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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CURRICULAR EN LA CARRERA 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

PARTE A: Proyecto de intervención 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1. Problema 

El perfil profesional del ingeniero agroindustrial egresado de la Universidad del 

Cauca expresa que: El Ingeniero Agroindustrial está capacitado para impulsar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y empresarial, dentro de un contexto 

socioeconómico, alimentario y no alimentario que le facilite la integración de los 

recursos del sector primario agropecuario con los recursos productivos y con el 

talento humano, para la creación, desarrollo y sostenibilidad de empresas que 

fomenten este sector. Cuenta con formación en las áreas de ingeniería, 

tecnológica, administrativa y humanística para que pueda enfrentar con bases 

científicas y sensibilidad social los retos que exigen el manejo de la 

transformación y la proyección de productos en el sector (Universidad del Cauca, 

2015). El perfil profesional, demuestra la intención de formar ingenieros con la 

capacidad de analizar de forma crítica las problemáticas empresariales del sector 

agroalimentario y además con la capacidad de llevar a cabo proyectos de 

investigación científica que permitan resolver dichas problemáticas. Para llevar 

a cabo la formación en el área de la investigación científica, están incluidas 

dentro del plan de estudios, materias como metodología de la investigación en 

el segundo semestre, biometría en cuarto semestre, diseño experimental en 

quinto semestre de la carrera.  

La experiencia docente ha demostrado deficiencias en los estudiantes de último 

semestre para la formulación y resolución de un proyecto de investigación, como 

por ejemplo la tesis de grado o el informe de pasantía. En gran parte estas 

deficiencias están asociadas con la formulación del diseño estadístico para la 

experimentación y posteriormente el análisis de los resultados experimentales, 

ya que se requieren conocimientos básicos de estadística y biometría, no solo 

para procesar dichos datos sino para discutir los resultados de acuerdo con la 
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bibliografía científica y posteriormente elaborar las conclusiones que reúnan los 

resultados más sobresalientes de dicha investigación.  

Si bien es cierto que las materias necesarias para este fin, estarían dentro del 

plan de estudios como se mencionó anteriormente, después del quinto semestre 

no se da la continuidad y los espacios necesarios para aplicar, practicar y 

fortalecer los conocimientos relacionados con la estadística y la investigación 

científica, los cuales podrían recuperarse y fortalecerse en las asignaturas de los 

semestres posteriores, de tal forma que cuando se llegue a la instancia de la 

tesis de grado y la experiencia profesional, se cuente con más herramientas para 

elaborar un mejor trabajo científico.  

1.2. Descripción del contexto y de la población destinataria de 

dicha intervención  

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública de 

carácter nacional con 187 años de historia. Esta universidad se ubica en la 

capital del departamento del Cauca Colombia y ofrece sus servicios educativos 

a principalmente a estudiantes del departamento del Cauca y de otros 

departamentos del sur occidente del país. Al igual que en todas las carreras de 

la universidad de esta universidad, la admisión se realiza mediante una prueba 

o examen de ingreso, para lo cual los aspirantes a la carrera de Ingeniería 

Agroindustrial, presentan una prueba de suficiencia en materias como 

matemáticas, física, química, inglés y comprensión de lectura. Luego del examen 

se otorgan 40 cupos que corresponden con los mejores puntajes obtenidos en 

dicha prueba. Los estudiantes que ingresan, pertenecen a los diferentes grupos 

étnicos característicos de la región andina, quienes llegan tanto de colegios 

públicos como privados. En muchos casos los estudiantes ingresan a la carrera 

para desarrollar un proyecto específico que dé solución a una problemática de la 

comunidad a la que pertenecen, y en estos casos es donde se hace más 

importante el desarrollo de esta propuesta.  

1.3. Justificación y relevancia de la intervención 

La carrera de ingeniería Agroindustrial fue creada con el objetivo de “Formar un 

profesional con fundamentación científica, competente en el aprovechamiento 

agroindustrial de productos, subproductos, residuos y desechos de origen 
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agropecuario, hidrobiológico y silvícola, integrándolo a las fases de producción, 

procesamiento y comercialización, con capacidad de generar, liderar y 

administrar proyectos y empresas agroindustriales que impulsen el desarrollo 

regional y nacional con proyección internacional” (Universidad del Cauca, 2015) 

Los objetivos completos se presentan en el ANEXO 1. 

Cuando en el objetivo se hace referencia al aprovechamiento agroindustrial de 

productos, subproductos, residuos,… se hace referencia a solucionar una 

problemática, ya sea durante la poscosecha de alimentos o durante las etapas 

de transformación. Estas problemáticas en general están asociadas a materias 

primas como frutas, vegetales, carnes y leches producidas en la región 

remanentes al consumo local y/o sobrantes o subproductos durante las etapas 

de transformación o industrialización. Por estas razones se da relevancia a la 

formación científica, ya que, para darles un valor agregado a estos productos o 

sub productos es necesario, desarrollar procesos de investigación científica que 

permitan conocer y entender las características fisicoquímicas de estos 

materiales, y de esta forma hacer propuestas para sus posibles usos. 

Así mismo, se entiende que los procesos de investigación científica en estas 

áreas del conocimiento, tienen como base el método científico, por lo cual es de 

gran importancia el enfatizar en las áreas correspondientes a la matemática y 

estadística. Adicionalmente, se tiene que uno de los requisitos de graduación 

para la carrera del ingeniero agroindustrial, es la elaboración de una tesis de 

grado, la cual presenta el desarrollo de un proyecto investigativo relacionado con 

alguna de las áreas investigativas, como por ejemplo en las ciencias básicas, la 

biología, la química, la física, ciencias de la ingeniería y todas las demás áreas 

contempladas en el Anexo 4. Así mismo, otra alternativa de trabajo de grado es 

la realización de una experiencia o pasantía en donde se desarrolla un proyecto 

de intervención agroindustrial en una empresa de alimentos. En ambas 

modalidades de trabajo de grado se elabora una tesis que presenta los 

resultados y análisis concluyentes del trabajo realizado.    

En este sentido se considera de gran importancia que los estudiantes desarrollen 

las competencias necesarias para realizar un adecuado planteamiento y 

desarrollo de la propuesta de trabajo, como por ejemplo el planteamiento 

adecuado de un diseño experimental que permita desarrollar de forma correcta 
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los objetivos del proyecto de investigación. Los diseños experimentales permiten 

planificar y desarrollar una investigación cuantitativa mediante tratamientos 

estadísticos (Montgomery, 2008). 

La enseñanza de lo que podría denominarse como el componente estadístico 

según el plan de estudios (anexo 3) de la carrera Ingeniería Agroindustrial, se 

inicia en el semestre cuarto con las asignaturas biometría y en el quinto con 

diseño experimental. La carrera consta de 10 semestres en total, siendo en el 

último semestre durante la elaboración del trabajo o tesis de grado donde se 

requiere la integración de los diferentes conceptos vistos a lo largo de la carrera.   

Por otra parte, una vez el estudiante haya egresado de la carrera, las 

competencias desarrolladas en el área de la estadística, aportan herramientas 

valiosas para el desempeño profesional en todos los campos de acción del 

ingeniero agroindustrial.  

La propuesta que se plantea permitirá a los estudiantes fortalecer las habilidades 

para la formulación y ejecución de proyectos de carácter investigativo, ya que 

esta propuesta está enfocada al procesamiento y análisis estadístico de datos, 

utilizando herramientas didácticas que permitirán la consecución de los objetivos 

planteados.    

1.4.  Propósitos de la intervención 

El propósito principal de esta intervención didáctica es el fortalecimiento de las 

habilidades como la recuperación de información, la organización de la 

información,  el análisis de la información, habilidades generativas, de 

integración y evaluación es decir habilidades cognitivas para el desarrollo de un 

proceso de investigación que permitirán al estudiante y futuro egresado de esta 

carrera tener la capacidad de afrontar eficazmente proyectos y propuestas de 

carácter científico. Todos estos propósitos estarán apoyados mediante la 

incorporación de herramientas y recursos didácticos que permitirán encadenar 

conceptos básicos de las asignaturas, biometría y diseño experimental, con los 

procesos prácticos de investigación en algunas de las asignaturas de los 

semestres sexto, séptimo, octavo y noveno.  
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1.5.  Resultados esperados 

 

 Se espera que los estudiantes tengan claridad para decidir sobre cuál es 

la herramienta estadística que más se adecua para el desarrollo de una 

situación investigativa.  

  Que el estudiante sea capaz de formular  desarrollar su propio proyecto 

de investigación final, integrando varios de los conceptos aprendidos en 

la carrera. 

 Así mismo, se espera que con el aumento en la práctica y la ejercitación 

de situaciones investigativas, se desarrollen otras competencias 

complementarias, como por ejemplo el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

toma de decisiones, la identificación de problemas de una comunidad, el 

planteamiento de soluciones para estos problemas y también el  

fortalecimiento de habilidades para la escritura científica.   

 Se espera que el estudiante, tenga conocimientos sobre el uso de la 

información científica, las bases de datos existentes y la forma de buscar 

y clasificar la información. 

 Finalmente se espera que con la implementación de las guías prácticas, 

además de recuperar los conocimientos relacionados con la estadística, 

el estudiante aprenda significativamente los temas objetivos de la materia 

donde se estén implementando las acciones. 

 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INTERVENCION   

 

      2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo General 

 Fortalecer el perfil del ingeniero agroindustrial en cuanto a las habilidades 

en el área de la investigación científica.   
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2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Permitir un aprendizaje continuo a partir del sexto semestre fortaleciendo 

las habilidades asociadas con la investigación científica. 

 Recuperar temas estratégicos para la investigación en el área de la 

ingeniería e implementarlos en situaciones reales. 

 Implementar la enseñanza de un software para el procesamiento 

estadístico de datos que permita, realizar un trabajo más productivo. 

 Generar guías de trabajo que permitan la enseñanza del manejo del 

software estadístico y el fortalecimiento de los temas objetivos. 

 Apoyar los procesos de recuperación, integración y profundización de los 

conceptos básicos de las materias que comprenden el componente 

estadístico y el investigativo. 

