de deser-
ción que se presenta en los dos primeros años o 
primer ciclo formativo del estudiante, en carreras 
de ingeniería en Chile. También, busca relevar la 
importancia del uso de metodologías activas, en 
particular Aprendizaje y Servicio (ApS) como una 
herramienta útil en la retención estudiantil.

Esta investigación tiene por objetivo general inter-
pretar la percepción de estudiantes y docentes de 
Ingeniería, respecto de cómo incide la aplicación 
de la metodología Aprendizaje y Servicio, en la 
permanencia de los estudiantes del primer ciclo 
formativo. A partir de esto, se propone como 
supuesto que la aplicación de esta metodología 
en el primer ciclo mejora la tasa de retención 
universitaria.

Se consideró el enfoque cualitativo como el más 
adecuado para alcanzar el objetivo planteado, 
de carácter descriptivo-interpretativo de corte 
etnográfico. Se busca capturar dicha percepción 
mediante entrevistas autoadministradas o cuestio-
narios abiertos, respecto a las variables en estudio: 
retención universitaria en ingeniería y aplicación 
de la metodología ApS. 

Con la finalidad de no entrar en la discusión si lo 
correcto es hablar de abandono o deserción en el 
ámbito de la educación superior, es importante 
hacer el siguiente alcance al respecto, para este 
estudio se tratará ambos términos indistintamente, 
adoptando la siguiente definición de deserción 
universitaria de Tinto (1982, p. 17): 

[…] interrupción, voluntaria o forzosa de los es-
tudios universitarios que puede darse de forma 
transitoria o permanente, durante el avance 
del plan de estudios si llegar a concluir y lograr 
la titulación del programa de formación […]. 

1. MARCO TEÓRICO

Según Delen (2010, p. 498) la deserción se define 
como el “abandono de un programa de estudios 
antes de obtener el título o grado correspondiente, 
considerando un tiempo lo suficientemente largo 
como para descartar la posibilidad de reincorpo-
ración”.

González (2006, p. 157) señala que la deserción se 
puede definir como el proceso de abandono, volun-
tario o forzoso de la carrera en la que se matricula 
un estudiante, por la influencia positiva o negativa 
de circunstancias internas o externas a él o ella.
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De acuerdo con el proyecto Alfa Guía en Chile 
(2014, p.54):

El término abandono se refiere al porcentaje 
de alumnos de inicio que estando matricula-
dos al 31 de marzo del año “1”, no lo están al 
31 de marzo del año siguiente, descartando a 
los egresados y quienes se encuentran en un 
estado de suspensión académica.

Por su parte Himmel (2002, p. 94) define deserción 
como “el abandono prematuro de un programa 
de estudios antes de alcanzar el título o grado y, 
considera un tiempo suficiente largo como para 
descartar la posibilidad de que el estudiante se 
reincorpore”.

Brunner (2011) señala que la masificación de es-
tudiantes en la educación superior surge a partir 
de 1981 con la reforma educacional que permite la 
creación de universidades particulares –también 
llamadas privadas–, esto conlleva que la educación 
superior se abra a la banca a través del sistema de 
financiamiento por medio de diversos tipos de 
créditos, dando paso a la movilidad social y es 
recién que comienza a presentarse este fenómeno 
de la deserción estudiantil en Chile.

El ingreso a la educación superior, a partir del año 
2010 ha generado una alta expansión de la oferta 
académica, tanto en pregrado como posgrado 
en ambos tipos de instituciones, aumentando de 
manera considerable el número de estudiantes 
matriculados y el número de carreras (SIES, 2018). 
Producto de la baja preparación previa por parte de 
los postulantes y otros factores socioeconómicos, 
conjuntamente con el aumento de las matriculas 
también ha aumentado el abandono o deserción 
de los estudios durante los primeros años (SIES, 
2018). Ante esta situación las instituciones de 
educación superior se han visto en la obligación 

de apoyar a las y los estudiantes haciéndose cargo 
de las diferentes debilidades o falencias que arras-
tran del proceso de aprendizaje anterior, debido 
principalmente a que las herramientas previas de 
aprendizaje no garantizan un buen desempeño en 
la educación superior y menos aún tener éxito en 
la universidad. Debiendo las instituciones recurrir 
a tutorías, propedéuticos, semestres de acogida, 
programas de nivelación, tutorías entre pares, el uso 
de metodología activas para el aprendizaje, apoyo 
económico y psicológico al estudiante que recién 
ingresa, logrando con estas medidas mejorar de 
manera paulatina la tasa de retención año tras año.

Al respecto Munizaga, Cifuentes y Beltran (2018, 
p. 5) señalan que: 

Para lograr un sistema equitativo y de inclusión 
social, no es suficiente con otorgar la opor-
tunidad de ingreso a estudiantes de sectores 
infrarrepresentados, sino que también es nece-
sario garantizar la permanencia, el desempeño 
y las posibilidades de que estos estudiantes 
obtengan buenos resultados.

Un estudio realizado por Ferreyra et al. (2017) para el 
Banco Mundial, señala que el tema de la retención 
estudiantil se está instalando en América Latina y el 
Caribe, desde hace varios años y que es un problema 
que deben asumir y hacerse cargo las Instituciones 
de Educación Superior, principalmente producto 
de la masificación de las matrículas y las bajas 
tasas de retención.

Para el Ministerio de Educación (Mineduc) la de-
serción de primer año en carreras de ingeniería 
es del orden del 30%. Esta cifra posiblemente se 
acentúa el segundo año debido a que se incrementa 
el grado de dificultad no tan solo en asignaturas 
de ciencias básicas sino además en asignaturas 
propias de la formación básica de un ingeniero. 
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Este mismo informe señala, “[…] las carreras uni-
versitarias asociadas a Ingeniería en Administración 
de Empresas e Ingeniería en Computación e Infor-
mática presentan las tasas de Retención de 1er año 
más bajas con 62,8% y 69,1% respectivamente” 
(SIES, 2019, p. 3). 

La Tasa de Retención de primer año se calcula 
como el cociente entre el número de estudiantes 
que ingresan como alumnos de primer año a una 
carrera o programa en un año determinado, y el 
número de esos mismos estudiantes que se man-
tienen como estudiantes antiguos en la misma 
institución al año siguiente, expresado en términos 
porcentuales (SIES, 2019). 

En la Tabla 1 se observa la evolución de la tasa de 
retención para universidades en general, sin hacer 
distinción si son del sistema público o privado, si 
pertenecen o no al Consejo de Rectores de Uni-
versidades Chilenas (Cruch), o si se encuentran 
acreditadas. Donde se aprecia un alza moderada 
de esta tasa en el periodo 2014-2018.

Tabla 1. Evolución de la tasa de retención de primer 
año por tipo de institución, 2014-2018

Tipo de institución 2014 2015 2016 2017 2018

Universidades 76,3% 76,9% 78,0% 78,8% 78,9%

Fuente: SIES, 2019.

Aterrizando esto al área que nos interesa, se puede 
observar en la Tabla 2 las tasas de retención de 
primeros años en carreras de pregrado por área 
del conocimiento. Aquí se nota que el área de 
Tecnología es la más baja en retención (71,6%), 
solo superada por el área de Humanidades (69,4%).
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Tabla 2. Evolución de la tasa de retención de 
primer año de carreras de pregrado por área del 
conocimiento

Área de conocimiento 2014 2015 2016 2017 2018

Administración y Comercio 70,1% 70,8% 71,3% 72,0% 73,5%

Agropecuaria 74,3% 75,5% 76,3% 77,1% 77,0%

Arte y Arquitectura 68,0% 70,1% 72,0% 74,6% 74,4%

Ciencias Básicas 69,2% 68,0% 67,9% 72,4% 74,0%

Ciencias Sociales 73,9% 74,0% 75,0% 76,1% 76,7%

Derecho 73,4% 74,8% 75,2% 75,9% 77,3%

Educación 73,1% 73,5% 76,0% 76,8% 77,6%

Humanidades 67,5% 70,0% 69,6% 72,2% 69,4%

Salud 75,1% 76,4% 77,0% 78,2% 78,8%

Tecnología 66,9% 66,8% 68,0% 70,7% 71,6%

Total general 70,5% 71,2% 72,4% 74,1% 75,0%

Fuente: SIES, 2019.

Aproximándonos aún más al tema de investigación, 
en la Tabla 3 se encuentra la tasa de retención de 
primeros años en carreras de pregrado del área de 
ingeniería que registran mayor matrícula. Como 
se observa, las carreras asociadas a Computación 
e Informática son las que registran menor tasa de 
retención.

Tabla 3. Evolución de la tasa de retención de primer 

año de carreras de pregrado en carreras genéricas 
con mayor matrícula

Principales carreras de Ingeniería en Universidades 2014 2015 2016 2017 2018

Ingeniería Comercial 81,5% 81,0% 81,3% 81,6% 82,2%

Ingeniería Civil Industrial 80,5% 81,1% 82,5% 83,6% 81,3%

Ingeniería Civil, plan común, lic. Cs. de la Ing. 85,3% 86,7% 86,7% 84,8% 84,4%

Ing. Civil en Computación e Informática 72,8% 74,8% 73,7% 76,9% 76,9%

Ingeniería en Computación e Informática 63,4% 65,6% 64,7% 64,7% 69,1%

Fuente: SIES, 2019.
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Entre las mismas carreras de ingeniería, con base 
científica o tecnológica, se observa que algunas 
poseen un mayor nivel de deserción que otras, 
incluso en una misma universidad, llegándose a 
producir traslados o desplazamientos estudian-
tiles dentro de la misma institución, cuando el 
riesgo de continuidad con base en los resultados 
académicos les amenaza. Esto lleva a la conjetura 
que dicha situación se atribuye principalmente a 
que el estudiantado se da cuenta que la carrera no 
cumple con sus expectativas o simplemente “no 
era lo que pensaba” (producto de desinformación 
o desconocimiento previo de la carrera). 

Aterrizando el tema a la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, es posible observar en el gráfico de 
la Figura 1, la deserción estudiantil de primer año 
a nivel de universidad, desagregado por Facultad, 
cohorte de ingreso 2017. A simple vista se aprecia 
que la Facultad de Ingeniería (FING) concentra el 
mayor porcentaje de deserción al primer año (20%).

Figura 1. Deserción estudiantil de primer año

Fuente: caracterización de estudiantes que desertan en pri-
mer año. UTEM, 2018.

En la Figura 2, se representa la deserción desagre-
gada por carreras de dicha Facultad, considerando 
solo las cinco carreras con mayor deserción, para 
la cohorte de ingreso 2017.
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Figura 2. Carreras con mayor tasa de deserción 
al primer año

Fuente: caracterización de estudiantes que desertan en pri-
mer año. UTEM, 2018.

Para Ferreyra et al. (2017), en promedio la tasa de 
retención en la Educación Superior es del 46% 
en países latinoamericanos, lo que denota un 
alto nivel de abandono por parte del estudiante. 
Según Guzmán-Valenzuela (2017), esto menoscaba 
la posibilidad de estos países de beneficiarse del 
desarrollo económico, al dejar de contar con más 
y mejores profesionales.

Lo anteriormente expuesto nos llevar a plantear 
como objetivo de investigación, interpretar la 
percepción de estudiantes y docentes respecto 
de cómo incide la aplicación de la metodología 
Aprendizaje y Servicio, en la permanencia de los 
estudiantes del primer ciclo formativo, de las 
carreras de ingeniería.

Aprendizaje y Servicio en la UTEM

Para Batlle (2011, p. 51) el aprendizaje-servicio es:

[…] una metodología orientada a la educación 
para la ciudadanía, inspirada en la pedagogía 
activa y compatible con otras estrategias edu-
cativas. El APS es un método para unir éxito 

escolar y compromiso social: aprender a ser 
competentes siendo útiles a los demás.

Para la Dirección General de Docencia el aprendi-
zaje-servicio (A+S) “es un método de enseñanza 
centrado en el/la estudiante que integra los logros 
de aprendizaje de un programa de asignatura con 
actividades de servicio orientadas a resolver una 
necesidad real de la comunidad” (UTEM, 2019, p. 
52). Las competencias genéricas que puede lograr 
el estudiantado que participa en asignaturas con 
A+S son las siguientes:

• Capacidad de comunicarse de manera efectiva.
• Habilidades para trabajar colaborativamente 

y en ambientes multidisciplinarios.
• Iniciativa y actitud proclive al mejoramiento, 

el emprendimiento y la innovación.
• Compromiso con el bienestar personal y social.
• Competencias para una ciudadanía activa y 

valoración de la paz y la dignidad humana.
• Compromiso con la sustentabilidad econó-

mica, ambiental y social.
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2. MÉTODO

Este estudio se enmarcó en el enfoque descrip-
tivo-interpretativo de corte etnográfico, dado 
que estudia el proceso de interpretación desde el 
punto de vista de las personas con el fin de lograr 
la comprensión de los fenómenos. Mediante el que 
se busca obtener la percepción de estudiantes y 
docentes de carreras de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en 
torno a las dos variables de estudio: deserción 
estudiantil en carreras de ingeniería y metodología 
Aprendizaje y Servicio.

Según estudio de González (2008, p. 13) las cau-
sas de deserción se pueden ordenar en cuatro 
categorías: las externas al sistema de educación 
superior, las propias del sistema e institucionales, 
las causas académicas y las de carácter personal. 
En las carreras de ingeniería se observa que el es-
tudiante abandona sus estudios durante el primer 
ciclo formativo (primer y segundo año), siendo el 
académico uno de los factores predominantes. A 
partir de esto se plantea el siguiente supuesto: la 
aplicación de la metodología Aprendizaje y Ser-
vicio, en asignaturas de especialidad del primer 
ciclo formativo de ingeniería, mejora la tasa de 
permanencia estudiantil, según la percepción de 
estudiantes y docentes. La razón principal de pro-
poner este supuesto se basa en el rol protagónico y 
el acercamiento a la realidad que esta metodología 
le confiere al estudiante, además de contribuir a 
la inserción del estudiante en el contexto social 
universitario.

De lo anterior se desprende como objetivo general: 
interpretar la percepción de estudiantes y docentes 
respecto de cómo incide la aplicación de la meto-
dología Aprendizaje y Servicio, en la permanencia 
de los estudiantes del primer ciclo formativo, de 
las carreras de ingeniería.

Para el propósito de este trabajo se considera el 
concepto de percepción definido por Rosales (2015), 
como aquel proceso que permite a las personas, a 
través de los sentidos recibir, elaborar e interpretar 
la información proveniente de su entorno. Dicho 
autor además agrega: “La percepción no sería, 
una función simple e inmediata en los sujetos. 
Requiere tiempo y maduración, requiere trabajo 
y ajuste para ir alcanzando grados más altos de 
precisión” (Rosales, 2015, p. 3).

2.1. Descripción de la muestra e 
instrumentos

Esta investigación se sustenta en las percepciones 
de docentes que han aplicado la metodología ApS 
en asignaturas de especialidad, y estudiantes que 
han pasado por la experiencia de haber cursado 
asignaturas en que se aplicó dicha metodología. Los 
sujetos que participan en el estudio son docentes 
y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Para el estudio se seleccionó una muestra de es-
tudiantes y docentes por conveniencia, que fuera 
representativa; es decir, estudiante de cuarto y 
quinto año de carreras de ingeniería que hubiesen 
vivido la experiencia de haber cursado al menos 
una asignatura con la metodología ApS. En el 
caso de los docentes, haber dictado al menos un 
curso utilizando esta metodología. Es así como se 
llegó a seleccionar cinco docentes, de las carreras: 
Ingeniería Civil en Computación, Ingeniería en 
informática e Ingeniería Civil Industrial. Y cinco 
estudiantes de dichas carreras. Quienes firmaron 
un consentimiento informado.

El instrumento utilizado para recoger la información 
es un cuestionario, en dos versiones, una destinada 
a docentes y otra a estudiantes, considerando los 
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respectivos enfoques. El cuestionario se construyó 
con el apoyo de un psicólogo tomando como base 
la pregunta de estudio y las variables que en ella 
se encuentran: deserción estudiantil, metodología 
de enseñanza aprendizaje, y metodología ApS. A 
partir de dichas variables surgen las preguntas 
hacia los docentes y estudiantes, siendo poste-
riormente validado por cinco Jueces Expertos. El 
enfoque del cuestionario está orientado a capturar 
la percepción de los estudiantes respecto de estas 
variables, mientras que la visión del docente se 
extiende más allá del educador y la metodología, 
sino además busca recabar información respecto 
de las dificultades u obstáculos en torno a la apli-
cación de la metodología ApS en el aula.

Las preguntas (diez) son de carácter abierto y se 
organizan en dos ámbitos según las variables en 
estudio. Por medio del instrumento se busca reco-
ger información relacionada con la percepción de 
las y los protagonistas respecto de la retención en 
estudiantes de ingeniería, y sus conocimientos y 
experiencias con las metodologías de enseñanza 
aprendizaje, cubriendo de esta manera las dos 
variables en estudio. 

2.2. Validez y confiabilidad de la 
investigación

Para velar por la validez y confiabilidad de la inves-
tigación, se aplicaron el consentimiento informado 
y la confiabilidad de los antecedentes. Para tal 
efecto se recurre a una carta informativa a las 
correspondientes autoridades dando a conocer el 
objetivo de la investigación y su proceso, se solicita 
formalmente la colaboración del participante en la 
investigación, acompañada de un consentimiento 
informado, en donde se garantiza el anonimato 
y confidencialidad de los datos proporcionados. 
Con la finalidad de cautelar el rigor científico de 

la investigación se tomó como base los aspectos 
propios del enfoque cualitativo, sugeridos por Pérez 
(2004): credibilidad, objetividad, confirmabilidad, 
consistencia y transferibilidad. Para tal efecto se 
contempló para la credibilidad y confirmabilidad 
la triangulación entre pares y respecto de la lite-
ratura; la transferibilidad, mediante la rigurosidad 
al momento de recoger la información; la consis-
tencia por medio de las respuestas entre sujetos; 
y la objetividad, a través de la validación de parte 
de los participantes.

2.3. Análisis de datos

El plan de análisis de datos se preparó de acuerdo 
con el paradigma y diseño, a través del análisis de 
contenido y de discurso, atendiendo a las cate-
gorías definidas y las subcategorías emergentes 
que surgen de las respuestas de los sujetos de 
estudio. 

Para Sayago (2014, p. 3): 

El Análisis de Discurso es una técnica de análisis 
potente y precisa que resalta por su ductilidad. 
Comparado con la hermenéutica y el Análisis 
de Contenido, el Análisis de Discurso se pre-
senta como una herramienta más sofisticada, 
dotada de un aparato conceptual que permite 
relacionar la complejidad semiótica del discur-
so con las condiciones objetivas y subjetivas 
de producción, circulación y consumo de los 
mensajes.

Este estudio considera un microanálisis, que con-
siste en identificar y clasificar las respuestas de los 
sujetos de estudio en torno a las categorías teóricas 
definidas previamente, deserción universitaria en 
ingeniería y metodología Aprendizaje y Servicio. A 
partir de aquí se generan las matrices de Codifica-
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ción Abierta por sujetos (docentes y estudiantes), 
clasificando los datos según textualidad en relación 
con las categorías teóricas definidas, y generación 
de nuevas categorías y subcategorías emergentes, 
para llegar a conformar las matrices Axiales, una 
para docentes y otra para estudiantes, que serán 
validadas por pares del investigador responsable. 
A continuación a partir de las matrices Axiales, 
se procede al cruce de información que da como 
resultado la matriz Selectiva. La que se contrasta 
con la literatura existente en cuanto a los temas 
tratados mediante una descripción densa.

2.4. Relevancia de la investigación

El presente trabajo busca relevar la importancia 
del uso de metodologías activas, particularmente 
ApS, como una herramienta útil en la retención 
estudiantil universitaria en carreras de ingeniería, 
desde tres perspectivas: institucional, académica 
y del estudiante.

• Desde la perspectiva institucional se busca 
visualizar una oportunidad de acercamiento 
a los estudiantes, desde una mirada integra-
dora; es decir, que el conocimiento no solo 
se encuentra en las aulas, y que no solo los 
docentes son los encargados de difundirlo. Las 
y los estudiantes tienen un rol protagónico en 
su aprendizaje, y pueden aprender a través de 
su propia experiencia por medio de la acción 
y la reflexión. También realzar el sentido de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
en la comunidad universitaria, transmitiendo 
valores y principios a las y los estudiantes, y 
su compromiso como ciudadana/o activo de 
los procesos de cambio del país. Y, por último, 
destacar el vínculo con el medio, a través del 
compromiso con la comunidad, a través de un 
proceso participativo bidireccional.

• Desde el punto de vista académico se pretende 
generar un aporte en la formación de futuros 
profesionales a partir del ingreso a la institu-
ción, desde una mirada distinta del proceso de 
enseñanza aprendizaje tradicional. También, 
contribuir a la retención del estudiante a tra-
vés del compromiso con sus estudios, en un 
ambiente de confort, estabilidad y seguridad, 
proponiendo medidas para la mejora de los 
indicadores de retención de las carreras de 
ingeniería.

• Desde la mirada del estudiante, generar una 
reflexión sobre las posibilidades que ofrece 
esta metodología en la formación de mejores 
ciudadanos, contribuir a la comprensión del 
Perfil de Egreso de su carrera, y su aporte a la 
sociedad. Y finalmente, mejorar el rendimiento 
académico y el entusiasmo por su carrera.

3. RESULTADOS

De acuerdo con el objetivo de la investigación, a 
continuación se presentan los resultados bajo la 
siguiente estructura: en el primer apartado se da 
a conocer la percepción de docentes y estudiantes 
en torno a la deserción estudiantil en carreras de 
ingeniería. En el siguiente, las percepciones res-
pecto de la importancia de las metodologías en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Y, finalmente, 
se aborda el aporte de la metodología Aprendizaje 
y Servicio para la formación del estudiante de 
ingeniería. Los resultados que aquí se presentan, 
corresponden a un resumen de los antecedentes 
ordenados por Categorías y sus respectivas Sub-
categorías emergentes, producto del trabajo de 
campo realizado:
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3.1. Categoría Deserción en 
Ingeniería

Para esta categoría, surgen dos subcategorías, 
que dicen relación con los factores de deserción 
del estudiante en ingeniería, y las competencias 
y conductas de entrada. Además se suman tres 
propuestas de mejora para la retención señaladas 
por el estudiantado de la Facultad.

a. Factores de deserción

• Se observa en las respuestas de docentes y 
estudiantes que no existe una orientación 
clara respecto de la carrera a la que postula 
el interesado, como, por ejemplo, respecto de 
su perfil de ingreso, perfil de egreso, malla de 
estudios, contenido de asignaturas y campo 
laboral. La información y orientación que 
reciben los potenciales postulantes, y aún los 
mismos estudiantes de primer año, respecto 
de las carreras no es la adecuada ni suficiente, 
lo que conlleva una mala elección que a veces 
se encuentra alejada de sus intereses; por lo 
tanto, la carrera termina por no cumplir con 
las expectativas que trae el o la estudiante.

• Ambos sujetos de estudio plantean como un 
factor importante la deficiente formación que 
traen las y los estudiantes desde la Enseñanza 
Media en conocimientos vinculados con cien-
cias, sobre todo en Matemáticas y Química, 
considerando las exigencias propias de las 
carreras de ingeniería.

• Otro factor en que coinciden ambas partes es 
en la pérdida de clases prolongadas debido a 
movilizaciones y paros estudiantiles.

• Por último, el estudiantado plantea en torno al 
tema, que se debe en su mayoría a la exigencia 
que tienen las universidades tradicionales, en 
particular el plan común que posee ingeniería.

b. Competencias y conductas de entrada

• Las y los estudiantes no cuentan al momento 
de ingresar a la carrera con las competencias 
ni conductas de entradas mínimas adecuadas 
para enfrentar los desafíos que les depara la 
universidad. Aún no se encuentran prepa-
rados para la educación superior, no tienen 
hábitos de estudio ni saben desenvolverse 
en el contexto universitario. Esto influye en 
su rendimiento que determina un abandono 
temprano de la universidad. 

• El estudiante debe enfrentarse a una realidad 
en la cual es responsable de sí mismo, esto le 
complica dado que no tiene afianzados hábitos 
de estudios sistemáticos, no sabe trabajar 
de forma grupal, ni tiene conocimientos res-
pecto de búsqueda de información más allá 
de la recibida, entre otras, sumado a la falta 
de madurez propia de la edad y la falta de 
tolerancia al fracaso.

Cabe señalar además de lo anterior que el estu-
diantado entrevistado plantea adicionalmente 
algunas propuestas de mejora para la retención en 
las carreras de ingeniería en la institución, como, 
por ejemplo:

• Invertir en cursos de introducción más prác-
ticos y tutorías con clases extracurriculares.

