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Resumen 

En este documento se expondrá la experiencia de trabajo en el programa Inspira, 

desde la perspectiva del Mentor y estudiante universitario William Osorio. Esta iniciativa 

es implementada por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, junto con el 

Colegio Bilingüe La Enseñanza Bogotá, con el objetivo de incentivar a través de 

mentorías, definidas según Vélazde Medrano Ureta,(2001) como la relación establecida 

entre una persona con mayor experiencia en un ámbito (mentor) y otra con menor o 

ninguna experiencia (mentorizado) con el objetivo  de  facilitar  y  desarrollar  sus  

competencias  y  socialización, para  el  acompañamiento  al profesorado   principiante   

incrementando   así   sus   posibilidades   de   éxito   en   la   actividad   a desempeñar, a 

los estudiantes de últimos grados de la institución el desarrollo de proyectos pensados en 

el emprendimiento y la innovación, además, brinda acompañamiento y guía en la toma de 

decisiones orientadas al futuro profesional puesto que “La posibilidad de que los 

individuos participen en iniciativas de emprendimiento innovador está ligada al logro de 

niveles elevados de educación” Acs, Z; Armington, C. (2006).  

En el desarrollo de este documento se evaluará desde la experiencia personal las 

características del programa tales como su modalidad, los cronogramas de trabajo, el 

apoyo por parte de los docentes de la institución y sobre todo la comunicación de cada 

uno de los miembros que intervienen en el desarrollo del programa, realzando sus 

principales fortalezas y brindando algunas recomendaciones acerca de cambios o 

alternativas que se podrían desarrollar para el fortalecimiento del programa basados en 

algunos puntos débiles que se identificaron por parte del mentor. 
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Introducción 

El programa Inspira que se presenta a continuación, liderado por parte de la 

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y en convenio con el 

colegio La Enseñanza Bogotá, tiene como fin brindar espacios de aprendizaje y 

herramientas que ayuden a los estudiantes de noveno, decimo y once a fortalecer sus 

habilidades creativas e intelectuales, para de este modo crear proyectos de 

emprendimiento e innovación pensados en el crecimiento y formación de futuros 

profesionales exitosos y a su vez, personas capaces de brindar soluciones a problemas y 

ser individuos que ayuden a la construcción de sociedad.  Según Del Pino Calderón, J. L., 

García Gutiérrez, A., Cuenca Arbella, Y., Pérez Almaguer, R., & Arzuaga Ramírez, M. 

(2011) “La formación de un profesional competente y comprometido con su contexto 

social se alcanza con la transformación integral de la personalidad del estudiante, cuyo 

desarrollo solo se garantiza si la actividad profesional se ha asumido como un proyecto 

de vida, capaz de movilizar todas sus potencialidades en función de su crecimiento a 

través del tiempo”.   

Para garantizar una implementación favorable del programa, los mentores de este 

son los estudiantes de últimos semestres a puertas de empezar una vida profesional, pues 

cuentan con conocimiento para orientar a los estudiantes y al mismo tiempo experiencia 

desde el ámbito estudiantil para entender las dinámicas de aprendizaje y tener un mayor 

acercamiento. Ya que como expone Prieto, V. H. (2022) el saber actuar, va a depender de 

quienes estén con él: sus formadores, el mentor y tutor, quienes cada uno desde sus roles 

y particularidades deberán ir acompañando y como personas recursos, favorecer que el 

alumno pueda demostrar lo que sabe. 

Este programa se desarrolla con la metodología explicada en el documento escrito 

por la Unidad de Emprendimiento de la ECI, donde se expone lo siguiente: “El mentor, 

es decir, el estudiante de pregrado de la Universidad acompañará a los estudiantes del 

Colegio Bilingüe la Enseñanza bajo la metodología del Design Thinking en las fases 

ideación, prototipo, testeo y arte de comunicar, en sesiones de 2 horas por semana desde 

el 8 de agosto al 4 de noviembre del 2022 (para un total de 12 semanas)”. El Design 

Thinking es una metodología que básicamente se refiere a un método de resolución de 



problemas, con un enfoque de solución creativa de problemas y procesos pertinentes, 

COSKUN, A (2010). 