 

2.2. Acciones 

 

Figura 2.2.1. Esquema del plan de estudios por semestres de la carrera 
ingeniería agroindustrial 
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En la Figura 2.2.1, se esquematiza y se resume el plan de estudios que debe 

cursar un estudiante para egresar de la carrera ingeniería agroindustrial. Si bien 

es cierto que todo el programa en sí es un complemento para llevar a cabo el 

perfil del egresado, el aporte de los conocimientos estadísticos, se dan 

principalmente en el semestre cuarto y quinto con las materias biometría y diseño 

experimental respectivamente. Estas dos asignaturas aportan las primeras 

nociones teóricas de cómo se elabora un tratamiento estadístico durante la  

experimentación.  

En la Figura 2.2.2  se muestran los contenidos de las materias biometría y diseño 

experimental para esta carrera, tomados del plan de estudios de la universidad 

del Cauca. El plan completo de estas dos materias se presenta en el Anexo 5. 

 

 

 

Figura 2.2.2. Temas desarrollados en las materias biometría y diseño 

experimental. 

La idea principal de este trabajo es focalizar y recuperar ciertos contenidos como 

las pruebas de hipótesis, el análisis de varianza, las pruebas de comparación de 

muestras, los diseños de cribado y/o los de superficie de respuesta que son 

algunas de las herramientas estadísticas más usadas dentro de la investigación 

en el campo de la ingeniería de los alimentos (Betiku & Taiwo , 2015). Además 

de fortalecer habilidades para la comunicación científica. 

La estrategia que se seguirá para estos propósitos incluye las siguientes cuatro 

acciones: 
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Incluir en el sexto semestre, en la materia  tecnología de cárnicos una guía 

práctica para recuperar y fortalecer los conocimientos requeridos para ejecutar 

un proyecto donde se busque comparar resultados de muestras pareadas y no 

pareadas (acción 1).   

En el séptimo semestre en la tecnología de lácteos se incorporará una práctica 

para fortalecer los conocimientos sobre el planteamiento y desarrollo de un 

diseño de cribado (acción 2).  

En octavo semestre se desarrollará una guía para el fortalecimiento de los 

conceptos de cómo hacer un planteamiento y análisis de un diseño de superficie 

de respuesta. En estas dos últimas guías prácticas además están implícitamente 

contemplados temas como el análisis de la varianza y otras pruebas para el 

análisis de datos, temas también vistos en biometría y diseño experimental 

(acción 3).  

El desarrollo correspondiente al procesamiento de los datos con el software que 

se propone en esta propuesta para cada acción, se realizara de forma guiada, 

en una clase en la sala de sistemas. El análisis y discusión de los resultados 

obtenidos se realizará de forma individual y se dejará para trabajo de casa. 

Finalmente se propone una participación de en la Feria Agroindustrial de la 

Universidad del Cauca, presentando trabajos de investigación  como una Acción 

4, complementaria.  

 

ACCION 1. Práctica de comparación de muestras y promedios  

Introducción 

El color de la carne de res es dependiente del contacto entre el oxígeno del aire 

y la superficie expuesta. El color de la superficie de la carne cambia conforme la 

mioglobina se oxigena. Este pigmento, llamado oximioglobina, le da a la carne 

de res el color rojo cereza brillante. Este es el color que los consumidores asocian 

con la frescura. La mioglobina y oximioglobina tienen la capacidad de perder un 

electrón (llamado oxidación) lo que modifica el pigmento a un color café y 

produce metmioglobina. Así, la mioglobina puede cambiar de un color violeta 

oscuro a un color rojo brillante simplemente por la oxigenación o a un color café 
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por pérdida de electrones. Los pigmentos mioglobina, oximioglobina y 

metmioglobina pueden intercambiarse entre sí, dependiendo de las condiciones 

a las que se almacene la carne. Después de la cocción, se forma un pigmento 

café llamado metmioglobina, el cual normalmente no puede modificarse para 

formar otro pigmento.  

Dos muestras son independientes o dependientes entre sí, en función de si las 

observaciones de las muestras se han obtenido de los mismos individuos u 

objetos o no. Si ambas muestras se obtienen de distintos individuos, máquinas, 

empresas, objetos, etc…no hay nada en común en dichas muestras, hace que 

ambas sean “independientes”. Sin embargo, si las observaciones o valores de 

ambas muestras se obtienen de los mismos individuos, empresas, agentes, etc., 

diremos que hay algo en común en dichas muestras por lo que serán muestras 

“dependientes” o “no independientes”. 

 

Objetivo general de la práctica 

 Conocer los factores físicos-químicos que más influyen sobre el 

color de la carne, durante el almacenamiento como un atributo 

sensorial. 

Objetivos específicos 

 Aprender a utilizar los instrumentos para medir atributos de calidad 

de la carne. 

 Identificar muestras independientes y dependientes 

 Diferenciar como se analizan los resultados de muestras 

independientes de muestras dependientes. 

 Aprender a medir el color de las muestras mediante los parámetros 

L*, a* y b* en muestras de carne con diferentes tratamientos. 

 Analizar las diferencias encontradas. 

 Proponer una explicación para las diferencias encontradas 
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Desarrollo 

Esta práctica se desarrollará en grupos de 4 personas, a las cuales se les dará 

6 muestras de carne, las cuales tienen diferentes tiempos y formas de 

almacenamiento. Cada estudiante debe realizar al menos una medición de una 

muestra. Las lecturas del color se realizaran con un colorímetro Konica Minolta 

Inc Japon, y cada lectura se tomara de al menos 5 partes del corte de carne.  

Muestras a  analizar: 

1. Carne fresca almacenada en heladera 8°C 

2. Carne Empacada en bandejas y vitafilm fresca 

3. carne molida fresca 

4. carne empacada al vacío, dos semanas de almacenamiento 

5. Carne empacada en atmosferas modificadas. 

Procesamiento y análisis de resultados 

Una vez tomadas todas las mediciones, abrir el programa Statgraphics. Lo 

primero que se hace es modificar el nombre de cada columna, para esto se da 

click derecho en la parte superior de cada columna y elegimos la opción modificar 

columna, colocando el nombre correspondiente a cada muestra (fresca, 

vitafilm… etc). Posteriormente se introducen los resultados obtenidos en cada 

celda correspondiente a cada muestra, como se ejemplifica en el siguiente 

gráfico (Se ejemplifica para un parámetro de color a*,b* o L*). Hacer para cada 

parámetro de color de forma análoga. 
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Posteriormente, se analiza y compara la muestra fresca con cada una de las 

otras, según si corresponde a muestras independientes o dependientes. Para 

esto ir en el menú ubicado en la parte superior analizar, datos continuos -

comparación de dos muestras o comparación de varias muestras según 

corresponda. 

Comparar las muestras, determinando cuales presentan color significativamente 

diferente (p<0,05) al de la muestra fresca. 

Para el informe reportar en una tabla para cada parámetro de color y muestra 

con la desviación estándar e identificar con letras las diferencias encontradas. 

Determinar y justificar a que se deben los cambios de color. 

Utilizar formato de entrega de informe siguiente: 

1. Introducción 

2. Materiales y métodos 

3. Resultados y discusión 

4. Conclusiones  

5. Bibliografía 

 

ACCIÓN 2. Aplicación de un diseño experimental de cribado para la 

evaluación del proceso de producción de yogurt bebible. 

Introducción 

El yogur es un alimento que resulta de la fermentación bacteriana de la leche. 

Dicha fermentación produce ácido láctico el cual le da las características propias 

de espesor. Es un alimento nutricionalmente rico en proteínas, calcio, vitamina 

D, fósforo y vitaminas del complejo B. Las personas que son intolerantes a la 

lactosa pueden tolerarlo mejor que otros productos lácteos debido a que las 

bacterias convierten la lactosa en los azúcares simples: glucosa y galactosa. Los 
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microorganismos vivos presentes en el yogur ejercen beneficios en la flora 

intestinal y potencian el sistema inmune. 

En las etapas iniciales de una investigación, el analista tiene una faceta con una 

lista grande de factores (variables de entrada) que pueden afectar un proceso. 

Por ejemplo, en un proceso químico típico, fácilmente podemos detectar los 

factores que tienen un alto impacto sobre una respuesta o propiedad de un 

producto procesado. Debido a que es difícil estudiar muchos factores a detalle 

simultáneamente, los diseños de cribado pueden emplearse para determinar 

rápidamente cuales factores tienen el mayor impacto sobre un proceso, en un 

mínimo de corridas experimentales.  

Objetivo general de la práctica 

Determinar los factores del procesamiento que más influyen en las 

características físico químicas del yogur. 

Objetivos específicos 

 Utilizando el software StatGraphics, crear un diseño de experimentos para 

la producción de yogur, analizando el efecto de 5 factores de proceso 

(Cantidad de azúcar en la leche, cantidad de grasa en la leche, cantidad 

de cultivo láctico, temperatura de incubación y tiempo de incubación) y 

dos variables de salida (viscosidad del yogurt y acidez final). 

 Producir todos los sistemas del yogur del diseño experimental 

 Realizar el análisis de la varianza del diseño de cribado. 

 Determinar cuáles de los 5 factores tienen mayor efecto sobre las dos 

respuestas analizadas. 

 Realizar un informe científico del ensayo global. 

Desarrollo 

En el STATGRAPHICS Centurion, el primer paso al diseñar un experimento de 

cribado es determinar qué tipo de diseño se correrá y cuántas corridas son 

necesarias.    

Para crear un diseño de cribado seguimos la siguiente secuencia: 
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1. Abrir el Statgraphics y elegir crear diseño de experimentos y seleccionar 

diseño nuevo. 

 

2. En el primer cuadro de diálogo nos pregunta qué tipo de diseño 

queremos elegir. Elegimos de cribado. 

 

 

Además, establecemos las variables respuesta y los factores 

experimentales. Para esta práctica elegimos 2 variables de respuesta y 5 

factores experimentales y pulsamos aceptar. 

