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Introducción

Hoy en día nadie duda de la importancia del uso de la tecnología en 
áreas del ámbito de la educación. Son diversos los ámbitos en los que se 
emplean tanto técnicas como herramientas para volver más eficientes 
los aprendizajes, la enseñanza, la interacción presencial o virtual, así 
como el análisis del uso de dichas herramientas. En la presente obra el 
lector podrá encontrar diversas referencias a estos puntos de trabajo y 
análisis. Cabe señalar que los trabajos aquí presentados son producto 
de tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnologías Aplicadas 
al Aprendizaje. Se realizó una selección minuciosa por parte de pares 
académicos afines a los temas en cuestión, quienes después de hacer 
una depuración de los trabajos y formular sugerencias a los autores de 
los mismos, los remitieron para una segunda o tercera revisión; razón 
de más para poder afirmar que son trabajos en los que se encuentran 
aportes significativos en materia del uso de la tecnología en temas edu-
cativos. 

En el presente libro se podrán encontrar temas vinculados a la for-
mación y planeación curricular del docente, partiendo de un diplomado 
de actualización en temas de tecnología educativa; de igual manera, 
aspectos destacados sobre la administración de cursos educativos de 
manera no convencional. Incluso se cita el caso de la Secretaría de Pla-
neación del Gobierno del estado de Jalisco, que emplea con gran éxito 
en sus tareas cotidianas plataformas como Moodle.

Otros temas no menos destacados son el análisis de las trayectorias 
académicas con empleo de la tecnología aplicada a la educación. Final-
mente, una serie de trabajos que dan cuenta tanto del cambio de acti-
tudes como del desarrollo de hábitos escolares partiendo del empleo 
de la tecnología aplicada al aprendizaje. Se sabe que un aspecto escolar 
considerablemente difícil de trabajar y de cambiar son, precisamente, 
las actitudes y los hábitos; en los trabajos que se incluyen en la presente 
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obra el lector podrá encontrar importantes aportes y reflexiones que 
le darán elementos valiosos para su mejora en la praxis escolar, consi-
derando el contexto y nivel escolar al que se aplican las metodología y 
estrategias de análisis. 

Vale la pena enfatizar que un elemento implícito que aportan los 
trabajos en la presente obra son que los mismos están desarrollados 
en diversos contextos temporales y niveles educativos, situación que se 
propicia cada día en mayor medida en tanto que la tecnología y la edu-
cación convergen en una síntesis en donde la temporalidad puede ser 
pautada por los actores en cuestión; sincrónica, asincrónica, educación 
a distancia, evaluación en línea, empleo de chat, etcétera.

La promesa es que el uso de estas tecnologías aplicadas al apren-
dizaje se incrementará día con día y será tarea de todos ponernos a 
trabajar en su comprensión y aprovechamiento, pues para las nuevas 
generaciones esto ya es de uso común y la exigencia en su manejo es 
cada vez es mayor.
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generaciones de la carrera de Ingeniería en 
Telemática en el Centro Universitario de la 

Costa de la Universidad de Guadalajara

María del Consuelo Cortes Velázquez1

Antonio Ponce Rojo2

Introducción

Desde hace más de doscientos años la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) se ha distinguido como una de las más importantes de México, 
tanto por sus actividades de enseñanza, investigación, difusión de la 
ciencia y la cultura, como por su tamaño y cobertura. Con poco más de 
150 mil alumnos de educación media superior y educación superior, es 
la institución educativa más importante en el occidente del país. Una 
de las regiones a las que la UdeG llevó su oferta educativa es la zona 
de la costa norte del estado de Jalisco. El CUCosta está ubicado en la 
ciudad de Puerto Vallarta Jalisco. Fue creado el 23 de mayo de 19994 
por el H. Consejo General Universitario con la finalidad de cubrir la 
demanda de una población que entonces era de 151, 457 habitantes. En 
el 2005 el CUCosta cuenta con una matrícula de licenciatura cercana a 
los 5,000 alumnos y una matrícula de posgrado cercana a los 400 alum-

1. Centro Universitario de la Costa, UdeG. Correo electrónico: consuelo_cortes@hotmail.com.
2. Centro Universitario de los Lagos, UdeG. Correo electrónico: aponcerojo@yahoo.com.
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nos. La oferta de este centro educativo es variada y multitemática, con 
cuatro programas a nivel técnico superior universitario, 12 programas 
a nivel licenciatura, seis maestrías y un doctorado, organizados en dos 
divisiones académicas.

La carrera de Ingeniero en Telemática es uno de los programas educati-
vos ofertados en el CUCosta y fue creado entre fi nales de 1998 y principios 
de 1999 a iniciativa del M. en C. Jeffry S. Fernández Rodríguez. En este 
año, este centro universitario cumplía ya cuatro años de haber sido fundado 
en Puerto Vallarta y comenzaba a despuntar como uno de los centros de la 
Red Universitaria en Jalisco con mayor impulso a las tecnologías de la infor-
mación y del aprendizaje. Desde los inicios de la carrera, el CUCosta había 
hecho convenios con la Compañía de Telecomunicaciones CISCO y con Mi-
crosoft, para que dentro del programa educativo de la carrera se ofrecieran 
cursos de certifi cación avalados y diseñados por estas dos compañías. Cabe 
mencionar que este centro universitario era una de las tres instituciones edu-
cativas en el país que ofrecían este programa educativo a nivel licenciatura. 
Uno de los puntos innovadores en el programa educativo fue el uso intensi-
vo de las tecnologías para el aprendizaje: los alumnos recibían algunos de 
los cursos regulares a través del Sistema de Video Interactivo de la UdeG 
con profesores ubicados principalmente en la capital del estado; contaban 
con un sistema de soporte en línea para clases presenciales, denominado 
Sistema de Información Académica (SIA), y recibían formación adicional en 
plataformas y programas para el autoaprendizaje de tópicos selectos en las 
áreas de programación, telecomunicaciones, sistemas operativos abiertos y 
nuevas tecnologías, que permiten que el estudiante obtenga certifi caciones 
con validez internacional en estas áreas del conocimiento. Para el buen des-
empeño en estos programas es necesario que el estudiante adquiera un do-
minio aceptable del idioma inglés, así como un manejo sufi ciente de fuentes 
de información electrónicas (Moreno, 2008). 