 

Fortalezas del Programa  

 En primer lugar, se resalta la modalidad de implementación del programa, ya que 

al desarrollarse de manera remota facilita el proceso de aprendizaje y participación de los 

estudiantes y mentores, sin afectar su desempeño en el cronograma académico. Además, 

la modalidad virtual facilita el acceso a los contenidos impartidos, como lo son 

presentaciones, bibliografías, videos, imágenes, textos complementarios, entre otros, 

como lo explica Morán, J. C., & Vargas, P. (2009). “Actualmente el sistema de tele 

enseñanza no solo se puede utilizar como herramienta para la realización de clases “tele-

presenciales”, sino también como herramienta de generación de contenidos ya que estas 

clases pueden ser grabadas y almacenadas” es por esto que al tener la posibilidad de 

compartir estos elementos mediante la plataforma, y a su vez también tener el acceso a 

las grabaciones de los encuentros o mentorías, se brinda la posibilidad de verificar temas 

impartidos que no quedaron claros, o si el estudiante no pudo presentarse no pierda la 

información suministrada. También, daba la comodidad a los participantes de conectarse 

a las reuniones desde cualquier espacio y así mismo, desde un solo dispositivo si no se 

contaba con más.  

 Otro aspecto para destacar son los canales de atención que brinda el programa 

para un óptimo desempeño de este, que crean una comunicación bilateral, efectiva y 

eficaz que es indispensable para el desarrollo del programa ya que tal y como dicen 

Amayuela, Colunga y Álvarez (2005) “La comunicación es el vehículo esencial del 

proceso de enseñanza-aprendizaje”. El uso de la red social WhatsApp como medio de 

contacto es completamente asertivo, pues teniendo en cuenta que los participantes son 

jóvenes estudiantes, este medio permite la cercanía y facilidad de acceso acorde a sus 

dinámicas de comunicación puesto que “El teléfono móvil y la aplicación WhatsApp se 

encuentran presentes en la vida personal y académica de los estudiantes, lo cual permite 

complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje” Rodríguez Valerio, D. (2020). 



Adicionalmente, la ECI brinda la posibilidad de acceder a sus instalaciones y hacer uso 

de su indumentaria, si los estudiantes lo desean, para la elaboración de prototipos de su 

proyecto a lo largo del programa.  

 Finalmente, los mentores que hacen parte del programa son seleccionados con 

requisitos primordiales para el buen aprendizaje y crecimiento educativo del estudiante, 

estos deben ser estudiantes de últimos semestres que ya hayan cursado al menos una de 

las materias del énfasis de emprendimiento en base tecnológica. Esto teniendo en cuenta 

que la forma como conocemos determinada disciplina o área curricular afecta en cómo la 

enseñamos, Marcelo, C. (2005). De este modo los mentores en sus roles de “docentes” 

puedan cumplir con su misión que como lo plantea Hernández G. L. (2007) el docente 

tiene que reconocer su misión, la cual es la de optimizar el desarrollo del aprendizaje, 

aplicando estrategias y métodos de rigurosidad científica y actuando de una manera 

profundamente objetiva, asi que los mentores ya cuentan con un buen conocimiento en el 

área a impartir y de esta manera se le garantiza al bachiller participante que va a recibir 

contenido de calidad y funcional que aporta en su proceso académico. Lo mismo ocurre 

con las guías de seguimiento y desarrollo que se realizan a lo largo del programa, que 

apoyan a la organización y análisis del proceso que llevan tanto estudiantes como 

monitores, y de este modo aseguran su correcta implementación y recepción.  