• Reforzar el programa de tutores.
• Nivelar conocimientos por medio de talleres. 

3.2. Categoría Metodologías

Para esta categoría, surgen tres subcategorías, que 
dicen relación con las metodologías utilizadas por 
los docentes, el rendimiento académico asociado a 
estas y la importancia del contacto con la realidad.
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a. Metodologías

• En opinión de las personas consultadas, las 
metodologías utilizadas para el proceso de 
enseñanza aprendizaje son fundamentales, e 
impactan fuertemente si están en la línea de 
los intereses de los educandos. Por lo tanto, 
la metodología debe estar centrada en el 
estudiante para que desarrollen aprendizajes 
significativos y permanentes, y así su rendi-
miento sea satisfactorio.

• Las metodologías más mencionadas para que 
el aprendizaje ocurra fueron: Aprendizaje Ba-
sado en Problemas (ABP), Estudio de casos, y 
la Metodología Aprendizaje y Servicio.

• Estas metodologías de aprendizajes son 
una manera didáctica y práctica de adquirir 
pensamiento crítico para resolver problemas 
propios de ingeniería mediante la práctica. 
Aplicando lo aprendido.

• El trabajo en equipo es primordial en inge-
niería, mientras más temprano se aplique 
mucho mejor.

• Las y los estudiantes tienden a mostrar un 
mayor o menor interés según la forma que 
las y los profesores plantean la entrega de 
los contenidos. Contar con profesores con 
formación pedagógica influye en las y los 
estudiantes.

b. Rendimiento académico

• La metodología aplicada por las y los docentes 
se refleja en el rendimiento y dedicación a una 
asignatura por parte de las y los estudiantes. Si 
quien imparte la asignatura llega a encantar al 
estudiante es muy posible que se obtenga un 
mejor rendimiento por parte del estudiantado. 

c. Contacto con la realidad

• En opinión de las y los estudiantes, el contacto 
con problemáticas reales hace más motiva-
dora la asignatura, se pone más empeño en 
el trabajo que se realiza, ya que se tiene que 
cumplir ciertas expectativas. También motiva 
el hecho de realizar un proyecto que funcione 
y en el que el profesor pueda apoyar en cómo 
realizarlo de la mejor forma.

• Ayuda a resolver problemas de una manera 
ética y profesional, trabajando en equipo y 
en interacción con el cliente. 

3.3. Categoría Aporte de la 
Metodología ApS

En esta categoría emergen seis subcategorías 
que abordan temas relacionados con la Forma-
ción profesional del estudiante de ingeniería, 
Rendimiento académico, Competencias y Perfil 
de Egreso, Servicio a la comunidad, Incentivo al 
docente y Obstáculos para la aplicación de ApS.

a. Formación profesional

• Enfrentarse a realidades permite afianzar el 
conocimiento y al mismo tiempo adquirir 
experiencias tempranas, así también conocer 
tecnologías y métodos que se aplican en las 
organizaciones. De esta manera las y los es-
tudiantes se involucran en la industria siendo 
más participe de labores o tareas que ayudan 
a mejorar el aprendizaje en la práctica.

• La metodología ApS acerca a las y los estudian-
tes a actividades que luego desarrollarán como 
profesionales. Incorporar actividades bajo esta 
metodología en asignaturas de especialidad, 
permite conocer el quehacer de los ingenieros 
en el mundo laboral, el impacto de soluciones 
informáticas, desarrollar competencias profe-
sionales y genéricas. La metodología ApS es 
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una oportunidad de aprender de experiencias 
in situ y desarrollar habilidades blandas que 
serán necesarias para la vida laboral futura.

• La metodología ApS ayuda a las y los estu-
diantes a validar su elección de carrera para 
formarse profesionalmente. Sirve para darse 
cuenta cómo insertar sus competencias en el 
ámbito laboral, y que los tiempos y decisiones 
en la empresa no siempre son como se visualiza 
en una clase teórica.

• Esta metodología permite al estudiantado 
introducirse en el ámbito laboral de su carrera 
y tener una mayor claridad del ámbito de la 
disciplina, afianzando el aprendizaje previo 
adquirido y su aplicabilidad en una realidad 
concreta, impulsando sus deseos de aprender 
para cumplir con los compromisos adquiridos 
con el socio comunitario o cliente.

b. Rendimiento académico

• El desarrollo temprano de estas actividades 
con esta metodología activa mejora el rendi-
miento de las y los estudiantes.

• Esta metodología requiere de tiempo y dedi-
cación por parte del estudiante. Es más difícil 
de lo habitual; no obstante, el alumno aprende 
de mejor manera.

• Aplicar una metodología como ApS, mejora los 
objetivos que se le dan a las materias, dando un 
enfoque más solidario al momento de enseñar, 
ya que se genera un mayor compromiso de 
parte de profesores y estudiantes. Se forma 
un círculo virtuoso con mayor motivación y 
participación entre el servicio educativo y el 
aprendizaje para las y los estudiantes. 

• Insta al estudiante a mejorar su aprendizaje, 
debido a que se ve obligado a superarse a sí 
mismo en satisfacer la necesidad del cliente.

• Esta metodología hace más didáctica la manera 
de adquirir conocimiento, es muy distinta a 

lo tradicional y solo estar sentado viendo a la 
pizarra. Aplicar el contenido, contribuye en 
la formación académica, además se aprende 
a cómo lidiar con clientes y compañeros del 
equipo de trabajo. 

• Los estudiantes retienen los conocimientos 
en la memoria a largo plazo, de esta forma 
aprenden de manera efectiva y eficiente los 
conocimientos otorgados por la asignatura.

• Al ser algo distinto, didáctico, motiva a rea-
lizar un trabajo de mejor calidad, al final esto 
permite mejorar el rendimiento de forma 
automática. 

• Recibir retroalimentación de los socios comu-
nitarios valida los aprendizajes de las y los es-
tudiantes, realizar reflexiones a nivel de grupo 
y de curso permite aprender de la experiencia. 
Como mecanismo de retroalimentación sirve 
de estímulo para adquirir nuevos aprendizajes 
que se puede utilizar en actividades futuras.

c. Competencias y Perfil de Egreso

• La metodología ApS es una herramienta que 
permite validar aprendizajes, y desarrollar 
habilidades blandas a partir del aprendizaje con 
casos reales interactuando con la comunidad.

• ApS es una metodología activa centrada en el 
estudiante, que permite desarrollar compe-
tencias declaradas en el Perfil de Egreso de la 
carrera. También, conjugar las competencias 
entregadas en su currículo y cómo se insertan 
estas en el contexto de la empresa.

• Con esta metodología las y los estudiantes 
están obligados a aplicar todo lo aprendido 
en la carrera y exigirse aún más, por eso, es 
necesario estudiar aparte. “De esta forma nos 
preparan mejor para cuando egresemos for-
mando ingenieros de calidad” ((Estudiante 5).
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d. Servicio a la comunidad

• Generar soluciones a través de un servicio a 
las organizaciones que lo requieran le permite 
a las y los estudiantes sentirse útil con sus 
proyectos.

• El estudiante que participa en ofrecer un 
servicio se siente más a gusto, ya que puede 
participar con su área laboral y desempeñarse 
en mejorar sus habilidades. 

• La metodología logra una mayor participación 
de los alumnos en clases al generar el sentido 
de la responsabilidad. Pone el conocimiento 
adquirido al servicio de la comunidad y apren-
der del medio en el cual está inserto. 

e. Incentivo a los docentes

Las y los docentes entrevistados plantean algunas 
propuestas relacionadas con incentivos para la 
aplicación de dicha metodología en el aula.

• Hacer difusión de la metodología ApS, median-
te políticas institucionales o departamentales.

• Demostrar como las competencias entregadas 
en el aula se insertan en la empresa y como 
con eso se facilita su labor en el aula para 
entender lo conceptual.

• Socializar experiencias exitosas, que sirvan 
de ejemplo y estímulo a las y los docentes. 

• Capacitar a docentes para que conozcan la 
metodología y los beneficios que se obtienen 
con esta forma de trabajo.

• Contar con un centro que permita hacer más 
formal el desarrollo de estas actividades y 
administre las organizaciones que participan 
como socios comunitarios. 

f. Obstáculos para la aplicación de ApS

Las y los docentes dan a conocer también, algunos 
obstáculos que se presentan en la aplicación de la 
metodología ApS.
• Resistencia al cambio por parte de algunos 

docentes.
• Socios colaboradores no comprometidos con 

el proyecto.
• Planificación inadecuada y poca claridad de 

la intervención.
• Falta de coordinación entre participantes. 
• Aspectos administrativos y la falta de recursos 

necesarios para materializar las actividades.

Se suma a lo anteriormente expuesto, algunas 
apreciaciones del estudiantado respecto de la 
motivación para permanecer en la carrera y algunas 
opiniones personales respecto de lo que ha sido su 
experiencia en la aplicación de la metodología ApS: 

a. Motivación por permanecer en la carrera

• Si se dan herramientas formativas (clases teó-
rico-prácticas, laboratorios, talleres, etc.) de 
manera consistente que motiven al estudiante 
al conocimiento y desarrollo en el área que 
eligieron, habrá mayor retención en la carrera.

• Esta metodología implica que el estudiante 
sea más dedicado; por ende, es un filtro, o sea 
algunos estudiantes perderán la motivación 
por permanecer en la carrera los que no están 
capacitados, por supuesto también habrá otros 
que se emocionen aún más en permanecer en 
la carrera. “Así los ingenieros en informática 
que egresen de la UTEM serán unos de los 
mejores” (Estudiante 4).

• “El tema de la motivación es lo más importante, 
estos proyectos motivan a querer aprender 
cada vez más, incluso al salir de la universidad” 
(Estudiante 2).

b. Experiencia personal



183IMPACTO DE LA METODOLOGÍA 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA RETENCIÓN ESTUDIANTILREVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 9(1): 168-195, 2021

En esta sección se han considerado las opiniones 
textuales de los estudiantes entrevistados respecto 
a la experiencia de aprender mediante la aplicación 
de la metodología ApS: 

• “Trabajar con ApS fue una buena experiencia, 
en Ingeniería de software toda la teoría que 
aprendimos en clase más nuestro conocimien-
to técnico, la aplicamos en un proyecto social. 
Esto fue de mucha ayuda como crecimiento 
personal y profesional” (Estudiante 1).

• “Fue una buena experiencia, en el sentido 
que pude trabajar con algunos compañeros 
que antes no lo había hecho, aprendimos a 
manejar mejor los tiempos de trabajo, entregas 
y dividirnos el trabajo de forma equitativa para 
todos, lo malo es que el tema que tratamos 
no era algo nuevo para nosotros, por ese 
lado no sacamos una experiencia nueva” 
(Estudiante 2).

• “Buena experiencia, para saber cómo inte-
ractuar de manera correcta con el cliente” 
(Estudiante 3).

• “Fue un reto, hay cosas que la universidad no 
te enseña y solo en la práctica lo aprendes. 
Primero que todo entender que quiere el 
cliente” (Estudiante 3).

• “Jamás nos habíamos enfrentado a un proble-
ma completo, por ello se necesitó investigar 
y aprender” (Estudiante 4).

• “Tuvimos falencias o errores de primerizos 
en nuestra primera experiencia, pero menos 
mal fue mientras estamos en la universidad, 
y esperamos no volveremos a cometer estos 
errores cuando egresemos” (Estudiante 5).

4. DISCUSIÓN

Durante el análisis de los resultados de la investi-
gación, se encontró que la percepción de las y los 
estudiantes se alinea con el parecer de los docentes 
en las categorías tratadas: deserción estudiantil en 
ingeniería, metodologías de enseñanza aprendi-
zaje, y metodología Aprendizaje y Servicio. Con 
la finalidad de seguir el orden establecido en el 
punto anterior (Resultados) se ha mantenido el 
orden por categorías y subcategorías emergentes.

4.1. Categoría Deserción de los estu-
diantes en Ingeniería

a. Competencias ad hoc y Conductas de entrada. 
Los tópicos que se abordan en esta subcategoría 
se resumen en los siguientes: características 
socioculturales de los estudiantes, situación 
socio económica familiar, orientación vocacio-
nal, desarrollo de competencias mínimas para el 
ingreso, deficiente formación previa, hábitos de 
estudio poco desarrollados, y desconocimiento 
de la carrera.

Cerato y Gallino (2013) señalan que los estudiantes 
de primer año no cuentan con las habilidades ne-
cesarias para afrontar sus estudios universitarios, 
debido a que el proceso formativo anterior no los 
prepara para esto. 

Al respecto el Centro de Desarrollo para la Educa-
ción Media de Inacap (2013) publica:

Independiente del tipo de Institución de Edu-
cación Superior –ya sea selectiva, donde se 
busca identificar a aquellos estudiantes con 
mejores rendimientos académicos como es 
el caso de las universidades tradicionales, o 



184 REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 9(1): 168-195, 2021Jorge Cornejo-Elgueta

con una política de admisión amplia y diversa, 
como es el caso de INACAP– es necesario que 
los alumnos demuestren ciertas competencias 
de ingreso a la Educación Superior: 
Las competencias básicas, que incluyen lengua-
je y comunicación y resolución de problemas 
en matemáticas, entregan las condiciones 
necesarias para desarrollar una trayectoria 
académica acorde a las exigencias de un pro-
grama de estudio o carrera. 
Las competencias genéricas requeridas para lo-
grar diferentes e importantes metas académicas 
y profesionales y resolver múltiples problemas, 
en variados contextos, lo que facilita inclusión 
social, realización, desarrollo personal y laboral. 
[…] en términos generales estas competencias 
no siempre están al nivel de lo requerido para 
asegurar el éxito en la Educación Superior, 
mientras que los mecanismos de medición 
existentes a nivel nacional tampoco entregan 
información adecuada para desarrollar acciones 
complementarias que permitan nivelar y apoyar 
a los alumnos.

Esto ha llevado a las instituciones de educación 
superior a asumir esta realidad, y hacerse cargo 
de apoyar al estudiante en estas circunstancias. En 
las carreras de ingeniería existe un puntaje mínimo 
de admisión o ingreso, como también un perfil de 
ingreso; sin embargo, esto no siempre refleja la 
realidad en cuanto a las condiciones que deben 
poseer las y los estudiantes que se incorporan a 
la universidad, recién durante el transcurso de la 
carrera las y los estudiantes comienzan a adquirir 
una serie de competencias que apuntan al logro del 
Perfil de Egreso, que les permitirán ir afianzándose 
en la carrera. Cabe señalar al respecto que la prueba 
Estudio Internacional de Tendencias en Matemática 
y Ciencias (TIMSS) ha demostrado que: 

El rendimiento promedio de los estudiantes 
de Chile se encuentra por debajo de la media 
de TIMSS (500 puntos) tanto en Ciencias y en 
Matemática. Entre el 18% y el 30% de los es-
tudiantes demuestra no poseer conocimientos 
básicos en las áreas evaluadas.

Los resultados TIMSS permiten concluir que 
la calidad de los aprendizajes en Chile sigue 
siendo un tema clave de la política pública, 
especialmente en los primeros años de esco-
laridad (Arias, 2020).

b. Factores de deserción. Según la percepción de 
docentes y estudiantes, los factores más recurren-
tes se dan en los siguientes aspectos: conductas 
de entrada poco desarrolladas, deficiencias en 
la disciplina académica, nivel de exigencia de la 
carrera, falta de orientación respecto de la carrera, 
carencia de métodos y hábitos de estudios, y las 
movilizaciones estudiantiles. 

Es usual en las y los matriculadas/os en carreras 
de ingeniería acusar deficiencias de arrastre en 
cuanto a habilidades matemáticas y problemas 
de comprensión lectora, como lo muestran los 
resultados de la prueba Timss señalado en párrafo 
anterior, lo que se acentúa debido a la exigencia y 
rigurosidad propia de la disciplina. 

Un aspecto no menor es el tema de las moviliza-
ciones estudiantiles, mencionado por docentes 
y estudiantes, que interrumpe el curso de los 
estudios generando incertidumbre y produciendo 
un relajamiento académico, para luego retomar 
el curso del proceso con la presión de cumplir los 
plazos por sobre los resultados de aprendizaje, 
afectando la experiencia de vida del estudiantado 
e interfiriendo en el curso normal de los estudios.
El estudiantado presenta dificultades para llevar a 
cabo y cumplir la transición de la Enseñanza Media 
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a la Educación Superior, no solo desde el punto 
de vista académico sino también social. Vivir la 
universidad es una experiencia nueva, compleja, 
difícil de sobrellevar desde el punto de vista de la 
convivencia y las relaciones interpersonales, más 
aún si no se conoce a nadie de su ámbito cotidiano. 
Se descubre un mundo diferente, más adulto, com-
petitivo, y a veces poco amigable, que requiere de 
una inserción y aceptación muy rápida, desarrollar 
habilidades en muy corto plazo para mantenerse 
informado y al día, realizar trabajo en equipo, y 
afrontar desafíos para los que muchas veces aún 
no se encuentran preparados. Estas condiciones 
para algunos estudiantes se presentan como una 
valla insalvable que los lleva al abandono de sus 
estudios.

c. Complejidad y Exigencias de la carrera. Según 
consigna el Comité Técnico de Ingeniería de la Co-
misión Nacional de Acreditación (CNA, 2010, p. 2): 

La ingeniería es una profesión orientada hacia la 
aplicación competente de un cuerpo distintivo 
de conocimientos, basado en las matemáticas, 
las ciencias naturales y la tecnología, integrado 
con la gestión empresarial, que se adquiere 
mediante la educación y formación profesional 
en una o más especialidades del ámbito de la 
ingeniería.

En el caso de docentes y estudiantes consultados, 
ambos grupos de estudio pertenecen a carreras 
de ingeniería con base científica. Por lo tanto, el 
Perfil de egreso se enmarca en el conocimiento y 
comprensión de las Ciencias Básicas que sustentan 
una amplia gama de disciplinas de la ingeniería 
con un nivel suficiente para planificar, diseñar, 
dirigir y administrar proyectos de desarrollo, 
procesos productivos, investigaciones o proyectos 
multidisciplinarios. Esto conlleva al estudiante a 
conocer las ciencias de la ingeniería, tecnologías y 

herramientas asociadas con una o más disciplinas 
de su especialidad, entre otras áreas de compe-
tencia propias del campo ingenieril (CNA, 2010). 
Esto necesariamente requiere de un conocimiento 
complejo, autodisciplina, y competencias en el 
estudiante que en algunos casos aún no han sido 
desarrolladas.

Navarro (2015, p. 23) plantea que:

[…] la gestión del proceso educativo, en todos 
sus aspectos, debe conducir a las universida-
des a ofrecer oportunidades efectivas para 
que quienes se forman en ellas, al egresar 
de su carrera, demuestren comportamientos 
relacionados con la excelencia en su disciplina 
y con el comportamiento profesional social-
mente responsable desde el cual aporten al 
desarrollo del país.

A partir de esto se plantea la siguiente interrogante 
al respecto: ¿se está entregando el conocimiento de 
manera adecuada, de forma tal que además lograr 
que el aprendizaje ocurra se formen profesionales 
íntegros e idóneos para la sociedad?

4.2. Categoría Metodologías

a. Metodología y Rendimiento académico. Do-
centes y estudiantes entrevistados manifiestan 
que las metodologías activas son las que más les 
acomodan para lograr que el aprendizaje ocurra, 
destacando Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
y Aprendizaje + Servicio, debido a que acercan 
a las y los estudiantes a la realidad, haciéndoles 
partícipes de su propio proceso de aprendizaje. Se 
agrega además, por parte de las y los docentes, que 
estas metodologías pueden significar un aporte 
en la formación de estudiantes de ingeniería, 
contribuyendo a mejorar la comprensión de los 
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contenidos, aplicar la teoría, y mejorar el rendi-
miento. En particular la metodología ApS, brinda 
al estudiante una oportunidad de aprender de 
experiencias reales, a través del contacto con los 
socios comunitarios, lo que les permite desarrollar 
habilidades blandas que serán necesarias para la 
futura vida laboral. 

4.3. Categoría Aporte de la 
Metodología ApS

a. Acercamiento a la realidad y al quehacer de 
la profesión. El contacto del estudiante con la 
realidad a través de la comunidad a la que pres-
ta un servicio, en el contexto de su proceso de 
aprendizaje, potencia su vocación y el compro-
miso con su carrera. La vivencia en este ámbito 
favorece el desarrollo de habilidades blandas con 
un sentido social, tal como se señala en una de las 
competencias que se quiere alcanzar; es decir, el 
desarrollo de competencias para una ciudadanía 
activa. También permite la integración de la teoría 
y la práctica de forma útil prestando un servicio a 
partir de los diferentes saberes adquiridos durante 
la carrera. Se observa en el trabajo realizado la 
valoración de las metodologías activas, de parte 
de los entrevistados, en particular la intención por 
incorporar estas metodologías en la formación del 
estudiante de ingeniería, como una herramienta 
para lograr nuevas experiencias que acerquen al 
estudiante al mundo laboral, contribuyan a una 
mejora en el rendimiento académico y motiven al 
estudiante con su carrera.

Rodríguez y Ramírez (2014) indican que los méto-
dos más eficaces de aprendizaje son aquellos que 
ponen al aprendiz en una situación real en donde 
adquiere conocimiento a través de la experiencia 
directa, simulaciones y demostraciones, a partir 
de un mayor protagonismo del estudiante en su 

formación. Vivir la experiencia de un acercamiento 
a la realidad pone al estudiante en un escenario 
que genera vínculos y compromisos, obligándolo a 
responder más allá de una evaluación, incorporando 
en el proceso de aprendizaje una actitud proactiva 
y sentida con la realidad del prójimo.

b. Aporte a la formación del profesional. Según lo 
indica la CNA (2010), las carreras de ingeniería con 
base científica, como es el caso de las ingenierías 
en estudio, deben garantizar que los profesionales 
que titula:

• han adquirido las competencias necesarias 
para aplicar un cuerpo distintivo de conoci-
mientos científicos, matemáticos y tecnoló-
gicos en un contexto empresarial, tomando 
en consideración las restricciones impuestas 
por las finanzas, la legislación, la ética y las 
personas.

• tienen capacidad de innovación, creatividad 
y habilidad específica, centrada en el diseño, 
gestión y producción de proyectos de desarro-
llo, procesos de producción y procedimientos 
de operación y mantenimiento, en áreas de 
infraestructura, bienes y servicios para la 
industria y la comunidad, en diversos ámbitos 
de la ingeniería.

• cuentan con las competencias necesarias para 
prever el comportamiento de un diseño o los 
resultados de un programa, y para evaluar cos-
tos y beneficios de las actividades propuestas.

• son capaces de desarrollar las competencias 
necesarias para una educación permanente 
y continua, incluyendo estudios de postítulo 
y posgrado.

Puig et al. (2011, p. 56), indica que:

En el transcurso de un proyecto de interven-
ción en la comunidad, los jóvenes desarrollan 
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competencias personales que se vinculan 
directamente con la autonomía y la iniciativa 
personal, pero que también entrenan y hacen 
madurar sus habilidades sociales, de negocia-
ción y de resolución de problemas o de análisis 
crítico e informado de la realidad.

En relación con lo anterior Puig (2011) cita a Huber 
(2005, p. 57) señalando que:

Se aprende durante el servicio, ya que, en el 
contacto con la realidad, el joven despliega los 
recursos personales –conocimientos, habilida-
des, competencias, valores y estrategias– de 
que dispone en ese momento para llevar a 
cabo la actividad a la que se ha comprometido 
y continúa desarrollándolos a medida que los 
ejercita.

Durante el presente estudio se observó, que 
docentes y estudiantes consideran esta metodo-
logía como una forma práctica de aplicar la teoría 
aprendida en la sala de clases, también que es 
importante para las y los estudiantes trabajar en 
una situación real con vivencias necesarias para 
que el aprendizaje se lleve a cabo, y necesarias para 
que el estudiante desarrolle las habilidades que se 
requieren para desempeñarse de forma exitosa en 
su vida profesional, teniendo presente el contexto 
social en el que se desenvuelve. La formación de un 
ingeniero/a, requiere de conocimientos teóricos 
propio de la especialidad, formar habilidades o 
competencias profesionales, conocer y aplicar el 
enfoque científico que le permita resolver proble-
mas complejos, y una sólida formación valórica, 
aspectos que se consideran en la metodología ApS.

c. Servicio a la comunidad. Como se mencionó 
en párrafos previos, para la UTEM la metodología 
ApS se centra en el/la estudiante que integra los 
logros de aprendizaje con actividades de servicio 

orientadas a resolver una necesidad real de la 
comunidad (UTEM, 2019, p. 52). En esta misma 
línea Puig et al. (2011, p. 52), indica que la novedad 
y la riqueza del aprendizaje-servicio, reside en la 
integración de los dos elementos –servicio a la 
comunidad y aprendizaje significativo– en un solo 
proyecto coherente y bien articulado, que potencia 
la capacidad formativa de ambos.