Perfil de egreso de la carrera

El perfil de egreso de la Ingeniería en Telemática fue definido a partir de 
tres ejes principales: a) conocimientos, b) habilidades, destrezas y capa-
cidades, y c) valores que el egresado debe mostrar en su egreso. En rela-
ción con los conocimientos, el programa establece que los egresados:

[...] tendrán los conocimientos sobre las redes en cuanto los modelos OSI, están-
dares industriales, topologías de red, las subredes así como la teoría y la tecnolo-
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gía de ruta basada en las configuraciones de comienzo de rutas de transmisión de 
datos, los protocolos de trayectos ya transitados y futuros y los cambios de LAN. 
A la par conocerán los niveles avanzados de rutas y cambios en cuanto su con-
figuración, diseño y administración. Finalmente manejarán los conocimientos de 
las redes de comunicaciones, los servicios telemáticos e Internet. [Y] conocimien-
tos teórico-prácticos avanzados sobre las Matemáticas y Física, la Electrónica, las 
Telecomunicaciones, la Computación, que en conjunto integran los ejes de redes 
de comunicación y servicios telemáticos. 3

En lo que respecta a las habilidades, destrezas y capacidades el pro-
grama establece que los egresados contarán con:

[...] las habilidades para la transmisión, procesamiento, almacenamiento y la uti-
lización de la información de manera automática. Diseñará, desarrollará e instru-
mentará de manera técnica soluciones modernas, eficientes y económicas para 
problemas en las áreas de informática y telecomunicaciones. […] desarrollará las 
habilidades a nivel avanzado en el arte de las nuevas tecnologías y sistemas de co-
municación: análisis de las comunicaciones corporativas y el negocio de los opera-
dores; el cómo diseñar, operar y gestionar redes, el cómo decidir entre alternativas 
tecnológicas y diferentes soluciones de ingeniería y comerciales, el administrar y 
explotar las posibilidades de negocios con las redes de comunicaciones. A la par 
en los servicios telemáticos e Internet: la realización de contenidos multimedia 
interactivos; la producción de multimedia, la distribución de información en redes 
interactivas; el diseño y construcción de servicios telemáticos; la operación y ges-
tión de servidores de información y la administración de redes.4

Asimismo, establece que: “Los alumnos que egresen tendrán las capaci-
dades y destrezas tanto a nivel básico y avanzado para planear, diseñar, 
administrar, implementar, producir y proponer soluciones en las redes 
y los servicios telemáticos”. 5

Finalmente, en referencia a valores, el programa establece que los 
egresados “...se formarán con valores de: responsabilidad, profesiona-
lismo, búsqueda de calidad y excelencia en los servicios y el valor de 
superación continua para mantenerse actualizado en el área de Tele-
mática”. 6

3. Dictamen de creación de la carrera, HCGU, 1999.
4. Ibídem.
5. Ibídem.
6. Ibídem.



92

María del Consuelo Cortes Velázquez y Antonio Ponce Rojo

Plan de estudios de la carrera

El plan de estudios de la carrera de Ingeniero en Telemática está dise-
ñado para funcionar con base en créditos en un esquema semiflexible, 
en el que el estudiante debe tomar cierto número de créditos y asigna-
turas básicas para su formación y también puede definir orientaciones y 
especializaciones de acuerdo con sus intereses particulares. El número 
mínimo de créditos para poder optar por el título es de 327, los cuales 
se pueden cubrir en un tiempo estimado de ocho semestres, es decir 
cuatro años, si el estudiante dedica tiempo completo a sus estudios.7 
El plan de estudios está dividido en cuatro áreas de formación: área de 
formación básica común obligatoria, área de formación básica particu-
lar obligatoria, área de formación especializante obligatoria y el área 
de formación optativa abierta. La tabla siguiente presenta el número 
de créditos mínimos que son requeridos para cumplir con cada una de 
estas áreas.

Créditos requeridos por área curricular
para la carrera de Ingeniero en Telemática

Áreas Créditos
Área de formación básica común obligatoria 38
Área de formación básica particular obligatoria 108
Área de formación especializante obligatoria 167
Área de formación optativa de abierta 42
Numero de créditos mínimos requeridos para optar por el título 327

Con la finalidad de que el plan de estudios lograra la mayor flexibilidad 
posible y la mayor permitida por la normatividad universitaria vigente, 
se buscó diseñar un plan que se estructurara con base en materias que 
no establecieran como prerrequisito mínimo el haber cursado otra 
materia. De esta manera “un alumno se puede inscribir a la materia de 
Programación II, sin haber cursado necesariamente Programación I”.8 

7. De acuerdo con la normatividad universitaria vigente, el tiempo máximo que un estudiante puede 
permanecer como alumno de una carrera es de ocho años. Si en este periodo el estudiante no egresa, 
es dado de baja automáticamente.

8. Entrevista con el Ing. Andrés Florentino Pérez, coordinador del equipo de diseño de la carrera.
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El área básica común obligatoria integra las unidades de aprendiza-
je o materias comunes a varias carreras de un mismo campo temático; 
asimismo las que constituyen herramientas teóricas, metodológicas o 
instrumentales, necesarias para el ejercicio de una profesión.9 Las asig-
naturas de esta área se presentan en la tabla siguiente.

Programas adicionales, asignaturas y créditos
del área de formación básica común obligatoria

Materia Clave Tipo Horas 
teóricas

Horas 
prácticas

Horas 
totales

Créditos

Álgebra IF100 Curso/Taller 48 32 80 8
Geometría IF107 Curso 48 32 80 8
Circuitos eléctricos IF101 Curso 48 32 80 8
Probabilidad y estadística IF108 Curso 48 0 48 6
Lenguajes algorítmicos IF104 Curso/Taller 48 32 80 8
Totales 240 128 368 38

El área de formación básica particular, por normatividad debe com-
prender las unidades de aprendizaje o materias centradas en la pro-
fesión, que no se comparten con otras carreras. Estas materias deben 
orientarse a un aprendizaje genérico del ejercicio profesional. Las ma-
terias de esta área se presentan en la tabla siguiente.

Asignaturas y créditos del área de formación básica particular

Materia Clave Tipo Horas 
teóricas

Horas 
prácticas

Horas 
totales

Créditos

Cálculo diferencial e 
integral

IF114 Curso 48 32 80 8

Métodos numéricos IF121 Curso 48 32 80 8
Cálculo de multivariables IF128 Curso 48 32 80 8
Ecuaciones diferenciales IF134 Curso 48 32 80 8
Variable compleja IF140 Curso 48 32 80 8
Física IF115 Curso 56 0 56 7

9. Véase: Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara, UdeG, 2005.
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Materia Clave Tipo Horas 
teóricas

Horas 
prácticas

Horas 
totales

Créditos

Electricidad y 
magnetismo

IF122 Curso/Taller 32 32 64 6

Teoría electromagnética IF129 Curso 64 0 64 9
Comunicaciones ópticas IF135 Curso/Taller 32 32 64 6
Fundamentos de red IF106 Curso/Taller 80 0 80 11
Teoría y tecnología de 
ruta

IF113 Curso/Taller 60 20 80 9

Nivel avanzado de rutas y 
cambios

IF120 Curso/Taller 60 20 80 9

Aprendizaje de proyectos 
básicos

IF127 Curso/Taller 80 0 80 11

Totales 704 264 968 108

El área de formación especializante obligatoria comprende, por 
normatividad, bloques de materias articuladas entre sí, con respecto a 
un ámbito del ejercicio profesional. Las materias de esta área están en-
listadas en la tabla siguiente. 

