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Resumen

El artículo es producto de investigación en equipo con 
jóvenes investigadoras y monitoras. Se hizo con estu-
diantes de primer semestre, en el área de Introducción 
a la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Civil, en la 
Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Este aspec-
to permitió la evaluación de competencias humanas 
y profesionales. Se propuso como objetivo, hacer un 
diagnóstico sobre las competencias que se estudiaron: 
trabajo en equipo, autonomía, experticia, solidaridad 
y pensamiento crítico. Se acompañó a cada estudian-
te para contribuir al desarrollo de cada competencia, 
a través de un proceso de atención y orientación en 
su desempeño académico y desarrollo integral en la 
asignatura. Se encontró que los estudiantes aprobaron 
la materia, con evidencias de construcción del cono-
cimiento teórico-práctico, desarrollado por medio 
del método de proyectos. Éste es un método que se 
ha utilizado en la formación de ingenieros, pero que 
privilegia la parte disciplinar a diferencia de lo que se 
trabajó en la presente investigación con resultados ha-
lagadores en competencias humanas. Igualmente, se 
encontró una estrategia que permite la prevención y 
disminución del abandono/deserción de la asignatura 
y la carrera profesional.

Palabras clave: Autonomía; competencias humanas y 
profesionales; experticia; pensamiento crítico; trabajo 
en equipo. 

Abstract

The article is a product of a research with young re-
searchers and monitors, as well as it was made with stu-
dents of   Introduction to Engineering in the Faculty of 
Civil Engineering at Santo Tomás University in Tunja. 
This aspect allowed to evaluate human and profes-
sional competences in students and had the objective 
of making a diagnosis of some competences: teamwork, 
autonomy, expertise, solidarity and critical thinking. 
Accompaniment was made to each student in order 
to contribute to the development of each competence, 
through a process of attention and guidance in their ac-
ademic performance and comprehensive development. 
It was found that the students passed the course, with 
evidences of construction of the theoretical-practical 
knowledge, developed through the project method. This 
is a method that has been used in the training of en-
gineers, but the disciplinary part is privileged. For that 
reason, in the present investigation were studied the hu-
man skills. Likewise, a very helpful strategy was found 
for the prevention and reduction of dropout / desertion 
from the courses and the career.

Keywords: Autonomy; human and professional skills; 
expertise; critical thinking; teamwork.
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Introducción

La educación en las universidades sigue 
por los senderos de la formación tradicional en la 
que se privilegia la memorización de contenidos, 
con un protagonismo del docente y poca partici-
pación de los estudiantes (De Zubiría, 2018). Al 
respecto, Nussbaum (2016) propone que los pro-
cesos educativos deben pasar del privilegio de 
asuntos económicos y tecnológicos a la formación 
de la humanidad de las personas. Sin embargo, la 
globalización ha tenido un impacto en la Ingeni-
ería que la hace más competitiva que solidaria a 
pesar de los planteamientos de diferentes autores 
que proponen una mayor formación en valores 
(Capote, y otros, 2016). Se requiere del desarrollo 
de la sociedad de conocimiento, con énfasis en la 
capacitación y la formación en las “competencias 
blandas”, durante todo el proceso de construc-
ción de conocimiento desde el preescolar hasta los 
posgrados de forma transversal (Zumalacaregui y 
Alonso, 2018). 

Al respecto, se propone el fomento de una 
educación humanista e inculcar aptitudes como: 
la reflexión sobre el entorno y cuestiones políticas; 
reconocer a los demás como personas que poseen 
los mismos derechos; interesarse por los otros; 
imaginar una variedad de cuestiones complejas 
que afectan al otro; emisión de un juicio crítico 
sobre los dirigentes en la sociedad, de forma re-
alista; pensar en el bien común, no como grupo 
reducido, y concebir la nación como parte de un 
orden complejo, que requiere de una deliberación 
transnacional (Nussbaum, 2010).

