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RESUMEN  

INTRODUCCIÓN: el seguimiento de egresados es de vital importancia para originar una consolidación 

de la comunidad académica por este motivo esta investigación tiene como fin contribuir a este campo 

mediante la recolección y análisis de información de egresados de fonoaudiología. MÉTODOS: el 

enfoque de esta investigación es de carácter descriptivo (univariante y multivariante), la técnica usada 

es el (ACM) Análisis de correspondencias múltiples. RESULTADOS: se muestran el perfil de egresados 

bajo estudio, según variables sociodemográficas y dimensiones correspondientes con niveles de 

satisfacción en relación a la institución y programa académico. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: con respecto a 

las características de los egresados se ve la necesidad de desagregar los datos para reconocer la 

interacción de varios factores. CONCLUSIONES: en general los estudiantes masculinos tienden a 

presentar una percepción de más satisfacción con la institución y su carrera que las féminas, quienes 

muestran una percepción más crítica hacia la universidad. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: the follow-up of graduates is of vital importance to originate a consolidation of the 

academic community, for this reason, this research aims to contribute to this field by collecting and 

analyzing information on phonoaudiology graduates. METHODS: the focus of this research is 

descriptive (univariate and multivariate), the technique used is Multiple Correspondence Analysis 

(MCA). RESULTS: the profile of the graduates under study is shown, according to the 

sociodemographic variables and the corresponding dimensions with levels of satisfaction in relation to 

the institution and the academic program. ANALYSIS AND DISCUSSION: With regard to the 

characteristics of graduates, it is necessary to disaggregate the data to recognize the interaction of 

various factors. CONCLUSIONS: in general, male students tend to present a perception of greater 

satisfaction with the institution and their career than women, who show a more critical perception 

towards the university. 

KEY WORDS: Characterization, graduates, speech therapy, education. 

                                                                 
1 .  Fonoaudióloga en formación- Universidad de Pamplona, Colombia. 
2 .  Fonoaudióloga, Magister en práctica pedagógica. 
3 .  Estadístico, Doctor en educación, Docente Universidad de Pamplona 
4 .  Fonoaudiólogo, Magister en Psicopedagogía Escolar. 



       D. Cordero Vallejos1, M. Mogollón  Tolosa2, N. Zambrano Medina3, Víctor Henry Caicedo Téllez. Téllez4 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación superior es un proceso en constante evolución que permanentemente se debe confrontar, modificar y 

valorar a fin de generar estrategias que conlleven al mejoramiento y a la búsqueda de altos estándares de calidad, 

soportando un contexto en el cual de acuerdo a la eficacia de formación que se ofrezca, será la calidad de 

profesionales que se proporciona a la sociedad.(1) De esta manera según la perspectiva de Arriaga (2015) la calidad de 

una institución se muestra con la efectividad y eficiencia en el aprendizaje, y para lograrla, se debe comprender que el 

aprendizaje del estudiante no depende solamente de éste, sino también del esfuerzo que las instituciones educativas 

como gestores, toman decisiones y desarrollan estrategias académicas a finalidad de brindar un servicio óptimo que 

cumpla con las expectativas de los estudiantes. 

En Colombia es evidente la desvinculación que coexiste entre las instituciones de educación superior y sus egresados, 

en la mayoría el compromiso llega hasta cuando se otorga el grado profesional, pero como no existe un fuerte vínculo 

de seguimiento a los egresados, el apoyar el desarrollo de estudios de esta población estudiantil es de vital 

importancia para originar una consolidación de la comunidad académica y profesional que impacte el medio 

educativo y social.(2) De acuerdo con Arboleda y Montoya (2012) la responsabilidad de las instituciones educativas no 

finaliza con el otorgamiento del título profesional, es ineludible que estas efectúen todos los esfuerzos posibles por 

mantener contacto con sus graduados. Sin embargo, todavía existe una limitante con estudios y es la percepción de 

que estos procesos son solo un requisito estrictamente administrativo y no son tomados como un objeto de estudio 

por los propios académicos y estudiantes adscritos a un programa.(3) 

En consecuencia, de ello es necesario destacar que estos estudios contribuyen en avances de los procesos educativos, 

logrando propiciar mejores condiciones para que los estudiantes se preparen y obtengan una educación de calidad. 