Asignaturas y créditos del área de formación
especializante obligatoria

Materia Clave Tipo Horas 
teóricas

Horas 
prácticas

Horas 
totales

Créditos

Teleprocesos IF102 Curso/Taller 48 32 80 8
Redes locales de datos IF109 Curso/Taller 48 32 80 8
Redes metropolitanas y 
redes de cobertura amplia

IF116 Curso/Taller 48 32 80 8

Redes emergentes e 
inalámbricas

IF123 Curso/Taller 48 32 80 8

Comunicación digital IF136 Curso/Taller 48 32 80 8
Comunicación satelital IF141 Curso/Taller 48 32 80 8
Administración y diseño de 
redes

IF147 Curso/Taller 64 32 96 11

Electrónica IF103 Curso/Taller 48 32 80 8
Arquitectura de 
computadoras

IF110 Curso/Taller 48 32 80 8

Lenguaje ensamblador IF117 Curso/Taller 48 32 80 8
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Materia Clave Tipo Horas 
teóricas

Horas 
prácticas

Horas 
totales

Créditos

Sistemas operativos
abiertos

IF124 Curso/Taller 48 32 80 8

Sistemas operativos de 
redes

IF130 Curso/Taller 48 32 80 8

Programación I IF149 Curso/Taller 20 40 60 6
Programación II IF118 Curso/Taller 48 32 80 8
Estructura de datos IF125 Curso/Taller 48 32 80 8
Bases de datos IF131 Curso/Taller 48 32 80 8
Procesamiento de base de 
datos

IF137 Curso/Taller 48 32 80 8

Tecnología de información IF142 Curso/Taller 48 32 80 8
Ingeniería de software IF132 Curso/Taller 48 32 80 8
Multimedia IF150 Curso/Taller 20 40 60 6
Programación en Internet IF143 Curso/Taller 48 32 80 8
Totales 968 688 1656 167

Finalmente, el área de formación optativa abierta comprende las 
unidades de aprendizaje o materias diversas que pueden, o no, tener 
ciertos niveles de seriación y están orientadas a enriquecer y comple-
mentar la formación profesional. Las materias de esta área se encuen-
tran enlistadas en la tabla siguiente. 

Asignaturas y créditos del área de formación optativa abierta

Materia Clave Tipo Horas 
teóricas

Horas 
prácticas

Horas 
totales

Créditos

Ética y comportamiento 
humano en las 
organizaciones

IF1148 Curso 64 0 64 9

Administración I AD119 Curso 60 40 100 11
Administración II AD120 Curso 60 20 80 9
Seminario de tesis I IF146 Curso/Taller 48 32 80 8
Seminario de tesis II IF152 Curso/Taller 16 48 64 5

El plan de estudios también contempla la posibilidad de que materias 
de cualquiera de las áreas que lo integran puedan ser revalidadas, acre-
ditadas o convalidadas con base en cursos que el alumno haya tomado 
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en alguna institución de educación superior reconocida del país o del 
extranjero. 

Mecanismo de ingreso a la carrera

Los aspirantes a esta carrera deben reunir los siguientes requisitos: a) 
contar con estudios previos de bachillerato en alguna institución reco-
nocida, b) entregar constancias oficiales de los estudios previos a nivel 
secundaria, c) haber demostrado una buena conducta en los estudios 
previos, d) entregar una carta en la que se especifique el estado de salud 
del aspirante y se haga constar que no tiene alguna enfermedad infecto-
contagiosa. Además, los aspirantes deben presentarse a la Prueba de 
Aptitud Académica de College Board que se aplica cada semestre como 
otro requisito de ingreso. Esta prueba consiste en dos partes diseñadas 
para medir la habilidad para el razonamiento verbal y el razonamiento 
matemático de los aspirantes. 

El Plan Institucional de Desarrollo de la UdeG ha sido revisado y 
modificado en tres ocasiones. Uno de los objetivos primordiales para 
el año 2010 es el logro de la excelencia en la calidad educativa de los 
programas que se ofrecen en todos los niveles que la institución abarca, 
desde la educación media superior hasta el posgrado. De este compro-
miso se desprende la necesidad de que todos los programas educativos 
que ofrece la institución sean estudiados y documentados con la fina-
lidad de poder lograr diagnósticos más certeros que a corto y mediano 
plazo, permitan enfocar los esfuerzos hacia la certificación de su alta 
calidad educativa.

La carrera de Ingeniería en Telemática se encuentra entre estos 
programas educativos que deben ser estudiados y documentados como 
el primer paso hacia la excelencia. Actualmente la carrera ha sido revi-
sada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES), organismo creado por el gobierno federal, y 
cuyo objetivo principal es la evaluación de las funciones y los programas 
académicos que ofrecen las instituciones educativas del país, con miras 
a su funcionamiento. Como producto de esta revisión la carrera fue 
ubicada en el Nivel III, el más bajo y que asume la necesidad de un tra-
bajo intensivo de por lo menos tres años para poder llevar el programa 
a un nivel de calidad que pueda ser reconocido a escala nacional. Cabe 
mencionar que no existen estudios formales que den cuenta acerca de 
los procesos de formación que se han llevado a cabo desde su creación.
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Estudiar las trayectorias de los alumnos de las primeras cinco gene-
raciones de la carrera de Ingeniero en Telemática adquiere, además, es-
pecial preponderancia debido a que esta carrera es una de las pocas en 
la UdeG que ofrece dentro de su estructura curricular una formación 
altamente especializada que permite a sus estudiantes y egresados ob-
tener certificaciones profesionales de sus conocimientos y habilidades, 
que incluso cuentan con validez internacional. Desde inicios de la carre-
ra, no ha existido ningún estudio que dé cuenta acerca de quiénes son 
los alumnos que ingresan; cuál es su eficiencia escolar, su rendimiento, 
los índices de deserción, la forma específica que adquieren las trayecto-
rias escolares y finalmente, su eficiencia terminal. Contar con un estu-
dio de este tipo posibilitaría una herramienta muy necesaria para una 
toma de decisiones con base en mejores elementos, a una planeación 
más efectiva y con mayores fundamentos; es por ello que se decidió 
orientar los esfuerzos en este trabajo de tesis para conocer a mayor 
profundidad las trayectorias académicas de los alumnos de esta carrera.

Es con base en lo anteriormente expresado que se buscó conocer las 
trayectorias escolares de las primeras cinco generaciones de estudiantes 
de la carrera de Ingeniero en Telemática que ofrece el Centro Universi-
tario de la Costa desde 1999, a partir de los puntajes de ingreso de cada 
una de las primeras cinco cohortes de la carrera, los valores de los indi-
cadores básicos de la trayectoria escolar para cada una de las primeras 
cinco cohortes de la carrera, los valores de los indicadores básicos de 
la eficiencia escolar en cada una de las primeras cinco cohortes de la 
carrera y los valores de los indicadores básicos de la eficiencia terminal 
en cada una de las primeras cinco cohortes de la carrera.