 

3. Nos aparece el segundo cuadro de diálogo, que es utilizado para 

determinar los factores experimentales y el rango sobre el cual variarán. 

Nombrar cada Factor con sus límites de la siguiente forma.  
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4. Una vez nombrados los 5 factores, nombrar las variables respuesta con 

sus respectivas unidades.  
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5. A continuación elegimos el diseño que queremos generar. Para esta 

práctica elegimos diseño factorial. 

 

6. Una vez hecho esto damos aceptar el software nos abre una hoja de 

trabajo como la siguiente: donde tenemos al lado izquierdo de la hoja de 

cálculo los factores con los sistemas que hay que desarrollar y después 

las dos variables respuesta. 
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7. El siguiente paso es desarrollar los sistemas propuestos por el diseño y 

medir las dos variables respuesta (viscosidad y acidez). Consignar el 

promedio de 3 mediciones. (La idea es dividirse en grupos de 3 personas 

y cada grupo desarrollar 5 sistemas de yogur) 

8. Una vez obtenidos todos los resultados de las mediciones de las 

respuestas del diseño (Se muestran resultados para ejemplificar, se 

deben consignar los obtenidos experimentalmente), se procede a analizar 

el diseño de experimental. Para esto vamos al menú mejorar – analizar 

diseño de experimentos – analizar diseño. 
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9. A continuación en siguiente cuadro de diálogo,  elegir las variables que 

se desea analizar, para este caso  (viscosidad y acidez) y pulsamos 

aceptar. 

 

 

 

10. Una vez hecho el software habrá realizado el análisis de los resultados 

del experimento. Y aparecerá una pantalla como la siguiente:  

 

PREGUNTAS A DESARROLLAR DEL TRABAJO PRÁCTICO 

1. Después del análisis, elegir cual o cuales son los factores que tienen 

mayor influencia sobre las dos respuestas. 

2. Decir si la influencia de los factores es positiva o negativa. 
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3. Cuál es el error del diseño experimental. 

4. Qué porcentaje de la variabilidad de la viscosidad y la acidez se puede 

explicar mediante este diseño experimental. 

5. Que conclusión se puede sacar del proceso seguido de producción del 

yogur. 

6. Que otras variables se podría tener en cuenta en el proceso de 

elaboración. 

7. Cual sería una propuesta para minimizar los valores de cada factor en un 

solo nivel. 

Para el informe, utilizar formato siguiente: 

1. Introducción 

2. Materiales y métodos 

3. Resultados y discusión 

4. Conclusiones  

5. Bibliografía 

Acción 3. Ejecución de un diseño de superficie de respuesta para optimizar 

un proceso de secado. 

Introducción 

La deshidratación de los alimentos es una técnica de preservación que ha sido 

utilizada durante miles de años y que ha ido evolucionando con el paso de los 

años bajo los mismos principios biológicos. La deshidratación por convección 

con aire caliente es una de las técnicas más comunes en las industrias de 

alimentos. El producto a deshidratar es colocado en anaqueles dentro de la 

cámara de secado, luego un sistema de turbo ventilación hace circular aire a 

través de unas parrillas calefactoras, haciendo que el aire circundante tenga la 

temperatura seteada de trabajo.  Finalmente el aire convectivo arrastra la 

humedad del producto hasta su deshidratación 

Los diseños de experimentos por superficie de respuesta son muy utilizados en 

la ingeniería de procesos cuando se desea optimizar dos o tres variables de un 

determinado proceso. Este consiste en un conjunto  de técnicas matemáticas y 
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estadísticas para el modelado y análisis de problemas en los cuales las 

respuestas de interés son afectadas por más de una variable y el objetivo es 

optimizar estas respuestas en un único sistema.  

 

Objetivo general de la práctica 

Practicar uno de los mecanismos (secado) de preservación  de vegetales más 

utilizados en las industrias alimentarias. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer los conceptos previos acerca del uso de los diseños de 

superficie de respuesta, mediante la práctica de deshidratación de 

productos vegetales. 

 Identificar las variables más importantes del secado por convección de 

aire caliente. 

  Reconocer las partes del secador de convección. 

 Optimizar las variables temperatura de secado y velocidad del aire 

mediante un diseño de superficie de respuesta. 

 Aplicar un análisis de la varianza (ANOVA), para verificar si el modelo es 

adecuado para explicar la variabilidad de los datos. 

 

Desarrollo. 

El primer paso para desarrollar una optimización mediante un diseño de 

superficie de respuesta, es generar el diseño. Para lo cual abrimos el 

StatGraphics, y vamos al menú: Mejorar – crear diseños de experimentos – 

diseño nuevo. 
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Posteriormente aparecerá el cuadro de dialogo siguiente 

 

 

Elegimos superficie de respuesta con 1 variable de respuesta y 2 factores 

experimentales. 

 

A continuación definimos los factores experimentales y los niveles de 

trabajo, para lo cual el factor A, lo definimos como la temperatura de 

secado, la cual se analizará entre 40 y 80°C y pulsamos aceptar. 
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A continuación definimos el factor B, como la velocidad del aire para la 

convección con niveles entre 3 y 7 m/s y pulsamos aceptar. 

 

 

 

A continuación debemos definir la variable respuesta o la que vamos a 

medir al producto a deshidratar. La respuesta la denominamos como 

porcentaje de encogimiento. 

 



 
22 

 

  

A continuación elegimos el diseño a desarrollar, eligiendo el factorial con 

3 niveles. 

Presionamos el botón aceptar. 

 

 

 

 

Finalmente le pedimos al software que nos genere 3 puntos centrales, es 

decir tres mediciones que van a tener la misma temperatura y velocidad 

de aire y pulsamos aceptar.  
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El diseño que se ha creado se debe ver de la siguiente forma en la pantalla 

 

 

 

Desarrollo de la práctica y del diseño 

La práctica se desarrollará en grupos de tres personas. Teniendo en cuenta que 

el secado es un proceso que consume tiempo, se asignará a cada grupo uno o 

dos sistemas del diseño para desarrollar. 
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El secado comprende desde la adecuación de la materia prima (3 rodajas de 

manzana), a la cual se les registrará el peso y se le tomará las medidas de 

diámetro y espesor. Las muestras se colocarán en bandejas de acero inoxidable 

y se colocaran en el secador de convección (FAC, Argentina) a la temperatura y 

velocidad del aire correspondiente a los puntos del diseño experimental. Se debe 

registrar la perdida de humedad de la muestra, mediante le peso de las muestras 

en intervalos de tiempo hasta que haya constancia de peso. Una vez finalizada 

la deshidratación medir el tamaño final de la muestra y determinar el porcentaje 

de encogimiento de las muestras. Reportar el promedio de las tres mediciones. 

Una vez se completa la tabla con los datos experimentales se procede a analizar 

los resultados (Se muestran resultados para ejemplificar). Mediante el menú, 

mejorar-analizar diseño de experimentos-analizar diseño: 

 

 

  

Una vez hecho esto aparecerá una pantalla donde nos pide seleccionar 

la respuesta que queremos analizar. Elegimos encogimiento. 
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Una vez realizado este paso, el software nos hace un análisis primario, 

donde tendremos una pantalla como la siguiente 

 

 

 

En esta pantalla tenemos el análisis de la varianza y el resumen del 

análisis. Por ultimo nos falta pedir la optimización y los gráficos de la 

superficie de respuesta, lo cual lo hacemos mediante los botones 

enmarcados en rojo 
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Marcamos Optimización y damos aceptar. 

 

 

Preguntas a resolver y/o discutir 

1. Cuál o cuáles son las variables con efecto significativo sobre el encogimiento 

de las rodajas de manzana.  

2. Como debería procesarse el secado para obtener un producto con menor 

porcentaje de encogimiento. 

3. Mediante el grafico de la superficie de respuesta discuta, las tendencias 

observadas en cuanto al porcentaje de encogimiento. 

4. Teniendo en cuenta el análisis de la varianza, es adecuado el modelo para 

describir el ensayo? ¿Qué parámetros utilizaría para este análisis?  

5. Discuta los resultados teniendo en cuenta bibliografía acerca del secado con 

convección y otros mecanismos de secado reportados. 

6. Para el informe, utilizar formato siguiente: 

a. Introducción 

b. Materiales y métodos 

c. Resultados y discusión 

d. Conclusiones  

f. Bibliografía 
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Acción 4. Participación en la feria agroindustrial de la Universidad del 

Cauca 

Esta acción se plantea como una oportunidad para que el estudiante fortalezca 

habilidades para la recuperación, organización y análisis de la información, 

además de otras habilidades como las de comunicación y trabajo en equipo.   

La feria Agroindustrial de la Universidad del Cauca es un espacio creado para 

que los estudiantes, de la carrera desarrollen trabajos relacionados con la 

producción e innovación de productos alimenticios. Esta feria se desarrolla en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias durante dos días una vez por año. En este 

evento estudiantes exponen productos desarrollados en la planta piloto de 

alimentos, que en general son productos innovadores para desarrollo 

empresarial y son presentados ante el público en general y el sector industrial. 

La idea entonces es que los grupos elijan alguno de los trabajos realizados en 

las acciones 1, 2 o 3, para presentarlo a los participantes de la feria en forma 

resumida mediante un poster, los resultados obtenidos en dichas experiencias, 

fortaleciendo así habilidades de comunicación personal y científica. De esta 

forma cada grupo tendría la oportunidad de presentar el trabajo realizado en una 

franja horaria de los dos días de la feria los resultados obtenidos. 

 

2.3. Recursos 

Para la realización de este proyecto de intervención se cuenta con el programa 

completo de la carrera, en el cual se hace la descripción de cada materia, sus 

objetivos, metodología, el contenido que tiene cada unidad, la forma de 

evaluación y bibliografía. Además la página de la Universidad del Cauca, (2015) 

tiene información adiciónal acerca de los objetivos, filosofía de la carrera, perfil 

de los egresados etc.  

La carrera de Ingeniería Agroindustrial cuenta con docentes e investigadores 

cientificos en las materias que se propone esta intervención, lo cual constituye 

un recurso indispensable para el desarrollo de este proyecto.  
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En cuanto a recursos didacticos, se cuenta con material de apoyo (manual del 

software, guia de problemas y ejercicios practicos) para la elaboración de las 

guías prácticas en las asignaturas donde se pretende hacer la intervención. 