Con base en lo observado en la percepción de 
docentes y estudiantes es posible proponer esta 
metodología como una herramienta útil para lle-
var a cabo el aprendizaje de las y los estudiantes, 
situándolos/as en el centro de este aprendizaje. Su 
protagonismo es vital, al igual que su compromiso 
con el proyecto y con la comunidad que lo acoge, 
entonces la entrega es mayor, al no tratarse de un 
trabajo teórico sino vivencial.

Citando a Martínez (2008, p. 18): 

Las propuestas de APS introducen como 
novedad que el aprendizaje del estudiante 
se construya en un contexto de necesidades 
reales del entorno, tratando de mejorarlo. Es 
decir, constituyen una innovación en relación 
al aprendizaje en la universidad, y a la vez 
añaden a los objetivos clásicos de la formación 
universitaria otros que relacionan la actividad 
de aprendizaje del estudiante con su formación 
ciudadana.

A través del servicio a la comunidad el estudianta-
do además de aprender contenidos y desarrollar 
diversas habilidades sociales aprende a ser ciuda-
dano/a, contribuyendo a crear una sociedad más 
equitativa y justa.

En palabras de Campos (2014), las actividades 
de ApS son claramente experienciales y buscan 
la superación de problemas reales o mejora de 
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determinadas situaciones. Son proyectos que 
plantean retos que surgen al buscar soluciones 
o mejoras para situaciones concretas. Esto lleva 
a que las y los estudiantes asuman con seriedad y 
responsabilidad desafíos de este tipo y magnitud, 
combinando la teoría con la práctica, considerando 
las emociones, y las inteligencias múltiples, para 
hacer de esta manera a través de la metodología 
un aporte concreto a una comunidad. Vivir expe-
riencias en que se es protagonista de un cambio 
es muy significativo para el adolescente, no tiene 
comparación con el aprendizaje teórico. ¡Es su 
vivencia! Esto la convierte en una fortaleza en los 
procesos educativos, siendo atractiva para quienes 
la experimentan. 

Campos (2014) también indica que la etapa de 
reflexión sobre la experiencia, que considera la 
metodología ApS, aporta a los valores del estudian-
te porque en la experiencia deviene la aceptación 
de la responsabilidad de las consecuencias que 
se desprenden de la acción. Esta educación en 
valores apoya la formación de ciudadanos activos 
y comprometidos con su entorno. La metodología 
ApS, puede contribuir al desarrollo de la persona, 
inculcándole responsabilidades para con la socie-
dad en que se desenvuelve, a través de un rol social. 
La misma autora agrega, que los estudiantes son 
conscientes del valor social o educativo que tienen 
las acciones que emprenden, y esta conciencia 
les motiva y les hace valorar más su implicación 
en los mismos.

d. Motivación. Lograr la motivación en las y los 
estudiantes es uno de los grandes desafíos que 
deben enfrentar las instituciones de educación su-
perior actualmente, ante la existencia de múltiples 
factores distractores que atentan en contra de 
su concentración y dedicación al estudio. Largas 
jornadas de estudio teórico agotan a mentes in-
quietas rápidamente. Sin embargo, se considera 

la motivación como un factor determinante para 
lograr que los objetivos de aprendizaje se cumplan 
y así mejorar la retención en las y los estudiantes. El 
modelo vigente aún se basa en lo que Freire (1970, 
p. 52) denominaba la “educación bancaria”, en la 
que el “saber”, el conocimiento, es una donación 
de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan 
ignorantes. En general es posible observar que 
las instituciones de educación superior aún no 
han dedicado esfuerzos suficientes a estudiar qué 
motiva a los jóvenes hoy, conservando un modelo 
paternalista tradicional. Lo que buscan las y los 
estudiantes es más protagonismo en su propio 
proceso de aprender. Por lo tanto, se requiere de 
una mirada más fresca y vigorizante mediante un 
cambio de paradigmas; es decir, desde la visión del 
aprendizaje por sobre la visión de la enseñanza. 

En concordancia con lo anterior, uno de los es-
tudiantes entrevistados expresa con respecto al 
aporte de la metodología ApS, lo siguiente: mo-
tiva el hecho que puedes plasmar todo lo que has 
aprendido a lo largo de la carrera, en un proyecto 
en el cual puedes hacerlo bien o también te puedes 
equivocar y aprender (Estudiante 4). Tal como es 
posible observar en esta respuesta, mediante la 
experiencia de ApS las y los estudiantes descu-
bren el sentido y la utilidad de lo aprendido en el 
aula, involucrándose en el proyecto y mejorando 
su actitud y motivación ante los desafíos que les 
depara el aprender.

El desarrollo de habilidades atractivas durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje puede ser un 
factor de motivación para las y los estudiantes, 
como por ejemplo desarrollar la creatividad, el 
diseño, la innovación, la capacidad de jugar y 
enseñar, son grandes desafíos para el modelo 
actual. Es aquí en donde las instituciones tienen 
una oportunidad única de capturar la atención y 
obtener el interés de los adolescentes en el proceso 
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de aprendizaje a partir de la curiosidad y los deseos 
de aprender bajo sus propias reglas. El ApS tiene 
la particularidad de dejar aprender a través del 
aprender haciendo, reconociendo el error como 
parte de un proceso de aprendizaje; por lo tanto, 
permite la libertad de acción para que las y los 
estudiantes tomen sus propias decisiones, que 
luego serán analizadas en el proceso de reflexión 
que propone dicha metodología. Contribuyendo 
con esto a que las y los estudiantes, avancen en 
su crecimiento personal, desarrollen y potencien 
su motivación por su profesión, su autoestima, su 
orientación, y el desarrollo de sus competencias. 

5. CONCLUSIONES

Se observa lo siguiente a partir de los resultados 
obtenidos en esta investigación:

• Es importante tener presente y considerar las 
conductas de entrada de los estudiantes de 
ingeniería, si bien estas en algunos casos no 
son las más óptimas producto de una serie de 
circunstancias relacionadas con la formación 
previa y su entorno familiar y social, esto 
no es impedimento para que el estudiante 
pueda llegar en el corto plazo a desarrollar 
las competencias requeridas para el Perfil de 
egreso de su carrera. Para lograrlo se requiere 
contar con académicos y docentes que sean 
capaces de guiar y encantar al estudiante en 
sus primeros semestres de estadía, con un 
buen trabajo en este sentido se puede llegar 
a disminuir los factores de deserción en parti-
cular aquellos que dicen relación con la parte 
académica y la integración a la carrera y a la 
vida universitaria.

• En cuanto a la complejidad y exigencias de 
la carrera, si bien es considerado por las y 

los estudiantes un factor de deserción en los 
primeros años, lo ven como parte de su for-
mación universitaria, considerando que debe 
ser así para formar un buen ingeniero/a. Por lo 
tanto el nivel de exigencia, para los estudiantes 
entrevistados no es un factor relevante para 
la deserción.

• Docentes y estudiantes manifiestan que las 
metodologías influyen ciertamente sobre el 
rendimiento del estudiante, destacándose 
aquellas en que el estudiante puede interac-
tuar en equipo y tomar decisiones, como por 
ejemplo Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) y Aprendizaje + Servicio, en particular 
esta última que los acerca a la realidad, y los 
sacan del aula para incorporarse a un entorno 
diferente, con desafíos próximos a los que se 
les presentarán en su vida laboral.

• El contacto con la realidad y al quehacer de la 
profesión es fundamental en la formación del 
ingeniero. Capponi (2019) plantea que no hay 
reemplazo para la experiencia, es importante la 
experiencia directa con el mundo real, hacer las 
cosas por sobre teorizar, por lo que debemos 
construir nuestros propios recursos mentales 
a partir de lo concreto para enfrentarnos a la 
sociedad con éxito.

• La metodología ApS constituye un porte a la 
formación del ingeniero, por su forma de ope-
rar. Algunas competencias que se promueven 
a través de ella dicen relación con el desarrollo 
personal del estudiante, su desempeño en un 
escenario real, y su integración a la carrera y 
a la comunidad, a través de un ambiente que 
incentiva el aprendizaje significativo.

• Incorporar ApS en asignaturas de ingeniería, 
requiere que un cambio de paradigma, y 
pasar de las tradicionales metodologías de 
enseñanza aprendizaje a metodologías de 
aprendizaje, como también a prácticas docen-
tes innovadoras, acordes con los estudiantes 
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actuales y sus características. El proceso de 
enseñanza aprendizaje debería focalizarse en 
la adquisición de competencias válidas más 
allá de lo que mercado del trabajo requiere, 
sino que para la vida.

• En cuanto al tema ciudadanía, Tapia (2010), 
plantea que el fin último del ApS es contribuir 
a la formación de mejores ciudadanos, útiles 
a sus semejantes y a la sociedad. Mediante un 
proceso de aprendizaje basado en el aprender 
haciendo, el estudiante encuentra el camino 
para hacer ciudadanía al mismo tiempo que 
aprende, así construye comunidad y genera 
lazos con esta, aproximándose a la realidad 
desde una mirada social que enriquecerá 
su actuar como futuro profesional. A través 
del servicio a la comunidad el/la estudiante 
aprende a ser ciudadano/a, contribuyendo a 
crear una sociedad más equitativa y justa. Esto 
requiere de docentes preparados, no solo en 
los aspectos técnicos de la profesión, sino que 
además sea capaz de guiar en este proceso a 
las y los estudiantes manejando el tema de 
la responsabilidad social universitaria (RSU).

Según lo plantea González (2008), la superación 
de la deserción implicaría un cambio profundo en 
las metodologías docentes transitando de una pe-
dagogía centrada en la enseñanza a una formación 
activa focalizada en el aprendizaje del estudiante. A 
partir de esto se puede decir que las metodologías 
activas de enseñanza aprendizaje bien utilizadas 
pueden ser una valiosa herramienta para motivar 
al estudiante con su carrera e introducirlo en el 
ambiente de su profesión de manera temprana. 
Esto particularmente lo destaca la metodología 
ApS debido a que permite visualizar mejoras, le 
enfrenta a la realidad y refuerza sus conocimientos, 
desarrollando habilidades sociales, y competencias 
declaradas en el Perfil de egreso. Los aspectos 
teóricos abordados en las asignaturas no producen 

un efecto significativo para el estudiante, que aún 
piensa en conceptos concretos; por lo tanto, no 
genera un conocimiento profundo mientras no se 
viva la experiencia y se genere un proceso reflexivo 
como lo propone la propia metodología. 

Nuestra sociedad se encuentra en un proceso de 
cambios en donde el aspecto social es el centro de 
atención, esto ofrece una oportunidad inmejorable 
para que las instituciones de educación superior, y 
en particular las facultades de ingeniería, formen 
mejores ciudadanas y ciudadanos que lideren estos 
cambios, combinando el dominio de la tecnología 
con el conocimiento de la realidad. Un profesional 
que ha vivido tempranamente la experiencia se 
servir a una comunidad y ha participado de un 
proceso de mejora para quienes la viven, mejora su 
comprensión del mundo que le rodea, generando 
lazos con la comunidad, sus compañeros de estudio 
y profesores, por ende con su institución. 

La sensibilidad con el mundo que le rodea no puede 
estar ajena a la labor de las y los ingenieros/as, por 
lo tanto la mirada tanto para enfrentar los desafíos 
como las soluciones deberán buscar satisfacer el 
beneficio social, el diseño universal, y la respon-
sabilidad social, entre otros aspectos. Así como la 
metodología Aprendizaje y Servicio puede ser un 
instrumento para que las instituciones avancen 
en la formación de profesionales responsables, 
reflexivos y deliberantes, también puede contribuir 
a la retención del estudiante para una sociedad 
más justa e inclusiva.

Freire (1997, p. 27) señala al respecto: 

La ciudad es cultura... La ciudad somos noso-
tros los seres humanos... y nosotros somos 
la ciudad... En cuanto educadora, la ciudad 
también es educanda. Las políticas públicas, de 
educación, de salud, del gasto público tienen 



191IMPACTO DE LA METODOLOGÍA 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA RETENCIÓN ESTUDIANTILREVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 9(1): 168-195, 2021

una injerencia sobre la ciudad y ella sobre los 
ciudadanos. Perfilamos la ciudad (con nuestras 
acciones) y somos perfilados por ella. 

En la medida que las instituciones de educación 
superior promuevan y faciliten diferentes interac-
ciones entre los actores sociales que componen la 
sociedad, a través del intercambio de conocimiento 
y experiencias de vida, personal y colectiva, se par-
ticipa del aprender, esto conlleva a formar mejores 
profesionales y más aún, mejores ciudadanas y 
ciudadanos para nuestro país.

La situación actual que nos encontramos vivien-
do plantea grandes desafíos para la educación, y 
también grandes oportunidades, en cuanto a la 
actualización y modernización de programas de 
estudio, que acorte la brecha entre el discurso 
y la realidad, para así contextualizar y mejorar la 
calidad de la educación. He aquí la necesidad de 
contar con políticas públicas educativas que per-
mitan proponer y diseñar una política de educación 
sobre la base de la realidad social y experiencias 
relevantes de las y los participantes.
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Resumen 

El Aprendizaje-Servicio (en adelante ApS) se considera una metodología de enseñanza que 
privilegia la participación del alumnado situándolo en el rol protagónico o principal para 
construir su propio aprendizaje. El objetivo de este trabajo es conocer y analizar la percepción 
de estudiantes y docentes respecto de cómo incide la aplicación de ApS en la permanencia 
de estudiantes del primer ciclo formativo en carreras de computación e informática. Se ha 
utilizado un método mixto de investigación, con predominancia del enfoque cualitativo, 
recurriendo a una muestra por conveniencia de 10 docentes y 49 estudiantes de dos 
facultades de ingeniería de Chile. Además, también se contó con la participación de un total 
de 6 expertos en ApS. Los resultados obtenidos, a partir de cuestionarios autoadministrados 
y encuestas, y procesados mediante el software Atlas.Ti, mostraron que el ApS incide 
efectivamente, y de manera positiva, en el rendimiento del estudiantado. Finalmente, los 
autores concluyen que es necesario implementar propuestas de aprendizajes innovadoras, 
participativas, que combinen teoría y práctica, que logren un aprendizaje significativo en el 
estudiante, que lo vinculen a problemas del entorno y desarrollen un mayor sentido social. 
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Aprendizaje-Servicio; Computación e Informática; Universidad; Deserción estudiantil. 
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Learning and Service in the retention of engineering students 

 
Abstract  
Service-Learning is considered a teaching methodology that favors the participation of 
students, placing them in the leading or main role to build their own learning. The aim of this 
paper is to know and to analyze the perception of students and professors regarding how 
the application of Service-Learning affects the permanence of students of the first training 
cycle in computing and informatics degrees. A mixed research method has been used, with 
a predominance of the qualitative approach, using a convenience sample of 10 professors 
and 49 students from two engineering colleges in Chile. In addition, a total of 6 experts on 
Servie-learning also participated. The results obtained, from self-administered 
questionnaires and surveys, and processed were using the Atlas.Ti software, showed that SL 
has an effective and positive impact on student performance. Finally, the authors conclude 
that it is necessary to implement innovative, participatory learning proposals that combine 
theory and practice, that achieve significant learning in the student, that link them to 
environmental problems and develop a greater social sense. 

Key words 

Service-Learning; Computer Science; University; Students dropping. 

 

 

Introducción 
En el año 2006 la UNESCO señalaba que la deserción estudiantil debía ser materia prioritaria 
para los países miembros de la organización (IESALC-UNESCO, 2006). Según antecedentes 
del Ministerio de Educación de Chile alrededor del 25% de los estudiantes universitarios no 
continúan sus estudios después del primer año (SIES, 2019), esto afecta directamente a las 
instituciones de educación superior (IES) y, particularmente, al desarrollo personal y social 
de quienes se ven en la obligación a interrumpir un proyecto de vida. En las carreras de 
ingeniería esta cifra supera el 30% (SIES, 2019). A esto se añade que, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la tasa de graduación promedio de 
estudiantes universitarios no supera el 50% (OCDE, 2017), lo que contribuye 
significativamente a la desigualdad social. 

Al respecto Munizaga, et al., (2018) señalan que: “Para lograr un sistema equitativo y de 
inclusión social, no es suficiente con otorgar la oportunidad de ingreso a estudiantes de 
sectores infrarrepresentados, sino que también es necesario garantizar la permanencia, el 
desempeño y las posibilidades de que estos estudiantes obtengan buenos resultados.” (p.5) 

Entre las causas más determinantes de la deserción estudiantil en primer año de universidad 
se destacan: problemas vocacionales, situación económica familiar y rendimiento académico 
(Centro de Microdatos, 2008). Este informe señala que algunos aspectos del bajo 
rendimiento académico son: i) Baja motivación y problemas vocacionales; ii) debilidades 
académicas previas; iii) debilidades en metodologías de enseñanza y aprendizaje; iv) 
insatisfacción con la carrera. 

En contraposición a la deserción, Donoso (2010) describe la retención estudiantil como las 
acciones destinadas a que el estudiante alcance los aprendizajes requeridos para permanecer 
en la institución y continúe estudiando. Otros autores (López, 2013; Fernández, 2009) 
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mencionan respecto de la retención, que supone el porcentaje de estudiantes que estando 
matriculados en el primer año, continuaron sus estudios junto a sus congéneres. Fernández 
(2009), va un paso más allá y propone: “Los términos deserción, abandono, persistencia y 
permanencia se centran en el estudiante. Los dos primeros tienen connotación negativa, en 
tanto que los últimos son positivos. Asimismo, el término retención es positivo, pero focaliza 
la responsabilidad del proceso en la institución” (p.4). 

La literatura indica que existen metodologías activas de apoyo a la docencia que pueden 
contribuir a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación superior, como 
por ejemplo: Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Casos, Instrucción entre 
Pares, Juegos de Rol, Aula Invertida, Método STEM, Aprendizaje y Servicio, etc. (Jiménez, et 
al., 2020). 

Estas metodologías atraen el interés de instituciones y docentes, con respecto a las 
metodologías tradicionales, predominantes aún en la mayoría de los sistemas educativos, en 
donde priman criterios academicistas (Jiménez, et al., 2021). Distingue a las metodología 
activas, en particular a ApS, situar al estudiante en un rol protagónico de su proceso de 
aprendizaje proporcionándole innumerables contextos en que desarrollar los aprendizajes. 

El ApS es una potente herramienta en la formación de profesionales de diversas disciplinas, 
como por ejemplo, en las áreas de la salud, ciencias sociales, educación e ingeniería. Sin 
embargo, en carreras relacionadas con computación e informática, existen muy pocas 
experiencias registradas. A modo de ejemplo en el libro “Aprendizaje Servicio en la educación 
superior chilena (Pizarro y Hasbún, 2019) que reúne las experiencias de diecisiete 
universidades, se constata que solamente en seis de ellas existen casos relacionados con 
carreras de ingeniería, y ninguna pertenece al ámbito de la computación e informática. 

Finalmente, cabe señalar que este trabajo surge a partir de un estudio realizado en torno al 
tema Aprendizaje y Servicio, y retención estudiantil en ingeniería, llevado a cabo en dos 
facultades de dos universidades chilenas. A partir del amplio material recopilado a través de 
entrevistas a estudiantes, docentes y expertos en ApS en educación superior en Chile, se 
observó que el rendimiento académico se encontraba estrechamente relacionado con la 
forma en que el profesorado entregaba los contenidos. Al respecto, un estudio realizado por 
Castillo-Montes y Ramírez-Santana (2020) plantea que “el uso de metodologías activas 
contribuye a fomentar el aprendizaje activo, mejorando la satisfacción y calificaciones de los 
estudiantes, especialmente de aquellos con menor desempeño académico”.   

Por todo ello, el objetivo de este estudio es valorar el desafío que representa para la 
metodología ApS contribuir a mejorar en la retención de estudiantes de carreras de 
ingeniería de Computación e Informática. 

 

Metodología 
Procedimiento 

La metodología utilizada fue el método mixto de investigación con predominio del enfoque 
cualitativo, para esto se escogió una muestra por conveniencia, en base a que se necesitaba 
personas que hubiesen tenido contacto directo con la metodología ApS. El modelo de 
investigación que se utilizó fue de carácter secuencial, prevaleciendo la mirada de índole 
cualitativa, descriptiva, interpretativa y con diseño de tipo micro etnográfico. Se buscó 
apreciar la percepción que existe en estudiantes de ingeniería y docentes, así como de 
expertos. Las percepciones reflejan la interacción de los elementos individuales y las 
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características y procesos de la organización, también indica que son muy variadas y en parte 
se determinan social y culturalmente (Hernández, et al., 2014).  

Muestra 

Estuvo conformada por 10 docentes y 49 estudiantes de dos facultades de ingeniería, de una 
universidad pública y otra privada de Santiago de Chile. Respecto de los estudiantes, 13 
fueron mujeres, mientras que los 36 restantes fueron hombres, y la edad de todos los 
participantes estuvo comprendida entre los 21 y los 25 años. En cuanto a los profesores, 7 de 
ellos fueron hombres y 3 fueron mujeres. Todos los docentes superan los 40 años de edad, 
siendo la franja entre 40 y 50 la más habitual.  

En cuanto a las universidades, las instituciones fueron la Universidad Tecnológica 
Metropolitana y la Universidad Central de Chile. Para el objetivo de la investigación se 
recurrió a las respectivas Facultades de Ingeniería de ambos centros de educación superior, 
que se encuentran en Santiago de Chile.  

Además, también se contó con la participación de un total de 6 expertos en ApS. De entre 
ellos, 4 fueron mujeres y 2 eran hombres. La media de edad fue superior a los 40 años y todos 
tenían experiencia en docencia, gestión y desarrollo de programas de ApS. 

La unidad de análisis, la integraron: 

- Docentes de ingeniería, con al menos diez años de docencia universitaria, que han 
participado en asignaturas con proyectos de ApS.  

- Estudiantes de ingeniería, con al menos dos años de permanencia en carreras de un 
plan regular de pregrado tradicional diurno, que han tenido asignaturas con 
proyectos de ApS.  

- Expertos de reconocido prestigio en ApS, académicos y académicas, con más de diez 
años aplicando ApS en diferentes IES. 

Instrumentos 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas. Para el 
estudio cualitativo, las preguntas fueron aplicadas a 11 estudiantes y a todos los docentes, 
donde las diez preguntas estuvieron distribuidas en dos categorías: deserción estudiantil y 
metodologías de aprendizaje. Por otro lado, para los expertos el cuestionario contó con seis 
preguntas relacionadas directamente con el aporte de la metodología ApS en carreras de 
ingeniería. Para el estudio cuantitativo, la encuesta a se aplicó a 38 estudiantes y fue 
desarrollada a través de doce preguntas en un rango de entre “Muy en desacuerdo” hasta 
“Muy de acuerdo”, en relación a la incidencia de la metodología ApS en la retención de 
estudiantes de ingeniería. 

Criterios éticos 

Se recurrió al consentimiento informado, tomando como base la propuesta de Taylor y 
Bogdan (1987), que dice relación con proteger el anonimato de los participantes y en 
segundo lugar, el investigador debe evitar interferir en las actividades de los investigados. 
Con esto se garantizó al participante el anonimato y la confidencialidad de los datos 
proporcionados. Además, se solicitó los correspondientes permisos a las autoridades de cada 
grupo de entrevistados, dando a conocer los objetivos de la investigación, los derechos y 
responsabilidades de los participantes como del investigador responsable. 
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Análisis de datos 

La primera fase consistió en la elaboración de las preguntas, que fueron validadas por jueces 
expertos, y posteriormente sometidas a una prueba piloto. La segunda fase se centró en la 
aplicación de las entrevistas en los diferentes escenarios. 

Para la etapa cualitativa se definieron dos escenarios que se abordaron en paralelo, para 
estudiantes y docentes, de cada una de las universidades. Por lo tanto se utilizaron dos 
cuestionarios diferentes dependiendo de cada estamento, para luego con los datos 
recabados generar las matrices de codificación abierta, axial y selectiva. 

Los resultados proporcionados por docentes y estudiantes, se contrastaron con las 
respuestas de expertos en ApS, recogidas también mediante entrevistas semiestructuradas. 