El estudio de las trayectorias escolares en México

En este apartado se explica la metodología empleada para el estudio 
de las trayectorias escolares. Se inicia con una breve descripción de lo 
que se ha realizado en México para estudiar trayectorias escolares ante 
problemas similares y, segundo, ofrece una revisión teórica acerca de 
los componentes de la trayectoria escolar estudiada.
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Antecedentes en México

La mayor parte de la bibliografía de manufactura nacional identifica 
a Chaín (1995), Martínez Rizo (2001), Sendón (2005), Terigi (2007), 
Alanis Pérez y otros (2009) como los investigadores con mayor conoci-
miento acerca del estudio de las trayectorias escolares en México; sin 
embargo, existen otros estudios que son catalogados en la literatura 
como significativos para conocer el estado general que guarda la inves-
tigación en este campo. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México, Valle y Rojas 
(2000) realizaron un estudio de análisis longitudinal10 de las trayectorias 
escolares por cohorte, tomando como referencia dos tiempos: el curri-
cular (alumno que ha cumplido el cien por ciento de los créditos estipu-
lados en el plan de estudios que cursó) y el reglamentario (número de 
semestres o años que establece el plan de estudios para cumplir con to-
dos los créditos). El progreso del estudiante, eficiencia terminal, rezago 
y permanencia fueron tomados en cuenta con la finalidad de comparar 
las trayectorias de distintas generaciones. Los resultados de este estu-
dio muestran la importancia de tener bases de datos relacionales que 
permitan seguir a cada generación durante su trayecto escolar, pues a 
partir de ella se puede disponer de información valida y sistematizada 
que permita una investigación más a fondo de los indicadores internos 
y externos del comportamiento académico de los alumnos.

En otro contexto, Chaín y colaboradores (1995) realizaron un es-
tudio de trayectorias escolares en la Universidad Veracruzana aplicado 
a los estudiantes de esta casa de estudios a nivel superior. El estudio 
implicó en su desarrollo tres partes. La primera parte, trayectoria es-
colar, basada en el kárdex del estudiante. Segunda parte, la trayectoria 
previa, cuya fuente de información es proveniente de la base de datos 
obtenidos al ingreso de los alumnos. Finalmente la tercera parte, las 
dimensiones de origen social, cuyos datos fueron obtenidos de un cues-
tionario. Los resultados de este estudio no lograron establecer eviden-
cia suficiente para determinar la relación entre el desempeño escolar y 
las variables e indicadores utilizados. Sin embargo, consideraron como 

10. Es un enfoque en el que se realiza la observación de individuos, instituciones, métodos y 
materiales a lo largo de un periodo de tiempo prolongado y definido, con el fin de describir, 
comparar y analizar sus entidades.
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proyecto futuro a corto plazo hacer un seguimiento de los alumnos im-
plicados durante siete años.

Chaín (2003) realiza un estudio posterior —también en la Universi-
dad de Veracruz—, donde indaga en especifico las relaciones entre los 
resultados obtenidos por los estudiantes en las áreas de conocimiento 
exploradas por el EXAN II (examen aplicado a los posibles candidatos 
de alumnos al ingreso de la universidad) y su trayectoria escolar. Su 
objetivo principal estaba enfocado en conocer si es posible calcular la 
probabilidad de éxito escolar a partir de las calificaciones obtenidas en 
dicho examen de ingreso. Se concluye con este estudio que las trayecto-
rias son muy complejas y que es conveniente establecer los indicadores 
correctos para desplegar la diversidad de trayectorias de los estudiantes 
durante su tránsito por la universidad pues afirma que “si bien los datos 
demuestran una asociación entre el tipo de trayectorias y las calificacio-
nes del examen, de ninguna manera se afirma que el grado con que se 
puede predecir una trayectoria sea definitivo; en todo caso es una clara 
tendencia y permite una aproximación al tema”.

Por otro lado, Martínez Rizo (2001) hace referencia a un estudio 
de casos de experiencia hechos en la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (UAA) por el Departamento de Estadística Institucional de la 
Dirección de Planeación y Desarrollo, el cual muestra una metodología 
donde logra hacer una descripción de la eficiencia y su correlato y de 
la deserción. Difiere de los demás, ya que no es un estudio longitudinal 
sino que trata de describir los factores que se deben tomar en cuenta 
para una inicial metodología. Todo esto ejemplificado a carreras a nivel 
licenciatura de dicha universidad.

En el 2002, se realizó un estudio en el Centro Nacional de Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, dirigido por David Luviano Jiménez. En este estudio se dio 
cuenta acerca de cuatro programas de posgrado en el periodo compren-
dido entre 2000 y 2002. Su objetivo principal fue obtener información 
para realizar seguimiento a los egresados de estas maestrías y así obte-
ner datos para la toma de decisiones acerca de la formación docente. 
El estudio fue planteado a siete años y se da cuenta en el documento 
de 2002 de los dos primeros años del mismo. En este estudio se emplea 
un enfoque distinto, ya que se trata de un acercamiento descriptivo-
longitudinal, utilizando entrevistas semiestructuradas; trabajo grupal 
consistente en una interacción dentro de un marco espacio-temporal 
previamente definido y en el cual se trabaja un tema delimitado, en-
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cuestas y registros de calificaciones. Este estudio fue dividido en tres 
fases: ingreso, permanencia y egreso, dándose cuenta del desarrollo de 
los alumnos en cada una de ellas. 

Por otra parte, Cu Balán (2005) reporta un estudio realizado en la 
Universidad Autónoma de Campeche sobre trayectorias escolares, to-
mando como universo de estudio a tres generaciones (1994-1995, 1995-
1996 y 1996-1997) correspondientes a dos carreras a nivel superior, 
que se unían a través de materias en tronco común. Al igual que otros 
estudios, éste se centró en aspectos internos y externos del mundo de 
los estudiantes. Empleó cuestionarios para delimitar el perfil socioeco-
nómico de los alumnos y otro cuestionario enfocado a directivos para 
conocer su punto de vista sobre el bajo rendimiento de los alumnos de 
ambas carreras, así como sus experiencias en relación con este proble-
ma. Además, tomó en consideración datos de los registros de califica-
ciones de bachillerato como un medio para poder establecer un perfil 
del estudiante en forma más completa. Adicionalmente se consideró 
información sobre la inscripción, reprobación, deserción y promedio de 
calificaciones, haciendo una comparación en las tres generaciones, con 
lo que se logró un mayor refinamiento en el nivel de conocimiento por 
generación. Como resultado arrojó de manera cuantitativa y compara-
tiva datos sobre los indicadores mencionados que le permitieron una 
fundamentada toma de decisiones.