Se cuenta con toda la infraestructura de la universidad del Cauca, siendo muy 

importante el recurso de las cuatro plantas piloto para las prácticas en las 

tecnologías alimenticias. (Cárnicos, Lácteos, Vegetales y Semillas). 

Además se cuenta con una sala de sistemas, las cuales serviran para las clases 

correspondientes al manejo del software Statgrahics Centurion XV, para el 

aprendizaje de sus fucniones. 

3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.2. Mecanismos previstos para el monitoreo y evaluación de la 

implementación. 

 

En este trabajo se implementarán tanto mecanismos de monitoreo como de 

evaluación. Los mecanismos de monitoreo se presentarán como clases de apoyo 

y consultas acerca de la elaboración de los informes. Además se incluirá una 

encuesta a los estudiantes para evaluar la satisfacción de la implementación de 

dichas herramientas didácticas.  

La evaluación de los informes entregados, con la debida devolución general y el 

cierre de la práctica permitirá, monitorear los objetivos de la propuesta y además 

aplicar las primeras acciones correctiva si fuese necesario.   

3.1.1. Encuesta para la evaluación de la satisfacción de la práctica en 

general. 

Para realizar esta evaluación se realizarán preguntas para que los estudiantes 

evalúen el proceso llevado a cabo durante y después de la práctica, evaluando 

además el aprendizaje, las herramientas didácticas y tutorización.  
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3.1.2. Evaluación del proceso de aprendizaje.  

 

 El aprendizaje de cada estudiante se deberá evaluar y monitorear mediante 

los informes de las prácticas entregados. Una vez los informes sean 

revisados, se realizará una devolución grupal, donde se mencione y corrija 

los errores y falencias encontradas en dichos informes, además se aclararán 

otras dudas que hayan quedado del desarrollo de la práctica.  

 Una acción para evaluar el proceso de intervención hasta aquí descripto 

consiste en el desarrollo de un re-análisis de una publicación. Esta práctica 

está proyectada para ser llevada a cabo con estudiantes de noveno semestre, 

en la materia tecnología de semillas. En esta instancia de la carrera los 

estudiantes ya cuenta con diferentes herramientas y saberes adquiridos a lo 
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largo de la carrera, además es una instancia previa al desarrollo del trabajo 

de la tesis grado, por lo cual, el hecho de familiarizarse con las publicaciones 

científicas que cada grupo explicará, no solo ayudara al cumplimiento de los 

objetivos de este proyecto, sino que también servirá para conocer las 

diferentes bases de datos de bibliografía y la forma en que se debe buscar 

dicha información. 

El objetivo de esta práctica es que el estudiante realice el análisis de un artículo 

científico para verificar los resultados y análisis publicados. El trabajo será para 

desarrollarlo en grupos de máximo 3 personas. Para esto cada grupo de 

estudiantes deberá buscar y elegir un artículo científico donde se presenten los 

resultados experimentales completos y su respectivo análisis. Cada grupo 

extraerá los resultados reportados en las tablas de resultados y analizará con el 

software Statgraphics, dichos resultados, verificando y comparando los 

resultados publicados con los obtenidos. La idea es que la elección de los 

trabajos sea una publicación que contenga alguno de los temas recuperados en 

los acciones 1, 2 y 3. 

Cada grupo de estudiantes, deberá presentar mediante una exposición los 

resultados del artículo original y además los resultados obtenidos a través del 

ejercicio de verificación de los resultados, explicando el proceso de análisis de 

los datos del artículo original y concluyendo acerca de si se encontraron 

diferencias con los datos analizados.  

 

Metodología 

 

1. Durante una clase de la materia tecnología de semillas realizada en la sala de 

sistemas, se realizará una breve explicación de las bases de datos de artículos 

y otros buscadores virtuales. La idea es descargar un artículo donde se utilice 

los temas recuperados en las acciones 1, 2 y 3, como el que se muestra en este 

trabajo como ejemplo. 

2. Una vez elegido el trabajo cada estudiante, deberá leer el artículo, 

entendiendo los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones del 

mismo. 
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3. Posteriormente en grupos de tres personas, se procederá a realizar el 

procesamiento y análisis de los datos. 

Desarrollo de la práctica 

Una vez comprendido el artículo, se procederá a verificar los resultados. Por 

ejemplo  en el artículo que se presenta a continuación, la Tabla 1 corresponde 

con un diseño de superficie de respuesta equivalente al trabajo realizado en la 

acción 3. Luego en la tabla 2, se presentan los resultados experimentales de 

dicha investigación. El objetivo entonces es llegar a partir del procesamiento de 

dichos datos (Tabla 2) a nuestros propios resultados. Se comparará con los 

resultados obtenidos en la tabla 3 y figuras 1, 2 y 3, de este artículo y además 

se deberán obtener las ecuaciones 1 y 2, con los coeficientes de la regresión de 

la superficie de respuesta.   

Consignas 

El plazo para el informe (presentación) será de un mes. Durante cada clase antes 

de la presentación se dejará un espacio para resolver dudas acerca de los 

trabajos. Cada estudiante deberá participar de la presentación y deberá 

responder una pregunta acerca del trabajo realizado durante la presentación. 
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PARTE B. Fundamentos 

Fundamentación teórica de las decisiones asumidas. Articulación con los 

marcos conceptuales abordados en la carrera 

El positivismo como una teoría pedagógica de las ciencias 

El positivismo es una de las teorías pedagógicas que se puede considerar con 

más afinidad con las ciencias exactas. Una definición clásica acerca del 

positivismo podría ser: Es una filosofía que acepta únicamente el método 

experimental, rechazando toda noción a priori y todo concepto universal y 

absoluto.  Aunque en la historia a través de los siglos y tal vez de una forma 

inconsciente ya se manejaba este pensamiento por los antiguos pensadores, es 

Augusto Comte quien le da forma a este concepto formando esta nueva escuela 

de pensamiento. Esta doctrina hace referencia no solo a una nueva teoría acerca 

de la ciencia sino también implica una reforma de la sociedad y la religión. El 

positivismo puede ser llamado el pensamiento del saber, y debe ser reconocido 

como una norma para la sociedad y una regla de vida para el hombre. 

Pueden identificarse varios tipos de pensamiento positivista entre ellos el 

positivismo clásico de Augusto Comte y el neopositivismo o positivismo lógico. 

Dice Comte que lo positivo es inseparable de lo relativo. "El positivismo es el 

sentido común generalizado y sistematizado" e insiste en la relatividad de su 

positivismo y de su aspecto crítico y la utilidad de la ciencia. Es importante 

preguntarse por la utilidad del método positivista. Se comprende que es el punto 

de partida del método científico y de sus fundamentos básicos. La constitución 

del método positivo en general se ve reflejado en las diversas aplicaciones sobre 

las ciencias que forman la actividad intelectual del hombre, principalmente a las 

ciencias exactas y filosóficas. Según Comte la filosofía positiva comprende: 

Matemáticas, Astronomía, Física, Química, Fisiología y Sociología, con un doble 

aspecto estático y dinámico. 

Hoy en día instituciones educativas tanto públicas como privadas, haciendo 

referencia a colegios y universidades trazan sus objetivos, misión y visión bajo 

esta filosofía. Como un ejemplo apropiado para el desarrollo de esta idea, la 

Universidad del Cauca, busca e incentiva la ciencia y la investigación a través de 
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su programa de Ingeniería agroindustrial, mediante grupos especializados en el 

estudio de diferentes temas relacionados con la investigación y desarrollo de 

nuevos proyectos agroindustriales que puedan traducirse en nuevos 

emprendimientos empresariales y así cumplir con el objetivo general de la 

carrera. Claramente el positivismo es una de las teorías pedagógicas con mayor 

afinidad sobre el los objetivos de la propuesta en desarrollo. 

Desde una perspectiva positivista la educación debe proponerse como objetivo 

el desarrollo progresivo de las facultades del estudiante: físicas, intelectuales y 

morales. Cuando se desarrollan los planes curriculares de las diferentes carreras 

de grado ofrecidas en las universidades se plantea como objetivo cumplimentar 

estas consignas. Sin embargo deberíamos analizar minuciosamente como se 

evalúa ese desarrollo progresivo de las facultades de cada estudiante o más 

bien, si se evalúa. Por otra parte  al observar el perfil del profesional que describe 

al próximo egresado de un determinado programa se puede ver que cada 

institución tiene objetivos distintos para cada carrera y utiliza diversas 

metodologías de enseñanza que le permitirán llevar a cabo sus objetivos. Ahora 

sería importante cuestionar cuanto de esos objetivos y conocimientos logran que 

el estudiante egresado adquiera y también determinar el porqué del no 

cumplimiento total o mayoritario de los que se habían planteado. Es aquí donde 

hay que empezar a cuestionar si la metodología de enseñanza y pedagógica fue 

la adecuada y cual o cuales pueden ser las propuestas de intervención educativa 

que permitan alcanzar dichos objetivos para los próximos egresados. En gran 

parte el cumplimiento de estos objetivos puede estar supeditado al logro de un 

aprendizaje significativo en las diferentes áreas del plan curricular (Ver anexo 4), 

que finalmente mediante uniones multimodales entre ellas mismas, permitirá una 

asociación significativa del aprendizaje global que se plantea para el egresado.   

El aprendizaje a largo plazo desde la teoría constructivista 

Esta propuesta tiene como uno de sus propósitos fundamentales la búsqueda de 

un aprendizaje significativo en una de las áreas que se consideran de gran 

importancia en el campo profesional de un ingeniero agroindustrial. Esta 

propuesta ahonda en los aspectos más relevantes del aprendizaje para llevarlos 

a la práctica en el aula universitaria. En este sentido el trabajo busca fortalecer 
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conceptos previos de los estudiantes para aplicarlos y articularlos con los nuevos 

conocimientos, logrando así que estos conceptos perduren en el tiempo. 