(4) Por lo tanto, estos estudios se convierten en mecanismo para establecer una relación de doble vía entre la 

institución y los graduados, generando beneficio para todos los actores e induciendo en las instituciones la reflexión 

sobre sus fines y valores. (5) Por esta razón los estudios de seguimiento a graduados de las carreras universitarias, se 

han convertido en una prioridad y desde hace varios años se ha venido mejorando a nivel universal como una forma 

de  entrega de cuentas de responsabilidades ante la sociedad y el estado.(6) En ese contexto, el seguimiento de 

egresados es una cuestión de vital importancia para las universidades, ya que permite construir indicadores de calidad 

y eficiencia.(7) De la misma manera se marca como uno de los aspectos de mayor relevancia al evaluar la calidad 

organizacional y la satisfacción de los usuarios. De acuerdo a esto “Los estudiantes son los principales usuarios de las 

universidades, y serán quienes mejor puedan valorar la calidad de los servicios educativos” según la apreciación de 

Álvarez Y Reyes (2014). El egresado por ende constituye un agente activo y beneficiario permanente del proceso de 

seguimiento, porque aporta a la universidad su experiencia.(8) En efecto de esto, la Alma Máter de igual forma debe 

establecer y forjar el seguimiento como eje fundamental para el fortalecimiento de la imagen institucional. (9) 

Por último hay que hacer hincapié que el seguimiento a recién egresados hace parte de los ejercicios regulares de 

levantamiento de información de miembros de la comunidad educativa, y en particular son un insumo fundamental 

para los programas académicos con propósitos de acreditación.(10) Así que la utilidad y pertinencia de los estudios de 

seguimiento a los egresados es incuestionable, se debe actualizar constantemente, con el fin de incorporar cambios e 

interpretarlos cabalmente.(11) De acuerdo a lo descrito anteriormente esta investigación tiene como fin contribuir a 

este campo mediante la recolección y análisis de información de los egresados de fonoaudiología de la Universidad de 

Pamplona. Para ello se tratará de dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las características del grupo 

de egresados en la cohorte 2018-2019? gracias a esto se dará un acercamiento a la interrelación e interpretación de 

variables extraídas e igualmente se ofrece numerosas opciones de análisis y comprensión, colaborando en la 

obtención de una vista panorámica del estado de algunos aspectos de los egresados del programa de fonoaudiología. 
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MÉTODOS  

El enfoque metodológico de esta investigación es de carácter descriptivo (univariante y multivariante), sustentado en 

el paradigma cuantitativo de investigación, también es de corte transversal dado que la población objeto de estudio 

que diligenció la encuesta lo realizó solo una vez en un tiempo definido.  

Los datos para este estudio se extrajeron de la “Encuesta de seguimiento a graduandos de educación superior en el 

nivel de pregrado” en el Momento 0 (M0), que realiza el Ministerio de Educación mediante la plataforma del 

Observatorio Laboral para la Educación (OLE), el M0 es correspondiente con el momento que cursan los estudiantes 

antes de recibir el título, en este caso la aplicada a egresados de las cohortes 2018-2019, los estudiantes de último 

semestre responden la encuesta directamente en la página del (OLE) en un formato de manual auto diligenciado, que 

consta de 60 preguntas agrupadas en seis módulos, sin embargo para el propósito de este estudio solo se tendrán en 

cuenta aquellas preguntas que permiten extraer variables para caracterizar a los egresados de acuerdo a un conjunto 

de particularidades sociodemográficas como estado civil, edad y sexo. Asimismo, se tiene en cuenta las dimensiones 

correspondientes con los datos que indican niveles de satisfacción expresada por los egresados en relación a su 

institución y programa académico. Por lo tanto, el análisis de estas encuestas fundamentadas en las experiencias de 

egresados permite conseguir una profunda visión de los efectos del programa. (12) 