Componentes de las trayectorias escolares estudiadas

Las trayectorias escolares y la eficiencia terminal son de los indicado-
res más importantes en un proceso de evaluación institucional (Chaín, 
1995). Fernández Pérez, J. Peña Chumacero, Vera Rodríguez F. y Alar-
cón L (s/f) establecen que la trayectoria escolar se refiere a la cuan-
tificación del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes 
(cohorte) durante su trayecto o estancia educativa o establecimiento 
escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso, hasta la conclusión de 
los créditos y requisitos académico-administrativos que define el plan 
de estudios. Sin embargo para Cantero (2003), la trayectoria escolar se 
analiza a partir de fenómenos que están estrechamente relacionados 
con el desempeño escolar: reprobación, ausentismo, deserción y efi-
ciencia terminal con el fin de fundamentar estrategias para incrementar 
la eficiencia de acuerdo a sus necesidades pedagógicas. Es decir, la tra-
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yectoria escolar debe dar cuenta de la continuidad de los movimientos 
de la población estudiantil a lo largo de su cohorte (Barranco & Santa-
cruz, 1995).

En cuanto a la definición de cohorte, García (s/n) lo define como 
un “grupo de alumnos que ingresan en un mismo momento y egresan 
en el tiempo contemplado del plan de estudios”. Para Rodríguez (1989) 
la cohorte escolar se integra desde el momento de primer ingreso al 
primer ciclo escolar en la institución y nivel; haciendo un recorrido por 
los movimientos de promoción, repetición y deserción, hasta que final-
mente el grupo egresa.

Respecto a la definición de cohortes, se pueden tener dos tipos: la 
cohorte aparente, que incluye alumnos que egresan de un programa en 
cierto tiempo, después de que una cohorte ingresó al mismo, sin embar-
go hay alumnos que no son miembros de dicha cohorte; hay alumnos re-
zagados de cohortes anteriores y no de la cohorte en cuestión que, a su 
vez, se hayan rezagado y posiblemente egresen uno o más años más tar-
de; y la cohorte real, la cual se puede definir como el cociente resultante 
de dividir el número de alumnos pertenecientes a una cohorte dada que 
egresa de dicho programa en cierto momento, entre los alumnos que 
entraron a ese programa en un momento anterior (Martínez, 2001).

Metodología 

En el presente estudio de las trayectorias escolares de las primeras 
cinco generaciones de la carrera de Ingeniería en Telemática, se toma-
ron en consideración los siguientes indicadores: a) eficiencia escolar, b) 
rendimiento, c) deserción, d) permanencia, e) promoción, f) rezago, g) 
eficiencia terminal, h) trayectoria previa, e i) desempeño por áreas del 
conocimiento.

a) Eficiencia escolar. Relacionado con las formas en que los estu-
diantes aprueban y/o promocionan las asignaturas, a través de las di-
versas oportunidades que tienen de presentar exámenes. A este indi-
cador se le agrega una complejidad adicional, ya que debe identificarse 
la reprobación y el número de veces que se repite una asignatura hasta 
su aprobación (Chaín, 1995). Con relación a lo anterior en la UdeG, 
el máximo permitido formalmente es de dos veces (dos ciclos escola-
res), más una última oportunidad, concedida a criterio de la Comisión 
de Educación del centro universitario que ofrece la carrera. En caso 
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de que se conceda esta última oportunidad, el alumno debe aprobar 
la asignatura en el siguiente ciclo escolar inmediato a la reprobación 
y debe asentarse la calificación en periodo ordinario, de lo contrario 
es dado de baja de forma definitiva. La UdeG contempla varios tipos 
de asentamiento de calificaciones: a) calificación asentada en periodo 
ordinario, que es la calificación final del alumno obtenida a lo largo del 
trabajo en cada curso, b) calificación asentada en periodo extraordina-
rio, que es la calificación que se obtiene en una segunda oportunidad 
para aprobar el curso, si es que la calificación en ordinario fue reproba-
toria, c) calificación asentada por acreditación, que contempla tanto la 
posibilidad de que la calificación sea obtenida a partir de un examen en 
el que el alumno demuestra que cuenta con la competencia específica 
relacionada con el contenido de la asignatura, y la posibilidad de que 
la calificación sea revalidada a partir de las notas obtenidas en cursos 
similares tomados en experiencias previas formales del estudiante en 
otros programas educativos de la misma UdeG, de otras universida-
des nacionales o de sistemas educativos del extranjero. Finalmente, la 
UdeG contempla la posibilidad de la corrección de calificación, que 
en la mayoría de los casos se da en un periodo inmediato posterior al 
asentamiento de las calificaciones ordinarias o extraordinarias en un 
ciclo escolar.

b) Rendimiento. Bajo el concepto adoptado por R. Chaín (1995) 
sobre el rendimiento “promedio de calificación obtenido por el alumno 
en las asignaturas en las cuales ha presentado evaluaciones finales in-
dependientemente de si son aprobadas o reprobadas”, cuyo indicador 
es la suma total de calificaciones obtenidas divididas entre el total de 
calificaciones obtenidas, se consideró pertinente clasificar en seis áreas 
de conocimientos el rendimiento de los alumnos de la Ingeniería en 
Telemática para su estudio: a) programación, b) redes y telecomunica-
ciones, c) electrónica, d) matemáticas, e) administración y f) software 
especializado.
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Materias del área de programación

Materia Área
Base de Datos Programación
Estructura de Datos Programación
Lenguaje Ensamblador Programación
Lenguajes y Algorítmicos Programación
Procesamiento de Base de datos Programación
Programación en Internet Programación
Programación I Programación
Programación II Programación

Materias del área de redes y telecomunicaciones

Materia Área
Administración y Diseño de Redes Redes y telecomunicaciones
Aprendizaje de Proyectos Básicos Redes y telecomunicaciones
Arquitectura de Computadoras Redes y telecomunicaciones
Comunicación Digital Redes y telecomunicaciones
Comunicaciones Ópticas Redes y telecomunicaciones
Comunicación Satelital Redes y telecomunicaciones
Fundamentos de Red Redes y telecomunicaciones
Nivel Avanzado de Rutas y Cambios Redes y telecomunicaciones
Redes Emergentes e Inalámbricas Redes y telecomunicaciones
Redes Locales Redes y telecomunicaciones
Redes Metropolitanas y Redes de Cobertura 
Amplia

Redes y telecomunicaciones

Teleprocesos Redes y telecomunicaciones
Teoría y Tecnología de Rutas Redes y telecomunicaciones

Materias del área de electrónica

Materia Área
Circuitos Eléctricos Electrónica
Electricidad y Magnetismo Electrónica
Electrónica Electrónica
Teoría Electromagnética Electrónica
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Materias del área de matemáticas

Materia Área
Álgebra Matemáticas
Cálculo Multivariables Matemáticas
Cálculo Diferencial Matemáticas
Ecuaciones Diferenciales Matemáticas
Física Matemáticas
Geometría Matemáticas
Métodos Numéricos Matemáticas
Probabilidad y Estadística Matemáticas
Variable Compleja Matemáticas