En este sentido, en Colombia se presenta 
ausencia de investigación, estímulo a la creativi-
dad e innovación, incremento de la corrupción, 
insolidaridad y la disminución de la calidad edu-
cativa, aspectos que en conjunto conducen a la fal-
ta de liderazgo (Valencia Restrepo, 2016). Enton-
ces, se propone que la enseñanza de la ingeniería 
se proyecte con adecuadas bases teóricas y prácti-
cas, con modelos que porten fundamentos episte-

mológicos, metodológicos y experimentales para 
construir el conocimiento disciplinar y con com-
petencias humanas (Capote, Rizo& Bravo, 2016). 
Al respecto, las monitorías académicas han sido 
una estrategia para el apoyo de los estudiantes en 
el proceso de construcción de sus conocimiento 
y competencias (Perico-Granados y otros, 2017). 
De esta manera, se ejecutó una estrategia educati-
va para superar el método tradicional, para formar 
profesionales, con base en los saberes educativos: 
ser, hacer, conocer y convivir, como lo propuso 
la UNESCO (Delors, 1996). Igual, la deserción 
universitaria refleja la necesidad de apoyar con 
estrategias pedagógicas y didácticas unas asigna-
turas identificadas como de mayor complejidad en 
cada una de las disciplinas. Una de las bondades 
que tiene la monitoría académica es que permite 
un acercamiento entre pares, dado que son los 
mismos estudiantes quienes le ayudan en la comp-
rensión a otros jóvenes que tienen retos académi-
cos (Perico-Granados y otros, 2017c).

La implementación de las competencias hu-
manas y profesionales tienen la intención de for-
mar profesionales integrales, que desarrollan la 
capacidad para construir conocimiento con otras 
personas y que ejercen liderazgo en sus entornos. 
Así, los estudiantes se forman y se comprometen 
con el desarrollo de proyectos para el beneficio 
comunitario y personal. Igualmente, crean cono-
cimiento con relación a las áreas de la ingeniería 
para desenvolverse en el campo profesional (Peri-
co, 2017a). También, con la formación en compe-
tencias humanas, con principios y valores, se in-
cide en disminuir la corrupción en la ingeniería, 
que implica al ingeniero como ser humano por los 
recursos que maneja. Al respecto, la pedagogía of-
rece la formación con procesos éticos, morales y 
deontológicos, por medio de principios como la 
responsabilidad, transparencia, imparcialidad y 
legalidad. Unas competencias humanas como el 
liderazgo responsable, formación de equipos mul-
tidisciplinarios, comunicación multidireccional, 
aptitudes para la solución de problemas, produc-
tividad, efectividad y equipos de trabajo autóno-
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mos responsables, que permiten combatir la cor-
rupción desde el ámbito estudiantil y profesional 
(Perico-Granados, Pachón & Perico, 2017b). 

Los estudiantes autónomos en su trabajo 
formativo crean sus grupos de trabajo, de tal 
manera que se unen como un equipo para definir 
la problemática a tratar durante su proyecto de 
investigación formativa. Con sus proyectos, con-
struyen conocimiento disciplinar y se forman en 
competencias humanas, desde el principio, con 
el planteamiento de un problema para descifrar y 
encontrar una solución. Buscan los antecedentes, 
desarrollan un estado del arte y la justificación del 
proyecto para ampliar su conocimiento sobre el 
tema que trabajan en su proyecto y observan los 
impactos desde diversos puntos de vista. Igual-
mente, elaboran los objetivos, la factibilidad y el 
marco teórico, velando por la coherencia entre la 
problemática, los objetivos y el procedimiento. 
Se establece el marco metodológico, la adminis-
tración (cronograma y presupuesto) y bibliografía. 
A partir de la culminación del anteproyecto, se ll-
evan a cabo las actividades para la obtención de 
resultados y buscar sitios en donde se pueda dar a 
conocer los resultados de la investigación (Perico-
Granados, Caro& Garavito, 2015a). 

Elementos teóricos

La enseñanza tradicional se basa en la trans-
misión del conocimiento, pero existen modelos 
pedagógicos que buscan su construcción en la 
parte disciplinar y en competencias como la au-
tonomía, para hacer una fundamentación con 
bases sólidas. Con éstos el estudiante aprende y es 
crítico con las novedades que surgen en la vida de 
cada uno. El profesional es capaz de trabajar en 
equipo, con frecuencia multidisciplinar y hacerlo 
de forma natural y productiva. Él adquiere la ca-
pacidad de escuchar y entender, tener en cuenta 
el punto de vista del otro, comunicarse de forma 
efectiva y aportar al trabajo en grupo. Esto per-
mite unir fuerzas y conocimientos, para analizar 
los problemas de forma precisa, desde distintas 

disciplinas complementarias (Robles, 2012; Peri-
co, 2017a).