Una vez recolectadas las narraciones de estudiantes, docentes y expertos en ApS, se recurrió 
el software Atlas.Ti para el análisis de los datos, principalmente debido a su fácil manejo y 
que facilita la localización y recuperación de datos de manera sencilla. A partir del análisis de 
discurso se determinaron diferentes subcategorías emergentes que permitieron agrupar las 
percepciones de los sujetos de estudio. 

Para la parte cuantitativa se recurrió a una encuesta, solo a estudiantes, con el fin de 
corroborar la percepción de sus condiscípulos que participaron en la fase cualitativa. 

 

 

Resultados 
Se presentan en dos apartados: primero se describen los resultados obtenidos para el 
estudio cualitativo, y en el segundo, en torno al estudio cuantitativo. 

Estudio cualitativo 

Al comparar los resultados obtenidos de las entrevistas a estudiantes y docentes de ambas 
instituciones con las respuestas de los expertos en ApS, se observaron comentarios similares 
en cada una de las categorías tratadas: 

- Estudiantes, docentes y expertos destacan respecto a la metodología ApS, que: 

• Contribuye a la retención del estudiantado por medio de: la motivación, el rol 
protagónico del estudiante, aprender haciendo y experimentando, tomando 
decisiones, etc. 

• Es un aporte para la formación profesional del ingeniero, dado que es importante 
el acercamiento a la realidad. 

• El cambio de paradigma es un elemento interesante que surge en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, como por ejemplo: el rol del docente, las evaluaciones, el 
desarrollo de las capacidades individuales de los estudiantes, etc. 

- Expertos y docentes señalan, que: 

• Es necesario contar con el apoyo institucional a esta propuesta metodológica, no 
tan solo con recursos, sino también con reconocimiento a quienes participan. 

• La capacitación docente en la aplicación de esta metodología es primordial para 
conseguir el éxito del proyecto, y minimizar la probabilidad de riesgos negativos. 
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• Las competencias y habilidades “blandas” que provee la aplicación de la 
metodología ApS, tributan al Perfil de egreso del estudiante de ingeniería. 

• Aprueban la incorporación de esta metodología en el primer ciclo formativo 
como elemento motivacional. Sin embargo, hacen notar que es necesario realizar 
un diagnóstico previo de las competencias y conocimientos del estudiante, para 
no perder de vista los objetivos de aprendizaje, y no cometer errores 
desvirtuando el fin de la metodología. 

- El concepto de ciudadanía surge fuertemente por parte de las y los expertos, no 
tanto así por parte de docentes y estudiantes, esto probablemente se debe a la 
amplitud de visión de quienes cuentan con más años trabajando con esta 
metodología. 

Los resultados obtenidos en esta fase se sintetizan en la Tabla 1, en donde se incluyen los 
temas relevantes que surgieron a partir de entrevistas a los diferentes actores. 

 
Tabla 1.  

Resultados cualitativos 

Nota: 1: Estudiante; 2: Docente; 3: Experto 

 

Tópico 1 2 3 

ApS contribuye a la retención del estudiantado por medio de la 
motivación, el rol protagónico del estudiantado, aprender haciendo 
y experimentando, tomando decisiones, etc. 

X X X 

La capacitación a docentes es primordial para conseguir el éxito del 
proyecto que se emprenda por medio de esta metodología. 

 X X 

Es necesario contar con el constante apoyo institucional a esta 
propuesta metodológica. 

 X X 

ApS es un aporte para la formación de ingenieros e ingenieras, a 
través del acercamiento a la realidad, el trato con el socio 
comunitario, y el enfrentar problemas reales y no hipotéticos.  

X X X 

El acercamiento a la realidad es importante en la formación 
profesional de ingenieros e ingenieras. 

X X X 

Competencias y habilidades “blandas” que provee la aplicación de 
ApS, tributan al Perfil de egreso del estudiante de ingeniería 

 X X 

Cambio de paradigmas en el proceso de enseñanza aprendizaje, en 
torno al rol del docente, del estudiante, evaluaciones y otras. 

X X X 

Conocimiento de ApS que debe poseer el docente, con el fin de 
alcanzar el éxito en el proceso de aprendizaje. 

X X X 

El concepto de ciudadanía surge fuertemente por la vinculación con 
el medio y el compromiso con la comunidad. 

  X 

Aprueba la incorporación de ApS en el primer ciclo formativo como 
elemento motivacional para evitar la deserción. 

X X X 

 



El Aprendizaje y Servicio en la retención de estudiantes de ingeniería  

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)                                                                                        137 

Aquí es posible observar como algunos temas estuvieron presentes en las respuestas de los 
tres estamentos consultados, más allá de si pertenecen a una u otra facultad o si se 
relacionan o no con las instituciones en estudio, como es el caso, en que los tres aprueban la 
incorporación de la metodología ApS en el primer ciclo formativo como elemento 
motivacional para evitar la deserción. 

Estudio cuantitativo 

Los resultados que se presentan surgen a partir de las encuestas realizadas a 38 estudiantes 
de ambas facultades: 

- La percepción respecto a la deserción estudiantil en carreras de ingeniería se 
encuentra relacionada con las metodologías de enseñanza utilizadas por docentes. 

- La retención del alumno está en relación directa con la forma como aprende en 
clases. 

- Se asigna gran importancia a aquellas clases en que la participación es activa o 
participativa. 

- La mayoría considera que la metodología ApS, da la oportunidad de aprender de 
manera diferente. 

- La metodología ApS sería un buen aporte para la retención de estudiantes de 
primeros años de la carrera. 

- Las asignaturas en donde se aplica la metodología ApS estimulan el deseo de llegar 
más lejos en sus intereses académicos.  

- Existe satisfacción por haber cursado asignaturas con ApS, motivo por el que las 
recomendarían a otros estudiantes. 

- En cuanto a que “esta metodología supondría una carga de trabajo adicional”, a la 
mayoría de las y los encuestados esto le es indiferente.   

- Respecto a que “las asignaturas con ApS ayudan a consolidar los conocimientos 
teóricos”, la mayoría del estudiantado consultado se encuentra de acuerdo con esta 
afirmación. 

- En relación a si “el interés por la carrera ha aumentado como resultado de haber 
cursado una asignatura con ApS”, las y los estudiantes, le restan importancia a esto 
debido principalmente a que las asignaturas con ApS se han impartido en cursos de 
tercer y cuarto año de carrera, donde se asume que el estudiante tiene muy claro el 
Perfil de egreso. 

Los resultados de esta encuesta se encuentran en la Tabla 2.  

 
Tabla 2.  

Resultados cuantitativos encuesta estudiantes de ambas instituciones 

Escala: 1: Muy en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indiferente; 4: De acuerdo; 5: Muy de acuerdo 

Variables 1 2 3 4 5 

 N     % N     % N     % N     % N     % 

1. Deserción estudiantil se relaciona 
con las metodologías de enseñanza. 

4     11% 3     8% 18     47% 13     34% 0     0% 
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2. La retención está en relación 
directa con la forma de aprender en 
clases. 

1     3% 3     8% 11     29% 17     44% 6     16% 

3. La retención se relaciona con la 
forma en que el profesor hace su 
clase. 

1     3% 4     11% 8     20% 19     50% 6     16% 

4. Una clase amena y productiva es 
aquella en la que participo 
activamente. 

0     0% 7     18% 4     11% 12     32% 15     39% 

5. ApS da la oportunidad de aprender 
de manera diferente. 

1     3% 0     0% 6     16% 15     39% 16     42% 

6. ApS sería un aporte para la 
retención de estudiantes de primeros 
años. 

0     0% 2     5% 7     18% 14     37% 15     40% 

7. ApS estimula el deseo de llegar más 
lejos en mis intereses académicos. 1     3% 3     8% 8     21% 14     36% 12     32% 

8. Recomendaría asignaturas donde 
se aplica ApS. 

1     3% 0     0% 6     16% 16     42% 15     39% 

9. Me encuentro satisfecho de haber 
cursado asignaturas con ApS.  

1     3% 0     0% 6     15% 19     50% 12     32% 

10. La carga de trabajo de asignaturas 
con ApS es adecuada. 1     3% 6     16% 14     36% 11     29% 6     16% 

11. Las asignaturas con ApS ayudan a 
consolidar los conocimientos 
teóricos. 

0     0% 0     0% 11     29% 13     34% 14     37% 

12. Mi interés por la carrera aumentó 
al cursar asignaturas con ApS. 

4     11% 1     3% 13     33% 9     24% 11     29% 

 

De manera gráfica (véase Figura 1) es posible observar que el predominio en las respuestas 
se encuentra en las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” en aquellas preguntas que 
se relacionan con la metodología ApS, mientras que el predominio en torno a las variables 
retención y metodología se concentra en las opciones “Indiferente” y “De acuerdo”.  

 

 

Discusión 
Se observa que la percepción de las y los entrevistados es muy optimista en cuanto al aporte 
de la metodología ApS a la retención del estudiante de primer y segundo año, lo que no deja 
de ser significativo y esperanzador; sin embargo, la implementación de esta metodología 
requiere de una preparación previa exhaustiva y rigurosa por parte del docente, debido a que 
debe tratar con estudiantes que aún no se desconectan de un sistema educativo rígido y 
autoritario que le indica que debe hacer paso a paso, por lo tanto ese estudiante aún no se 
encuentra preparado para asumir desafíos en donde debe tomar decisiones y responder de 
manera responsable ante el socio comunitario. Por lo que es necesario contar con docentes 
que posean formación pedagógica y/o cuenten con habilidades que le permitan “encantar” 
al estudiante con su carrera profesional. Preparar docentes que cumplan esta función es un 
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desafío para las IES. Contar con una unidad o centro de apoyo a la docencia, podría facilitar 
el éxito en la implementación de esta metodología. Tal como lo mencionó uno de los 
expertos: “Es necesario disponer de unidades de apoyo a nivel institucional que faciliten la 
capacitación docente, selección de socios comunitarios y seguimiento para la mejora 
continua en aspectos curriculares, pedagógicos y vinculación con el medio”. 

 

Figura 1 

Resultados cuantitativos encuesta estudiantes de ambas instituciones 

 

 
El planteamiento que surge a partir de los antecedentes proporcionados por las y los 
estudiantes, referido a la posibilidad de auto-superación es un hallazgo interesante. Si bien 
los estudiantes plantean propuestas al respecto, como por ejemplo “superarse a sí mismo 
para satisfacer las necesidades del cliente”, hay dos aspectos que sobresalen y que es 
importante considerar respecto a la adquisición del conocimiento: la aplicación de 
metodologías activas correctamente utilizadas por parte del docente, pueden hacer la 
diferencia en el proceso de aprendizaje del estudiante a través de actividades concretas; y en 
segundo lugar, destacar la actitud de ellos mismos hacia el logro de sus objetivos a través de 
la motivación. Capponi (2019) plantea que no hay reemplazo para la experiencia, es 
importante la experiencia directa con el mundo real, hacer las cosas por sobre teorizar, por 
lo que debemos construir nuestros propios recursos mentales a partir de lo concreto para 
enfrentarnos a la sociedad con éxito.  

El carácter práctico de esta metodología puede ser un incentivo para los estudiantes, sin 
embargo, no se debe descuidar los aspectos teóricos, primero debe existir un contexto 
teórico sólido que permita al estudiante poner en práctica lo aprendido de manera correcta, 
dando cabida al error, pero valorando el aprendizaje adquirido, para esto la metodología 
provee de un proceso de Reflexión participativa, que facilita darse cuenta de manera crítica 
de los avances del proyecto o sus traspiés.  

La metodología ApS sirve al docente para situarse en un cambio de paradigma respecto de 
la docencia, cediendo el protagonismo al estudiante, a quienes debe movilizar. Este cambio 
de paradigma de una enseñanza tradicional a una metodología activa, más participativa y 
dinámica, obliga al docente a manejar herramientas modernas de índole pedagógica y 
psicológica. Por lo tanto, si se quiere co-construir en la generación de saberes dinámicos, 
reflexivos, críticos y de producción de conocimiento, se debe estar dispuesto no solo a 
aceptar este cambio de paradigma sino también a prepararse ante este desafío. 
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En el transcurso de la investigación se pudo apreciar que la metodología ApS se presenta 
como una oportunidad para mejorar los indicadores de retención, la formación docente y la 
innovación en la educación superior. Sin embargo, esto requiere coordinar múltiples 
esfuerzos, y llevar a cabo un programa de largo alcance, con el apoyo sistemático de la 
institución, como todo proceso de mejora continua, pausado y planificado, incorporado en 
el currículo, que permita un avance en lo académico con sólidas bases, y de paso establezca 
estrechas relaciones con la comunidad.  

La aplicación de la metodología si bien se centra en el estudiante y su aprendizaje, también 
debe considerar a la comunidad a la que brinda el servicio. Así como el ApS es una innovación 
que puede conducir a una experiencia enriquecedora para las y los estudiantes, también debe 
serlo para la comunidad, de manera que para ambas partes sea una experiencia satisfactoria, 
no tan sólo desde el punto de vista material, sino también emocional. 

Uno de los aspectos que trajo a colación la investigación dice relación con los obstáculos que 
se presentan en la aplicación de la metodología, por parte de docentes y expertos 
consultados, entre estos surge fuertemente el tema de la carga de trabajo adicional que 
supone la metodología, hecho que es una realidad. Un proyecto de ApS requiere contar con 
recursos mínimos necesarios para ponerlo en práctica, en este caso no se trata de 
presupuesto, sino de tiempo asignado a los docentes para planificar y preparar las clases, las 
reuniones previas con los socios comunitarios, los cierres de actividad y los informes finales. 
Muchas de las veces estos aspectos no se consideran y son aportados por el docente, lo que 
en cierta medida desmotiva cambiar de paradigma y se mantiene con la clase tradicional. Se 
hace mención respecto a algunos incentivos al docente por parte de la institución, como por 
ejemplo: capacitaciones, participación en congresos, etc. lo que en cierta medida compensa 
el esfuerzo y destaca su labor, pero aún falta mucho por hacer al respecto, como por ejemplo 
certificar a los docentes en ApS, valorar la metodología como una herramienta para la 
formación de mejores profesionales, y como un aporte a la retención estudiantil. Por 
mientras, si un docente desea trascender en la formación de sus estudiantes debe llevar a 
cabo este esfuerzo asumiendo costos personales y profesionales. 

 

Conclusiones  
En palabras de los propios entrevistados, la metodología ApS es importante en la formación 
en ingeniería, debido a que moldea el carácter y aptitudes necesarias para que el estudiante 
sea capaz de abordar un problema, reconocerlo, estudiarlo y darle solución. De esta forma el 
estudiantado se interesa de mayor manera en las asignaturas de la carrera y se forma un 
ingeniero integral. A esto se puede agregar, que el uso de la metodología ApS, es una 
oportunidad de aprender de experiencias in situ y desarrollar habilidades blandas que serán 
necesarias para la vida laboral futura. ApS es una herramienta que permite visualizar mejoras, 
los enfrenta a la realidad y afianza sus conocimientos con un compromiso social. También, 
desarrolla las competencias declaradas en el Perfil de egreso de la carrera.  

Duffy et al., (2008) señala que el ApS es eficaz en un gran número de medidas cognitivas y 
afectivas en estudiantes de diferentes ingenierías, logra un mejor conocimiento de la materia 
del curso, el aprendizaje cooperativo y el reclutamiento de grupos sub-representados en 
ingeniería; también, que esta metodología conduce a una mejor retención de estudiantes, 
además de ayudar a cumplir con los conocidos criterios ABET [Nota 1]. Agrega que los 
proyectos que utilizan ApS tienen el potencial de asegurar que las y los estudiantes aprendan, 
además de garantizar que tengan la capacidad de aplicar la ingeniería al diseño y análisis de 
sistemas y experimentos. Además, que la adecuación del ApS a la ingeniería se debe 



El Aprendizaje y Servicio en la retención de estudiantes de ingeniería  

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)                                                                                        141 

principalmente a que su aplicación puede realizarse de manera relativamente sencilla a 
problemas de ingeniería común y posibilita su integración en asignaturas y currículos. (p.19). 

Oakes (2004) concuerda en que la metodología ApS se encuentra bien posicionada para 
apoyar a los programas de ingeniería en torno a los desafíos educativos actuales que a veces 
son difíciles de abordar en los cursos tradicionales, también señala que el aprendizaje-servicio 
ofrece muchas oportunidades para trabajar los programas acreditados bajo los Criterios de 
Ingeniería EC 2000 de ABET.  (p.11). 

La percepción de aprendizaje por parte de las y los estudiantes, es significativamente mayor 
en aquellas asignaturas donde se aplicó la metodología ApS, en donde la práctica jugó un rol 
importante, y el estudiante fue protagonista. Es posible afirmar a partir de esto, que 
producto de lo mismo el estudiante se logra motivar y entusiasmar por el trabajo ingenieril 
desde el comienzo de su carrera, posibilitando una mejora en los índices de retención, y como 
consecuencia mejorar la calidad del proceso de aprendizaje en las instituciones. Resultados 
que se encuentran en concordancia con los hallazgos observados por Cea y Muñoz (2017): 
“… desde el punto de vista del docente, con los proyectos de aprendizaje servicio no sólo se 
logran los aprendizajes declarados en el curso, sino que también se desarrollan otras 
habilidades personales e interpersonales. Entre ellas se aprecia un claro aumento del 
compromiso del estudiante con su aprendizaje y la comunidad. Trabajan con mayor 
responsabilidad y rigurosidad tanto a nivel individual como grupal. Comprenden mejor la 
importancia de la comunicación oral, la adaptación al cambio, la coordinación y gestión de 
recursos. Además, adquieren la confianza suficiente para realizar prácticas de verano, 
comprenden mejor el rol del Ingeniero Civil y de los profesionales del área…, como también 
culturas organizacionales y sociales diferentes” (p.136). 

En relación a lo anterior, Oakes (2004) agrega que entre los beneficios que ApS entrega a los 
estudiantes de ingeniería están el desarrollo de experiencias para el trabajo en equipos 
multidisciplinarios, el desarrollo de habilidades comunicacionales, el vincularse con la 
solución de problemas reales del entorno y entender su rol y responsabilidad como 
ingenieros en la sociedad. (p.11) 

Un factor clave y determinante es el cuerpo docente, su conocimiento de la metodología y la 
preparación de la actividad, si se quiere que el aprendizaje realmente ocurra. Esto requiere 
de una profunda comprensión de lo que se pretende con la metodología y lo que esta puede 
significar en el proceso de aprendizaje, y su desarrollo como persona. 

En palabras de Pérez (2005) el profesor “necesita adquirir nuevos elementos y dominios en 
su quehacer docente por lo que precisa de formación metodológica en estrategias y técnicas 
innovadoras, capaz de dar respuesta a esta nueva orientación” (p.156). Esto quiere decir que 
los docentes en la educación superior deben ir más allá de la transmisión usual de 
conocimientos como planteaba Freire (1970) con su educación bancaria, sino que debe 
orientarse a aplicar nuevas metodologías que incentiven en el estudiantado generar nuevos 
conocimientos a partir de la motivación por el saber. Como lo indica Pérez (2005), se requiere 
que el docente sea un agente que enseñe a aprender al alumno, más que, indicarle lo “que 
debe hacer”. 

En base al estudio realizado es posible plantear que la incorporación de la metodología ApS 
en los primeros años de carrera en ingeniería sería muy bien recibida. Proyectando con esto, 
el logro de convenientes beneficios para la institución, docentes, estudiantes y sus familias, 
contribuyendo significativamente a la calidad de los programas de educación y a la retención 
estudiantil. A esto se debe sumar los múltiples beneficios que la metodología le aporta al 
estudiante de ingeniería, como señala Oakes (2014): Aplicaciones reales con oportunidad 
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práctica; experiencia en planificación y gestión de proyectos; y, experiencia de diseño 
realista, a largo plazo y de principio a fin. 

En función del contexto actual en que se encuentra nuestra sociedad, se hace necesario 
implementar propuestas de aprendizajes con mayor sentido social, que mejore el vínculo 
entre la institución y el entorno, a través de la formación de mejores ciudadanas y 
ciudadanos. Es aquí donde el ApS puede ser un instrumento de utilidad para que las 
instituciones avancen hacia la excelencia en la formación de profesionales responsables, 
reflexivos y deliberantes. 

 

Notas 
[1] Agencia norteamericana considerada líder mundial en el aseguramiento de la calidad para 
programas del área, mediante su proceso de acreditación, garantiza que el programa 
impartido por la universidad, prepara egresados que cumplen con los estándares globales de 
la profesión. 
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Anexo 1. Solicitud de validación Jueces Expertos 

 

Solicitud de validación 

 

Santiago, ………. de 2020.- 

Sr. 
………. 
Presente 
 
 
Estimado Sr. …………..: 

Junto con saludar, me permito molestar su atención con el objeto de solicitar a Ud. tenga la amabilidad 
de analizar los instrumentos que le presento a continuación. Estos instrumentos son parte fundamental 
del proceso de investigación que me encuentro llevando a cabo, como postulante al grado de Doctor en 
Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ruego por tanto a Ud. proceder a emitir su opinión respecto a cada ítem que se presenta en las 
entrevistas a continuación, que se enmarcan en el estudio “Retención en Ingeniería: Incidencia de la 
metodología Aprendizaje y Servicio”. Las entrevistas son de corte cualitativo, una para los docentes y 
una para los estudiantes. 

A = Aprueba, considera que la pregunta permite el logro del objetivo. 

R = Rechaza, considera que la pregunta no aporta al logro del objetivo. 

Modificaciones que sugiere a la pregunta o criterios de respuesta. 

Y al finalizar, sugerencias respecto a aspectos que no han sido considerados en el instrumento. 

Agradeciendo desde ya su amable colaboración que sin duda será un aporte invaluable para mi estudio, 
le saluda cordialmente, 

 

     Jorge Cornejo Elgueta 
Candidato a Doctor en Educación 
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Anexo 2. Solicitud de Datos Jueces Expertos (Instrumento Docentes) 

 

DATOS DE JUEZ EXPERTO 

INSTRUMENTO DOCENTES 

 

Nombre:  

Profesión:  

Título y grado:  

Lugar de trabajo:  

 

Considera válido el instrumento:  

Si     ------ 

Si, si se efectúan los cambios sugeridos ------ 

No, debe rehacerse ------ 

 

 

Firma: --------------------------- 
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Anexo 3. Instrumento Docentes a evaluar por Jueces Expertos 

 

Instrumento para docentes que aplican la metodología Aprendizaje y Servicio 

Tema: “Retención en Ingeniería: Incidencia de la metodología Aprendizaje y Servicio” 
CATEGORIA OBJETIVO ESPECIFICO PREGUNTA A R OBSERVACIONES 

Deserci
ón 
universi
taria 

Identificar lo  qué 
piensan los 
docentes de 
ingeniería en torno 
a los conceptos de 
deserción y 
retención 

1. ¿Qué opina usted de la temprana 
deserción de los estudiantes en las 
carreras de ingeniería? 

   

2. ¿Qué opina usted de las conductas de 
entrada de los estudiantes de 
ingeniería? 

   

3. ¿Cómo impacta la metodología de 
enseñanza aprendizaje en el 
rendimiento de los estudiantes? 

   

Metodo
logía 
ApS 

Identificar 
metodologías y 
estrategias que 
emplean los 
docentes. 

4. ¿Cuál considera usted la metodología 
de enseñanza más apropiada para sus 
alumnos? 

   

Conocer la opinión 
de los docentes 
respecto de la 
aplicación de la 
metodología ApS  

5. ¿Qué opina usted acerca de la 
incorporación de la Metodología 
Aprendizaje y Servicio en asignaturas 
del primer ciclo formativo de las 
carreras de ingeniería? 

   

6. ¿Cómo podría incidir la aplicación de 
la Metodología Aprendizaje y Servicio 
en el rendimiento de los estudiantes del 
primer ciclo formativo de las carreras de 
ingeniería? 

   

Identificar factores 
relevantes respecto 
de los efectos de la 
aplicación de la 
metodología ApS  

7. ¿Por qué eligió aplicar la metodología 
ApS en sus clases? 

   

8. ¿Cómo cree que la metodología ApS 
contribuye a que el estudiante logre las 
competencias de su perfil de egreso? 

   

9. ¿De qué forma se puede incentivar a 
los docentes para que utilicen la 
metodología ApS en sus clases? 