Para esta investigación la población objetivo son los alumnos egresados del programa académico de fonoaudiología 

de la Universidad de Pamplona, la muestra está compuesta por 48 alumnos egresados de las cohortes 2018-2019. El 

análisis de las variables obtenidas se realizó a través de los programas SPSS (versión 25 en español) y SPAD (versión 

5.6 en inglés) estas son herramientas que permiten el tratamiento de datos a nivel estadístico, y son muy usadas en el 

área investigativa de las ciencias sociales y salud. Toda la  información fue desagregada y permitió  ser utilizada 

particularmente como parte de su reflexión en los procesos de autoevaluación y retroalimentación del programa y  

como parte de su cultura de mejoramiento continuo de la calidad.(13) 

Por último, en cuanto a la técnica usada de (ACM) Análisis de correspondencias múltiples se debe considerar que su 

objetivo es explicar las inter-asociaciones entre más de dos variables categóricas. Para explicar tales asociaciones la 

técnica construye espacios de baja dimensión sobre los cuales se representan, con cierto grado de fidelidad, las 

modalidades de las diferentes variables consideradas. Su campo de aplicación lo constituye fundamentalmente el 

análisis de encuestas cuyas modalidades de respuestas son de tipo cualitativo. La técnica fue desarrollada 

básicamente en Francia, por un grupo de investigadores que requerían analizar adecuadamente datos de tipo 

cualitativo. Muy sucintamente podemos mencionar que a partir de los datos originales se construyen matrices de 

frecuencias a las que se le determinan lo que en la terminología de la estadística multivariante se conoce como 

“dimensiones factoriales”, mediante las cuales variables e individuos son representados en un gráfico que permite 

interpretar las relaciones entre esas variables, y los individuos, reduciendo de esta manera las dimensiones a 

analizar.(14) 
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RESULTADOS  

En el siguiente apartado se presentan los hallazgos más importantes, obtenidos a partir de un análisis básico estadístico y 

un análisis de correspondencias múltiples (ACM) de las principales variables o ítems del cuestionario “Encuesta de 

Seguimiento a Graduandos V 2.0 -2019”, el cual fue aplicado a los egresados de las cortes 2018-2019 del programa de 

Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona antes de graduarse. 

Análisis Estadístico básico  

                   VARIABLES DE ENCUESTA M0 n (%) 

Año de graduación 
2018 10 (20,8) 

2019 38 (79,2) 

Sexo 
F 43 (89,6) 

M 5 (10,4) 

Edad 

21-25 31 (64,6) 

26-30 15 (31,3) 

>30 2 (4,2) 

Promedio 

<3,3 35 72,9 

3,31 - 3,6 2 4,2 

> 3,6 11 22,9 

Balance actividades 
Extracurriculares-Académicas 

Sí 35 (72,9) 

No 13 (27,1) 

Recomendaría su institución 
Sí 46 (95,8) 

No 2 (4,2) 

Recomendaría su programa 
académico 

Sí 44 (91,7) 

No 4 (8,3) 

Estado civil del egresado 
Casado/unión libre 6 (12,5) 

Soltero 42 (87,5) 

Máximo nivel académico de la 
madre 

Bachiller o menor 31 (64,6) 

Especialista 3 (6,3) 

Técnico o tecnológico 9 (18,8) 

Universitario 5 (10,4) 

Máximo nivel académico del 
padre 

Bachiller o menor 32 (66,7) 

Especialista 1 (2,1) 

Técnico o tecnológico 8 (16,7) 

Universitario 7 (14,6) 

Personas que dependen 
económicamente de usted 

Sí 11 (22,9) 

No 37 (77,1) 