Al respecto, el trabajo en equipo es un apre-
ndizaje cooperativo, que inicia con una estructura 
de interdependencia positiva; se transmite a los 
miembros de los grupos que el éxito individual es 
posible con el de los compañeros de equipo y con 
su esfuerzo. Covey (2015) precisa que el trabajo 
en equipo, la cooperación y la comunicación, son 
competencias que permiten que la persona pase 
de la independencia a la interdependencia. En este 
sentido, los estudiantes aprenden y ayudan a sus 
compañeros de trabajo de forma sinérgica, con la 
apertura de su mente, su corazón y sus expresio-
nes a nuevas posibilidades (Robles, 1012), (Covey, 
2015). Se pone en práctica la comunicación si-
nérgica como base para la puesta en marcha del 
equipo. 

De esta manera, la autonomía presente en la 
universidad y en los docentes, permite que se cree 
un ambiente fértil para formar al estudiante, quien 
de manera independiente estudia, crea, integra y 
aplica su conocimiento y es un valor agregado de 
los currículos, planes de estudio y los métodos 
pedagógicos (Castellanos, 2015). La construcción 
del conocimiento con la combinación de práctica 
y teoría incrementa el autoaprendizaje y forma 
la experticia que refleja la pericia, destreza, com-
petencia y habilidad en las personas: se aprende 
cuando los estudiantes hacen las cosas y conocen 
la teoría (Dewey, 2014). Los nodos que obtienen 
reconocimiento por su experticia tienen mayores 
oportunidades y resultados en una polinización 
cruzada entre comunidades de aprendizaje (Sán-
chez-Cabrero, y otros, 2019). 

En el mismo sentido, la solidaridad es un 
valor contemporáneo que contribuye a construir 
tejido social (Covey, 2015). El aprendizaje instru-
mental de calidad es opuesto al que se hace a través 
de la solidaridad y la cooperación. Si se trabaja de 
forma cooperativa se construyen las relaciones 
entre los estudiantes y aumentan los aprendizajes. 
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Desde el planteamiento dialógico, solidaridad y 
aprendizaje van unidos y con los grupos interac-
tivos la construcción del conocimiento se lleva a 
cabo mientras se trabaja en forma solidaria. 

De otro lado, el pensamiento crítico incluye 
destrezas como la capacidad para identificar argu-
mentos y supuestos, reconocer relaciones, reali-
zar inferencias correctas, evaluar la evidencia y la 
autoridad, deducir conclusiones y capacidad para 
proponer y/o disentir (Tamayo y otros, 2015). El 
pensador crítico tiene curiosidad por indagar en 
aspectos de su interés, se informa, tiene confianza 
en el proceso de investigación y en sus habilidades 
para razonar, mente abierta para considerar pun-
tos de vista divergentes, flexibilidad para consid-
erar alternativas, comprensión e imparcialidad en 
valorar razonamientos, honestidad para encarar 
los propios prejuicios y capacidad para expre-
sar sus criterios con serenidad (Tamayo y otros, 
2015). Es capaz de ver la realidad con sus aspectos 
positivos y negativos, propone y se compromete 
con los cambios (Grisales y Zuluaga, 2018). Pen-
sar de manera crítica es un valor para resolver 
problemas cotidianos y del mundo académico y 
laboral y para crear nuevos productos. Es un de-
safío implementar estrategias para construir con-
ocimiento que involucren el pensamiento crítico 
para las instituciones educativas de cualquier nivel 
(Tamayo y otros, 2015).

Metodología

La investigación es carácter mixto, dado que 
se utilizaron los métodos cualitativo y cuantita-
tivo, la selección de la muestra se hizo de forma 
aleatoria y los instrumentos se validaron con un 
comité de expertos. El procedimiento se diseñó 
para dar cumplimiento a los objetivos y proponer 
soluciones a los problemas encontrados. Las com-
petencias descritas se desarrollaron en ambientes 
educativos como el salón de clase, los laboratorios 
de la Universidad Santo Tomás, en el campus de la 
sede, las salidas de campo, visitas de obras en eje-
cución y obras en funcionamiento como la planta 

de tratamiento de agua potable de la ciudad de 
Tunja. Las competencias se evaluaron por medio 
de un seguimiento semanal y se observaron a los 
estudiantes en las exposiciones ante el grupo total 
y en los trabajos escritos. Se vieron los avances de 
cada uno de sus proyectos, como los nuevos con-
ceptos y procedimientos construidos en el labora-
torio, los resultados y análisis de los mismos.