Materias del área de administración y otras

Materia Área
Administración I Administración
Administración II Administración
Ética y Comportamiento Humano Administración
Seminario de Tesis Administración
Seminario de Tesis I Administración
Seminario de Tesis II Administración

Materias del área de Software especializado

Materia Área
Ingeniería de Software Software especializado
Multimedia Software especializado
Sistemas Operativos Abiertos Software especializado
Sistemas Operativos de redes Software especializado
Tecnología de la Información Software especializado
Video Digital Software especializado

c) Deserción. Para García (s/n) la deserción es el “abandono que 
hace el alumno de una o varias asignaturas o programa educativo a los 
que se han inscrito, sin conseguir el grado académico correspondiente”. 
La UdeG contempla varias posibilidades para establecer el estatus de 
cada alumno (véase tabla siguiente).
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Tipos de estatus de alumno posibles
en la Universidad de Guadalajara

Tipo de Estatus Descripción
Alumno activo Alumno que se encuentra cursando sin problemas administra-

tivos la carrera en la que está inscrito. En este sentido se con-
sideran dos posibilidades: alumnos regulares, aquéllos que no 
tienen materias reprobadas en el semestre inmediato anterior 
y por ello no están repitiendo alguna materia en el semestre 
actual; y los alumnos irregulares, aquéllos que se encuentran 
repitiendo por primera ocasión una materia reprobada en el 
semestre inmediato anterior.

Baja con artículo 33 Alumnos que reprueban en dos ocasiones (2 calendarios escola-
res) la misma materia. De acuerdo con el Reglamento General 
de Evaluación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, 
quedan dados de baja, existiendo una última oportunidad para 
aprobar la materia que puede ser solicitada o no, por la H. 
Comisión de Educación del Centro Universitario. Si el alumno 
no solicita esta oportunidad en el calendario escolar inmediato 
siguiente, queda dado de baja y se asienta este estatus en su 
expediente.

Baja con artículo 34 Alumnos que ya han reprobado en dos ocasiones (dos calen-
darios escolares) una materia. En estos casos, el alumno queda 
dado de baja, lo que lo coloca en estatus de “Alumnos con baja 
por artículo 33” y cuenta con una última oportunidad para 
cursar la materia reprobada, concedía por la H. Comisión de 
Educación del Consejo de Centro. Si el alumno reprueba de 
nuevo la materia, queda dado de baja definitivamente, situa-
ción que se conoce como “Baja con artículo 35”.

Baja con artículo 35 Alumnos dados de baja por la universidad conforme a artículos 
32, 33 y 34 de este ordenamiento, no se les autoriza el reingreso 
a la carrera por la que se le dio de baja

Baja administrativa Alumno dado de baja por no cumplimiento de sus deberes 
como estudiante

Baja voluntaria Alumnos que en forma voluntaria se retiran de la carrera. Para 
poder obtener este estatus, el alumno debe de ser activo regu-
lar. Los casos de deserción de alumnos irregulares se registran 
en el expediente con el estatus de “Alumno inactivo”

Baja por otra carrera Son alumnos que han decidido darse de baja a la carrera que 
están inscritos para darse de alta a otra carrera
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Inactivos Alumnos que pierden el estatus de alumno activo debido 
a problemas administrativos, como adeudos o por haber 
incurrido en faltas menores sancionadas por la H. Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo de Centro, caso 
en el cual se da la inactividad por suspensión. Este estatus de 
inactivo también se asigna a los casos de deserción de alumnos 
activos irregulares.

Deserción Abandono que hace el alumno de una o varias asignaturas 
o carrera a la que se han inscrito, sin conseguir el grado 
académico correspondiente. 

Egresados Alumnos que han cumplido con todos los créditos de las 
materias con respecto al plan de estudio

Alumnos titulados Ex-alumnos que han obtenido un grado por alguna categoría 
de titulación, en este cado la licenciatura

d) Permanencia. Este indicador en la UdeG se establece por el tiem-
po en términos de ciclos escolares, que un alumno permanece formal-
mente en un programa educativo. El tiempo máximo de permanencia es 
de ocho años, para el nivel de licenciatura. Este tiempo máximo incluye 
los periodos en permiso. Para este estudio la permanencia se calculó 
con base en ciclos escolares efectivos, es decir, sin incluir los periodos 
en permiso.

e) Promoción. Este indicador da cuenta del avance logrado en cada 
ciclo escolar durante el curso del programa educativo y es opuesto al 
rezago.

f) Rezago. Cantero (2003) lo define como “el retraso en la inscrip-
ción a las asignaturas subsecuentes del plan de estudios en un lapso 
regular u ordinario”. En términos operativos se recomienda diferenciar 
claramente el rezago de las asignaturas del plan de estudios y el rezago 
en la titulación. En este estudio fueron incluidos ambos.

g) Eficiencia terminal. Definido por Chaín (1995) como “la relación 
cuantitativa entre los alumnos que ingresan y que egresan, de un de-
terminado cohorte”. Indicador que reviste complejidad, como ya se ha 
explicado, debido a los tiempos de egreso en un programa que funciona 
con base en créditos. Para el análisis de este indicador se tomó como 
base el periodo formal de duración del programa educativo, que en este 
caso es de cuatro años.

h) Trayectoria previa. Para este indicador se consideraron los pun-
tajes de ingreso de los alumnos que componen a cada una de las gene-
raciones. Este puntaje tiene dos componentes: el puntaje obtenido en 
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la Prueba de Aptitud Académica del College Board y el promedio de 
calificaciones obtenido en los estudios previos de bachillerato. Como 
un dato extra, para consideraciones adicionales, se tomó la procedencia 
escolar.

Ubicación del estudio

Este estudio fue realizado en el CUCosta, Campus Puerto Vallarta 
UdeG.

Unidades de observación

Las primeras cinco generaciones de la carrera de la licenciatura en 
Ingeniería en Telemática durante su cohorte formal (ocho semestres o 
cuatro años):
• Primera generación (ciclos escolares institucionales del 1999A al 

2002B).
• Segunda generación (ciclos escolares institucionales del 1999B al 

2003A).
• Tercera generación (ciclos escolares institucionales del 2000A al 

2003B).
• Cuarta generación (ciclos escolares institucionales del 2000B al 

2004A).
• Quinta generación (ciclos escolares institucionales del 2001A al 

2004B).