Estrato socioeconómico de la 
vivienda donde reside el 

egresado 

Cuatro 1 (2,1) 

Tres 6 (12,5) 

Dos  27 (56,3) 

Uno 14 (29,2) 

TABLA 1. Características demográficas y económicas de los egresados en Fonoaudiología, Universidad de 

Pamplona. Fuente: los autores 
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TABLA 2. Indicadores estadísticos asociados a las variables promedio de egreso y edad de los egresados de del programa 

de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Fuente: los autores 

 Las tablas 1 y 2, nos muestran el siguiente perfil de egresados bajo estudio, el 89,6% de estos egresados son del sexo 

femenino. Las edades de este grupo de estudio están comprendidas entre los 21 y los 37 años, siendo la edad promedio 

25,19 años y el 95% de las edades de estos individuos se encuentra entre (IC 95%: 24,31 – 26,07) años. Así mismo, estos 

individuos bajo estudio obtuvieron un promedio de notas general de egreso de 3,23 puntos, oscilando las notas entre 3 y 

4 puntos, además el 95% de los promedios obtenidos por estos egresados se encuentran entre (IC 95%: 3,12 – 3,34). 

En relación a la pregunta 2 del cuestionario, Balance de actividades Extracurriculares-Académicas, el 73% de estos 

egresados aproximadamente manifestaron que sí, de igual manera en lo que respecta al ítem 3 del cuestionario de si 

Recomendaría su institución, el 96% aproximadamente respondió que sí. Igualmente, en lo que respecta a la pregunta 5 

del cuestionario de si Recomendaría su programa académico, el 92% de encuestados respondieron que sí. Siguiendo con 

la descripción del perfil de estos egresados, el 88% aproximadamente tienen asociado un estado civil soltero. Con 

respecto a los niveles educativos de la madre y del padre del grupo bajo estudio, un poco más del 60% de éstos tienen 

niveles educativos bachiller o menor en ambos casos. Con relación a la pregunta 49 del cuestionario, de Personas que 

dependan económicamente de usted, aproximadamente el 78% de los egresados manifestó que no. Con respecto al 

estrato de la vivienda donde reside el egresado, el 85,5% de éstos habitan viviendas ubicadas en estratos 1 y 2. 

Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) 

Para el análisis que se presenta a continuación, solamente se consideraron los ítems pertenecientes a la dimensión 1 

─Satisfacción del graduando con su institución y programa─, y a la dimensión 6 ─Datos socioeconómicos y demográficos─ 

de la encuesta de Seguimiento a Graduandos V 2.0 – 2019. Los resultados fueron obtenidos mediante los paquetes 

estadísticos SPSS y SPAD. 

 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Varianza contabilizada para 

Total (autovalor) % de varianza 

1 ,951 11,079 48,171 

2 ,605 2,372 10,313 

Total ,968a 13,451 58,484 

TABLA 3. Resumen del modelo. Fuente: los autores 

 

A partir de la tabla 3, se aprecia que el plano factorial ─dos primeros factores─ recoge casi un 59 % de la variabilidad total 

de los datos. Adicionalmente, se observa que la correlación medida por el estadístico alfa de Cronbach, es muy alta 

(96.8%); este índice también se emplea para determinar la confiabilidad de los ítems en el instrumento de medición, y 

que en este caso indica que el instrumento está recogiendo los constructos medidos por el cuestionario con un alto grado 

de fidelidad.  

 

 

 

INDICADORES ESTADÍSTICOS ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS 

Características  n        Media Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 

IC 95%: 

Promedio de egreso 48 3,23 3 3 4 0,38 3,12 -   3,34 

Edad 48 25,19 24 21 37 3,02 24,31 - 26,07 
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FIGURA 1.  Representación gráfica de Análisis de correspondencias múltiples Fuente: los autores 

 

En la Figura1. las respuestas al cuestionario se presentan con colores: (azul) satisfacción con la institución, (negro) tiempo 

dedicado por los profesores y (fucsia) recomendación de la institución. En el cuarto cuadrante se ubican la mayoría de 

respuestas a las modalidades insatisfechos o muy insatisfechos asociados y que no recomiendan estudiar en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.  Representación gráfica de Variables suplementarias Fuente: los autores 

 

 

En la Figura2. Se muestran las coordenadas para las variables suplementarias, ellas arrojan información sobre las 

características en cuanto a su, estado civil, nivel de estudios de los padres, tenencia de su vivienda. 