También se usó una rejilla de observación 
que se elaboró y se aplicó con respecto a las cinco 
competencias trabajadas. En la rejilla se especific-
aron indicadores por cada competencia aplicada 
al trabajo del estudiante durante el semestre. Es-
tos se calificaron con una nota de 0.0 (cero) a 5.0 
(cinco). Se pretendió de igual manera observar la 
cantidad de estudiantes que desertaron desde el 
periodo 2013-II hasta el periodo 2018-I y obser-
var el registro de notas de los estudiantes de intro-
ducción a la ingeniería a cargo del docente, en el 
mismo periodo. Se tuvo como objetivo evidenciar 
la eficacia de la implementación y ejecución de las 
competencias trabajadas, en el aumento del nivel 
educativo de los estudiantes del área de introduc-
ción y su influencia en la deserción en los prim-
eros semestres de educación. 

 
Para finalizar, se hicieron entrevistas a los 

monitores del área de introducción a la ingeniería 
y a estudiantes de forma aleatoria en esta misma 
asignatura, con el fin de saber su opinión acerca 
de la metodología desarrollada y la aplicación de 
las competencias humanas y profesionales para 
elevar la formación académica y disminuir la de-
serción estudiantil en el primer semestre. Estos 
instrumentos fueron validados por un comité de 
expertos tanto de pedagogía como de ingeniería. 
Los resultados finales del conjunto de instrumen-
tos fueron valorados con un comité de expertos 
docentes, con experiencia en la formación de in-
genieros, para saber su opinión sobre los posibles 
avances y/o retrocesos en el proceso, dado que no 
fue posible hacer las mediciones al principio y al 
final de la investigación.
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Resultados
Guía de observación

Esta guía se aplicó a unos proyectos expuestos en la clase de introducción a la ingeniería dentro de 
los periodos 2017-I, 2017-II y 2018. Los proyectos evaluados fueron:

Tabla I.Proyectos evaluados en introducción a la ingeniería.

Fuente: Autores

Con la aplicación de las guías de observación, durante los espacios académicos desarrollados con los 
estudiantes durante los semestres estudiados, como un promedio de cada grupo, se encontró:
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Tabla II. Resultados de autonomía
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Fuente: Autores

La competencia de la autonomía presenta una calificación menor a cuatro (4.0), en los indicadores 3, 4 y 
9. Los otros indicadores presentan valoraciones superiores a cuatro (4.0) y se destacan los indicadores 6 y 
7. Los estudiantes presentan un compromiso con su aprendizaje, buscan el conocimiento por su cuenta y 
recurren a la experiencia que han adquirido para brindar aportes al proyecto investigativo. Al respecto, el 
aprendizaje autónomo es un proceso en el que el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia 
de sus procesos cognitivos y socioafectivos (Perico, 2017a). Los estudiantes se caracterizan por aplicar 
la metacognición, como conciencia de construir conocimiento. Esto permite que la formación del estu-
diante esté sujeta y centrada en resolver aspectos concretos propios de su aprendizaje (Crispín y otros, 
2011). 
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Tabla III. Resultados de pensamiento crítico



Néstor Rafael Perico Granados / Maira Alejandra Dávila Bonilla / Karen Andrea Murcia García / 
Heidy Madeleine Arévalo Algarra

107Hojas y Hablas  No.19. enero-junio de 2020,  pp. 99-121Hojas y Hablas  No.19. enero-junio de 2020,  pp. 99-121