Población de estudio

Todos los estudiantes que ingresaron a cada una de las cinco genera-
ciones de la carrera de Telemática. En total, la población de estudio se 
integró por 300 alumnos:

1. Primera generación: 50 alumnos ingresados.
2.  Segunda generación: 51 alumnos ingresados.
3.  Tercera generación: 74 alumnos ingresados.
4.  Cuarta Generación: 101 alumnos ingresados.
5.  Quinta Generación: 24 alumnos ingresados.
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Fuentes de información empleadas

La principal fuente de información para la parte de trayectoria previa 
fue proporcionada por la Coordinación General de Control Escolar de 
la UdeG, consistente en los resultados de las calificaciones obtenidas en 
la Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica y el promedio general 
de calificaciones de bachillerato de cada uno de los aspirantes a ingresar 
a la carrera. La segunda fuente de información fue el conjunto de regis-
tros escolares en el CUCosta por medio del Sistema Integral de Infor-
mación y Administración Universitaria (SIIAU), con la colaboración de 
la Coordinación de Control Escolar del CUCosta. Los datos obtenidos 
de esta fuente son: código, nombre del alumno, estatus, calendario de 
ingreso, calendario del último ciclo, número de créditos y calificaciones 
de materias. La tercera fuente es la obtenida por la Coordinación de la 
Carrera de la licenciatura en Ingeniería en Telemática sobre el plan de 
estudios de la carrera. La cuarta fuente de información fue constituida 
por informantes “clave” de la carrera: directivos, alumnos vigentes, 
egresados, titulados y profesores, elegidos por su conocimiento acerca 
del programa o sus experiencias durante el curso de la carrera.

Resultados

Correlación entre características al ingreso y el promedio de calificaciones

Durante los primeros ciclos de la carrera, el porcentaje de demanda 
atendida por el CUCosta se mantuvo por arriba de 70%, excepto en el 
segundo ciclo, en donde la admisión se sostuvo en los estudiantes sufi-
cientes para ser atendidos en un salón de clases, que en este centro uni-
versitario tienen una capacidad máxima de 51 alumnos. En la tercera 
y cuarta generación la demanda atendida implicó un incremento equi-
valente a la capacidad de dos salones de clases (véase tabla siguiente). 
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Admisión, demanda atendida e ingreso en los cinco primeros ciclos

Generación Solicitudes de ingreso Ingreso %
Primera 64 50 78.12%
Segunda 135 51 37.77%
Tercera 87 74 85.05%
Cuarta 135 101 74.81%
Quinta 33 24 72.72%

Se pudo comprobar que existe una correlación significativa entre el 
puntaje de ingreso de los alumnos de las cinco generaciones y su prome-
dio general de calificaciones (véase tabla siguiente), esto podría sugerir 
que para estas cinco generaciones el puntaje de ingreso es uno de los 
elementos determinantes de la trayectoria escolar.

Resultados del análisis de correlación entre puntaje de ingreso
a la universidad y las calificaciones globales en la carrera

 Puntaje Promegre
Puntaje Pearson Correlation 1 .147*
 Sig. (2-tailed) . .015
 N 276 274
Promegre Pearson Correlation .147* 1
 Sig. (2-tailed) .015 .
 N 274 298

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

La edad al ingreso promedio, aunque se mantiene entre los 20 y 23 
años, descendió durante las primeras cuatro generaciones, para volver 
a subir en la quinta generación. Asimismo, se observan edades máximas 
mayores durante las dos primeras generaciones (véase tabla siguiente).
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Edad promedio al ingreso de cada generación

Generación Edad de los 
estudiantes al ingreso

Mínimo Máximo

Primera 22.94 19 42
Segunda 21.42 17 47
Tercera 21.02 18 30
Cuarta 19.62 17 34
Quinta 22.91 18 43

Se revisó la posible correlación entre la edad al ingreso y el prome-
dio final de calificaciones, encontrándose que es significativa.

Resultados del análisis de correlación entre la edad al ingreso a la 
universidad y las calificaciones globales en la carrera

  Edad PROMEG

EDAD Pearson Correlation 1 -.142*
 Sig. (2-tailed) . .019
 N 276 274
PROMEG Pearson Correlation -.142* 1
 Sig. (2-tailed) .019 .
 N 274 298

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

La tabla siguiente muestra la distribución por sexo de las cinco ge-
neraciones del estudio. Se constata que la carrera tiene una población 
predominantemente masculina, aunque la población femenina se ha 
incrementado en la quinta generación, para llegar a una distribución 
cercana al 60/40.



111

Estudio descriptivo de las trayectorias escolares de las primeras generaciones de Telemática

Distribución por sexo de los integrantes
de las primeras cinco generaciones

Generación Alumnos de sexo masculino Alumnos de sexo femenino
Primera 70.00% 30.00%
Segunda 74.51% 25.49%
Tercera 82.43% 17.57%
Cuarta 68.43% 31.57%
Quinta 58.34% 41.66%

Eficiencia escolar

En la tabla siguiente se muestran los porcentajes de calificaciones apro-
batorias en periodo ordinario. El promedio global es de 86.25%, es decir, 
86 de cada 100 calificaciones se aprobaron en periodo ordinario en las 
cinco generaciones de la carrera. A lo largo de las cinco generaciones, 
el promedio más alto de aprobación en ordinario lo tienen las materias 
del área de administración y el porcentaje más bajo corresponde al área 
de programación. Mientras que el promedio de aprobación en ordina-
rio más alto por generación lo comparten la cuarta y quinta generación, 
mientras que el más bajo lo tiene la tercera generación.

Promedio de aprobación en ordinario
por generación y áreas del conocimiento

Generación Progra-
mación

Redes y 
Telecom.

Electró-
nica

Mate-
máticas

Adminis-
tración

Software 
especializado

Total

Primera 78.82% 90.04% 97.12% 86.18% 87.58% 76.80% 86.09%
Segunda 87.10% 92.63% 92.36% 75.60% 90.76% 89.71% 88.03%
Tercera 78.29% 81.55% 76.19% 72.91% 84.45% 87.19% 80.10%
Cuarta 83.98% 87.11% 83.15% 89.87% 94.05% 92.73% 88.48%
Quinta 84.01% 87.27% 83.27% 89.96% 94.07% 92.75% 88.56%
Total 82.44% 87.72% 86.42% 82.90% 90.18% 87.84% 86.25%

Rendimiento 

En la tabla siguiente se muestra el promedio de calificaciones finales 
de cada generación por área de conocimiento. El promedio global es 
71.96 en una escala de 0 a 100, teniendo el mejor promedio de califi-
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caciones la cuarta y quinta generación, mientras que el promedio más 
bajo corresponde a la tercera generación. Por área de conocimiento, las 
matemáticas son las que muestran el promedio más bajo, mientras que 
el promedio más alto está en el área de administración.

Promedio de calificaciones por generación y área del conocimiento

Generación Progra-
mación

Redes y 
Telecom.