Con la información proporcionada por los dos gráficos del análisis de correspondencias múltiples, se obtiene que el 

primer eje factorial (eje de las abscisas) mide de manera general la satisfacción de los egresados.  En la medida en que los 

puntos se posicionan más a la izquierda implican una mayor satisfacción. Por el contrario, los puntos ubicados más a la 

derecha indican mayor insatisfacción. La segunda dimensión (eje Y) los puntos con valores más bajos (negativos) indican 

un grado de mayor insatisfacción, principalmente con la institución, la calidad de la formación y las actividades de 

investigación. 
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     ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Si bien es cierto las instituciones de educación superior son clasificadas según sus logros a nivel científico y cognitivo, 

esto de alguna manera se refleja en el desempeño de sus egresados, en vista de esto vale la pena hacer un alto y 

meditar sobre las características de los nuevos profesionales, y determinar la relación entre estas. (15) En 

correspondencia con esto uno de los principales retos que deben enfrentar las instituciones educativas en estos 

últimos tiempos es el de mantener renovados sus programas de estudio pues las competencias que debe subyugar 

una generación de profesionales pueden no ser  iguales de cuando iniciaron a cursar sus estudios de pregrado. (16)En 

este caso desde la profesión de Fonoaudiología la cual es definida según Ley 376 de (1997) como una profesión 

autónoma e independiente de nivel superior universitario con carácter científico y en la cual sus miembros se 

interesan por cultivar el intelecto. (17) Es necesario reconocer la interacción de varios factores y procesos que 

requieren ser desagregados con respecto a sus egresados para poder analizar y actuar sobre ellos, y que la institución 

responda de manera efectiva a las demandas de formación y recupere su compromiso con el estudiante, en la 

dimensión de que actué en función de la congruencia y firmeza de su propuesta formativa. (18) 

Considerando esto, la  información sociodemográfica del presente estudio encuentra que hay mayor proporción de 

mujeres que de hombres egresados,  esto se puede deber a la preferencia y  escogencia de la carrera por parte de 

este género, es decir esto es compatible con afirmaciones relacionadas con que la fonoaudiología históricamente ha 

sido escogida en su mayoría por mujeres, lo cual ha propiciado discusiones desde perspectivas antropológicas o de 

género que han buscado desmitificar o ratificar la fonoaudiología como una profesión femenina.(19) Para Clemencia 

Cuervo (2000) la naturaleza de las actitudes y habilidades interpersonales y terapéuticas que caracterizan a los 

profesionales que se interesan por el cuidado de los otros, se relaciona sin duda como función propia de la especie, en 

general, la antropología comparada ha mostrado que la vocación por atender a otros es un rasgo universal tanto para 

el sexo masculino como femenino. (20) Ahora bien los resultados con respecto al sexo también concuerdan con el 

perfil nacional socioeconómico de estudiantes colombianos que de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (2017) el sexo femenino se mantiene en mayor proporción en sus estudios, que el masculino y esta 

participación de las mujeres en los programas de educación superior, se podría traducir en una mayor inclusión de los 

diferentes sectores productivos y promoción de equidad social. Por otro lado, en estudios de Arias y Flores (2005) se 

ha observado que la variable “sexo” puede ser significativa en el rendimiento académico debido a que es más posible 

que las mujeres ultimen con mejor promedio. (21) 