Fuente: Autores

En esta competencia se presentan unas valoraciones bajas en los indicadores 2,3 y 7, dado que el estudiante 
presenta dificultades para proponer soluciones a los problemas que se debaten en la clase, no identifica 
ideas fuera de contexto y carece de compromiso con la alternativa que propone frente a los malos diseños 
o construcciones. En este sentido, hace falta desarrollar el pensamiento crítico, aspecto que contribuye 
al desarrollo intelectual de los estudiantes universitarios, que es inherente a las acciones para favorecer 
el rigor intelectual y el aprendizaje autónomo (Grisales y Zuluaga, 2018). Esta competencia permite a los 
estudiantes tratar de forma adecuada la información disponible en la sociedad, analizar afirmaciones o 
creencias para evaluar su precisión, pertinencia o validez y elaborar juicios basados en criterios claros 
(Ramírez, 2014). 
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Tabla IV. Resultados de experticia
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Fuente: Autores
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Los estudiantes muestran en esta competencia que desarrollan el marco teórico del proyecto y amplían 
su conocimiento y visión sobre el problema. De igual manera, ellos expresan sus opiniones de forma oral 
y escrita e identifican las actividades para desarrollar el proyecto. Sin embargo, se insiste en que la infor-
mación que ellos adquieren para la fundamentación teórica sea de fuentes que se encuentren indexadas 
como artículos en revistas indexadas y libros. Al respecto, la experticia es la competencia que une la 
experiencia que realiza una persona para alcanzar un objetivo y la correcta aplicación de conocimientos 
teóricos adquiridos (Perico, 2017a). Se podría decir que es aprender de los errores cometidos, los cual dan 
la sabiduría o aplicación correcta del conocimiento (Rojas, Torres, Contreras & Campo, 2017).

Tabla V. Resultados de trabajo en equipo

Fuente: Autores
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El trabajo en equipo es la competencia que se utiliza primero en el proyecto de investigación. Allí, el estu-
diante promueve en su equipo la confianza y apoyo mutuo, y trabajan de forma cooperativa. Sin embargo, 
en la metodología tradicional de enseñanza se favorece el individualismo. Es decir que no se desarrolla 
la imaginación ni la creatividad, se acepta el conformismo y se deja de lado la innovación y la excelencia 
(Perico, 2017a). Sin embargo, el trabajo en equipo va más allá, dado que genera un clima de confianza, se 
desarrolla su talento y se cumplen los objetivos del equipo. De otro lado, es un reto en la formación, dado 
que los estudiantes desconocen la experiencia y métodos didácticos, que supone llevar a cabo un trabajo 
sistemático en equipo (Bustamante & Bustamante, 2013). 

Tabla VI. Resultados de solidaridad
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Fuente: Autores
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La solidaridad es un valor que se expresa 
más en unos estudiantes que en otros, pero se 
mantiene en general. Se valora como un aporte 
a la cátedra por la paz (Pizarro, 2018). Esto se 
observa en los retos y oportunidades que el es-
tudiante tiene para aprender y descubrir nuevo 
conocimiento, también en la identificación de los 
gustos y necesidades de los compañeros de equipo 
de trabajo para la organización del trabajo en las 
actividades pertinentes. Sin embargo, se ve que no 
hay influencia positiva en el grupo de trabajo y en 
unas actividades. De igual manera, el conocimien-
to en la práctica de los valores es disperso, lo cual 
influye en la parte positiva del grupo. Se entiende 
la solidaridad como un principio de organización 
social, un valor, una actitud y un criterio de ac-
ción. Esta competencia permite la formulación 
de proyectos de cooperación, de ayuda recíproca, 
con el fin de fomentar estos en la sociedad para 
la solución de algunos problemas que afectan los 
derechos de los más débiles (Del Campo, 2012). 
Se puede decir que la solidaridad es un valor que 
resume el deber ser de un ingeniero civil. 

B. Datos suministrados por la universidad

Se presentan los datos del promedio de 
calificaciones de los estudiantes que cursaron In-
troducción a la Ingeniería con el docente, en el 
periodo de 2013-II hasta 2018-I. El rendimiento 
académico, en los periodos analizados, muestran 
que proporcionalmente en que transcurre el tiem-
po y se construyen nuevos métodos de enseñanza 
en cada semestre, el promedio de las calificaciones 
aumenta, presentándose en el periodo 2018-I, el 
mayor promedio con un valor de 4,04. Esto indica 
que en este periodo los proyectos ejecutados por 
los estudiantes presentaron calidad en su elabo-
ración, ejecución y sustentación. En el mismo sen-
tido, se define el rendimiento académico como el 
nivel demostrado de conocimientos en un área o 
materia, que se evidencia a través de indicadores 
cuantitativos y usualmente son expresados medi-
ante una calificación ponderada (Tonconi, 2010). 
Los rendimientos académicos ponen en juego las 
aptitudes del estudiante ligadas a factores voli-
tivos, afectivos y emocionales y dan cuenta, con 
base en criterios especificados, de las valoraciones 
en los procesos de construcción del conocimiento. 