Las definiciones acerca del constructivismo, se podrían resumir en las diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa, desarrolladas por  Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología Cognitiva. El constructivismo, es la idea 

que mantiene que el individuo‚ tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es solamente producto del ambiente 

ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 

esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? 

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea. Un esquema es una 

representación de una, situación concreta o de un concepto que permite 

manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la 

realidad (Carretero , 1997). 

La teoría constructivista nos dice que el aprendizaje es construcción de 

conocimiento donde unas piezas encajan con las otras en un todo coherente y 

que para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes con la 

información que ya el alumno sabe. Por tanto para que se produzca un 

aprendizaje a largo plazo es necesario conectar la estrategia didáctica del 

profesor con las ideas previas del alumnado y presentar la información de 

manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los conceptos, 

interconectando unos con otros en forma de red de conocimiento (Ballester 

Vallori, 2005). 

La propuesta de intervención educativa, que se presenta en este trabajo es 

acorde con algunos de estos lineamientos, puesto que su enfoque apunta a 

vincular los nuevos conocimientos que el estudiante obtendrá en cada nueva 

materia del plan de estudios con los conceptos que trae en su memoria. Por otra 

parte dar continuidad a un proceso de aprendizaje implica que luego de que el 

estudiante cursa las materias que aportan la base estadística, debe tener 

garantizado un espacio de práctica y estudio que permitan evaluar y tomar 
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decisiones propias, tal como se detalló anteriormente con algunos ejemplos. Uno 

de los puntos más importantes de esta propuesta es la respuesta directa que 

tendrá con el desarrollo del trabajo final ya sea el informe de pasantía o la tesis 

de grado donde el dominio para el análisis de los datos experimentales le 

facilitará la resolución final para la comprobación de las hipótesis planteadas, 

además para adelantar cualquier tipo de investigación futura.  

Por lo expuesto en las acciones del proyecto de intervención, esta propuesta 

además estaría basada en la teoría constructivista de Vygotsky de que con 

amigos se aprende mejor. Es decir, mediante el intercambio de información entre 

compañeros que tienen diferentes niveles de conocimiento, lo cual provoca una 

modificación de los esquemas del individuo y acaba produciendo aprendizaje, 

además de mejorar las condiciones motivacionales de la instrucción (Carretero , 

1997).    

Trabajar en aprendizaje significativo puede producir en el alumnado un cambio 

de actitud por el trabajo escolar de manera radical, los alumnos disfrutan de lo 

que aprenden, se sienten motivados, les gusta el trabajo a realizar y se sienten 

satisfechos de su experiencia educativa. El cambio en el profesorado es 

inmediato, por lo que pasa de trabajar mucho y dedicar esfuerzo sin ver los 

resultados a trabajar en buena dirección evitándose el desgaste personal y 

muchísimo esfuerzo posterior con muy pocos resultados (Ballester Vallori, 2005). 

La idea general entonces será lograr que el estudiante logre un aprendizaje 

significativo de los temas importantes de esta propuesta. Por consiguiente de 

ahora en adelante se proponen algunas posibles formas de alcanzar estos 

objetivos a partir de teorías y estudios relacionados con el aprendizaje.  

Importancia del trabajo practico en las ciencias 

Según los estudios realizados por Barberá & Valdés, (1996),  en un análisis 

investigativo acerca del valor que tiene la implementación de la metodología del 

trabajo practico para el aprendizaje en los diferentes niveles de la educación, se 

presentan algunas afirmaciones importantes para comprender mejor su 

verdadera importancia: 

Hace casi trescientos años que John Locke propuso la necesidad de que los 

estudiantes realizaran trabajo práctico en su educación, y a finales del siglo XIX 
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ya formaba parte integral del currículo de ciencias en Inglaterra y Estados 

Unidos. Desde entonces, se ha mantenido una fe inamovible en la tradición que 

asume la gran importancia del trabajo práctico para la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias. 

La principal diferencia entre los tipos de trabajo práctico que se realizan en la 

instrucción se establece entre el que se planea para mejorar el conocimiento de 

los alumnos sobre las teorías científicas y el que está destinado a desarrollar las 

destrezas cognitivas necesarias para resolver problemas científicos. Ambas 

aproximaciones han sido teóricamente cuestionadas por diferentes estudios, 

siendo a menudo calificadas de reduccionistas, y los resultados de investigación 

que se han obtenido sobre su eficiencia son poco concluyentes y normalmente 

desalentadores. 

Puede que uno de los errores más graves en la educación científica sea el 

derivado de la concepción de que el trabajo experimental recapitula y comprueba 

el conocimiento teórico, lo que separa en fases sucesivas y estancas la actividad 

teórica y la experimental, como si esta última fuese un paso definitivo y siempre 

necesario para comprobar la certeza de las construcciones teóricas previas.  

Entonces qué papel desempeña el trabajo práctico en la enseñanza de las 

ciencias que sea fiel a su carácter holista? Quizás sea conveniente reflexionar 

sobre las características propias y exclusivas que este tipo de actividad puede 

proporcionar a los estudiantes. Se seleccionan cuatro que no sólo caracterizan 

el trabajo práctico, sino que pueden representar objetivos educativos específicos 

de él, es decir, que únicamente pueden ser alcanzados por medio de la actividad 

práctica: 

1. Proporciona experiencia directa sobre los fenómenos en el sentido de lo 

que Woolnough & Allsop, (1985) denominan experiencias o White, (1991) 

llama episodios, haciendo que los estudiantes aumenten su conocimiento 

tácito y su confianza acerca de los sucesos y eventos naturales. 

2. Permite contrastar la abstracción científica ya establecida con la realidad 

que ésta pretende describir habitualmente mucho más rica y compleja, 

enfatizándose así la condición problemática del proceso de construcción 

de conocimientos y haciendo que afloren algunos de los obstáculos 
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epistemológicos que fue necesario superar en la historia del quehacer 

científico y que, en cambio, suelen ser omitidos en la exposición escolar 

del conocimiento científico actual (Astolfi, 1994). 

3. Produce la familiarización de los estudiantes con importantes elementos 

de carácter tecnológico, desarrollando su competencia técnica. 

4. Desarrolla el razonamiento práctico, en el sentido que Brickhouse, 

Stanley, & Whitson, (1993) definen esta capacidad: es un comportamiento 

inherentemente social e interpretativo propio de la condición humana y 

necesaria para la praxis, un tipo de actividad en la que el desarrollo 

progresivo del entendimiento del propósito que se persigue emerge 

durante el ejercicio de la propia actividad.  

 

Si diferenciamos lo que es aprender ciencias y aprender sobre las ciencias de 

aprender a hacer ciencia, debemos ser conscientes de que los alumnos sólo 

aprenderán a hacer ciencia practicándola al igual que ocurre con los científicos, 

siguiendo sus líneas propias de indagación, lo que les permitirá conocer que 

hacer ciencia no solo es fuertemente dependiente de la teoría, sino también de 

la práctica. 

Gran parte de la propuesta que se presenta este trabajo de investigación, lleva 

de forma implícita una modalidad de enseñanza que hace mucho hincapié en la 

práctica. Y esto se da principalmente porque en las materias que son clave para 

el desarrollo de este proyecto, constan de modalidades teórico prácticas. En este 

sentido, se puede aprovechar la metodología puramente experimental de cada 

una de estas materias para profundizar en los conocimientos de análisis 

estadísticos. Esto conlleva no solamente al aprendizaje tecnológico de los 

procesos de transformación y conservación de la industria de alimentos, sino que 

también se adquieren herramientas para aprender a tomar decisiones a partir de 

una base sólida como es la experimentación, ayudando en gran parte a 

cumplimentar la idea del perfil del profesional para el ingeniero agroindustrial 

(ANEXO 2). Ahora que tenemos claro la importancia de la práctica para las 

ciencias, es importante verificar la importancia de la inclusión de una herramienta 

tecnológica como lo es un software de procesamiento con el objetivo de tener 

resultados más confiables y con mayor sustento científico. 
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Importancia de la tecnología en la enseñanza de las ciencias 

Con el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de la optimización de los 

procesos, han surgido en el mundo de la investigación científica, diversos 

equipamientos y herramientas digitales asociados a estos mismos que han 

facilitado y agilizado el desarrollo de proyectos de carácter científico. Teniendo 

en cuenta esta tendencia, se propuso en este trabajo, la enseñanza de una 

herramienta tecnológica que permita facilitar y mejorar las habilidades para el 

procesamiento y análisis de datos durante una experiencia científica. Esta 

propuesta como uno de sus objetivos principales incluye la inserción de un 

software estadístico, como una herramienta tecnológica que permitirá al 

estudiante aprender sobre la funcionalidad asociada con las necesidades del 

ingeniero agroindustrial, y así mismo obtener conocimientos básicos para el 

manejo de cualquier software de procesamiento de datos. En esta instancia es 

necesario aclarar, que actualmente, no en las asignaturas de biometría y diseño 

experimental no se hace uso de una herramienta tecnología, esto se puede 

evidenciar mediante el contenido de estas asignaturas, escaneado e insertado 

en el Anexo 5. 

La obligación de atender a la tecnología en la educación científica va más allá 

de las consideraciones anteriores; se fundamenta, ante todo, en su estrecha 

interrelación con la ciencia. Es cierto que durante milenios la técnica no requirió 

de la ciencia, pues su desarrollo se basaba sobre todo en la experiencia práctica 

acumulada, pero también es verdad que desde el siglo XIX comenzó a apoyarse 

en ella y que dicho apoyo ha continuado creciendo hasta nuestros días. No 

obstante, este aspecto de la interrelación, que va de la ciencia a la tecnología, 

ha sido tradicionalmente reconocido e incluso exagerado hasta el punto de que 

muchos interpretan la tecnología como ciencia aplicada (Gardner, 1994). Por eso 

es de resaltar aquí otro aspecto, menos evidente y casi siempre olvidado en la 

educación científica: el que va de la tecnología a la ciencia. En efecto, el enorme 

progreso experimentado por la ciencia a partir del siglo XVII se debió, en buena 

medida, al desarrollo de instrumentos tecnológicos (telescopios, microscopios, 

numerosos instrumentos de medición, variados métodos y procedimientos 

utilizados en la actividad práctica, etc.); en particular, Galileo fue un científico, y, 

al mismo tiempo, un constructor de instrumentos e instalaciones, esta cuestión 
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casi siempre olvidada en la educación científica. Desde entonces, la 

investigación científica ha encontrado en la tecnología, medios de trabajo, 

formas de pensar y el género de problemas que enfrentará más adelante 

(Valdés, Valdés, Guisasola, & Santos , 2002). 