En cuanto a lo referente de la variable “edad” hay egresados de todas las edades, probablemente la edad influya en su 

rendimiento y en actividades que realizan, pues entre más edad tal vez mayores prioridades laborales y familiares.  Al 

respecto Figuera (2015) denomina a los de mayor edad como estudiantes no convencionales que, en su gran mayoría 

combinan los estudios con el trabajo y posiblemente tienen cargas familiares que los llevan a no dedicar mucho 

tiempo al desarrollo de competencias cognitivas más fuertes. Además, al discurrir en la edad de los egresados se 

puede decir que a mayor edad es mayor el tiempo que se ha dejado de tener contacto con la academia. (22) 

Por otro lado, en este estudio se observó que los egresados en su mayoría presentaban un estado civil de solteros, 

que en correspondencia con un estudio que se realizó en Colombia para identificar los determinantes de la demanda 

en la educación superior (2016), considerando el estado civil, mostró que la mayoría de los graduados al momento  se 

encontraban solteros y sin hijos, esta particularidad también se contempla en otros estudios de graduados como el de 

la Universidad Javeriana (2012), por tal razón es importante tener en cuenta que la variable del estado civil puede 

influir en la manera que un estudiante tenga más o menos tiempo para dedicarle al estudio independiente. (13) 

En relación al rendimiento académico según Ravelo (2013) es el resultado de la interacción de múltiples 

particularidades que atraviesa el estudiante de educación de nivel pregrado y se puede medir con las calificaciones 

obtenidas durante el proceso educativo. En este estudio se encontró que la mayoría de egresados presenta un 

promedio bajo, lo cual puede variar de modo significativo por causas de origen multifactorial, pues se toma en cuenta 

diversos factores: personales, sociales e institucionales. (23)Entre ellos algunos autores señalan que también los 

niveles de inteligencia emocional influyen sobre la salud mental y en consecuencia afectan su rendimiento.  
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Por eso es importante incorporar en el proceso educativo la dimensión emocional en el “saber ser”, ante todo por 

aspectos precisos como la conciencia y la capacidad que el alumnado tiene de gestionar y controlar sus propias 

emociones. En consecuencia, de esto Senge (2005) señala que es imprescindible que los estudiantes formen una 

maestría personal con una visión donde el conocimiento sea el eje central de su accionar. (24)(25) 

Así mismo, el ambiente académico ha sido señalado como un factor que afecta el rendimiento académico de 

estudiantes, como parte de esto se alude a la parte administrativa de la institución y a el colectivo docente.(26) Para 

ello Houston y Hood (2017) señalan que se debe incentivar en los docentes el uso de metodologías innovadoras que 

permitan la aplicación de casos teóricos al mundo real y también generar espacios de retroalimentación de 

contenidos y metodologías usadas en las asignaturas. (27)(28) Potenciando así la formación pedagógica del 

profesorado, haciendo hincapié en la motivación, mejorando hábitos de estudio y actitudes de responsabilidad, 

esfuerzo y auto-exigencia en los estudiantes.(29) La caracterización de estos factores determinantes en el triunfo 

académico, son un impulso para construir planes de estudios encaminados a mejorar los niveles de rendimiento 

académico. Por este motivo los egresados componen un elemento de transcendental interés para el rediseño del plan 

de estudios. (30) No obstante, es importante saber que algunos egresados presentaron promedios altos, aunque en su 

minoría, pero esto muestra estudiantes comprometidos, lo cual es positivo para el programa pues los promedios altos 

tienen mayor probabilidad de continuar estudios de postgrado. Ligado a esto Herrera (2000) menciona que el mejor 

rendimiento universitario se identifica en alumnos con una alta valoración en sus hábitos de estudio, que asisten 

regularmente a las clases, con un alto grado de satisfacción por la carrera elegida, movilizados culturalmente con una 

actitud positiva hacia la universidad y un concepto elevado de auto eficiencia. (31) 