Gráfica VI. Resultado del promedio de las calificaciones

Fuente: Autores
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La calificación global permite vincular un nivel de funcionamiento y logros académicos en un de-
terminado periodo. Allí el estudiante desarrolla actividades para demostrar su aprendizaje, se incluyen 
factores psicosociales, familiares y experiencias de aprendizaje previas (Gutiérrez & Matiz, 2010). En 
este caso, con base en la experiencia en la toma de muestras, ensayos de laboratorio, consulta de teorías 
y motivación permanente se ha encontrado un crecimiento paulatino y sostenido en las valoraciones. 
Los estudiantes manifiestan que construyen de forma óptima el conocimiento, desarrollan acciones más 
cercanas a su profesión y su rendimiento es mayor (Perico, 2017a). Al respecto, es un deber del docente 
incrementar el número de aprobados sin flojera asistencialista (Freire y Faundez, 2013).

La matriz de la Tabla VIII resume, de forma muy breve, las opiniones de los monitores entrevista-
dos, con respecto a las competencias tanto de los estudiantes como de ellos mismos. Tiene como base el 
formato de entrevista para estudiantes y monitores.

Tabla VIII. Matriz resumen de las entrevistas a monitores

Fuente: Autores
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En su labor de formación y de acompañamiento con los estudiantes los monitores, logran identifi-
car más de cerca el progreso que ellos presentan desde las primeras clases hasta la exposición final de su 
proyecto investigativo. Igualmente, a medida que avanzan los estudiantes en la investigación, los moni-
tores identifican que logran más confianza para proyectar y aplicar su aprendizaje. En las exposiciones 
que se presentan en la clase, se identifica su progreso. Al respecto, los estudiantes adquieren competencias 
profesionales y humanas para formarse de manera íntegra, como el aspecto comunicativo. La comuni-
cación del monitor con el estudiante es el canal por medio del cual se logra afianzar el conocimiento 
mutuo, el estudiante logra transmitir sus dudas y recibe la información que necesita (Perico-Granados, 
Sánchez & Medina, 2015b). Por otro lado, los monitores por medio de su experiencia vivida con los 
estudiantes, afianzan más su conocimiento y sus competencias como futuros profesionales íntegros. El-
los practican otras competencias como el liderazgo, la comunicación asertiva y la ejemplaridad, que les 
permiten fortalecer su conocimiento y lograr que otros los adquieran. En la educación de los ingenieros 
civiles se hace relevante la búsqueda o ampliación de estrategias que brinden posibilidad de asegurar un 
proceso de aprendizaje continuo para un desarrollo personal, profesional y social. Las monitorias aca-
démicas aportan significativamente al aprendizaje estudiantil (Mejía & Cely, 2014).

Tabla IX Matriz resumen de las entrevistas a estudiantes
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Fuente: Autores

Las matrices fueron valoradas con un siste-
ma de procesamiento de datos textuales y en su 
conjunto dieron cifras muy similares a las traba-
jadas en las matrices numéricas. Por su extensión 
no se anexaron en el cuerpo del artículo. En este 
aspecto, en estas matrices los estudiantes en cada 
una de las competencias expresaron su opinión 
según las vivencias, observaciones y consultas so-
bre cada una de ellas. Los espacios de aprendizaje 
permitieron el desarrollo de actividades para ver 
un avance en la consolidación de unas de ellas, en 
especial las de trabajo en equipo, el pensamiento 
crítico, la solidaridad y la experticia. Las com-
petencias que se trabajaron hacen parte de una 
formación reflexiva, por medio de resolución de 
problemas, método de proyectos y elaboración 
de ensayos, para construir conocimiento (Perico-
Granados, Acosta & Perico Martínez, 2014). Al 

respecto, el estudiante, al afianzar el pensamiento 
crítico, consolida sus conocimientos, argumenta y 
defiende sus ideas de forma crítica, con base en 
la lectura y la escritura y profundiza en lo que el 
autor expresa (Perico-Granados, Acosta & Perico 
Martínez, 2014). 