La integración de la tecnología en la educación científica básica de todas las 

personas, puede contribuir sin duda a la mejor comprensión de su dimensión 

social y humana, característica de la cultura de nuestro tiempo, ayudando a 

superar la visión tradicional de las dos culturas, la humanística y la científico-

tecnológica. Una visión socialmente aceptada y a la que la escuela ha venido 

contribuyendo, entre otras razones por la orientación puramente operativa que 

se suele dar a la enseñanza de las ciencias. La inclusión de la tecnología en la 

educación científica constituye un paso más, imprescindible, hacia la 

conformación de unas nuevas humanidades que incorporen saberes científicos 

y tecnológicos como parte sustancial de la cultura ( Maiztegui, y otros, 2002). 

Aunque la idea de enriquecer la enseñanza de las ciencias con la incorporación 

de la dimensión tecnológica parece especialmente fructífera para favorecer un 

aprendizaje susceptible de interesar a los estudiantes, no se supone que se haya 

encontrado la receta mágica. Si se quiere ir más allá de la formulación de 

propuestas teóricas, evidentemente útiles y necesarias pero insuficientes para 

lograr su desarrollo efectivo en las aulas, se precisa la adopción de profundos 

cambios en la formación inicial y permanente del profesorado y en las mismas 

condiciones de trabajo de los docentes, para facilitar su implicación en una 

actividad permanente de investigación e innovación educativas ( Maiztegui, y 

otros, 2002). Siendo conscientes de las dificultades y de que no existen 

soluciones milagrosas, no hay que ignorar tampoco los avances que se están 

produciendo en el logro de una alfabetización científica y tecnológica como parte 

de la educación básica de todos los ciudadanos y ciudadanas (Cajas, 2001). 

Fortalecimiento del trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo  

En los estudios descriptos por Del Puerto & Seminara, (2010), los cuales fueron 

realizados en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional (Buenos Aires), 

se describe una experiencia realizada con alumnos de matemáticas, en la que 

se evidencia que el trabajo grupal parece contribuir al proceso hacia el anhelado 
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cambio conceptual, obteniéndose una mejora en los resultados si se los compara 

con alumnos que realizaron un aprendizaje individual. Entre los resultados 

observados se encontró que luego de la experiencia realizada por el profesor, 

incrementó el numero de estudiantes que respondían y que además respondían 

correctamente, por otra parte también habia aumentado el numero de 

estudiantes que cambió su idea previa por un modelo sintetico. 

 

 

Estos autores concluyen que el verdadero trabajo grupal exige de una dinámica 

sostenida en el tiempo, lo suficiente como para que se desarrollen los 

sentimientos de confianza y las distribuciones naturales de roles que 

optimizarían los resultados de las producciones. Además señalan la relatividad 

de los resultados obtenidos, los cuales indican una tendencia positiva de la que 

sacarán provecho en su trabajo futuro (del Puerto & Seminara, 2010). 

Las investigaciones realizadas en los últimos veinte años han identificado 

métodos de aprendizaje cooperativo que pueden usarse con eficacia en todos 

los grados de la enseñanza y además para enseñar todo tipo de contenidos, 

desde matemática hasta lengua o ciencias y desde habilidades elementales 

hasta resolución de problemas complejos. El trabajo cooperativo raramente 

sustituye la enseñanza del docente, pero reemplaza el trabajo, el estudio y la 

ejercitación individual. Cuando los alumnos están organizados de la manera 

adecuada en grupos cooperativos, trabajan con sus compañeros y se aseguran 

de que todos los demás lleguen a dominar lo que están aprendiendo (Slavin & 

Johnson, 1999). 

El aprendizaje cooperativo funciona bien en las clases homogéneas (incluso en 

las clases especiales para alumnos de alto cociente intelectual y en las de 

alumnos con dificultades), pero es particularmente necesario en las aulas en las 

que los alumnos presentan una gran diversidad en sus niveles de desempeño, 

ya que puede ayudar a lograr que esa diversidad se convierta en un recurso, en 

vez de en una dificultad.  



 
47 

La idea subyacente es que si los alumnos quieren tener éxito como equipo, 

estimularán a sus compañeros para que se luzcan y los ayudarán a hacerlo. Con 

frecuencia, los alumnos pueden explicar muy bien las ideas difíciles a sus 

compañeros, ya que saben traducir el discurso del docente a su propio lenguaje. 

Todos los métodos de aprendizaje cooperativo comparten el principio básico de 

que los alumnos deben trabajar juntos para aprender y son tan responsables del 

aprendizaje de sus compañeros como del propio. Además del trabajo 

cooperativo, estos métodos destacan los objetivos colectivos y el éxito conjunto, 

que sólo puede lograrse si todos los integrantes de un equipo aprenden los 

objetivos (Slavin & Johnson, 1999) 

Se puede inferir que el aprendizaje cooperativo, para los objetivos de esta 

propuesta educativa, constituye una estrategia con gran potencial para para 

generar los procesos de enseñanza aprendizaje. Las acciones que se proponen 

en este trabajo, están programadas para ser realizadas en forma grupal, por lo 

cual, dichas actividades serán convertidas en una experiencia social y 

académica, donde el trabajo sea realizado de manera colectiva. En este sentido 

el éxito de lograr un aprendizaje cooperativo en el grupo, dependerá de la 

habilidad de cada profesor para aprovechar estos espacios de trabajo para 

desarrollar esta estrategia de enseñanza.  

Riesgos del aprendizaje cooperativo 

Si bien tanto las teorías motivacionales como las cognitivas muestran los 

beneficios que proporciona el aprendizaje cooperativo, hay un peligro importante 

que se debe evitar si se quiere que resulte educativamente eficaz: si no se los 

construye bien, los métodos de aprendizaje cooperativo pueden permitir el efecto 

"polizón.", por el cual algunos miembros del grupo hacen la mayor parte del 

trabajo (o todo) mientras que otros "viajan gratis". 

 

En esta instancia algunas alternativas para evitar el efecto “polizón” durante el 

desarrollo de esta propuesta de intervención educativa, el docente puede optar 

por algunas opciones durante y después de las practicas que se proponen. Por 

ejemplo, la primera puede ser un cierre de clase o tema donde se discuta y 

argumente los resultados obtenidos, comparando los resultados de otros 
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equipos de trabajo y donde además cada estudiante responda acerca de una 

parte específica acordada previamente para dar participación a todos los 

integrantes del grupo. Otra alternativa puede ser que cada integrante del equipo, 

utilizando los mismos resultados o datos del grupo previamente analizados, 

compartidos y aprendidos de forma cooperativa, resuelva, analice y presente 

individualmente su informe final con sus propias conclusiones. Esto en parte 

puede ayudar a que cada estudiante construya su propio conocimiento a partir 

de las vivencias y ayuda formativa del grupo de trabajo, mejorando su autoestima 

y motivación. 

 

En síntesis, el aprendizaje cooperativo influye positivamente sobre una gran 

cantidad de importantes variables tanto cognitivas como no cognitivas. Aunque 

no todos los estudios han hallado efectos positivos en todas las consecuencias 

no cognitivas, los efectos generales del aprendizaje cooperativo (sobre la 

autoestima estudiantil, el apoyo de los pares para el logro, el control interno, el 

tiempo dedicado a la tarea, el aprecio por la clase y los compañeros, la 

cooperatividad y otras variables) son positivos y poderosos.  

El aprender de forma cooperativa, es solo una de las múltiples formas que se 

puede incentivar el aprendizaje, sin embargo si se opta o no por esta 

metodología si es un objetivo primordial lograr que el aprendizaje sea 

significativo. 

El aprendizaje significativo 

Díaz Barriga, (2003), Propone potencializar el aprendizaje mediante la mejora de 

dos aspectos durante el desarrollo de una clase. Uno la actividad social y el otro 

la relevancia cultural. La mejora de la actividad social para hacer un aprendizaje 

más colaborativo, implica una organización y planificación distinta, para dar más 

oportunidad a los estudiantes de tener mayor participación durante el transcurso 

de la clase. Por otra parte mejorar la relevancia cultural de las activades que 

deben realizar los estudiantes implica dar mayor oportunidad de tener 

experiencias más cercanas a la realidad, por ejemplo  a través de simulaciones 

situadas o aprendizaje in situ, lo que se traduce evidentemente una organización 

de la vida en el aula diferente. 
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Teniendo en cuenta la importancia de generar espacios donde se vivencie una 

alta relevancia cultural y teniendo en cuenta que el objetivo de esta propuesta 

esta enfocado hacia un aprendizaje significativo en el area de la estadística 

científica, la implementación de la propuesta, toma importancia y sentido, 

teniendo en cuenta que las experiencias en planta piloto son la aproximación 

mas real al procesamiento industrial a una menor escala, lo cual puede 

considerarse como una experiencia con una alta relevancia cultural. Asi mismo 

durante las experiencias tanto de laboratorio como de planta piloto el estudiante 

aprendera tanto de los procesos propios de la transformación, como la forma de 

medir y cuantificar las variables inmersas en estos procesos, que finalmente la 

medición de dichas variables permitirá que el estudiante tome desiciones como 

lo haría un profesional en una linea de proceso (no sobra aclarar que estas 

desiciones en general se toman con base en analisis estadisticos). Finalmente 

podemos decir que una alta relevancia cultural tambien podría ayudar a 

mantener un alto grado de motivación para aprender. 