   

10. ¿Qué obstáculos cree usted que se 
pueden presentar para aplicar la 
metodología ApS? 
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Anexo 4. Solicitud de Datos Jueces Expertos (Instrumento Estudiantes) 

 

DATOS DE JUEZ EXPERTO 

INSTRUMENTO ESTUDIANTES 

 

Nombre: 

Profesión:  

Título y grado:  

Lugar de trabajo:  

 

Considera válido el instrumento:  

Si  ------ 

Si, si se efectúan los cambios sugeridos ------ 

No, debe rehacerse ------ 

 

 

Firma: --------------------------- 
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Anexo 5. Instrumentos a evaluar por Jueces Expertos 

 

Instrumento para estudiantes de ingeniería que han tenido una o más asignaturas en que se aplicó la 
metodología Aprendizaje y Servicio 

 

Tema: “Retención en Ingeniería: Incidencia de la metodología Aprendizaje y Servicio” 
CATEGORIA OBJETIVO ESPECIFICO PREGUNTA A R OBSERVACIONES 
Deserc
ión 
univer
sitaria 

Identificar lo  
qué piensa el 
estudiante en 
torno a la 
deserción y la 
retención en 
ingeniería 

1. ¿Qué opina usted de la temprana 
deserción de los estudiantes en las 
carreras de ingeniería? 

   

2. ¿De qué manera cree usted que se 
puede mejorar la retención de los 
estudiantes de ingeniería?  

   

Metod
ología 
ApS 

Identificar la 
metodología 
de aprendizaje 

3. ¿Cuál considera usted la metodología 
de enseñanza más apropiada para usted? 

   

4. ¿De qué manera cree usted que la 
metodología de enseñanza aprendizaje 
influye en su rendimiento académico? 

   

Conocer la 
opinión de los 
estudiantes 
respecto de la 
aplicación de 
la metodología 
ApS 

5. ¿Qué opina usted acerca de la 
incorporación de la Metodología ApS en 
asignaturas del primer ciclo formativo de 
su carrera? 

   

6. ¿De qué forma cree usted que la 
aplicación de la Metodología ApS 
contribuye a la motivación por 
permanecer en la carrera? 

   

7. ¿De qué manera cree usted que la 
aplicación de la metodología ApS 
contribuye a mejorar el aprendizaje de 
los contenidos de las asignaturas? 

   

Identificar 
factores 
relevantes 
respecto de los 
efectos de la 
aplicación de 
la metodología 
ApS  

8. ¿Cómo ha sido su experiencia al 
participar en una signatura donde se 
aplicó la metodología ApS? 

   

9. ¿De qué manera cree usted que la 
metodología ApS puede mejorar el 
rendimiento de los estudiantes? 

   

10. ¿Cree usted que la aplicación de ApS 
permite al estudiante enfrentarse a 
problemas reales? 
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Anexo 6. Instrumento cualitativo para docentes 

 

OPINIÓN DEL DOCENTE SOBRE EL USO DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE Y SERVICIO (ApS) 
EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 

 

INSTRUCCIONES  

El cuestionario que se presenta a continuación forma parte de un proyecto de investigación que tiene 
como finalidad conocer la opinión y la percepción del profesorado sobre el uso de la metodología 
APRENDIZAJE Y SERVICIO (ApS) en las carreras de ingeniería. 

Su opinión como docente nos permitirá conocer algo más acerca de la realidad de nuestra docencia. Por 
ello se ruega que lo rellene con el máximo interés agradeciéndole de antemano su colaboración.  

El cuestionario es anónimo y su uso será exclusivo dentro del contexto de realización de la investigación.  
 

Marque con X según corresponda:  

 Sexo: HOMBRE   ___ MUJER   ___  

 Edad:  Menos de 30 años  ___          31-40 años  ___          41-50 años ___           51- 60 años  ___
 Más de 60 años  ___ 

 Campo Científico:   CIENCIAS  ___ INGENIERÍA  ___ OTRA: _______________________  

 Grado académico: Licenciado  ___          Magister  ___          Doctor  ___ 

 

Carrera en la que imparte docencia: __________________________________________________ 

Asignaturas que imparte en la Facultad: _______________________________________________ 

 

Categoría: Profesor Jornada  ___ Profesor Part time  ___ 

Jerarquización: Auxiliar ___             Asistente ___              Asociado ___             Titular  ___ 

Experiencia en docencia: Menos de 5 años ___        De 5 a 10 años ___        Más de 10 años ___ 
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Tema: “Retención en Ingeniería: Incidencia de la metodología Aprendizaje y Servicio” 

 

1. ¿Qué opina usted de la temprana deserción de los estudiantes en las carreras de ingeniería? 
 
2. ¿Qué opina usted de las conductas de entrada de los estudiantes de ingeniería? 
 
3. ¿Cómo impacta la metodología de enseñanza aprendizaje en el rendimiento de los estudiantes? 
 
4. ¿Cuál considera usted la metodología de enseñanza más apropiada para sus alumnos? 
 
5. ¿Qué opina usted acerca de la incorporación de la Metodología Aprendizaje y Servicio (ApS) en 
asignaturas del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería? 
 
6. En su opinión ¿cómo podría incidir la aplicación de la Metodología ApS en el rendimiento de los 
estudiantes del primer ciclo formativo de las carreras de ingeniería? 
 
7. ¿Por qué eligió aplicar la metodología Aps en sus clases? 
 
8. ¿Cómo cree que la metodología ApS contribuye a que el estudiante logre las competencias de su 
perfil de egreso? 
 
9. ¿De qué forma se puede incentivar a los docentes para que utilicen la metodología ApS en sus clases? 
 
10. ¿Qué obstáculos cree usted que se pueden presentar para aplicar la metodología ApS? 
 

  



239 
 

Anexo 7. Instrumento cualitativo para estudiantes 

 

OPINIÓN DEL ESTUDIANTE SOBRE EL USO DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE Y SERVICIO  
(ApS) EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 

 

INSTRUCCIONES  

El cuestionario que se presenta a continuación forma parte de un proyecto de investigación que tiene 
como finalidad conocer la opinión y la percepción del profesorado sobre el uso de la metodología 
APRENDIZAJE Y SERVICIO (ApS) en las carreras de ingeniería. 

Su opinión como estudiante nos permitirá conocer algo más acerca de la realidad de nuestra docencia. 
Por ello se ruega que lo rellene con el máximo interés agradeciéndole de antemano su colaboración.  

El cuestionario es anónimo y su uso será exclusivo dentro del contexto de realización de la investigación.  
 

Marque con X según corresponda:  

 Sexo: HOMBRE   ___ MUJER   ___  

 Edad:  18-21 años  ___          22-25 años ___           26- 28 años  ___ Más de 28 años  ___ 

 

Carrera: __________________________________________________ 

Año que cursa: ____________________________________________ 

Nivel de satisfacción con la formación recibida:  

NINGUNO ___             POCO ___              BASTANTE ___             MUCHO ___    
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Tema: “Retención en Ingeniería: Incidencia de la metodología Aprendizaje y Servicio” 

 

1. ¿Qué opina usted de la temprana deserción de los estudiantes en las carreras de ingeniería? 
 
2. ¿De qué manera cree usted que se puede mejorar la retención de los estudiantes de ingeniería? 
 
3. ¿Cuál considera usted la metodología de enseñanza más apropiada para usted? 
 
4. ¿De qué manera cree usted que la metodología de enseñanza aprendizaje influye en su rendimiento 
académico? 
 
5. ¿Qué opina usted acerca de la incorporación de la Metodología ApS en asignaturas del primer ciclo 
formativo de su carrera? 
 
6. ¿De qué forma cree usted que la aplicación de la Metodología ApS contribuye a la motivación por 
permanecer en la carrera? 
 
7. ¿De qué manera cree usted que la aplicación de la metodología ApS contribuye a mejorar el 
aprendizaje de los contenidos de las asignaturas? 
 
8. ¿Cómo ha sido su experiencia al participar en una signatura donde se aplicó la metodología ApS? 
 
9. ¿De qué manera cree usted que la metodología ApS puede mejorar el rendimiento de los 
estudiantes? 
 
10. ¿Cree usted que la aplicación de ApS permite al estudiante enfrentarse a problemas reales? 
 

 

  



241 
 

Anexo 8. Instrumento cualitativo para expertos 

 

OPINIÓN EXPERTA SOBRE EL USO DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE Y SERVICIO  (ApS) EN CARRERAS 
DE INGENIERÍA 

 

INSTRUCCIONES  

El cuestionario que se presenta a continuación forma parte de un proyecto de investigación que tiene 
como finalidad conocer la opinión y la percepción de expertos sobre el uso de la metodología 
APRENDIZAJE Y SERVICIO  en carreras de ingeniería. 

Su opinión como conocedor del tema me permitirá conocer algo más acerca de la realidad de nuestra 
docencia. Por ello se ruega que lo rellene con el máximo interés agradeciéndole de antemano su 
colaboración.  

El cuestionario es anónimo y su uso será exclusivo dentro del contexto de realización de la investigación.  
 

Marque con X según corresponda:  

Sexo: HOMBRE   ___ MUJER   ___  

Edad:  Menos de 30 años  ___          31-40 años  ___          41-50 años ___           51- 60 años  ___
 Más de 60 años  ___ 

Campo Científico:   CIENCIAS  ___ INGENIERÍA  ___ OTRA: _______________________  

Grado académico: Licenciado  ___          Magister  ___          Doctor  ___ 

 

Institución en la que imparte docencia:  

____________________________________________________________________________ 
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Tema: “Retención en Ingeniería: Incidencia de la metodología Aprendizaje y Servicio en carreras de 
ingeniería” 

 

1. ¿Qué opina usted acerca de la incorporación de la Metodología Aprendizaje y Servicio (ApS) en 
asignaturas del primer ciclo formativo (1° y 2° año) de las carreras de ingeniería? 
 
2. ¿Cómo cree usted que la metodología ApS contribuye a que el estudiante logre las competencias de 
su perfil de egreso? 
 
3. ¿De qué forma se puede incentivar a los docentes para que utilicen la metodología ApS en sus clases? 
 
4. ¿Qué obstáculos cree usted que se pueden presentar para aplicar la metodología ApS? 
 
5. ¿Considera que la incorporación de la Metodología ApS en asignaturas del primer ciclo formativo en 
las carreras de ingeniería, puede ser efectiva para mejorar la tasa de retención estudiantil? 
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Anexo 9. Instrumento cuantitativo para estudiantes 

 

Estimado ……….   (Nombre del Estudiante): 

Junto con saludar, y esperando que te encuentres bien, me dirijo a ti personalmente por este medio con 
el fin de solicitar tu colaboración para mi trabajo de investigación: “Retención en Ingeniería: Incidencia 
de la metodología Aprendizaje y Servicio en dos universidades chilenas”, este trabajo tiene por finalidad 
conocer la opinión de estudiantes y egresados sobre el uso de la metodología Aprendizaje y Servicio, o 
Aprendizaje + Acción, en carreras de ingeniería. 

En la siguiente encuesta de 12 preguntas busco conocer tu opinión para obtener información de calidad, 
pertinente y relevante al tema de la Retención en estudiantes de Ingeniería. Responderla te llevará 10 
minutos aproximadamente. 

La información que provea el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. 
Además, no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

Enlace para responder la encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
YIWslYV72CgulmZpI5RoSYqTA1gxRwimF1ZF4r0XvySXLg/viewform?usp=sf_link 

Agradeciendo tu colaboración, te saluda cordialmente, 

 

 

Jorge Cornejo-Elgueta 
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Tema: “Retención en Ingeniería: Incidencia de la metodología Aprendizaje y Servicio en carreras de 
ingeniería” 

 

PARTE 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 

1.- ¿Con qué sexo te identificas? 

o Masculino 
o Femenino 
o Otro 

 

2.- ¿En qué rango de edad te encuentras? 

o Entre 18 y 20 años 
o Entre 21 y 23 años 
o Entre 24 y 27 años 
o Más de 27 años 

 

3.- Institución ala que pertenezco 

o Universidad Central de Chile 
o Universidad Tecnológica Metropolitana 
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PARTE 2: PREGUNTAS 

Afirmación 1 2 3 4 5 

1. La deserción estudiantil en carreras de ingeniería se encuentra 
relacionada con las metodologías de enseñanza utilizadas por los 
docentes. 

     

2. La retención del alumno está en relación directa con la forma como 
aprende en clases.       

3. La retención estudiantil se relaciona con la forma en que el 
profesor hace su clase.      

4. Una clase amena y productiva es aquella en la que yo participo 
activamente.      

5. La metodología Aprendizaje y Servicio, me da la oportunidad de 
aprender de una manera diferente.      

6. Creo que la metodología ApS sería un buen aporte para la 
retención de los estudiantes de primeros años de la carrera.      

7. Las asignaturas en donde se aplica la metodología ApS me 
estimulan el deseo de llegar lo más lejos posible en mis intereses 
académicos. 

     

8. Recomendaría tomar asignaturas en donde se aplica la 
metodología ApS a otros estudiantes.      

9. Estoy satisfecho de haber cursado asignaturas con ApS.       
10. La carga de trabajo de las asignaturas con ApS es adecuada.       
11. Las asignaturas con ApS ayudan a consolidar los conocimientos 

teóricos.      

12. Mi interés por la carrera ha aumentado como resultado de haber 
cursado una asignatura con ApS.      

 

Escala: 

1. Muy en desacuerdo  
2. En desacuerdo  
3. Indiferente 
4. De acuerdo  
5. Muy de acuerdo  
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Anexo 10. Modelo de Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Fecha________________________ 

 

Yo______________________________________________________________________, 
profesor(a) de_____________________________________________________________, en 
base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 
investigación “Retención en Ingeniería: Incidencia de la metodología Aprendizaje y Servicio en 
dos universidades chilenas”, conducida por el Profesor Jorge Cornejo Elgueta. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las 
características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta 
investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún 
otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 
que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 
consecuencia alguna por tal decisión. 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 
puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 
jcornejoe@gmail.com.  

 

Nombre y firma del participante Jorge Cornejo Elgueta. 
Investigador Responsable 
 

 

  



247 
 

Anexo 11. Matriz de Codificación Abierta - Docentes Universidad privada 

 

CATEGORIA 
TEÓRICA 

TEXTUALIDAD SUB CATEG. 
EMERGENTE 

FREC. 

Deserción 
universitari
a 
 

[Respecto a la deserción]… dice relación con la poca 
homogeneidad [… colegio del que proviene, nivel 
educacional de los padres] que se aprecia en los alumnos 
que ingresan a las Universidades.   (D1) 
 
Las universidades se han tenido que hacer cargo de acortar 
las brechas con las cuales los estudiantes egresan de los 
colegios o liceos. (D3) 
 
Las conductas de entrada dependen de manera directa del 
colegio o liceo desde donde provenga el estudiante. (D3) 
 
[Respecto a la deserción] … los estudiantes que llegan a la 
universidad en cierto porcentaje vienen con un capital 
sociocultural disminuido, (D4) 
 
El estudiante requiere la revisión de una estructura 
completa de conocimiento que debió ser consolidada 
durante su educación básica y media.  (D1) 
 

Característ
icas 
sociocultur
ales en las 
y los 
estudiante
s 
 

5 

Un proceso fuerte de selección permite trabajar con un 
conjunto de alumnos con competencias básicas adquiridas 
(D1) 
 
… a medida que la selección se hace flexible o inexistente, el 
grupo con que uno trabaja presenta mayores diferencias y 
necesariamente trabajará con alumnos que no tienen las 
competencias mínimas.   (D1) 
 
… las carreras de ingeniería requieren de una especial 
disciplina personal y desarrollo de pensamiento lógico-
matemático.  (D4) 
 
... falta de desarrollo de competencias apropiadas para su 
inserción a nivel de educación superior, lo cual incide en su 
mantención en el sistema, (D4) 
 

Desarrollo 
de 
competen
cias 
mínimas 
para el 
ingreso a 
la carrera 
 

4 

En el caso de las matemáticas, el tema es más complejo y 
requiere la revisión de una estructura completa de 
conocimiento que debió ser consolidada durante su 
educación básica y media.  (D1) 

Deficiencia
s en 
Ciencias 
básicas 

3 
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… (sobre todo en ciencias básicas como matemática, física y 
química) que traen los estudiantes que ingresan a las 
carreras de ingeniería.  (D3) 
 
… este tipo de brechas generan mucha desmotivación entre 
los estudiantes, en particular en aquellos que traen mayores 
carencias en su formación de matemáticas y física; dado lo 
anterior, (D3) 
 

 

Basado en la experiencia del trabajo en primeros años de las 
carreras de ingeniería puedo indicar y reconocer que se trata 
de un tema muy complejo de resolver [la deserción]… 
debido a las distintas variables que suelen llevar a la 
deserción, algunas en las que lograr incidir es prácticamente 
imposible. (D2) 
 
Puedo destacar algunas [variables que suelen llevar a la 
deserción] que se pueden trabajar, es el caso de la vocación, 
adaptación al nivel de estudio universitario como también la 
motivación sobre la carrera.  (D2) 
 
Muchos de los casos de deserción están basados en las 
evaluaciones obtenidas, (D2) 
 
 … y por consiguiente en el cómo se obtuvo esa evaluación, 
esto presenta la relación en los factores indicados 
anteriormente y otros  (D2) 
 
… variables que juegan como factor: (D5) 

1) la vocación del alumnos: a lo mejor se equivocó de 
carrera y difícil de cambiar su decisión (D5) 

2) Complejidad de la carrera, las ciencia de ingeniería 
necesitan una buena base es relevante para su 
continuidad, este punto es controlable y la 
Universidad debe dar fuerza para rescatar los 
potenciales talentos y (D5) 

3) situaciones familiares como enfermedad y 
económica, este factor es difícil de controlar porque 
afecta la parte emocional de los alumnos, hay que 
ser más cercanos para que mantenga su postura al 
respecto. (D5) 
 

Variables 
que suelen 
llevar a la 
deserción 
 

5 

…  las universidades se han tenido que hacer cargo de 
analizar aquellos casos de bajo rendimiento académico, 
encontrar la causa y proponer soluciones, (D3) 
 
[Respecto a proponer soluciones antes la deserción] … estas 

Hacerse 
cargo de la 
deserción 
 

2 
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últimas pasan por crear programas propedéuticos o de 
nivelación académica, para disminuir las brechas de 
conocimientos y contenidos (D3) 
 
El paso de los años ha ido generando cambios en las 
conductas de entrada de los estudiantes a educación 
superior, (D2) 
 
[Respecto a las conductas de entrada] … en los últimos años 
se logra reconocer en gran parte de ellos, actitudes muy 
simplistas y de buscar menores esfuerzos, (D2) 
 
[Respecto a las brechas en las conductas de entrada]…  Es 
relevante porque muestra su posición ante la adversidad, 
(D5) 
 
... un cierto porcentaje de las y los estudiantes (de primer 
año)  presentan debilidad en su formación integral como 
personas y desarrollo de competencias de inteligencia 
emocional que contribuyen a la adaptación a un nuevo 
sistema de un nivel superior de estudios, y su resiliencia.  
(D4) 
 
El lograr la motivación del estudiante debería mejorar su 
asistencia y debería incidir en su rendimiento.  (D2) 
 

Deficiencia
s en la 
disciplina 
académica 
 

5 

Un verdadero alumno (activo, participativo, metódico, 
autorregulado) lo será en forma independiente de la 
metodología, modelo educativo o cualquier otra variable y el 
motor no es otro que la MOTIVACIÓN. (D1) 
 
… motivar para hacer una clase entretenida y lograr enseñar 
algo, es muy distinto a la motivación que lleva a un alumno a 
estudiar y esa, sin duda, no está en nuestras manos. (D1) 
 
…  el aspecto motivacional también debe ser abordado por 
las universidades en los primeros años, tanto en la forma en 
que los profesores entregan los conocimientos de ciencias 
básicas (cambiando sus metodologías de enseñanza en el 
aula), como en asignaturas específicas que aborden el tema 
motivacional de manera puntual.  (D3) 
 
Creo que hoy a los profesores se nos pide que seamos antes 
que nada "motivadores" y las metodologías apuntan mucho 
en la línea de la motivación, (D1) 
 
El factor motivación debería ser un elemento de mucha 
importancia a la hora de preparar una estrategia de 

Motivación 
como 
factor 
determinan
te. 
 
 
 

9 
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enseñanza, (D2) 
 
… a la vez, motivarlos a aprender, de manera tal que en 
algún momento de su desarrollo como estudiantes, logren 
“aprender a aprender”.  (D3) 
 
…  en la medida que el profesor pueda proponer 
metodologías que motiven a sus estudiantes a aprender, 
éstos logran de mejor manera los resultados de aprendizaje 
de una asignatura. (D2) 
 
[la aplicación del ApS]…  Bien planificada podría ser un 
motor de motivación.  (D1) 
 
En un curso cualquiera, encontramos muchos alumnos que 
solo estudian "porque deben hacerlo", otros "por cumplir 
con sus padres", "por tener una profesión que reditúe 
buenos ingresos". (D1) 
 
… la metodología aplicada en la clase como fuente de 
estímulo para el estudiante. (D2) 
 
… los docentes tenemos el desafío de cambiar los 
paradigmas “comunes” de enseñanza en el aula y 
actualizarnos en nuevas metodologías que nos permitan 
“compartir” los conocimientos con nuestros estudiantes 
(más que entregarlos) (D3) 
 
… la aplicación de enseñanza-aprendizaje toma mucho valor 
pensando en su uso de forma adecuada (según el número de 
estudiantes por ejemplo).  (D2) 
 
… escoger la metodología, recursos y actividades adecuadas 
favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje y el 
rendimiento en definitiva.   (D4) 
 
… para el caso de los ingenieros implica un esfuerzo mayor el 
tratar de entregar una forma metódica de plantearse 
soluciones a problemas y resolver aplicando metodologías 
con cierto grado de rigidez. (D2) 
 
…  el trabajo sobre todo en los primeros años apunta a 
“moldear” al estudiante para enfrentar una carrera de 
ingeniería.  (D2) 
 
…  la rigurosidad es el componente relevante y se debe 
trabajar es elemento en forma paulatina e indicar los 
resultados que significa tener un conducta positiva y de 

Característi
cas de 
estrategias 
didácticas 
en la 
enseñanza 
de las 
ingenierías. 
 

11 
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disciplina sobre al comienzo. (D5) 
 
Debajo de ese aplastante monstruo están las metodologías y 
en el poco espacio de juego que queda, son relevantes.   
(D1) 
 
… mostrar algo abstracto con elementos prácticos, facilita la 
comprensión en el hacer y visualizar para qué sirve y su 
aplicación en forma real es una facilitador. (D5) 
 
[mostrar algo abstracto con elementos prácticos]  puede ser 
fundamental para que el alumno mejore su rendimiento 
porque le da sentido lo aprendido en una carrera 
profesional. (D5) 
 
La principal diferencia no está en quien dicta la clase, sino 
quien la recibe. (D1) 
 
Mi experiencia en docencia es baja y de todos los ramos que 
dicto, el ramo más próximo al ingreso de los alumnos es 
cuarto semestre, es decir, los alumnos a ese nivel 
difícilmente desertan.   (D1) 
 
La deserción temprana de estudiantes de ingeniería, paso de 
ser “normal”, a un problema, (D3) 
 
… los profesores universitarios somos "entregadores de 
herencias" en una sociedad donde la frase "todo lo que 
puedo dejarle a mis hijos es su educación" es tan habitual. 
(D1) 
 
… un alumno que no redacta bien y/o no tiene buena 
ortografía, puede ir atacando estos problemas en su avance.  
 

Otros 
 

4 

Metodologí
a ApS 

Basada en proyectos con mucho uso en clase de aprendizaje 
basado en problemas. (D1) 
 
De acuerdo a mi experiencia, funcionan muy bien el 
“Aprendizaje basado en proyectos”, el “Aprendizaje 
colaborativo” y, por supuesto, el “Aprendizaje y Servicio”.  
(D3) 
 
… las asignaturas que dicto, requieren de mucha práctica, es 
por eso que la aplicación de aprendizaje basado en 
proyectos como juego de roles son de las más utilizadas y 
que mejores resultados me han entregado.  (D2) 
 
… lograr que el aprendizaje basado en proyecto sea lo más 

Valoració
n de las 
Metodol
ogías 
activas 
como 
precursor
as del 
ApS. 
 