El trabajo en equipo permite la maximi-
zación del aprendizaje, dado que se desarrollan 
debates, participación y elaboración de ensay-
os, que permiten la interacción del equipo y sus 
ideas. Igualmente, los estudiantes demandan el 
fortalecimiento de las competencias en especial 
las profesionales, dado que estas van mucho más 
allá de una simple acumulación de contenidos 
(Sospedra, Lloret & Cañas, 2013). Ellas permiten 
la formación de estudiantes y profesionales com-
petentes que manifiestan conductas en el plano 
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cognitivo (conocimientos y habilidades) y que 
permiten resolver adecuadamente los problemas 
profesionales. Adicionalmente, se reflexiona so-
bre la necesidad y el compromiso de actuar con 
base en el conocimiento, habilidades y valores 
(González & Ramírez, 2011).

Análisis de resultados

Las competencias disciplinares expresan 
conocimientos, habilidades y actitudes que con-
sideran los necesarios de cada campo disciplinar, 
para que los estudiantes se desarrollen de manera 
efectiva en diferentes contextos y situaciones a lo 
largo de la vida. Ellas son un aprendizaje en el cual 
se integran varios factores de saberes como el con-
ceptual (mundo del saber), procedimental u oper-
ativo (mundo del hacer) y actitudinal (mundo del 
ser) (Brenzini et al., 2012). Este proceso se apreció 
en las reflexiones de los monitores y estudiantes 
del curso de Introducción a la Ingeniería. Allí 
se evidenció el aprendizaje principalmente en la 
rama de geotecnia, vías y pavimentos, en los dife-
rentes ambientes de aprendizaje, como se expresa 
en otra investigación (Perico, 2017a). 

Por otro lado, la autonomía se vio reflejada 
en los estudiantes, en la toma de decisiones, en la 
actitud para desarrollar las actividades correspon-
dientes de su proyecto y adquirir un compromiso, 
con la asignatura y con su carrera. La autonomía 
intelectual es el uso libre que se hace de las com-
petencias para avanzar dentro del tejido de cono-
cimiento de la vida. En este sentido, se observa 
que la experimentación, el análisis y la síntesis son 
pilares para construir el conocimiento científico 
y técnico (Dewey, 2014). En el mismo sentido, 
la autonomía e iniciativa personal son las habili-
dades para la evolución del conocimiento, de uno 
mismo, de una autoestima equilibrada, genera de-
seo de superación y construye valores y normas 
personales con aprecio y respeto hacia el entorno 
(Seetha, 2014). La autonomía se refleja en los es-
tudiantes con sus actitudes diarias, el aprendizaje 
de sus errores, emprendimiento de nuevos ries-

gos, diseño de nuevos caminos y proyectos (Fisas, 
2014). 

De otro lado, se observó el pensamiento 
crítico en los análisis, planteamientos y conclu-
siones que construyeron para dar solución a los 
problemas propuestos. Quienes ingresan al curso 
desarrollaron una visión diferente, más crítica so-
bre sus observaciones, con base en los proyectos. 
Este concepto incluye la indagación, deducción, 
inducción y juicio. Es la evaluación de argumentos 
con base en la interpretación, análisis, inferencia 
y explicación para ver las certezas de los cono-
cimientos (Ennis, 2018). Al respecto, se concibe 
la didáctica como elemento básico para construir 
el conocimiento, empoderar al sujeto y cambiar 
su manera de pensar, con un paso de sujeto pa-
sivo a pensar en el mundo, cuestionar lo que ve 
desde diversas ópticas y comprometerse con los 
cambios (García & Gómez, 2015). De otro lado, la 
formación tradicional ha predominado en lo aca-
démico en los siglos XX y XXI, con un proceso 
paulatino de agotamiento teórico, dado su privile-
gio en lo teórico de los contenidos. Al respecto, se 
tienen alternativas como el fomento del pensam-
iento abierto y problematizador y el pensamiento 
crítico para construir el futuro desde la realidad 
del presente (Grisales y Zuluaga, 2018). 