 

Oportunidades de Mejora 

En primer lugar, como se menciona anteriormente una de las principales 

fortalezas del programa es la virtualidad, pero en algunas ocasiones esto podría 

presentarse también como un problema, debido a factores diversos y/o externos tales 

como los inconvenientes con los dispositivos móviles y la conectividad. Esta es una 

característica del programa que podría fortalecerse, por medio de la adecuación de un 

área de estudio en donde los estudiantes cuenten cada uno con un computador, desde el 

cual se conecten y tengan acceso a cámara y micrófono, esto con el fin de supervisar que 

cada estudiante este realizando su trabajo individual de manera favorable, por medio de la 

imagen podemos también analizar sus comportamientos y hacerse a una idea de que tan 

entendidos están quedando los temas o que tan interesantes le pueden parecer, “es 



necesario reflexionar lo que está sucediendo con el sujeto, su imagen y su cuerpo a nivel 

subjetivo” Hernández Valderrama, L. (2022), para lograr el óptimo desarrollo en cada 

sesión de mentoría. 

Otro aspecto que puede reforzarse es el acompañamiento por parte de los docentes 

de la institución, esto debido a que los mentores no tienen control acerca del correcto 

desarrollo de las actividades dejadas entre cada sesión de mentoría, lo que en algunos 

casos ocasiona una perdida en el tiempo e incluso genera atraso en el desarrollo del 

cronograma por incumplimiento de los estudiantes. Lo anterior se podría evitar llevando 

a cabo una revisión posterior a cada sesión por parte de los docentes encargados al acta 

de seguimiento diligenciada por el mentor, para que de esta forma el docente este 

enterado de cada una de las obligaciones o actividades que quedan pendientes para cada 

grupo de trabajo y haga el respectivo acompañamiento en los casos que sea necesario, ya 

que también se evidencia la presencia de estudiantes autónomos y como dice en su libro 

Varón, C. A. S. (2012) quien ha aprendido a aprender va a necesitar con menos 

frecuencia a alguien que guie de manera presencial su proceso de aprendizaje, con el fin 

de cerciorarse de su cumplimiento para la sesión siguiente con el mentor. 

 Adicionalmente, uno de los aspectos en el cual hay mayor oportunidad de mejora 

es en la creación de los cronogramas de trabajo y los horarios para cada sesión de 

mentoría, esto debido a que al ser los mentores estudiantes universitarios, cuentan cada 

uno con tiempos distintos disponibles para dar sus mentorías, y muchas se vuelve una 

desventaja para algunos grupos de estudiantes que no cuentan con la cantidad de horas de 

mentoría semanales suficientes para el correcto desarrollo de su proyecto. Se podría 

implementar un horario fijo para cada sesión de mentoría, de quizás dos sesiones por 

semana con horarios ya previamente definidas, para que los mentores tengan la 

posibilidad de conocer estos horarios con tiempo suficiente y asi programarse en el 

momento de hacer la elaboración de horario universitario correspondiente, de esta forma 

no se verán afectados los estudiantes y se evitaran las problemáticas ocasionadas con las 

sesiones de mentoría impartidas en horarios extra clase, ya que este elimina  las  barreras  

de  tiempo  y  espacio  en  el  desarrollo  de  las  de  enseñanza  y  aprendizaje, Levicoy, 

D. D. (2014). 



 Por otro lado, al momento de darse el primer acercamiento entre los estudiantes y 

el mentor, se evidencia ya un desarrollo previo en los proyectos a elaborar, en algunas 

ocasiones no es claro apreciar el avance de ese desarrollo y se genera un cruce entre el 

trabajo ya hecho y la información dada por el mentor, produciendo un desgaste del 

tiempo para la culminación del proyecto. Una manera de evitar esto sería por medio de un 

informe de desarrollo redactado por el docente de la institución y entregado a los 

mentores, para que asi estos estén enterados del proceso previo de los estudiantes y 

desarrollen su plan de trabajo a partir del punto en el que se encuentra cada grupo.  