Con respecto a la relación entre actividades extracurriculares- académicas los hallazgos de la investigación muestran 

una valoración positiva de los egresados en cuanto esto, lo cual es muy importante pues indudablemente esta 

relación con actividades extracurriculares ayuda al desarrollo cultural, científico e ideológico del estudiante, a la 

construcción de procesos cognitivos, lo vuelve más seguro de sí mismo, y por consiguiente, se logra un sistema 

educativo integrado, entre la relación universidad y actividad extracurricular encontrando el verdadero sentido de 

calidad educativa.(32)(33) Tomando la apreciación de Palacios (2012) una buena aplicación con rigor en las 

actividades extracurriculares, asegura  un estudiante que en el futuro va a continuar con constancia para adquirir 

nueva información, con emoción, motivación y mayor seguridad de sí mismo logrando el éxito deseado.(34) Por ende 

se espera que los estudiantes con estos atributos egresen y sean profesionales competentes. No obstante, dichas 

actividades deben quedar en un segundo plano en relación a la academia, y formar un complemento de la misma. 

(35)(36) 

Sin embargo, si se toma que en general las actividades extracurriculares influyen positivamente en las trayectorias 

académicas de los estudiantes resulta fundamental promover y sostener éste tipo de instancias a lo largo de su 

formación, (37) debido a que el impacto de la Educación Superior va más allá de lo estrictamente cognitivo. Además 

estas actividades pueden proyectarse como atractivos y puntos a favor que posee la carrera para padres interesados 

en la formación profesional de sus hijos.(38)  

Con respecto al nivel educativo en esta investigación se encontró que la mayoría de los padres de los egresados 

presenta un nivel académico de bachillerato/o menor, este es considerado un componente central en el capital 

cultural de los estudiantes, pues para Seymour y Koshy (2019) el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios es influenciado principalmente por el nivel de estudios de los padres.(39)  En correspondencia con esto 

un estudio de Vélez y Roa (2005) con estudiantes universitarios en Bogotá, encontró que el hecho de que no se 

realicen estudios superiores por parte de los adultos de quien dependen económicamente los estudiantes, se asocia 

con bajo rendimiento académico.(40), no obstante el nivel de la madre tiene mayor incidencia, pues a pesar del 

cambio social, es la que participa más activamente en actividades que se  encuentran relacionadas con la educación 

de los hijos. También cobra interés el papel que cumple la madre en los estudios de Garbanzo (2007) al referirse que 

“Cuanto mayor sea el nivel académico de la madre, hay mayores percepciones de apoyo en los estudios que tienen 

sus hijos y así tendrán mayor éxito” (41) 
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Por otro lado se observó que los sectores donde residen la mayoría de los egresados están ubicados en estratos 

socioeconómicos (1-2), esta es un variable importante, debido a que estudiantes de niveles socioeconómico bajos son 

probablemente más sometidos a privaciones como: motivación y apoyo familiar, llegando a desempeñarse mejor.(42) 

Según Tonconi Quispe (2010), algunas comodidades materiales y capacidades de los padres para destinar más y 

mejores recursos, inciden significativamente en el rendimiento académico.(43) En relación a esto, estudios de 

Noguera y Wells (2011) confirman que el estrato socioeconómico influyen significativamente en factores como el 

menor acceso a apoyos académicos y sociales fuera de la escuela (clases de refuerzo educativo y oportunidades de 

enriquecimiento académico) y estar expuestos a condiciones de salud, seguridad y bienestar (acceso limitado a 

atención médica, mala alimentación, condiciones de vivienda desfavorables, etc.). La influencia que pueden tener las 

instituciones para modificar o disminuir el impacto de determinados factores, como los señalados anteriormente, es 

prácticamente nula, pero al respecto la institución puede ejercer influencia en los padres de los estudiantes para que 

tengan altas expectativas en el logro educativo de sus hijos. Para ello Suárez y Álvarez (2014) afirman que lo mejor 

que la academia puede ofrecer es la intervención en variables como el auto-concepto académico, pues estas son 

superiores que cualquier intervención que se quiera desarrollar en variables relacionadas con el nivel socioeconómico. 