7 
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“real” posible, es decir, puedan elaborar un proyecto con 
clientes reales, permite una mayor responsabilidad del 
estudiante y mayor compromiso, obteniendo con esto 
mejores resultados.  (D2) 
 
En la cátedra de Gestión de Recursos humanos se utilizó la 
Gestión de Proyecto realizada por equipos de trabajo,…(D4) 
 
Igualmente se trabajó un proyecto innovador  que se trabajó 
de manera integrada  con estudiantes participantes en tres 
asignaturas paralelas, confluyendo en un proyecto único que 
recogió una consultoría junior integrada y enriquecida que 
favoreció a las MIPYMES involucradas.   (D4) 
 
Con frecuencia los y las estudiantes excedieron el foco en los 
requerimientos  propios  de los objetivos del curso y 
brindaron una consultoría que integró otros aprendizajes 
previos de los/las estudiantes. (D4) 
 
La incorporación de ApS en el primer ciclo ayuda mucho a 
motivar a los estudiantes con su carrera, forma identidad 
con su universidad, los ayuda a acercarse mas a la realidad 
de su futura profesión. (D3) 
 
…  el alumno se concientiza en este ámbito y lo hace crecer 
en lo humano y en lo profesional. (D5) 
 
[la aplicación del ApS]…  Es una riqueza porque no solo 
aplica lo que está aprendiendo sino baja lo abstracto a lo 
real. (D5) 
 
[la aplicación del ApS]…  Enriquecen la formación de los 
estudiantes vinculando los valores sello institucionales a la 
aplicación a través de la práctica-aprender haciendo-
“aterrizando “en una realidad concreta los contenidos 
teóricos de nuestro medio con sus complejidades en el Chile 
actual.   (D4) 
 
Las carreras de ingeniería tienen como base el encontrar 
soluciones a problemas, desde ahí el cómo aplicar las 
soluciones encontradas es una gran ventaja de aplicar la 
metodología ApS, (D2) 
 

Acercamie
nto a la 
realidad. 
 

5 

…  he podido notar que el factor vocacional desde el punto 
de vista del qué hace un ingeniero es muy importante para 
el estudiante, eso le otorga un gran valor a la incorporación 
de metodología ApS (D2) 
 

ApS 
potencia la 
vocación  
 

2 
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…  desde un principio pueden experimentar de manera 
práctica el trabajo del ingeniero y con esto cubrir debilidades 
de vocación. (D2) 
 
El trabajar con ApS … permite practicar directamente los 
contenidos que tiene en su asignatura, por lo tanto, existe 
motivación, práctica y compromiso como factores que 
inciden en el rendimiento del estudiante.  (D2) 
 
[la aplicación del ApS y el rendimiento del estudiante]…  
permite establecer entre el “cliente” y el estudiante un 
vínculo, esta situación fortalece el compromiso del 
estudiante con el trabajo que desarrolla, (D2) 
 
[El trabajar con ApS] …  tenemos como hipótesis que influye 
en el aspecto motivacional, lo cual redundaría en un mejor 
rendimiento académico;   (D3) 
 
[El trabajar con ApS] … puede contribuir a su motivación y a 
descubrir habilidades personales y grupales a través del 
diseño del curso que contribuye al desarrollo de las 
competencias del perfil de egreso.  (D4) 
 
[la aplicación del ApS y el rendimiento del estudiante]…  
Básicamente en la motivación de ver algo que les servirá y lo 
que impulsará a dedicarles más tiempo a los estudios y 
comprensión de conceptos en otros ámbitos de la carrera 
que aún no cursan. (D5) 
 

Motivación
, práctica y 
compromis
o con la 
carrera 
 

5 

[la aplicación del ApS en clases]…  al conocer sus bases y 
forma de trabajar me incentivó para preparar mis cursos 
bajo esa forma considerando entre otros aspectos el grado 
de competencias transversales que se pueden evaluar al 
aplicar dicha metodología.   (D2) 
 
[la aplicación del ApS en clases]…  Porque me parece que se 
pueden lograr aprendizajes vivenciales, nutridos de realidad, 
lo cual acerca al estudiante con la realidad de su futura 
profesión. (D3) 
 
[la aplicación del ApS en clases]…  releva la importancia de la 
responsabilidad social y la ética profesional en el desarrollo 
de la profesión, muy relevantes en etapas tempranas de la 
formación profesional.  (D3) 
 
[la aplicación del ApS en clases]…  Porque en el fondo 
sistematizaba y enriquecía con una mirada institucional lo 
que ya  venía realizando, en cuanto vinculaba la teoría a la 

Aprendizaj
es 
vivenciales 
y VcM 
 

5 
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aplicación de conocimientos adquiridos y con ello su 
contribución a  la gestión de MIPYMES.  (D4) 
 
[la aplicación del ApS en clases]…  Me motivó la forma de 
vincularse con la sociedad y apoyar con herramientas 
profesionales a instituciones que no tienen acceso a este 
nivel de conocimiento y que los alumnos lleven lo aprendido 
a su aplicación casi inmediata, con componentes más reales. 
(D5) 
 
[la metodología]…  desarrolla habilidades comunicativas en 
el alumno, refuerza el sentido de responsabilidad con su 
trabajo y en un ámbito más específico, .  (D1) 
 
[la metodología]…  me ha permitido enfrentar a los alumnos 
a trabajar en equipos con roles específicos, permitiendo que 
asuman rol de jefe, coordinador y otros.  (D1) 
 

Favorece el 
Trabajo en 
equipo  
 

2 

El perfil de egreso está construido pensando en un enfoque 
basado en competencias, por lo mismo la evaluación de 
dichas competencias tanto de especialidad como genéricas 
se pueden evaluar y lograr de mejor manera en aplicaciones 
prácticas, siendo esta metodología una importante 
alternativa.  (D2) 
 
[la metodología]…   Si tiene un buen diseño como programa 
conducirá a aplicar conceptos con elementos reales 
desarrollando y profundizando las competencias definidas 
del perfil. (D5) 
 
[la metodología]… Es un enorme apoyo para que el alumno 
dimensione en mejor forma la importancia de las 
competencias trabajadas,   (D1) 
 

Enfoque 
basado en 
competenc
ias 
 

3 

En la asignatura la metodología es por proyectos y considera 
una etapa formativa y una etapa de aplicación en que la ApS 
sirve para contextualizar lo aprendido.   (D1) 
 
[la metodología]…  ha sido una excelente herramienta para 
que el alumno visualice en terreno un espacio geográfico 
trabajado solo en modelos (mapas, modelos 
tridimensionales, etc.). .  (D1) 
 
…  vinculo las competencias de manera directa con la 
metodología de proyecto empleada y las distintas 
actividades diseñadas al desarrollo integral del estudiante.   
(D4) 
 

Favorece la 
integración 
Teoría – 
práctica  

5 
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[la metodología]… se puede definir de manera integrada la 
evaluación de aprendizajes esperados. (D2) 
 
Una competencia se practica y al brindar un servicio ve sus 
carencias y las enfrenta para mejorarlas porque el profesor 
está atento a sus desviaciones con lo esperado cuando lo 
evalúa.  (D5) 
 
[El trabajar con ApS] …En el fondo visualiza sus carencias y 
qué es relevante para enfrentarse a problemáticas de 
empresas e instituciones.  (D5) 
 

Carencias 
como 
ingeniero. 
 

1 

La difusión de los logros alcanzados por otros colegas, las 
experiencias de los estudiantes y el recibimiento de parte de 
los clientes. (D2) 
 
La presentación de proyectos que han surgido a partir de 
resultados obtenidos tras un curso con ApS. (D2) 
 
… socializar las experiencias de las distintas asignaturas y sus 
valiosos resultados (D4) 
 
… mostrar testimonios de los involucrados: profesores, 
socios comunitarios y de estudiantes participantes.  (D4) 
 
Mostrando casos reales y sus cualidades para el perfil de 
egreso. (D5) 
 
Vivencias con Beneficiarios. Para ello hoy es crucial 
comunicar en forma adecuada al beneficiario lo que se 
ganará con la aplicación de esta metodología y lo que los 
alumnos mejoran con su aplicación.  (D5) 
 

Difusión de 
logros 

6 

El desarrollo de talleres que demuestren que el trabajo que 
se debe desarrollar no es tanto en cuanto a 
documentaciones y registros. (D2) 
 
Un punto fundamental, es que los docentes reciban 
instrucción formal, a través de cursos de especialización,   
(D3) 
 
También el acceso a cursos de especialización, es 
imprescindible para el docente el poder recibirlos para una 
correcta aplicación y una mejora continua en el tiempo. (D3) 
 

Capacitació
n para los 
docentes 

3 
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Los principales obstáculos están en el compromiso de los 
estudiantes como de los clientes, esto quiere decir, que los 
estudiantes no logren el vínculo con el cliente o que el 
cliente no esté comprometido con el proceso. (D2) 
 
El número de estudiantes de curso, también podría 
convertirse en un obstáculo, por lo cual debería definirse un 
número máximo de estudiantes por profesor.  (D3) 
 
Desde el punto de vista del docente se cree que aplicar esta 
metodología implicará una mayor carga de trabajo en su 
habitual clase. (D2) 
 
La búsqueda de socios para el desarrollo de actividades, esto 
pensando en que por asignatura puede ser necesario más de 
un socio y no siempre se logra comprometer con el plazo 
suficiente.  (D2) 
 
Tener cuidado también con las expectativas que se pueden 
generar en la contraparte (o socio comunitario), hay que ser 
claro y preciso en lo que se va a realizar y los productos 
finales que se entregarán a la comunidad.  (D3) 
 
… a nivel de profesor, esta metodología implica mayor 
tiempo, dedicación, trabajar con sus planificaciones en 
forma más dinámica, asistir a reuniones (muchas veces lejos 
de la universidad) y responder a requerimientos 
procedimentales algo tediosos y todo esto sin compensación 
económica. (D1) 
 
por lo que volvemos al tema de la MOTIVACIÓN, pero ahora 
del profesor, ¿estoy dispuesto a hacer mas pega, por las 
mismas lucas?, ¿Me pagan por hacer clases o por que los 
alumnos aprendan?  (D1) 
 
La principal manera es otorgarles el tiempo y los recursos 
necesarios para su aplicación, dado que se invierte mucho 
más tiempo que en clases sin esta metodología. (D3) 
 
El tiempo es fundamental para poder desarrollar la actividad 
y cumplir con los estándares mínimos para una correcta 
realización. (D3) 
 
Requiere una preparación especial previa y este tiempo 
adicional, necesario para el diseño del curso en función de la 
metodología A+A, elección de socios comunitarios, etc., y 
posterior aplicación y seguimiento, como la aplicación de 
instrumentos finales puede desalentar a docentes a 

Obstáculos 
que 
encuentra
n los 
docentes 

11 
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emprender este desafío.  (D4) 
 
… que la metodología tenga una aplicación a nivel 
institucional, con unidades que se dediquen exclusivamente 
a ello.  (D3) 
 
…  en ocasiones los socios comunitarios no destinan  el 
tiempo necesario para la atención de estudiantes (D4) 
 
…  en ocasiones los socios comunitarios … y su participación 
en el proyecto se puede ver mermado o incluso desaparecen 
sin dar explicaciones, y profesor y estudiantes invierten un 
valioso tiempo en tratar de ubicarlos, y luego se debe tomar 
la decisión de cambiar de socio comunitario, retrasando la 
aplicación del proyecto, con lo cual se afecta la adhesión de 
los estudiantes a la metodología y se desencantan en su 
ejecución, cuestionando alguna vez su utilización.  (D4) 
 
Las horas que hay detrás de la metodología, contar con 
beneficiarios que tengan una buena predisposición a 
trabajar, que no se comprenda lo que ganarán tanto ellos 
como los alumnos y la carencia de un buen control durante 
el desarrollo de la asignatura.  (D5) 
 

Problemas 
con el socio 
comunitari
o 

3 

 Depende de la asignatura y del conocimiento del profesor, 
por lo cual no podría mencionar solo una (además que me 
he interiorizado en algunas pocas). (D3) 
 
El diseño a nivel de nuestra profesión le da el sello real, sino 
reconoce la génesis y sus componentes se le hará difícil el 
rediseñar  un proceso o dar soluciones en su ámbito. (D5) 
 
Desconozco a plenitud el lenguaje técnico, pero lo 
mencionado anteriormente es un método que trato de 
aplicar, sumando además la comprensión de los conceptos y 
el origen de las temáticas cierra el ciclo de aprendizaje. . (D5) 
 
[la aplicación del ApS]…  para nosotros nos da el sello del 
apoyo a la sociedad a instituciones que se les hace difícil 
contar con este apoyo. . (D5) 
 
Una experiencia que realicé con estudiantes de primer año 
durante el primer semestre de 2019, donde integramos ApS 
y Aprendizaje Colaborativo, fue evaluada con un 
instrumento cualitativo respondido por los estudiantes, ante 
la consulta “Contribución del desarrollo del Proyecto de 
Pavimentos en conjunto con sus compañeros de Diseño de 
Pavimentos, para acercarse a la realidad de su futura 

Otras 
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profesión”, un 80% respondió que contribuyó totalmente.  
(D3) 
 
No conozco un aula de estudiantes de primer ciclo.  (D1) 
 
[El trabajar con ApS] …  como es solo la primera experiencia, 
no contamos con más datos para realizar un análisis 
comparativo con mayor profundidad.  (D3) 
 
[la aplicación del ApS en clases]…  No fue elección, se me 
planteó la oportunidad de aplicarla a la asignatura de 
"Cartografía y Mapeo Geológico" (D1) 
 
[la aplicación del ApS en clases]…  me pareció interesante en 
virtud de una buena experiencia realizada en la UTEM 
cuando era estudiante, por tanto se limitó a un si o no.  (D1) 
 
De acuerdo las experiencias llevadas a cabo, hemos logrado 
competencias específicas y las competencias sello UCEN; 
inclusive hemos relevado las que no han estado incluidas en 
el syllabus.  (D3) 
 
… faltó en la última versión enfatizar más y relevar esta 
relación, pues un cierto número de estudiantes no lo 
identificaba, de acuerdo a encuesta aplicada por VcM.  (D4) 
 
… como recomendación debe ser reiterativo el hacer 
evidente y mostrar de manera expresa esta relación.  (D4) 
 
Una idea que estoy trabajando con fuerza es que los ApS 
sean de largo aliento y se trabaje con varias asignaturas 
relacionadas y en distintos niveles. (D1) 
 
Los beneficios para el alumno son enormes, (D1) 
 

 

 	



259 
 

Anexo 12. Matriz de Codificación Abierta - Estudiantes Universidad privada 

 

CATEGORIA 
TEÓRICA 

TEXTUALIDAD SUB CATEG. 
EMERGENTE 

FREC. 

Deserción 
universitari
a 

… existe poca orientación vocacional, normalmente se 
piensa que está clara la carrera que se desea,  (E1) 
 
… al momento de entrar a la carrera nos damos cuenta que 
no es lo que se quería o nuestras capacidades no están 
dirigidas a ingeniería en particular. (E1) 
 
… pienso que una de las principales causas se debe a la poca 
o nula información que se recibe desde el colegio para 
orientar a los jóvenes estudiantes a elegir una carrera 
universitaria. (E3) 
 
Muchos [estudiantes]…entran sin saber realmente qué es lo 
que quieren ser profesionalmente, entran por compromiso, 
o por creer saber de qué se trata la carrera, pero cuando 
ingresan y tienen sus primeros ramos, se pegan con una 
pared, un bloque de cemento que les mata la ilusión, no es 
lo que en realidad pensaban. (E3) 
 
en el caso de los primeros años donde se concentra la 
mayoría de los estudiantes que desertan se debe 
generalmente a que encuentran que la carrera no cumple 
sus expectativas antes de ingresar en la universidad, (E4) 
 
… también por que no se informan de la carrera y se guían 
de comentarios de terceros acerca de la carrera sin darse 
cuenta si en realidad es la carrera que quieren ejercer o 
también se debe a que comienza un mal rendimiento en las 
asignaturas, lo que genera que por ejemplo un estudiante 
pierda una beca y debido a temas económicos tenga que 
abandonar la carrera, (E4) 
 

Orientaci
ón 
vocacion
al 

6 

… la mayoría no tenemos una buena base en la enseñanza 
media. (E1) 
 
[Respecto a la deserción]…la mayoría de las veces va de la 
mano de la dificultad al momento de pasar ramos de 
ciencias básicas,  (E1) 
 
[Respecto a la deserción]…puede ser debido a la mala 
nivelación académica de la educación media, (E2) 

Ciencias 
básicas y 
Ciencias de 
la 
ingeniería. 

5 
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… generalmente algunos ramos de ciencias de la ingeniería 
son la razón de deserción de estudiantes en una etapa 
temprana, y otros problemas de índole personal, entre 
otros.  
 
… reprueban reiteradas veces una asignatura o por 
problemas económicos. (E5) 
 
puede ser muy motivos muy diversos como por ejemplo la 
situación económica del estudiante o de su familia, ya que, 
se enfrenta a la constante alza de los aranceles o por la 
cantidad de dinero que se gasta para estudiar, (E2) 
 

Situación 
económica 
del 
estudiante 

1 

… suele suceder que [los estudiantes]…al enfrentarse a una 
exigencia distinta, más alta, no son capaces de lidiar con ella, 
lo que los lleva a la frustración y por lo tanto a desertar de la 
carrera. (E3) 
 

Nivel de 
exigencia 

1 

…  pienso que se debe a la falta de madurez de los 
estudiantes de primer año, que ante el primer obstáculo 
arrancan del problema y no luchan por enfrentarlo.  (E3) 
 

Madurez 
del 
estudiante 

1 

Creo que es un problema que está afectando a varias 
universidades, no solo por factores financieros o familiares 
sino también por factores académicos y de ambientes poco 
motivantes.  (E6) 

Ambientes 
motivantes 
para 
apoyar a 
los 
estudiante
s 

1 

Cuando ingresas a la carrera, los ramos suelen no dejar en 
claro que es lo que se necesita/espera que el estudiante 
desarrolle para su futura vida laboral. (E3) 
 
La verdad es que entregan pocas luces de para qué estamos 
estudiando esa carrera, a que nos dedicaremos, y es 
aproximadamente pasando al segundo año cuando los 
estudiantes deciden que esa carrera no es para ellos. (E3) 
 
… inculcarle de manera eficiente el perfil de egreso por 
carrera, en que consiste debido a que es un tema que se 
pregunta al  momento de realizar una charla pero nunca se 
habla del tema y (E4) 
 

Perfil de 
egreso de 
la carrera 

3 

… quizá con estudiantes ya insertos en la universidad 
incentivar al refuerzo de materias débiles, (E1) 

Medidas 
para 

14 
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… crear perfiles de los estudiantes, con el fin de encontrar 
patrones que ayuden a detectar posibles deserciones y así 
realizar la ayuda necesaria en el momento correcto. (E1) 
 
Se pueden establecer mecanismos y procesos que permitan 
la ayuda académica a los grupos de estudiantes que tienen 
problemas con la nivelación académica. (E2) 
 
 si se destinaran recursos para establecer tutorías y apoyo 
permanente por parte de estudiantes de cursos más altos se 
podría elevar la cantidad baja de alumnos que logran 
completar la carrera. (E2) 
 
Otra arista que es importante destacar, es la metodología de 
aprendizaje que se utiliza para educar, (E2) 
 
… fomentar los trabajos en equipo, las investigaciones, las 
salidas a terreno, los proyectos que involucren soluciones a 
problemas reales.  (E3) 
 
Con ramos que incluyan más cantidad de trabajos y 
proyectos relacionados al futuro de la carrera, (E3) 
 
Generando instancias como las tutorías de integración que 
comenzaron este año, (E5) 
 
… las tutorías de integración  …  creo que son una buena 
alternativa para poder orientar a aquellos estudiantes que 
pierden motivación en darle continuidad a sus estudios 
debido a que reprueban gran parte de sus ramos o por que 
el dinero no alcanza para el arancel. (E5) 
 
… generar instancias que permitan ayudar a los alumnos de 
primer año a integrarse en la universidad de modo que 
puedan tener conocimiento de que hacer si una asignatura 
se les está haciendo complicada o como tener acceso a 
becas en caso de requerirlo etc., (E5) 
 
… tener a quien acudir en caso de necesitarlo quizás podría 
existir un orientador por escuela o psicólogo, ya que muchas 
veces la falta de no saber de conocimiento frente a una 
situación como reprobar por ejemplo, hace que se pierda la 
motivación. (E5) 
 
Apoyando de una forma más cercana a los estudiantes se 
podría detectar si los alguno tuvieran algún problema, de 
esta forma se podría disminuir la deserción.  (E6) 

mejorar la 
retención 
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Orientar a estudiantes, idealmente en 4tos medios, para 
esto se debería realizar alianza con liceos y colegios, (E1) 
 
Como todos los estudiantes tienen capacidades diferentes y 
no aprenden con la misma rapidez, y menos de la misma 
forma, sería ideal crear un sistema que permita a los 
profesores y encargados, ayudar a los alumnos de forma 
diferenciada, con la finalidad de nivelar los conocimientos 
entre todos. (E3) 
 

 [Respecto a la deserción]…Yo creo que es demasiado alta, 
(E1) 
 
Estos motivos fueron algunas de las causas que experimento 
mi generación, ya que, al tercer año solo quedábamos 15 
estudiantes aproximadamente de un total de 45 que 
ingresamos. (E2) 
 
Encuentro que es un problema de vital importancia en la 
actualidad en la universidad debido a que un porcentaje 
considerable de estudiantes abandona la carrera por 
diferentes motivos, (E4) 
 
… encuentro que es un tema que se tiene que abordar y dar 
una solución.  (E4) 
 
Opino que es tema de gran relevancia ya que según lo vivido 
en estos 5 años en la universidad, he podido notar que un 
gran número de compañeros (incluyendo de otras carreras) 
abandonan sus estudios al tercer o cuarto semestre, (E5) 
 
creo que la deserción ocurre por la baja motivación que se 
genera en el estudiante cuando ocurren las situaciones 
mencionadas. (E5) 
 
Por el tema de la deserción que existe en la universidad, la 
cual no debe ser menor la universidad ha generado 
instancias denominadas tutorías para reforzar aquellas 
asignaturas que generan mayor número de reprobación por 
carrera para reforzarlas, tengo conocimiento de aquello ya 
que he participado como tutora de alumnos de 1° año. (E5) 
 
Cuando entré a estudiar el año 2013, me costó adaptarme a 
la frecuencia de estudio y al nivel de matemáticas que se 
aplicaban, mientras que compañeros de carrera y de otras 
ramas de la ingeniería podían resolver problemas de 
derivadas parciales o integrales con facilidad, este problema 

Otras  
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que experimente me hizo dudar de mi decisión de continuar 
mis estudios en esta carrera, (E2) 
 
…ya que, la nivelación de las asignaturas iniciales no siempre 
era efectiva en base a las pruebas de diagnóstico, del mismo 
modo no tuve un tutor durante la etapa temprana de los 
estudios para orientarme en esta materia. (E2) 
 
muchas veces, en cursos tempranos de la carrera los 
profesores llegaban a clases, escribían la materia en la 
pizarra, se respondían preguntas y la clase de daba por 
terminada, mientras que, por otro lado, experimenté la 
metodología ApS que me permitió motivarme a continuar 
estudiando y a tener más experiencias similares debido a la 
intervención de un escenario real. (E2) 
 
… sin embargo se necesita que los profesores estén muy 
comprometidos con estos proyectos, no serviría de nada que 
entreguen trabajos, pero que no ofrezcan ninguna guia para 
cumplir con las expectativas de los alumnos.  (E3) 
 
Encuentro que una manera efectiva de tener una mayor 
comunicación con los estudiantes y de esta forma obtener 
más información de su estado anímico y académico es el 
poder realizar charlas en una determinada sala, de forma 
individual para cada carrera, en la cual se conversen cómo se 
siente el estudiante en relación a si se están cumpliendo o 
no sus expectativas que tenía antes de ingresar a la carrera,   
(E4)  
 
… se infiere que los estudiantes cuentan con un nivel 
determinado de conocimiento per quizás no cuentan con 
toda la información y poder comunicarles posibles puestos 
que pueden postular al momento de ejercer la carrera para 
una mayor motivación del estudiante por terminar la carrera 
y poder tener un mayor conocimiento de posibles puestos 
que puede postular obteniendo conocimientos que le 
ayudarán a desempeñarse con una mayor eficacia en el 
futuro.  (E4) 
 

Metodologí
a ApS 

Normalmente encuentro que aprendo más fácilmente con 
metodologías como las basadas en proyectos o de 
pensamiento de diseño, (E1) 
 
… en donde puedo aplicar lo que voy aprendiendo y también 
en donde puedo analizar y crear mecanismos para 
solucionar problemas, en ambos casos aprendo la teoría de 
una manera más didáctica y queda en mi inconsciente más 

Metodolog
ías activas 
y ApS  

13 
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que solo memorizar cosas que tienen una gran posibilidad 
de ser olvidadas. (E1) 
 
… la metodología ApS fue la primera metodología diferente 
en la que participé, la cual me dio muy buenos resultados y 
me entregó una forma entretenida y real de como diseñar y 
abordar problemas complejos con soluciones eficientes, (E2) 
 