 Para finalizar, como ya se mencionó en el documento, existen algunos canales de 

comunicación en el programa que permiten la gestión de información de manera correcta, 

pero este no es muy preciso como se vio en algunas ocasiones, ya que hay ciertas 

actividades escolares relacionadas con eventos deportivos o culturales, desarrollados por 

parte del colegio, que intervienen o afectan las sesiones de mentoría, muchas de estas 

veces no son comunicados a los mentores de manera previa. Una manera de evitar estos 

inconvenientes seria por medio de un sistema de información como un comunicado 

semanal acerca de las actividades que se desarrollaran en la institución, estos sistemas de 

información son de vital importancia en cualquier tipo de información, ya que nos 

proporcionan las herramientas necesarias para que un tomador de decisiones pueda 

realizar su trabajo óptimamente (García, M. M. M. (2013)), siendo en este caso el mentor el 

tomador de decisiones quien tendrá la posibilidad de planear o gestionar una reposición 

de la sesión de mentoría en los casos que sea necesario o bien reprogramar la hora de la 

sesión. 

 

Recomendaciones 

 En primer lugar, para lograr un desarrollo efectivo en el aprendizaje de los 

estudiantes, deberían llevarse a cabo algunas sesiones presenciales o un trabajo en aula 

con el mentor, para impedir o limitar la distancia cognitiva de los estudiantes, tal como 

explica Badilla, E. (mayo de 2015) “En relación con la distancia cognitiva, son la 

mediación docente y el aprendizaje entre pares (entre estudiantes) tanto en ámbitos 

físicos como virtuales los que sin duda contribuyen a reducirla”, esta comunicación en 



el salón de clases, definida por Duarte (2005), como el conjunto de procesos de 

intercambio de información entre el profesor y el estudiante y entre los compañeros 

entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la relación personal y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Algunas de estas sesiones presenciales deberán desarrollarse al 

principio del programa para llevar a cabo una presentación y un acercamiento de los 

mentores con los correspondientes grupos de trabajo a su cargo. Otras sesiones podrían 

programarse de manera presencial en el momento de la culminación o terminación de 

cada capítulo y/o bloque de trabajo, para asegurarse de la recepción y entendimiento 

correcto de las enseñanzas impartidas por el mentor, y en definitiva se debería hacer una 

invitación a los mentores en el momento en que se hace el pre-pitch de los estudiantes 

frente a las directivas de la institución, para que los mentores puedan hacer unas ultimas 

apreciaciones y correcciones antes del momento de la presentación final en la 

universidad. Esto sin dejar de un lado la importancia de hacer una reunion de cierre en el 

que se expongan los resultados finales de los estudiantes y se compartan con sus 

familiares quienes en su mayoría tienen una participación en la educación de sus hijos, 

esta anterior entendida como “la asistencia a eventos escolares (Stevenson y Baker, 

1987), la realización de lecturas en casa por padre-hijo (Morrow, 1989), ayudar al hijo 

con su tarea” (Walberg, 1984) (citado por Grolnick, et al., 1997, p. 538) o como Lewis 

(1992) la define “aquellas actividades que apoyan a la escuela o a la educación del hijo” , 

porque como  

 Otro aspecto que debería implementarse seria el dar una nota calificativa al 

correcto desarrollo de las actividades dejadas por el mentor en cada una de las clases, 

para que no se califique solamente el informe o resultado final, sino que también se 

califique el correcto desarrollo y cumplimiento del cronograma de trabajo en los espacios 

establecidos, ya que en algunas ocasiones no se evidencio una evolución progresiva entre 

cada sesión del trabajo y como menciona Cerón, J. (2021) “La clave para conseguir los 

proyectos que te propongas es implementar un buen flujo de trabajo”, cosa que los 

estudiantes no hacían, sin embargo en las fechas programadas de entrega de cada 

capítulo, si se veía un avance, por lo que los estudiantes no estaban trabajando de la 



manera pautada, en cambio desarrollaban el trabajo en un tiempo recortado anterior a la 

fecha de entrega. 
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