Importancia de mantener un grado de motivación alto durante el 

aprendizaje 

Sin lugar a duda entramos en uno de los temas más difíciles de manejar e 

implementar en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Estar motivado para 

aprender pareciera ser uno de los ingredientes principales dentro de la fórmula 

secreta para acceder al conocimiento. Pero cómo lograr que una persona esté 

siempre motivada para obtener un bien que hasta ese momento pueda que no 

se entienda a cabalidad para que le servirá o cual sería su verdadera 

importancia. Muchos estudios se han realizado a cerca de las cosas que 

impactan directamente sobre la motivación de los estudiantes para aprender y 

en este sentido es clave que todas las personas involucradas en la realización 

de esta propuesta, (profesores y estudiantes) tengan una motivación clara y 

definida y sean conscientes de la importancia del manejo adecuado de estas 

futuras herramientas de trabajo hablando en términos de la estadística. 

Uno de los factores más importantes que determina el aprendizaje de un 

estudiante es el grado de motivación con que se realizan las actividades 

escolares dentro y fuera del aula, por esta razón es necesario asegurarse de que 
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tienen la motivación suficiente a la hora de plantear los objetivos y las actividades 

que se planean para facilitar su aprendizaje.  Tapia & Lopez Luengo, (1999), 

encontraron que algunas prácticas comunes realizadas por maestros como por 

ejemplo, crear situaciones y plantear problemas que generen curiosidad, señalar 

las metas y objetivos a conseguir con la clase o actividad a realizar, presentar 

esquemas previos que organicen la información que el estudiante va recibir, 

tenían un efecto positivo sobre la motivación y el interés de los estudiantes. Por 

otra parte el planteamiento de dudas para hacer pensar y retos para estimular el 

esfuerzo mostraron un ligero desacuerdo con el efecto motivador atribuido a 

dichas estrategias. Además el hecho de que los profesores muestren la utilidad 

de aprender el contenido a tratar, tomados en conjunto, hizo que los alumnos se 

mostraran indiferentes al valorar el impacto motivacional de tal hecho. Sin 

embargo cuando los mensajes hacen referencia a la relevancia de la actividad 

para comprender algo, para aprobar un examen o para conseguir un empleo, 

tienen una influencia alta positiva sobre la motivación. A su vez resultó que el 

poner de manifiesto la relevancia de una actividad para adquirir una competencia 

relevante en el mundo laboral no influía sobre la valoración motivacional.  Por 

otra parte la percepción negativa o positiva del hecho de que los profesores 

hagan referencia al examen o de que se señalen los objetivos globales de la 

asignatura no parece depender de la inconstancia o superficialidad con que sus 

alumnos afrontan el trabajo. Entre los aspectos más importantes a tener en 

cuenta se pueden mencionar: la organización y claridad expositiva como clave 

para que los estudiantes no se queden bloqueados por no entender. Hay que 

mencionar como factores que subyacen para facilitar la claridad en la exposición, 

el uso de un vocabulario que puede ser más o menos técnico y preciso, el uso 

de imágenes, gráficos y ejemplos para aclarar los contenidos más difíciles de 

aprender.   Así mismo la posibilidad de participar y aclarar dudas durante el 

transcurso de la clase. 

En estudios realizados por  de Camillioni, Basabe, & Feeney (2010) se discutió 

que la naturaleza y forma de las tareas de evaluación ejercen un impacto 

significativo sobre las motivaciones de los estudiantes hacia el aprendizaje y en 

particular, sobre las actividades que llevan a cabo para este propósito. Los 

alumnos perciben los requerimientos y exigencias de la evaluación y esas 
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expectativas definen un marco mediante el cual interpretan y reconstruyen el 

contenido del curso. Siendo una posible causal la evaluación como conductora 

del aprendizaje, más que los objetivos establecidos en el curriculum. La habilidad 

para realizar una adecuada motivación entonces dependerá del tipo de 

estrategia que cada profesor utilice y la forma en que consiga que se haga 

efectiva, pero lo más importante es que finalmente una buena motivación de los 

estudiantes le dará una mayor solidez a esta propuesta de intervención 

educativa. 

Importancia de la evaluación del proceso de aprendizaje durante el 

desarrollo de la propuesta 

La evaluación asume un lugar relevante como mecanismo de control. Además, 

la relación con los alumnos es jerárquica (De Vincenzi, 2009). Básicamente, la 

evaluación se considera como un instrumento sancionador y calificador, en el 

cual el sujeto de la evaluación es el alumno y sólo el alumno, y el objeto de la 

evaluación son los aprendizajes realizados según unos objetivos mínimos para 

todos (Zabala Vidiella, 2000).  Por esta razón se considera pertinente la 

evaluación como un mecanismo indispensable de control para el aprendizaje y 

de control del cumplimiento de los objetivos de esta propuesta. Así mismo, para 

que pueda haber una evaluación correcta del aprendizaje debe existir un 

compromiso por parte de los docentes directamente involucrados con la 

propuesta para crear una red de comunicación que permita concertar acerca de 

las experiencias encontradas durante la evaluación y de esta forma tomar 

decisiones acerca de cómo se puede mejorar o que cosas se deben corregir 

durante el proceso.  

A modo de entender mejor la importancia de la evaluación, sabemos que la 

indagación permite valorar el nivel de comprensión y tomar decisiones respecto 

de los temas que se deben revisar, reforzar o ajustar (De Vincenzi, 2009). De 

alguna forma durante esta etapa se deben registrar los posibles vacíos que 

pueden llevar los estudiantes, como por ejemplo a la hora de tomar una decisión 

acerca de cuál o cuáles son las formas más adecuadas de llevar a cabo un 

análisis estadístico, teniendo en cuenta que dependiendo de cada asignatura 

será necesario el uso de diferentes tipos de análisis, que involucren diferentes 
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tipos de diseños experimentales y/o formas de análisis estadístico. Esto permitirá 

cuantificar de algún modo cuales de los temas de los que deben retomarse en 

instancias posteriores presentan falencias o requieren un refuerzo.  

Una forma que es muy utilizada para hacer un posible diagnóstico del proceso 

de aprendizaje es evaluación sumativa o integradora la cual permite al profesor 

evaluar desde el primer momento, la trayectoria que ha seguido el alumno, las 

medidas específicas que se han aprendido, el resultado final de todo el proceso 

y especialmente, a partir de este conocimiento, las previsiones sobre lo que hay 

que seguir haciendo o lo que hay que hacer de nuevo (Zabala Vidiella, 2000).   

REFLEXIÓN SOBRE LA PRAXIS 

La propuesta que se plantea en este trabajo como una forma de mejorar algunos 

aspectos que son considerados de gran importancia para el ingeniero 

agroindustrial de la Universidad del Cauca, se desarrolla atendiendo carencias y 

dificultades en el campo de la investigación. En primera instancia, la elaboración 

de esta propuesta permitió hacer un estudio crítico del programa de Ingeniería 

Agroindustrial desde varios puntos de vista, uno como estudiante (usuario),  otro 

como profesor y/o como un evaluador externo. El ejercicio de revisión y análisis  

del curriculum universitario de la carrera en mención, permitió identificar 

necesidades para forjar el perfil del egresado.  

La revisión bibliográfica tomada como apoyo para dar sustento y fundamento 

teórico a la propuesta de intervención educativa, permitió conocer un universo 

de mecanismos y teorías que pueden existir cuando se busca lograr un 

aprendizaje significativo. Así mismo, es innegable que en dicho proceso de 

enseñanza existen diferentes variables que hay que tener en cuenta, por lo cual 

siempre habrá una necesidad de explorar otros tipos de teorías alternativas, 

metodologías y herramientas pedagógicas para buscar la consecución de los 

objetivos de aprendizaje.  Por estas razones una conclusión evidente es la 

necesidad de que el personal docente tenga un compromiso con los procesos 

universitarios que buscan mejorar la calidad de la educación, lo cual implica la 

participación en los espacios de evaluación y debate y/o participación en 

capacitaciones asociadas a la enseñanza. 
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ANEXOS. 

En esta parte se presentan 4 anexos los cuales corresponden con la filosofía de 

la carrera en estudio, los perfiles del egresado, el plan de estudios y la estructura 

curricular. 

ANEXO 1 

FILOSOFÍA 

Misión 

El programa de Ingeniería Agroindustrial está comprometido con la formación de 

profesionales bajo principios éticos, sociales, científicos y humanísticos. 

Integra la docencia, la investigación y la proyección social hacia el desarrollo 

rural y empresarial en un marco de sostenibilidad y competitividad, aplicando 

tecnologías adecuadas para la integración de los diferentes eslabones de las 

cadenas productivas agroindustriales, que contribuyan al desarrollo del sector 

agroindustrial en el Sur Occidente Colombiano y en el país, con capacidad de 

respuesta a un mundo globalizado. 

 

Visión 

 

El programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad del Cauca será 

reconocido por la comunidad y las instituciones como un programa de calidad 

para el 2012, soportado en la acreditación de alta calidad y los primeros lugares 

en los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (SABER-PRO). 

 

Objetivo general 

Formar un profesional con fundamentación científica, competente en el 

aprovechamiento Agroindustrial de los productos, subproductos, residuos y 

desechos de origen agropecuario, hidrobiológico y silvícola, integrándolo a las 

fases de producción, procesamiento y comercialización, con capacidad de 

generar, liderar y administrar proyectos y empresas agroindustriales que 

impulsen el desarrollo regional y nacional con proyección internacional. 
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ANEXO 2 

PERFILES 

Perfil ocupacional  

El profesional graduado del Programa de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad del Cauca estará en capacidad de desempeñarse como ingeniero 

adscrito a una empresa o entidad del sector público o privado, como asesor, 

consultor, contratista o empleado de empresas relacionadas a la agroindustria, 

como investigador en interacción con otras disciplinas y gestor de la aplicación 

de sus resultados hacia la comunidad, como empresario independiente de 

proyectos de desarrollo tecnológico que propendan por el mejoramiento de la 

calidad y productividad del sector agroindustrial. 