(44) 

Otro punto importante es que la mayoría de los egresados de este estudio manifiestan satisfacción hacia el programa 

de pregrado cursado, de esta manera se ve que los estudiantes proyectan, compromiso y sobre todo sentido de 

pertenencia ante el programa.(45) Esto debido a que cuando una institución imparte formación sólida y de calidad, 

desarrolla este reconocimiento en sus graduados, generándoles un sentido de pertinencia que se convierte en la 

principal razón para recomendarla.(46) A pesar de ello Gruber (2010), dice que la satisfacción del estudiante no solo 

está dada por las percepciones de calidad del programa sino por la proyección que puede tener en ella con su 

vinculación, por lo tanto, para el centro de educación, los estudiantes son tomados como clientes a los cuales se les 

complace y se les convierte en copartícipes del proceso. (47) 

En visto de todo lo anterior para las Universidades la satisfacción del estudiante es prioridad y es un elemento clave en 

la valoración de la educación, pues refleja la eficiencia de los servicios académicos y administrativos. Por lo tanto, se 

debe considerar las apreciaciones de Terriquez y Robles (2011) quienes dicen que los estudiantes son los principales 

usuarios y son los que mejor pueden valorarla y, a pesar de que su opinión siempre será subjetiva, no dejan de ser 

fruto de sus apreciaciones, dominadas por intereses, exigencias y por diversos factores, que sirven como indicadores 

de mejoramiento de la gestión y desarrollo de los programas académicos.(48) Para este fin Isaza y Henao (2012) 

sugieren que las IES hagan uso de un estilo de enseñanza significativo, con participación democrática y estilos de 

enseñanza innovadores y cognoscitivos, que propician en sus estudiantes  un alto rendimiento académico, (49)  y  así 

los miembros de la profesión pueden estar más satisfechos y es probable que sean más productivos, generando un 

trabajo de calidad, y estimulando a otros para que ingresen en la profesión. (50) 

Finalmente, este análisis permite una aproximación a la comprensión de la realidad universitaria tomando en cuenta 

que los programas académicos son susceptibles a mejoras tanto en sus particularidades como en sus generalidades, 

de ahí la importancia de la relación con los egresados como un desafío para las instituciones formadoras de recurso 

humano, pues ellos son un gran sensor del contexto. (51)  Por esta razón el realizar el seguimiento a los egresados de 

educación superior se constituye en una tendencia cada vez mayor en las instituciones que buscan mejorar la calidad 

y pertinencia de los programas contribuyendo a la solución de problemas en las áreas de los saberes propios.  
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CONCLUSIONES 

 A partir del análisis básico se concluye que las características en cuanto a variables sociodemográficas de los 

egresados muestran que en su mayoría son de sexo femenino, la edad varia, con respecto al estado civil en 

gran proporción están solteros, y el estrato socio-económico que presenta varía entre (1-2). 

 Del análisis de correspondencia se concluye que en general los estudiantes masculinos tienden a presentar 

una percepción de más satisfacción con la institución y su carrera que las féminas, quienes en términos 

generales muestran una percepción más crítica hacia la universidad, en particular, en aspectos como, tiempo 

dedicado por los profesores, apoyo académico, calidad de la formación y actividades de investigación.  

También, los egresados que declaran tener “personas que dependen económicamente de ellos”, tienden a 

presentar una mayor satisfacción. 

 Por otro lado, egresados que señalan poseer vivienda en “arriendo”, tienden a presentar mayor insatisfacción 

con la institución y la carrera; mientras los que poseen vivienda “propia”, en general, presentan un grado de 

mayor complacencia.  Asimismo, egresados de estado civil “casado/unión libre” muestran cierta inclinación a 

estar insatisfechos. 

 Se recomienda seguir con estudios orientados a población de egresados para generar mayor consolidación 

académica y que esta pueda impactar tanto en el medio educativo y social. 
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