Elec-
trónica

Matemá-
ticas

Adminis-
tración

Software 
especializado

Total

Primera 64.55 71.90 78.70 69.91 72.66 61.04 69.79
Segunda 72.84 76.11 73.36 63.95 75.70 76.06 73.00
Tercera 75.00 68.07 62.55 54.63 66.59 61.54 64.73
Cuarta 77.34 73.53 71.54 73.54 83.12 80.17 76.54
Quinta 70.63 75.50 71.49 73.55 83.17 80.10 75.74
Total 72.07 73.02 71.52 67.11 76.24 71.78 71.96

Trayectoria de cada generación y trayectoria global

En la tabla siguiente se muestran los límites máximos de cada genera-
ción por área del conocimiento. Se ha sombreado el valor más alto, en 
cada calendario escolar por generación, como una sugerencia acerca de 
cuál podría ser la trayectoria principal de los alumnos de esa generación 
por área de conocimiento. Así, podemos observar que todas las genera-
ciones tienden a tomar más cursos del área de redes y telecomunicacio-
nes durante los dos primeros ciclos de su trayectoria, y las materias del 
área de software especializado y administración tienden a tomarse hacia 
el final de la trayectoria. Los espacios en negro con letra blanca son 
aquellos elementos en la trayectoria que salen de los límites temporales 
formales de la generación.
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Límites reales de cada generación por área
del conocimiento al calendario escolar 2004 B

Primera generación 1999
A

1999
B

2000
A

2000
B 

2001
A

2001
B

2002
A

2002
B 

2003
A

2003
B

2004
A

2004
B

Programación 31 0 57 94 12 29 12 94 13 10 3 7
Redes y 
telecomunicaciones

74 74 49 3 38 35 38 3 35 15 8 5

Electrónica 61 4 2 33 4 28 2 33 1 1 1 0
Matemáticas 40 59 48 38 8 41 13 38 19 15 6 4
Administración 0 0 2 4 4 6 30 4 0 12 12 2
Software especializado 0 0 2 0 50 21 36 0 23 13 6 1
Total de calificaciones 206 137 160 172 116 160 131 172 91 66 36 19
Segunda generación
Programación 37 39 71 71 30 27 71 15 2 0 0
Redes y Telecom. 110 80 78 68 28 73 78 37 10 5 3
Electrónica 58 8 0 34 38 4 0 2 0 0 0
Matemáticas 34 77 71 66 39 45 71 14 1 2 0
Administración 0 2 0 0 19 27 0 58 10 3 3
Software especializado 0 2 1 0 48 45 1 30 2 2 0
Total de Calificaciones 239 208 221 239 202 221 221 156 25 12 6
Tercera generación
Programación 62 71 114 89 37 61 29 23 13 3
Redes y Telecom. 132 179 91 97 47 69 63 59 33 12
Electrónica 116 11 1 47 27 9 9 21 18 4
Matemáticas 70 96 131 68 48 62 46 41 21 9
Administración 0 0 0 0 19 39 82 89 35 16
Software especializado 0 0 0 0 81 43 59 40 13 15
Total de Calificaciones 380 357 337 301 259 283 288 273 133 59
Cuarta generación
Programación 88 62 114 110 64 42 23 13 3
Redes y 
telecomunicaciones

167 176 106 116 62 86 59 33 12

Electrónica 141 12 5 22 38 8 21 18 18
Matemáticas 76 117 104 45 58 87 41 21 9
Administración 0 0 0 2 39 89 1 35 16
Software especializado 0 0 2 76 63 66 40 13 15
Total de calificaciones 88 367 331 371 324 378 185 133 73
Quinta generación
Programación 149 15 32 23 8 14 9 6
Redes y Telecom. 204 51 45 18 15 30 15 10
Electrónica 59 2 0 0 4 7 6 5
Matemáticas 159 31 24 22 22 13 20 8
Administración 58 0 1 2 8 15 19 13
Software especializado 69 1 3 10 14 21 6 14
Total de Calificaciones 698 100 105 75 71 100 75 56

Eficiencia terminal aparente y titulación
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En la tabla siguiente se muestra el índice de eficiencia terminal, que en 
todos los casos es inferior a 33%, y el más bajo corresponde a la primera 
generación. En cambio, el índice de titulación más alto lo tiene esta 
misma generación, de la cual se ha titulado 84%.

Eficiencia terminal aparente y titulados
por egreso en las cinco generaciones

Generación Eficiencia terminal aparente Titulados /Egreso
Primera 12.00% 83.33%
Segunda 17.64% 66.66%
Tercera 33.78% 60.00%
Cuarta 32.67% 60.60%
Quinta 32.67% 0.00%

Conclusiones

El presente estudio ofrece un punto de partida hacia el conocimiento 
de las trayectorias escolares de los alumnos de las primeras cinco gene-
raciones de la carrera de Ingeniería en Telemática del CUCosta, que se 
reviste de especial importancia en un centro universitario que ha bus-
cado impulsar el uso de las tecnologías para el aprendizaje en todos sus 
programas y especialmente, en casos como éste, donde las carencias 
iniciales obligaron a un uso intensivo del video interactivo, tutoriales en 
línea de manufactura y calidad internacional, como aquellos ofrecidos 
por las compañías con las que la carrera tiene convenios de capacita-
ción, y de cursos presenciales con apoyos y recursos en línea. Está muy 
lejano de explicar el papel que han tenido las tecnologías referidas en 
la particular trayectoria de los alumnos de la carrera; sin embargo, posi-
bilita información que permitiría a la postre poder realizar estudios a 
profundidad que buscaran un acercamiento a la explicación a los fenó-
menos descritos. En el análisis de las trayectorias la complejidad obligó 
a buscar una manera, no intentada, o por lo menos no referida en la 
literatura disponible, para poder realizar un análisis visual. Habría que 
tener consideraciones especiales para tratar de llevar este método hacia 
la búsqueda de trayectorias posibles y después, tratar de establecer la 
relación entre estas trayectorias posibles y los indicadores globales de 
eficiencia y rendimiento. Asimismo, habría que buscar caracterizar la 
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dinámica al interior de las generaciones que llevó a observar un bajo 
rendimiento, baja eficiencia terminal y los bajos índices de titulación. 
Finalmente, contrastarlos con hechos que resultan significativos, como 
el alto nivel de integración de los egresados en el mercado laboral; 
hechos que no se documentan en este estudio, pero que salen a luz 
cuando se entrevista a directivos, alumnos y egresados de la carrera. En 
el estudio se presenta una descripción de algunas de las características 
de las primeras cinco generaciones; sin embargo, hay nueve generacio-
nes más, en tránsito, que probablemente compartirán algunos de los 
aspectos aquí documentados, pero seguramente tendrán formas par-
ticulares y características específicas no previsibles a partir de los ele-
mentos aquí presentados. Si algo es evidente después de este estudio, 
además de la complejidad de las trayectorias estudiadas, es el grado 
de particularidad y diferencias que presentan cada una de las genera-
ciones, y que probablemente caracterice a las generaciones en tránsito 
también. Finalmente, este documento espera aportar elementos para 
la toma de decisiones acertadas hacia la mejora y eventual certificación 
de la carrera.
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