…  considero que actualmente la metodología de enseñanza 
ApS es la más apropiada para mí. (E2) 
 
… a mi me acomoda más una metodología de aprendizaje 
interactiva donde el profesor me enseñe y yo aplico el 
concepto en la vida real. (E6) 
 
Claramente la metodología que utilicen los profesores 
influye en el rendimiento de los estudiantes, (E6) 
 
… una clase interactiva generara mayor interés en los 
alumnos, lo cual los motivara e incentivara para el desarrollo 
de dicha clase.  (E6) 
 
Al usar esta metodología no solo se beneficia el alumno, sino 
también a la otra parte, y eso genera en el alumno una 
satisfacción por ser partícipe de un proyecto de ayuda para 
quienes lo necesiten. (E3) 
 
Yo atribuyo esto a que las asignaturas no se me hacen tan 
complejas debido a que la mayoría de estas tienen consisten 
en el desarrollo de proyectos o generar soluciones a 
problemas y aspectos que se dan en la realidad, trabajar 
colaborando con empresas entre otras cosas. (E5) 
 
Creará la capacidad de responsabilidad desde el comienzo 
en los estudiantes, (E1) 
 
me permitió ampliar mi visión a un punto de vista sistémico 
cada vez que se me presentó una nueva experiencia similar 
en mis estudios y en el ambiente laboral. (E2) 
 
Trabajando con esta metodología no todo es tan 
estructurado, dado que al ser real el ejercicio a realizar 
desde mi punto de vista puede ser más complejo, por lo que 
requiere de un mayor esfuerzo. (E5) 
 
Es importante mencionar … que esta puede ser una 
metodología muy eficaz para que los alumnos tengan un 
mejor desempeño y así un mayor desarrollo no solo de 



265 
 

habilidades duras si no de habilidades blandas; las cuales son 
sumamente necesarias para ser un profesional completo. 
(E5) 
 
Una metodología apropiada sobretodo para los primeros 
cursos de ingeniería, debe contener elementos didácticos, 
que obliguen al estudiante a realizar proyectos, lo ideal es 
que a medida que van aprendiendo, también lo apliquen. 
(E3) 
 
La metodología depende del tipo de ramo que se cursa, (E4) 
 
… si se habla de un ramo matemático la mejor metodología 
es la realización de ejercicios y guías en gran cantidad con el 
objeto de que el estudiante aprenda la mecánica de una 
determinada materia, para que pueda realizarlos al 
momento de calificarlos en una prueba de la mejor manera 
posible debido a que mientras más ejercicios realiza, será 
mejor el desempeño del alumno. (E4) 
 
En el caso de que sea un ramo teórico, la ayuda de un power 
point, facilita la información que se le entrega al estudiante 
debido a que se presenta de una manera que le sea más fácil 
entender lo que se está explicando, ayudado de 
visualizaciones gráficas para complementar la información 
entregada.  (E4) 
 
Considero que llevar las cosas a la práctica me facilita el 
aprendizaje, es decir, comprendo mejor un tema cuando me 
colocan una situación en la cual se ve involucrado dicho 
tema que cuando lo leo de un paper. (E5) 
 

Elemento
s 
didáctico
s 

5 

Acompañado de esta nueva forma de enseñanza debe venir 
un nuevo sistema de evaluación, uno que no mida la 
memoria del alumno (Que muchas pruebas lo hacen). sino 
más bien que las evaluaciones miden el rendimiento y los 
resultados que el alumno obtiene de su aprendizaje. (E3) 
 
… las calificaciones y el rendimiento se contrastarán con las 
experiencias de vida del estudiante, lo que permitirá un 
ambiente cómodo y flexible para que el estudiante entregue 
respuestas basadas en el conocimiento y la experiencia. (E2) 
 
… si solo se pasan las unidades y se toman pruebas no 
siempre todos llegan con los mismos conocimientos a esta 
instancia y puede que no sean los adecuados; lo que hará 
que el alumno no rinda de la mejor manera en la evaluación.  
(E5) 

Un nuevo 
sistema de 
evaluación 

3 
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Ambas partes (aprendizaje y rendimiento), están 
estrechamente conjugadas ya que, al ser un escenario real 
(ApS) y al estar relacionado con la materia teórica, las 
soluciones que se crearán deberán ser guiadas por la misma 
línea. (E2) 
 
Los conocimientos adquiridos se manifestarán en 
experiencias reales en un escenario concreto,  (E2) 
 
…  la virtud de esta metodología es que le permite al 
estudiante tener relación con un empleador, conocer su 
labor y el funcionamiento de una determinada empresa, el 
poder identificar problemas dentro de la empresa y 
proponer mejor que es lo que se tiene que hacer luego de 
egresar al momento de desempeñarse en el mundo laboral, 
(E4) 
 
… si se aprovecha la oportunidad de buena manera, el 
estudiante adquiere conocimientos que le servirán de gran 
manera al momento de trabajar. (E4) 
 
Opino que es una buena estrategia para que los alumnos se 
puedan integrar en sus respectivas carreras, ya que 
comenzaran a efectuar proyectos y aplicar los contenidos 
vistos en clases en la realidad, (E5) 
 
… el trabajar con la comunidad permite nuevas experiencias 
más cercanas al mundo académico y también permite 
asociar la materia con la realidad. (E1) 
 
… la aplicación de esta metodología acerca a los estudiantes 
a la vida real no solo en lo aprendido sino generara 
conciencia del entorno. (E6) 
 
Creo que mas alla de enseñar los profesores deben 
interactuar con los alumnos no solo presentando su clase 
sino también optando por métodos que acerquen a los 
estudiantes a la vida real. (E6) 
 
Al usar esta metodología no solo se beneficia el alumno, sino 
también a la otra parte, y eso genera en el alumno una 
satisfacción por ser partícipe de un proyecto de ayuda para 
quienes lo necesiten. (E3) 
 

Acercami
ento a la 
realidad 

22 
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Yo atribuyo esto a que las asignaturas no se me hacen tan 
complejas debido a que la mayoría de estas tienen consisten 
en el desarrollo de proyectos o generar soluciones a 
problemas y aspectos que se dan en la realidad, trabajar 
colaborando con empresas entre otras cosas. (E5) 
 
permite asociar la teoria con la vida real, los estudiantes no 
sentimos que lo que aprendemos es en vano o que es difícil 
encontrar una aplicación, más bien ayuda a asociar y 
comprender las necesidades de la comunidad con las 
materias de ingeniería como herramienta. (E1) 
 
… El alumno entiende para que esta haciendo lo que hace, le 
entrega una satisfacción al poder cumplir con los requisitos 
que se nos entrega y poder dar una buena solución a quien 
lo necesite. De cierta forma le hace sentir al alumno, que 
sirve y hace un bien a la comunidad. (E3) 
 
… muchas veces ellos no saben cómo es la verdadera 
carrera, por eso implementar esta metodología permitirá 
conocer de mejor manera y de forma mas interactiva la 
carrera, ya que no solo se verán desarrollando los trabajos 
sino tambien se preocuparan y pensaran en el entorno y 
como lo que ellos aprenden pueden generar cambios en su 
alrededor.  (E6) 
 
Generalmente, la cantidad de cuestionamientos referente a 
una asignatura que, si utiliza la metodología ApS versus una 
que no, es mucho mayor, ya que, al ser un escenario real de 
acción y aprendizaje se experimentan muchas más aristas y 
perspectivas del problema en cuestión, por lo tanto, el 
estudiante logra comprender de manera más profunda 
todas las implicancias de las soluciones desarrolladas y 
aplicadas. (E2) 
 
La realidad de la metodología ApS es que nos acerca la 
práctica con la teoría, donde se da sentido a lo que se 
aprende en clases para dar solución a los problemas, 
permite conocer varios puntos de vistas, según distintas 
variables debemos llegar a un resultado conjugandolas y 
realizando distintos análisis de estas. Así que nos obliga a 
transformar nuestro conocimiento aprendido en clase en 
soluciones prácticas. (E3) 
 
si el estudiante logra entender el funcionamiento y el poder 
detectar falencias en la empresa y proponer mejoras, 
obtiene una gran ventaja debido a que son temas tratados 
en ramos a futuros por lo que es una ayuda considerable al 
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rendimiento del estudiante.  (E4) 
 
esta metodología consiste en llevar a la practica la teoría, 
por lo menos así la entiendo yo, y creo que esto es bueno 
para comprender nuevos contenidos, puesto que al 
enfrentarse a la realidad surgen más dudas de repente que 
solo leer un libro, y al surgir más dudas los alumnos nos 
involucramos más en el tema por ende hay un mayor 
dominio de este, siempre y cuando se logren resolver dichas 
interrogantes. (E5) 
 
… si el alumno se enfrenta a situaciones reales para sacarlas 
a delante tendrá que investigar y consultar a los profesores 
en caso de requerirlo ya que no solo será la calificación el 
resultado de aquello, sino también el compromiso del 
alumno con la entidad que esté trabajando y con el mismo. 
(E5) 
 
Se entrega un servicio a la comunidad, a empresas y 
personas reales con problemas reales, creo que es un gran 
paso antes de ingresar al mundo laboral. (E1) 
 
Esta metodología permite conocer problemáticas reales, y 
surge un compromiso profesional por cumplir con la parte 
involucrada…  el estudiante tiene que interiorizarse con el 
problema, involucrarse hasta el punto de entender las 
perspectivas y problemas que pueden surgir con respecto al 
tema. (E3) 
 
Encuentro que el objeto de la metodología es el poner al 
estudiante frente a una situación real de la empresa y el 
poder evaluar la capacidad que tiene el estudiante de poder 
detectar diferentes problemas y poder abordarlos de la 
manera más eficiente posible. (E4) 
 
Yo creo que no solo se aprenderá lo teórico sino también lo 
práctico acercando a los alumnos a la vida real.  (E6) 
 
si un alumno no se adecua a la metodología la capacidad de 
atención a la clase y a la materia disminuye, así se tendrá 
posiblemente bajas calificaciones o calificaciones suficientes 
solo para aprobar el ramo. (E1) 
 
El rendimiento académico en su mayor porcentaje es 
responsabilidad de cada alumno, si bien es cierto que si la 
información se entrega de forma clara, le asegurará al 
estudiante comprender lo que se está explicando, (E4) 
 

Aprendizaje y 
rendimiento 

13 



269 
 

…  es responsabilidad del estudiante el reforzar por su 
cuenta los contenidos vistos en clase y con semanas de 
anticipación  antes de una evaluación porque en el caso de 
que se presenten dudas pueda estar a tiempo de preguntar 
al profesor para aclarar dicha duda y enfrentar la evaluación 
de la manera más eficiente.  (E4) 
 
Creo que influye de manera directa en el rendimiento, ya 
que para obtener buenas calificaciones es necesario 
aprender los conocimientos que nos entregan en cada 
asignatura. (E5) 
 
… mejoraran el rendimiento y los estudiantes aprenderán de 
una manera más dinámica sobre lo que se le estará 
enseñando. (E6) 
 
La metodología tiene una alta influencia en el rendimiento 
del estudiante. (E1) 
 
Dicha influencia ha sido de manera positiva en mi caso, 
puesto que he tenido un buen rendimiento y no he 
reprobado ninguna asignatura a la fecha. (E5) 
 
… si la metodología ApS o A+A genera buenos resultados en 
los rendimientos de los alumnos y eso se traduce en buenas 
calificaciones, el alumno estará motivado a seguir avanzando 
en su carrera de forma positiva ya que estaría viendo los 
frutos de su esfuerzo. (E5) 
 
Puede mejorar el rendimiento de los estudiantes si se realiza 
un proyecto que abarque más de un ramo, y que logre 
ocupar un tiempo razonable dentro de los horarios 
académicos. (E1) 
 
Cuando los estudiantes rindan las evaluaciones, habiendo ya 
reunido estas experiencias y generado soluciones a un 
problema real, se sentirán con mayor confianza y comodidad 
frente a una pregunta. Permitiendo tener un dominio más 
profundo sobre el tema evaluado.  (E2) 
 
El rendimiento de los estudiantes se relaciona con la manera 
que tienen los profesores de enseñar, generalmente la 
práctica nos dice que cuando existen profesores con malas 
prácticas en el proceso de enseñanza, se refleja 
directamente en la … (clase). (E2) 
 
Mejora el rendimiento debido a que el estudiante se ve 
enfrentado a un problema que es cotidiano en el mundo 
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laboral y le genera experiencia y aprendizaje en su 
formación como futuro profesional, por lo que es una ayuda 
real tanto para el empleador como para el estudiante.   (E4) 
 
Creo que la metodología puede mejorar el rendimiento en 
un alto porcentaje debido que permite al alumno 
involucrarse más en los contenidos vistos en clases, (E5) 
 
La metodología … en la formación de un ingeniero, moldea 
el carácter y aptitudes necesarias para que un ingeniero sea 
capaz de tomar un problema, reconocerlo, estudiarlo y darle 
solución. (E3) 
 
…  me parece bien que esta metodología se aplique en los 
primeros ramos de la carrera, porque ayuda a formar el 
carácter necesario y las aptitudes requeridas para el futuro.  
(E3) 
 
Al conocer un empleador y el funcionamiento de la empresa, 
el estudiante se interesa de mayor manera en las 
asignaturas de la carrera y en poder lograr ser un ingeniero 
integral. (E4) 
 

Formació
n del 
ingeniero 

3 

Ha sido una buena experiencia, aunque a veces juega en 
contra el equipo de trabajo, pero de cierta forma hasta las 
complicaciones ayudan y sirven de aprendizaje, en sí siento 
que he aprendido bastante en los ramos que he tenido que 
enfrentar problemáticas reales, con gente real, a parte me 
ha ayudado a formar valores y responsabilidades que antes 
no tenía fortalecidas. (E1) 
 
Fueron experiencias muy sensibles, primero sentí 
responsabilidad personal y grupal al entender que debíamos 
contribuir con soluciones, valoré el esfuerzo que se debe 
realizar para lograr dichas soluciones trabajando 
constantemente en equipo con tareas definidas. (E2) 
 
me entregó perspectivas de como solucionar o diseñar 
soluciones trabajando y confiando en las capacidades de mis 
compañeros, a tomar decisiones con riesgo asociado, etc. 
(E2)  
 
Académicamente, mi rendimiento aumentó en las 
asignaturas en las que se utilizó esta metodología de 
enseñanza, por lo que personalmente fue una instancia muy 
provechosa y de  autoconocimiento. (E2) 
 
En ramos como análisis y diseño de sistemas de información, 

Experienc
ia en ApS 

13 
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la experiencia fue muy enriquecedora, me ayudo a crecer 
como persona, como profesional, me obligo de cierta forma 
a responder a un compromiso real, he tomado 
responsabilidades y me permitió moldear mi carácter.  (E3) 
 
Al momento de poner en práctica esta metodología, fue una 
buena experiencia debido a que se comunicó de buena 
forma con el empleador a través de reuniones en los que se 
veía cuál era el estado actual de la empresa, detectar 
falencias para luego proponer mejoras con el objeto de ser 
una ayuda cuantitativa para el empleador. (E4) 
 
En mi caso dicha metodología se aplicó en asignaturas como 
gestión organizacional y recursos humanos, y la experiencia 
fue buena, ya que en cada caso nos tocó asesorar empresas 
reales mediante consultorías y dar solución a los problemas 
y debilidades identificadas en ellas mediante el uso de 
herramientas de análisis, diagnostico etc., conocidas en 
asignaturas anteriores. (E5) 
 
Fue uno de los ramos donde considero aprendí mucho no 
solo por la información entregada sino porque fui yo misma 
la que pudo aplicar el aprendizaje, además pude participar 
con mis compañeros y darle ayuda otras personas que 
necesitaban. (E6) 
 
El primer encuentro con esta metodología se dio en el curso 
de análisis y diseño de sistemas de información, en el que 
realizamos un compromiso con una fundación relacionada 
con mujeres privadas de libertad, en este curso fui elegido 
como líder del proyecto, por lo que me convertí en el nexo 
entre el curso y el director de la fundación, tuve que superar 
mi timidez, y de cierta forma creerme el cuento de que yo 
podía.  (E3) 
 
Como he mencionado antes aplicar esta metodología 
incentivan a los estudiantes a trabajar, los motiva a 
desarrollar lo aprendido y a generar conciencia de lo que se 
está realizando.  (E6) 
 
Personalmente tuve la oportunidad de diseñar un plan 
estratégico para la dirección de una ONG y crear un portal 
web para un clúster de librerías en la plaza Carlos Pezoa 
Véliz en la calle San Diego, Santiago y desarrollar una 
tecnología de monitoreo de pulsos cardíacos con una 
pulsera para varios clientes relacionados a un programa de 
SENAMA. (E2) 
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Completamente, ya que en mi caso fue así 100%, ya que las 
consultorías que realizábamos eran con empresas reales, 
que presentaban problemas reales y las propuestas e 
informes que les entregáramos al final del curso, tenía un 
objetivo claro; solucionar problemas que se presentaran en 
la empresa. (E5) 
 
El año pasado en mi asignatura A+A de Gestión 
Organizacional la empresa que asesoramos en un comienzo 
presento dificultades para seguir con el proyecto debido a 
falta de tiempo y con mi grupo de trabajo debimos hacernos 
cargo de ello es decir buscar otra opción (empresa), ya que 
había un trabajo que realizar y una fecha que respetar; y 
aquello no lo explican en un libro, más bien son problemas 
cotidianos que se pueden presentar y hay que tratar de 
abordarlos de la mejor manera para llegar a la meta final. 
(E5)  
 
Depende, la verdad es que la metodología requiere un 
compromiso de parte del profesor, necesita que esta 
actividad esté bien estructurada, y que las dos partes que 
participan, la organización a la que se prestara servicio y los 
alumnos, tengan en claro cuales son los objetivos de este 
compromiso.  (E3) 
 
…  no tuve la mejor percepción de la actividad realizada en 
recursos humanos, Me dio la sensación de que estaba poco 
preparada, improvisada, con objetivos que se fueron 
formando con el pasar de los días.  (E3) 
 
creo que el adoptar esta metodología, requiere de un gran 
compromiso por parte de los profesores, para que este 
cumpla los objetivos principales.  (E3) 
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 La verdad es que no conozco muchos tipos de metodologías 
para la enseñanza, (E2) 
 
Esta metodología a mi parecer influye de manera positiva en 
el rendimiento académico, (E3) 
 
Personalmente esta metodología ha mejorado mis 
habilidades blandas a la vez que aplico los conocimientos 
aprendidos de manera teórica. (E3) 
 
Sería una decisión fructífera desde el punto de vista del 
estudiante. (E2) 
 
Según las conversaciones personales con otros compañeros 
acerca de esta metodología, puedo decir que eran 
momentos divertidos (nuevos) y en donde nos dimos cuenta 
de la responsabilidad social de nuestro quehacer como 
futuros profesionales, (E2) 
 
Falta involucrar más estos ramos introductorios, con el 
futuro del ingeniero en cuestión. (E3) 
 
Encuentro de que es una buena medida debido a que al 
momento en que el estudiante ingresa a la universidad, es el 
momento de que contiene expectativas y sueños que 
alcanzar (E4) 
 
… será más efectivo que aprendan y de este modo quizás se 
podría reducir la deserción, puesto que se podrían lograr 
mejores rendimientos.  (E5) 
 
A mi consideración creo que adoptar una metodología aps 
en cursos de primer año aumentara la participación de los 
estudiantes y permitirán que ellos se integren de mejor 
manera a dichos ramos. (E6) 
 
… rescato lo entretenido que se vuelve participar de esta 
experiencia, ya que, las tareas se comparte con amigos o 
compañeros cercanos de la universidad, el trabajo se vuelve 
ameno y se cuenta con sensaciones suaves, del mismo 
modo, cuando se producían situaciones de conflicto o 
ambientes tensos entre clientes aprendimos a controlar la 
comunicación efectiva, (E2) 
 
… estas cosas y detalles nos entregaron más motivación para 
continuar, ya que, esperábamos contar con más 
experiencias similares, cabe destacar que esta metodología 
exigía crear instancias de inicio y fin del proceso por lo que 

Otras  
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como estudiantes pudimos ver reflejado el sacrificio de 
nuestro aporte y trabajo. (E2) 
 
Al usar una metodología, se proporciona una claridad en el 
proceso, se entiende cuál es el inicio, desarrollo y final de lo 
que se realizará. (E3) 
 
…  si la metodología de enseñanza no fuera la adecuada y los 
alumnos no adquirieran de manera adecuada los contenidos 
de sus asignaturas, muy seguramente obtendrían malas 
calificaciones lo que quizás los llevaría a reprobar, y esta es 
una situación que somete al alumno a mucho estrés, 
frustración y todo aquello conlleva a la desmotivación 
finalmente; lo que puede traer consigo la deserción. (E5) 
 
Ayuda a mejorar el aprendizaje porque se aplica la materia a 
situaciones concretas, se debe tener el conocimiento para la 
realización de esto, por tanto debe existir la necesidad de 
estudiar de una materia dada, por tanto se aprende 
mientras se hace. (E1) 
 
…  decidí aprovechar de la mejor manera el ramo. y junto a 
mi grupo trabajamos en conjunto a una fundación, pero sin 
la claridad de qué es lo que debíamos hacer en concreto, y la 
fundación tenía otra percepción de cuál era la ayuda que 
aportamos, habían grupos que a finales de semestre 
consiguieron con quien realizar el proyecto, y algunos ni 
siquiera pudieron concretar un compromiso. (E3) 
 
Me pareció injusto el tiempo invertido en este proyecto por 
nuestro grupo, a diferencia de los demás compañeros.  (E3) 
 
En este caso comenzaré hablando de mi experiencia 
personal, la verdad es que siempre he sido bastante tímido, 
no me gustaba hablar en público y pretendía pasar lo más 
desapercibido posible. (E3) 
 
Desde ese momento hasta ahora, he crecido en mi 
personalidad, aumentó mi confianza, y me hizo creer en mis 
capacidades. (E3)  
 
Este cambio de actitud me ha ayudado de manera 
considerable en mi rendimiento académico.  (E3) 
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Anexo 13. Matriz de Codificación Abierta - Docentes Universidad pública 

 

CATEGORIA  
TEÓRICA 

TEXTUALIDAD SUB CATEG. 
EMERGENTE 

FREC. 