Perfil profesional 

El Ingeniero Agroindustrial está capacitado para impulsar la investigación y el 

desarrollo tecnológico y empresarial, dentro de un contexto socioeconómico, 

alimentario y no alimentario que le facilite la integración de los recursos del sector 

primario agropecuario con los recursos productivos y con el talento humano, para 

la creación, desarrollo y sostenibilidad de empresas que fomenten este sector. 

Cuenta con formación en las áreas de ingeniería, tecnológica, administrativa y 

humanística para que pueda enfrentar con bases científicas y sensibilidad social 

los retos que exigen el manejo de la transformación y la proyección de productos 

en el sector. 

ANEXO 3 

Plan de estudios del ingeniero agroindustrial 

Semestre I 

• Matemáticas generales. 

• Lectura y escritura. 

• Química general. 

• Laboratorio de química general. 

• Agroindustria. 
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• Biología fundamental. 

• Laboratorio de biología fundamental. 

Semestre II 

 

• Cálculo I. 

• Informática I. 

• Mecánica. 

• Laboratorio de mecánica. 

• Electiva FISHI I. 

• Química orgánica general. 

• Laboratorio de química orgánica general. 

• Metodología de investigación. 

Semestre III 

• Cálculo II. 

• Física de fluidos. 

• Laboratorio de física de fluidos. 

• Informática II. 

• Electiva FISHI II. 

• Química analítica general. 

• Laboratorio de química analítica general. 

• Actividad física formativa (deporte formativo). 

Semestre IV 

• Termodinámica. 

• Balance de materia y energía. 

• Biometría. 
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• Bioquímica de alimentos. 

• Laboratorio de bioquímica de alimentos. 

• Nutrición. 

• Ecosistema agropecuario. 

Semestre V 

• Operaciones agroindustriales I. 

• Diseño experimental. 

• Microbiología. 

• Laboratorio de microbiología. 

• Análisis de alimentos. 

• Laboratorio de análisis de alimentos. 

• Poscosecha y posproducción. 

• Fundamentos de economía. 

Semestre VI 

• Operaciones agroindustriales II. 

• Tecnología de cárnicos. 

• Mercadeo agropecuario. 

• Conservación de alimentos. 

• Biotecnología. 

• Contabilidad de costos. 

Semestre VII 

• Dibujo técnico. 

• Métodos y tiempos. 

• Contabilidad administrativa. 
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• Control de calidad. 

• Tecnología de lácteos. 

• Tecnología de concentrados 

• Investigación de mercados. 

Semestre VIII 

• Dibujo industrial. 

• Administración de la producción. 

• Formulación de proyectos. 

• Finanzas. 

• Tecnología de vegetales. 

• Almacén empaque y transporte. 

• Electiva FISHI III. 

 

Semestre IX 

• Diseño y distribución de plantas. 

• Ética. 

• Evaluación de proyectos I. 

• Gerencia. 

• Ingeniería de procesos. 

• Tecnología de semillas. 

• Higiene y seguridad industrial. 

Semestre X 

 

• Trabajo de grado. 
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Nota: Como requisito de grado se debe presentar la Prueba de Suficiencia de 

Inglés (o segundo idioma) y aprobar el área Actividad Física Formativa que 

puede ser cursada en cualquier semestre del plan de estudios. La asignatura 

“Ética” y “Lectura y escritura” son asignaturas FISH obligatorias. 

ANEXO 4. 

Programa de Ingeniería Agroindustrial 

Estructura curricular 

Por ser un área multidisciplinaria, la Ingeniería Agroindustrial brinda amplios y 

sólidos conocimientos para interactuar con otras disciplinas, entre ellas Biología, 

Química, Economía, Sociología y Administración, que conjuntamente posibilitan 

el desarrollo del país. 

La estructura curricular del Programa de Ingeniería Agroindustrial la constituyen 

las áreas de: 

Ciencias Básicas: área sobre la cual radica la formación básica científica del 

ingeniero. Está integrada por las asignaturas de las áreas de Química, Biología, 

Física y Matemática, las cuales suministran las herramientas conceptuales que 

explican los fenómenos físicos que rodean el entorno y son el 20.69% del total 

de las asignaturas del programa. 

Área de Biología: las materias primas utilizadas en la Agroindustria proceden 

de organismos vivos y muchos de ellos se utilizan en procesos de transformación 

con una función específica; de ahí que su conocimiento es de interés para un 

adecuado manejo. 

Área de Química: Se soporta en conocer los componentes, características, 

manejo y procesos químicos de transformación de las materias primas. Es la 

base para el desarrollo de actividades agroindustriales para su conservación, 

mercadeo y costo. 

Área de Física: aborda aquellos fenómenos térmicos, de movimiento y 

transporte que ocurren durante los procesos industriales, que pueden ser 
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manipulados durante el control de las operaciones y etapas que componen un 

proceso. 

Área de Matemática: su objetivo es la generación de pensamiento lógico para 

el proceso de diseño de sistemas que pueden ser ejecutados dentro del área de 

la Ingeniería, orientado al logro de nuevas alternativas de operación. 

Ciencias Básicas de Ingeniería: área que proporciona las bases científicas 

tecnológicas necesarias para el manejo de las condiciones de operación y control 

de los proceso agroindustriales, teniendo en cuenta los fundamentos adquiridos 

en la Ciencias Básicas, lo cual conlleva un conocimiento específico para la 

aplicación creativa en ingeniería. Corresponde al 27.58% de las asignaturas del 

programa. 

Ingeniería Aplicada: esta área se enfoca en la aplicación de las herramientas 

de ingeniería a procesos específicos en la obtención de determinados productos, 

mediante el manejo y control de variables en cada una de las etapas que 

constituye un proceso industrial. Permite aplicar los conocimientos adquiridos en 

las áreas de Ciencia Básica y Ciencias Básicas de la Ingeniería a las asignaturas 

que componen el área de Ingeniería Aplicada en forma competente, integral y 

sostenible, resolviendo problemas del entorno desde diferentes campos de 

acción. Esta área corresponde al 20.69% de las asignaturas del programa. 

Formación Complementaria: su finalidad es desarrollar y fortalecer destrezas 

en el campo administrativo y organizacional de las empresas, valorar y manejar 

el talento humano y propender por gestiones más eficientes en las diferentes 

empresas. Esta área busca formar en el profesional la compresión de las 

implicaciones sociales, políticas y económicas de su ejercicio profesional. 

Comprende: 

 

• Formación Económico-administrativa: Fundamentos de economía, Mercadeo 

agropecuario, Investigación de mercados, Contabilidad de costos, Métodos y 

tiempos, Contabilidad administrativa, Administración de la producción, 

Formulación de proyectos, Finanzas, Evaluación de proyectos, Gerencia. 

Equivalen al 18.97%. 
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• Formación socio-humanística: Lectura y Escritura, Metodología Investigación, 

Ecosistema agropecuario, Ética, Electiva FISH I, Electiva FISH II, Electiva FISH 

III. Equivalen al 12.07%. 

Formación Investigativa: el Programa de Ingeniería Agroindustrial desarrolla la 

cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que motiva a los 

estudiantes y docentes a la generación de conocimiento y su aplicación en el 

entorno a través de las siguientes estrategias: 

Las asignaturas del Área de Ciencias Básicas de ingeniería hacen que el 

estudiante adquiera competencias de tipo ingenieril, mediante la aplicación del 

conocimiento teórico con talleres dirigidos e independientes, investigación 

bibliográfica, construcción y sustentación pública de prototipos, aplicación de 

software. 

Las asignaturas del Área de Ingeniería Aplicada ofrecen la posibilidad de realizar 

actividades investigativas aplicadas mediante el desarrollo de competencias 

ingenieriles, en prácticas de mayor grado de complejidad y que representan el 

futuro desempeño del profesional. Por tal motivo, se potencializa con prácticas 

de laboratorio, planta piloto, sustentación de trabajos, investigación bibliográfica, 

científica y tecnológica, formación y desarrollo empresarial, videos y simposios. 

Éstas estrategias se complementan con visitas técnicas a las empresas del 

sector industrial, agroindustrial y agropecuario en la región del Cauca y Valle del 

Cauca. 

Las prácticas de esta área que fortalecen la formación investigativa son: 

 

Práctica de Biotecnología (9 en laboratorio de Biotecnología). 

Práctica de Tecnología de semillas (8 en laboratorio de Tecnología de semillas). 

Práctica de Tecnología de vegetales (8 en planta piloto). 

Práctica de Tecnología de cárnicos (8 en planta piloto). 

Práctica de Tecnología de lácteos (8 en planta piloto). 
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Los grupos de investigación del Departamento de Agroindustria motivan a los 

estudiantes del Programa a participar en los proyectos con financiamiento 

aprobados por Colciencias y por el Ministerio de Agricultura. 

El Departamento de Agroindustria cuenta con la revista ‘Biotecnología en el 

sector Agropecuario’, la cual provee un espacio apropiado para que los 

estudiantes e investigadores del programa publiquen sus trabajos de 

investigación. 

Proyección Social: el Programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad 

del Cauca es consciente de la importancia que tiene en la formación de sus 

estudiantes la generación de mecanismos y estrategias que favorezcan la 

interacción de éstos con los actores de cadenas agroindustriales del sector. 

Las asignaturas del área de Formación Complementaria tienen como finalidad 

motivar al estudiante a interactuar con el entorno de una forma crítica y proponer 

soluciones. Por ello, las clases magistrales se complementan con visitas a 

tiendas de cadena, actividades de campo, sustentación de trabajos, 

capacitaciones, identificación de variables de mercado, diseños experimentales, 

discusión oral y escrita de artículos. 

Trabajo de Grado: se ofrece diferentes modalidades con el fin de que el 

estudiante interactúe con los sectores productivos, empresariales y comerciales 

para confrontar, reafirmar y ampliar los conocimientos adquiridos. Como 

estrategia en esta última etapa de formación se busca establecer y consolidar 

convenios con los sectores productivos y académicos. 

 

 

 

 

ANEXO 5.  

Contenido temático de las asignaturas que participarán en esta propuesta. 

El contenido que se presenta a continuación fue tomado del plan de estudios 

completo de la carrera Ingeniería agroindustrial de la Universidad del Cauca.  
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