De la misma manera, la experticia se vio in-
crementada, como se evidenció en los resultados, 
especialmente en los informes y sustentaciones de 
los proyectos mediante la enseñanza del docente y 
monitor. Los estudiantes aprendieron a consultar 
y a comparar con otros autores el conocimiento 
adquirido durante la ejecución de los proyectos. 
En el mismo sentido, el trabajo en equipo fue la 
primera competencia que se desarrolló, dado que 
desde el inicio del curso se observó el interés de 
parte de los estudiantes por conformar sus grupos 
de trabajo. Ellos hicieron en equipo la toma de 
muestras, los trabajos de campo y en laboratorio. 
Los llevaron a cabo de forma cooperativa y hubo 
estudiantes que trabajaron sobre las fortalezas del 
otro y compensaron las debilidades presentadas. 
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Al respecto, los resultados se fundamentan en el 
interés de trabajar en equipo para dar solución a 
un problema, como lo manifiestan otros autores 
(Seetha, 2014; Dahl y Kolmos, 2015).

En el valor de la solidaridad los estudiantes 
y monitores afirmaron, que esta competencia va 
de la mano con el trabajo en equipo, dado que se 
requiere de la colaboración conjunta de los inte-
grantes para llevar a cabo la toma de decisiones y 
así construir un equipo sólido y sobresaliente para 
sacar adelante los proyectos. Desde este punto de 
vista, educar en valores y actitudes, como la soli-
daridad, es una tarea necesaria para afrontar los 
problemas sociales que nos afectan, especialmente 
para continuar en el proceso de la construcción de 
la paz (Pizarro, 2018). La solidaridad como valor 
cooperativo se convierte en la base para diseñar y 
llevar a la práctica una propuesta didáctica para 
construir conocimiento.

Entonces, los resultados con base en el méto-
do que se aplicó permitieron al estudiante conocer 
sobre su carrera, mediante la experiencia y plant-
ear estrategias para dar solución a necesidades del 
entorno. Se fortalecieron las relaciones humanas 
y para los monitores se afianzó el liderazgo, con 
la generación de confianza a los estudiantes. Las 
competencias aportan un nuevo enfoque con re-
specto a la educación, ayudan a la construcción 
del conocimiento y a la calidad estudiantil (Mar-
tínez, et al., 2013). También ofrecen herramientas 
para el desempeño profesional, dan sentido a lo 
que se aprende para el servicio social, preparan 
para la vida y logran una formación más integral. 
En la formación de los ingenieros civiles las com-
petencias promueven el desempeño profesional 
porque ayudan en la solución de problemas, con 
base en el conocimiento, actitudes, habilidades y 
valores (Martínez, et al., 2013) . 

Conclusiones 

 Para las competencias estudiadas en las ent-
revistas a monitores y estudiantes, en las rejillas de 
observación y diario de campo, se encontró que se 
incrementó de forma sustancial la autonomía por las 
decisiones de los monitores y estudiantes. Al respecto, 
dar a los estudiantes responsabilidades para que ellos 
tomen la iniciativa permite de forma sostenida con-
struir la autonomía.

Con el descubrimiento de las obras o diseños con de-
fectos los estudiantes y los monitores fueron capaces 
de tomar una posición y plantear alternativas a través 
del pensamiento crítico. 

La adecuada combinación de la experiencia en cam-
po y los laboratorios junto con la consulta de libros y 
artículos para construir los conceptos, permitió un in-
cremento en la experticia de la comunidad académica 
involucrada. 

En el proceso, de manera frecuente, se observó un 
mayor trabajo en equipo y un incremento de la solidar-
idad en el desarrollo de las tomas de muestras, ensayos 
de laboratorio y análisis de resultados. El éxito del tra-
bajo en equipo se consigue si los miembros del equipo 
asimilan los objetivos que se plantean con actividades 
de aprendizaje mutuo y dominio de los contenidos.

La metodología empleada permitió a los estudiantes 
acercarse a los conocimientos de ingeniería civil, por 
medio de la experiencia, con base en las cinco com-
petencias valoradas y se observó su desempeño en el 
desarrollo de las actividades propuestas en clase. 

Este método ayuda a construir de manera más didác-
tica los contenidos académicos de cada rama que com-
pone la ingeniería civil, de tal manera que para el estu-
diante es motivador continuar con su profesión. 
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