Deserción 
universitaria 

La falta de claridad, por parte de los estudiantes, en la 
carrera que cursan, los alcances, ámbitos, 
requerimiento laboral, actitudes.   (D2) 
 
La carencia casi absoluta de metodologías de estudio 
personal por parte de los estudiantes.  (D2) 
 
La carrera no cumple las expectativas que trae el 
estudiante (no le gustó la carrera)  (D4) 
 
Pérdida de clases prolongados (paros y tomas de los 
campus)   (D4) 
 
…  muchos de los estudiantes de sectores medios, y 
medios bajos, no traen las competencias necesarias, 
sobre todo en colegios de bajas exigencias, (D3) 
 
… la información y orientación que reciben, los 
estudiantes, respecto de las carreras no es la adecuada 
ni suficiente, lo que conlleva una mala elección que está 
alejada de sus intereses que también termina en una 
deserción temprana. (D3) 
 

Elementos 
que 
propician 
la 
deserción 
universitar
ia 

6 

Las conductas de entrada del estudiante son deficitarias 
considerando las exigencias de la carrera.  (D4) 
 
Las conductas de entrada del estudiante no son las 
adecuadas para las exigencias de la carrera (reprueba 
asignaturas del plan común)  (D4) 
 
No existe una real cultura de estudio en la educación 
superior, esto debido que en muchas instituciones los 
nuevos estudiantes son primera generación que ingresa 
a la Universidad. (D2) 
 
El enfrentarse a una realidad en la cual es responsable 
de sí mismo, le complica, dado que no tiene afianzado 
hábitos de estudios sistemáticos, trabajo grupal, 
búsqueda de información más allá de la recibida, (D3) 
 
…  falta de madurez para enfrentar los desafíos que le 

Hábitos de 
estudio 
poco 
desarrolla
dos 

6 
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depara la Universidad.  (D3) 
 
… muchos alumnos no vienen con todas las 
competencias ni conductas de entradas para enfrentar 
los desafíos que le depara la Universidad. (D3) 
 
Deficiente formación que traen los estudiantes desde la 
enseñanza media  en conocimientos  vinculados a 
ciencias (D2) 
 
El impacto entre la Educación de  E. Media  y la 
Universidad es muy alto, (D3) 
 
Esto influye en su rendimiento que determina un 
abandono temprano de la Universidad.  (D3) 
 
Deficitaria en Matemáticas y Química.  (D1) 
 

Formación 
previa 
para 
enfrentar 
una 
carrera 
universitar
ia  

4 

Las metodologías utilizadas para el proceso de 
enseñanza aprendizaje son fundamentales, y estas 
impactan fuertemente si no están en la línea de los 
intereses de los educandos.   (D3) 
 
La metodología debe ser centrada en el estudiante para 
que estos desarrollen aprendizajes significativos y 
permanentes para que su rendimiento sea satisfactorio.   
(D4) 
 
…  en los últimos años existe mayor preocupación por el 
desarrollo de metodologías activas, con evaluaciones 
intermedias que permiten ir retroalimentando e ir  
buscando estrategias para corregir malos resultados si 
fuere el caso, aún son deficientes.  (D3) 
 
Como la metodología se enfoca a trabajar con 
situaciones reales en organizaciones reales, con 
beneficios tanto para los socios comunitarios como para 
los estudiantes, el desarrollo temprano de estas 
actividades con esta metodología activa podría mejorar 
el rendimiento de los estudiantes.   (D4) 
 
La metodología podría incidir para tener una mayor 
claridad del ámbito de la disciplina, tanto académico 
como laboralmente (D2) 

Impacto 
de la 
metodolog
ía de 
enseñanza 
aprendizaj
e en el 
rendimient
o de los y 
las 
estudiante
s 

5 

Metodología 
ApS 

Metodología Aprendizaje por Proyecto. (D1) 
 
La metodología Tuning es bien interesante y además 
permite vincular lo conceptual con lo operativo, de tal 

Metodolog
ías Activas 
para el 
aprendizaj

6 
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forma que el estudiante desarrolle trabajos prácticos y 
tome decisiones, (D2) 
 
Estudio de casos, y metodología basada en problemas. 
(D2) 
 
La metodología A+S porque permite que los estudiantes 
desarrollen aprendizajes significativos y permanentes.  
(D4) 
 
Con estudios de caso, metodología SMET, intercambio 
de experiencias, preguntas y respuestas,  etc. (D3) 
 
No existe una metodología de enseñanza apropiada, 
eso se ve en las características y  desarrollo de cada 
grupo en particular.  (D3) 
 

e 

… es una gran oportunidad de aprender de experiencias  
in situ y desarrollar habilidades blandas que le serán 
necesarias para su vida laboral futura.   (D3) 
 
Aprender con casos reales, mejora competencias 
blandas.  (D1) 

Desarrollo 
de 
habilidades 
blandas en 
los 
estudiantes 

2 

Es una buena herramienta que permite visualizar 
mejoras de los estudiantes, los enfrenta a la realidad y 
afianza sus conocimientos, (D3) 
 
Incorporar actividades, bajo esta metodología, en las 
asignaturas de especialidad les permitiría conocer el 
quehacer de los ingenieros en informática en el mundo 
laboral, el impacto de soluciones informáticas, 
desarrollar en el mundo real competencias 
profesionales y genéricas. (D4) 
 
Enfrentarse a realidades le permitirá ir afianzando el 
conocimiento y al mismo tiempo adquirir experiencias 
temprana, a la vez como mecanismo de 
retroalimentación,  que le serán de estímulo para 
adquirir  nuevos aprendizajes  que podrá utilizar en 
nuevas actividades futuras.   (D3) 
 
La metodología acerca, a los estudiantes, a actividades 
que luego desarrollarán como profesionales. (D4) 
 
… le permite al alumno afianzar el aprendizaje previo 
adquirido y su aplicabilidad en una realidad concreta. 
(D3) 
 

Acercamient
o de los 
estudiantes 
a la realidad 

5 
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[la aplicación del ApS]… le permite, a los estudiantes, 
sentirse útil en sus proyectos.  (D1) 
 
Para que los estudiantes sintieran como insertar sus 
competencias en el ámbito laboral y se dieran cuenta 
que los tiempos y decisiones en la empresa no siempre 
son como se visualiza en una clase. (D2) 
 
Permite desarrollar habilidades blandas, que muchas 
veces están ausentes en los educandos, (D3) 
 
Poner el conocimiento adquirido al servicio de la 
comunidad y aprender del medio en el cual está inserto.  
(D3) 
 
…  es una metodología activa centrada en el estudiante, 
que permite ir desarrollando competencias declaradas 
en el Perfil de Egreso de la Carrera. (D4) 
 
Validan sus aprendizajes. (D4) 
 
Los estudiantes, reciben retroalimentación de los socios 
comunitarios y realizan reflexiones a nivel de grupo y de 
curso de su experiencia.  (D4) 
 

Beneficios 
de la 
metodolog
ía ApS 

7 

Demostrando como las competencias entregadas en el 
aula se insertan en la empresa y como con eso se 
facilita su labor en el aula para entender lo conceptual. 
(D2) 
 
Deben ser políticas de la institución, de los 
departamentos.   (D3) 
 
A través de socializar las experiencias exitosas, que 
sirvan de ejemplo y estímulo a docentes la aplicación de 
esta metodología.   (D3) 
 
Debe haber una inducción en los docentes para que 
conozcan la metodología y los beneficios que obtienen 
los estudiantes con esta forma de trabajo.  (D4) 
 
Debe haber un Centro que administre las 
organizaciones que participan como socios 
comunitarios que permita hacer más formal el 
desarrollo de estas actividades.  (D4) 
 

Difusión de 
ApS e 
incentivo a 
los 
docentes. 

5 
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Resistencia al cambio de algunos profesores.  (D1) 
 
Una planificación inadecuada y claridad de la 
intervención.  (D3) 
 
La coordinación entre  los que participan, las empresas 
a intervenir, disposición horaria de los alumnos  y 
profesores. Aspectos administrativos, seguros para cada 
salida.  (D3) 
 
Los recursos disponibles para materializar las 
actividades.  (D3) 
 
Debe haber un Centro que administre las 
organizaciones que participan como socios 
comunitarios que permita hacer más formal el 
desarrollo de estas actividades para que todos los 
estudiantes tengan las mismas posibilidades. (D4) 
 
La elección de un adecuado socio colaborador, es decir 
la empresa con la cual trabajar, el compromiso de la 
organización para con el proyecto (D2) 
 
Que los socios comunitarios se “tomen en serio” estas 
actividades desarrolladas por estudiantes.  (D4) 

Obstáculos 7 

 En los estudiantes falta más tolerancia al fracaso.  (D1) 
 
En las instituciones agregar mecanismos de retención.  
(D1) 
 
El contacto con el grupo curso, el profesor debe percibir 
acorde a su experiencia y buscar estrategias para 
estimular y crear ambiente de aprendizaje 
primeramente, enseñar con el corazón, para llegar a sus 
alumnos y luego aplicar una metodología que puede ser 
participativa, (D3) 
 
En mi caso particular con experiencia en temas de 
ingeniería, APS en primer ciclo no dio resultados que 
propicien la formación profesional o entendimiento 
más profundo de las competencias, (D2) 
 
sí se obtuvieron muy buenos resultados en estudiantes 
que cursaban asignaturas de último año (D2) 
 
… al mismo tiempo detectar situaciones problemáticas 
y desde su mirada generar soluciones a través de un 
servicio a las organizaciones que lo requieran.  (D3) 

Otras  
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La carrera en su primer ciclo tiene asignaturas de 
ciencias básicas, en su mayoría. (D4) 
 
No tengo experiencia para el primer ciclo la aplicación 
de esta metodología, pero me da la impresión que 
debería ser altamente positiva.  (D3) 
 
Para conjugar  las competencias entregadas en su 
currículo y como se insertan éstas en el contexto de la 
empresa (D2) 
 
Cuando la elección del socio comunitario y la 
intervención está plenamente planificada, con líneas de 
acción claras y guiada por el profesor o tutor, para el 
desarrolle actividades que den cuenta de trabajar y 
afianzar sus competencias  declaradas en su perfil de 
egreso. (D3) 
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Anexo 14. Matriz de Codificación Abierta - Estudiantes Universidad pública 

 

CATEGORIA 
TEÓRICA 

TEXTUALIDAD SUB CATEG. 
EMERGENTE 

FREC. 

Deserción 
universitari
a 

Respecto a la deserción]…Los estudiantes por lo general no 
llegan con una mentalidad apropiada a su primer año de 
universidad. (E1)  
 
Hay una tendencia a tener una vida social activa y 
descuidada con el estudio, en vez de un buen desempeño 
académico. (E1) 
 
La mayoría de los jóvenes (…), muchas veces no saben que 
estudiar y entran por presión de la familia o influidos por 
terceros, y al darse cuenta muchas veces del desafío que es 
estudiar alguna Ingeniería terminan saliéndose de la carrera 
y/o incluso por motivos personales, académicos, 
socioeconómicos, etc.   (E3) 
 

Conciencia 
de lo que 
significa la 
universida
d 

3 

La deserción se debe en su mayoría a la exigencia que tienen 
las universidades tradicionales, (E2) 
 

Exigencias 1 

Las movilizaciones estudiantiles  (…), terminan afectando los 
semestres de formación normal haciendo que los 
estudiantes prefieran cambiarse a una universidad privada. 
(E2) 
 

Movilizac
iones 
estudiant
iles 

1 

Hay diferentes cosas por la que los alumnos desertan, como 
por los paros, por lo económico, también porque algunos 
alumnos aún no están preparados, de hecho, no saben que 
estudiar, pero más que nada es por ignorancia. (E5) 
 
Una de la razón principal es esta, la ignorancia. Esto parte 
por una mala base, se debería impartir en todos los colegios 
de enseñanza media diferentes talleres que te dé a entender 
de qué se trata cada carrera, más que nada lo básico. (E5) 
 
Tiene que ver mucho con la educación media que se tiene, 
ya que, como muchos compañeros, se hacía difícil el plan 
común que tiene ingeniería. (E4) 
 
… al no tener una buena base, se reprobaban ramos y 
algunos tomaban la decisión de retirarse de la carrera.  (E4) 
 

Desconoci
miento de 
la carrera, 
y mala 
base en 
E.M. 

4 
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Se podrían tener cursos de introducción más prácticos y 
tutorías con clases extra curriculares para lograr una mejor 
nivelación. (E1) 
 
Reforzando con el programa de tutores donde los 
estudiantes antiguos ayuden a los nuevos a integrarse a este 
cambio que se produce desde la enseñanza media a la 
enseñanza superior, con esto los estudiantes se sienten más 
a gusto y se les incentiva a quedarse en la universidad.  (E2) 
 
Nivelar los conocimientos como se está haciendo en las 
nuevas mallas de algunas carreras, haciendo talleres, etc. Ya 
que hay mucha variedad de jóvenes que vienen de distintos 
sectores y por ende distintos niveles académicos.  (E3) 
 
Mejorando la educación básica y media, pero en la 
universidad, con los cursos que se hacen ahora de 
Introducción a la matemática o a ciencias, yo creo que 
bajará el índice de deserción.  (E4) 
 
Invirtiendo apropiadamente en la universidad, ya que un 
porcentaje significativo de los alumnos deserta por los 
paros, estos son producidos por la mala calidad del servicio. 
(E5) 
 

Como 
mejorar 
la 
retención 

5 

Metodologí
a ApS 

El aprendizaje basado en proyectos, (…), es una manera 
didáctica y practica de adquirir pensamiento crítico para 
poder resolver problemas. (E1) 
 
La manera en la que yo aprendo es cuando se me enseña 
con la práctica, siento que la realización en la práctica de lo 
teórico es lo que más retiene mi cabeza.  (E2) 
 
Me gusta la idea de hacer participar en grupos al curso (da lo 
mismo el ramo), ya que siempre se nos está diciendo que en 
Ingeniería trabajaremos en equipo, por eso entre más 
temprano sea aplicada esa idea será mucho mejor. (E3) 
 
Yo creo que el mejor aprendizaje es el basado en proyectos y 
trabajo en equipo, y también el que se pueda aplicar la 
teoría. (E4) 
 
Aplicando lo enseñado, ya que solo saber la teoría no sirve, 
diría que es un 40% del proceso de aprendizaje y el resto se 
completa con la práctica. (E5) 
 

Metodologí
a de 
aprendizaje 

5 
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Según la forma que los profesores plantean la coordinación 
de los contenidos, los estudiantes tendemos a mostrar un 
mayor o menor interés según la metodología que toman 
para dar la asignatura. Esto se ve reflejado en el rendimiento 
y ganas que se le da a un ramo. (E1) 
 
Me ha pasado que en la mayoría de las veces donde la 
metodología de enseñanza no me gusta o no me hace sentir 
cómodo me termina yendo mal en la asignatura o hace que 
tenga que esforzarme aún más en aprender por mi cuenta 
con ayuda del internet.  (E2) 
 
De manera muy positiva, ya que se tiene contacto con 
problemáticas reales y eso a veces se hace más motivador y 
se le pone más empeño en el trabajo que se realice, ya que 
uno tiene que cumplir ciertas expectativas.  (E3) 
 
Influye ya que motiva el hecho de realizar un proyecto que 
funcione y el cual el profesor pueda apoyarte en cómo 
realizarlo de una mejor forma o motivándote.  (E4) 
 
Esta metodología requiere de tiempo y dedicación por parte 
del alumno, por ende, el rendimiento académico de un 
estudiante promedio bajaría, ya que sería más difícil de lo 
habitual que se imparte, no obstante, el alumno aprendería 
de mejor manera.  (E5) 
 

Metodolog
ía de 
enseñanza 
y 
rendimient
o 

5 

Promovería el crecimiento tanto del estudiante como 
profesores, logrando un mayor compromiso y 
responsabilidad. (E1) 
 
Es lo mejor que se podría haber hecho, ya que nos mantiene 
al compás con el ámbito laboral y los proyectos que se 
pueden llegar a realizar afuera.  (E4) 
 

Incorpora
ción de 
ApS 

2 

Me parece que de esta manera el estudiantado se vería 
mejor involucrado en la industria de su carrera siendo más 
participe de labores o tareas que ayudan a mejorar el 
aprendizaje en la práctica.  (E2) 
 
… al ver situaciones reales uno puede darse una idea de 
cómo es el mundo real, muchas veces las expectativas son 
más grandes de lo que uno cree y se tiende a frustrar sin 
siquiera haber enfrentado alguna situación.   (E3) 
 
Podría ayudar a resolver problemas de una manera ética y 
profesional. (E1) 
 

Acercamie
nto a la 
realidad 

8 
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Permite enfrentarse a problemas reales y cotidianos.  (E2) 
 
…  eran problemáticas reales de pymes.  (E3) 
 
… la manera la cual se trabaja es en constante trabajo en 
equipo y en interacción con el cliente. (E4) 
 
… no en todas las empresas se trabajará de la misma 
manera, o con los mismos softwares, es por eso que te 
permite enfrentar problemas reales, pero no 
completamente.  (E4) 
 
Cuando nos tocó esta metodología trabajamos con una 
pyme, la cual tenía un problema que es habitual en las 
pymes, tuvimos falencias o errores de primerizos, pero 
menos mal fue mientras estamos en la universidad, y 
esperamos no volveremos a cometer estos errores cuando 
egresemos.   (E5) 
 
Si se dan herramientas formativas (clases teorico/prácticas, 
laboratorios, talleres, etc) de manera consistente que 
motiven a los estudiantes al conocimiento y desarrollo en el 
área que eligieron, habría mayor retención en la carrera. 
(E1) 
 
Siento que participando en ofrecer un servicio uno se siente 
más a gusto ya que puede participar con su área laboral y 
desempeñarse en mejorar sus habilidades.   (E2) 
 
La motivación … Contribuye de forma positiva, (E3) 
 
Motiva el hecho de que puedes plasmar todo lo que has 
aprendido a lo largo de la carrera, en un proyecto en el cual 
puedes hacerlo bien o también te puedes equivocar y 
aprender. No así en el ámbito laboral, lo cual puedes ser 
perjudicial.  (E4) 
 
Esta metodología implica que el estudiante sea más 
dedicado, por ende, es un filtro, o sea algunos estudiantes 
perderán la motivación por permanecer en la carrera los que 
no están capacitados, por supuesto también habrá otros que 
se emocionen aún más en permanecer en la carrera. (E5) 
 
En el tema de la motivación creo que es lo más importante, 
ya que ya estamos saliendo, y estos proyectos motivan a 
querer aprender cada vez más, incluso ya al salir de la 
universidad.  (E4) 
 

Motivación 6 
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ApS mejoraría los objetivos que se le dan a las materias, 
dando un enfoque más solidario al momento de enseñar ya 
que se genera un mayor compromiso de parte de los 
profesores y alumnos. (E1) 
 
Se formaría un círculo virtuoso con mayor motivación y 
participación entre el servicio educativo y el aprendizaje 
para los estudiantes. (E1) 
 
Mejora su aprendizaje, debido a que se ve obligado a 
superarse a sí mismo en poder satisfacer la necesidad del 
cliente.   (E2) 
 
Contribuye de manera positiva, ya que hace más didáctica la 
manera de adquirir conocimiento, es muy distinto a lo 
tradicional y solo estar sentado viendo a la pizarra.  (E3) 
 
El hecho de poder aplicar el contenido, ya contribuye en tu 
formación académica, porque ya tienes una idea de cómo 
lidiar con clientes u otros compañeros de equipo de trabajo.   
(E4) 
 
… con esta metodología los alumnos retendrán los 
conocimientos en la memoria a largo plazo, de esta forma 
entenderán o aprenderán de manera efectiva y eficiente los 
conocimientos otorgados por la asignatura.   (E5) 
 

ApS 
mejora el 
aprendizaj
e de los 
contenidos 
de las 
asignaturas 

6 

Pocas veces he tenido asignaturas donde se de una 
metodología como esta, sin embargo tuve una buena 
experiencia en el ramo de Ingeniería de software donde 
toda la teoría que aprendimos en clase más nuestro 
conocimiento técnico, la aplicamos en un proyecto social en 
constante supervición. (E1) 
 
Fue de mucha ayuda como crecimiento personal y 
profesional. (E1) 
 
Mi experiencia personal fue mala, pero esto debido a que la 
empresa que nos toco estaba en pañales y tan 
desorganizada que se juntaron con mi grupo de trabajo solo 
una vez y no estaba interesada realmente en participar de 
esta actividad.   (E2) 
 
Buena en el sentido que pude trabajar con algunos 
compañeros que antes no, aprendimos a manejar mejor los 
tiempos de trabajo, entregas y dividirnos el trabajo de forma 
equitativa para todos, lo malo es que el tema que tratamos 
no era algo nuevo para nosotros, por ese lado no sacamos 

Experienc
ia en ApS 

9 
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una experiencia nueva.  (E3) 
 
En Ingeniería de Software realizamos un servicio de control 
de inventario, el cual estuvimos en constante interacción 
con el cliente, la cual fue una buena experiencia, para saber 
cómo interactuar de manera correcta con el cliente. (E4) 
 
El único problema, fue la poca seriedad de nuestro cliente 
con respecto a su pyme, pero más allá de eso, todo salió 
bien.  (E4) 
 
Siendo sincera fue un reto, hay cosas que la universidad no 
te enseña y solo en la práctica lo aprendes. (E5) 
 
Primero, entender que quiere el cliente, nos pasó que 
entendimos una cosa totalmente diferente a lo que quería el 
cliente, en consecuencia, especificamos los requerimientos y 
los límites. (E5) 
 
… en el tema de diseño del software todos los integrantes 
del grupo solo sabíamos lo básico para programar jamás nos 
habíamos enfrentado a un problema completo, por ello se 
necesitó investigar y aprender.   (E5) 
 

 Con una mayor participación de los alumnos en las clases 
para generar el sentido de la responsabilidad. (E1) 
 
Esta metodología permite al estudiante introducirse en el 
ámbito laboral de su carrera lo cual impulsa sus deseos de 
aprender para poder cumplir con los requerimientos del 
cliente.   (E2) 
 
Al ser algo distinto, didáctico, da más motivación para 
realizar un trabajo de mejor calidad, y al final eso permite 
mejorar el rendimiento de forma automática.  (E3) 
 
De manera significativa, ya que, con esta metodología los 
alumnos están obligados a aplicar todo lo aprendido en la 
carrera y exigirse aún más, por eso, es necesario estudiar 
aparte. (E5) 
 
De esta forma nos preparan mejor para cuando egresemos y 
forman ingenieros en informática de calidad.  (E5) 
 

Rendimiento y 
ApS 

5 
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Me parece una situación muy común, esto no creo que solo 
pase en las carreras de Ingeniería. (E3) 
 
Estamos hablando de, por ejemplo; primeros auxilios, 
electricidad, informática, automotriz, etc., esto no solo 
ayudaría a saber que estudiar, sino también a la vida. (E5) 
 
No así estar poniendo atención al profesor todo el bloque 
escribiendo en la pizarra, muchas veces se torna aburrido.  
(E3) 
 
… que los profesores tengan formación pedagógica influye 
mucho.   (E4) 
 
Los ingenieros en informática que egresen de la universidad 
UTEM serán unos de los mejores.   (E5) 
 
Sería un buen complemento para mejorar la forma de 
trabajo que se va adquirir en el inicio de la carrera y debería 
perdurar durante el ciclo académico, (E1) 
 
No sé si sea lo mejor, primero se debería adquirir 
conocimiento para poder aplicarlo de mejor forma.   (E3) 
 
El primer año más que nada son ramos comunes, o sea 
algebra, calculo, introducción la ingeniería, etc. Por lo tanto, 
no estaríamos capacitados para adoptar esta metodología. 
(E5) 
 

Otras  
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Anexo 15. Matriz de Codificación Axial –Docentes y Estudiantes 

 
Escenario 1. Matriz de Codificación Axial - Docentes y Estudiantes Universidad privada. 

CATEGORÍ
A TEÓRICA 

SUB CATEGORÍA EMERGENTE  

Deserción 
universitari
a 

Características socioculturales en las y los estudiantes 
Situación económica del estudiante 
Orientación vocacional 
Desarrollo de competencias mínimas para el ingreso a la 
carrera 
Madurez del estudiante 
Deficiencias en Ciencias básicas 

Competencias de 
entrada 

Ciencias básicas y Ciencias de la ingeniería 
Deficiencias en la disciplina académica 
Nivel de exigencia 
Variables que suelen llevar a la deserción 

Factores de 
deserción 

Ambientes motivantes para apoyar a los estudiantes 
Medidas para mejorar la retención 
Motivación como factor determinante 
Características de estrategias didácticas en la enseñanza de 
las ingenierías 
Perfil de egreso de la carrera 
Hacerse cargo de la deserción 

Propuestas para 
mejorar la 
retención 

Metodologí
a ApS 

Valoración de las Metodologías activas como precursoras 
del ApS 
Enfoque basado en competencias 
Elementos didácticos 
Experiencia en ApS 
Experiencia del docente con la aplicación de ApS 

Metodologías 
activas y ApS 

Acercamiento a la realidad. 
ApS potencia la vocación 
Motivación, práctica y compromiso con la carrera. 
Aprendizajes vivenciales y VcM 
Favorece el Trabajo en equipo 
Favorece la integración Teoría – práctica 
Aprendizaje y rendimiento 

Aporte de ApS 

Un nuevo sistema de evaluación 
Capacitación para los docentes 
Difusión de logros 

Propuestas 

Obstáculos que encuentran los docentes 
Problemas con el socio comunitario 
Carencias como ingeniero. 
Formación del ingeniero 

Mejoras 
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Escenario 2. Matriz de Codificación Axial - Docentes y Estudiantes Universidad pública. 

CATEGORÍ
A TEÓRICA 

SUB CATEGORÍA EMERGENTE  

Deserción 
universitari
a 

Hábitos de estudio poco desarrollados 
Formación previa para enfrentar una carrera universitaria 
Conciencia de lo que significa la universidad 
Desconocimiento de la carrera, y mala base en E.M. 

Competencias de 
entrada 

Exigencias 
Movilizaciones estudiantiles 
Elementos que propician la deserción universitaria 

Factores de 
deserción 

Impacto de la metodología de enseñanza aprendizaje en el 
rendimiento de los y las estudiantes 
Como mejorar la retención 

Propuestas para 
mejorar la 
retención 

Metodologí
a ApS 

Metodologías Activas para el aprendizaje 
Metodología de enseñanza y rendimiento 
Rendimiento y ApS 
Experiencia en ApS 

Metodologías 
activas y ApS 

Desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes 
Acercamiento de los estudiantes a la realidad 
Acercamiento a la realidad 
Motivación 
ApS mejora el aprendizaje de los contenidos de las 
asignaturas 

Aporte de ApS 

Difusión de ApS e incentivo a los docentes. 
Beneficios de la metodología ApS 
Obstáculos 

Propuesta 
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“Si puedes soñarlo puedes hacerlo…” 

Walt Disney 
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