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1. INTRODUCCIÓN 

La carrera de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB) se dicta 

desde su creación en el año 2000 en la Facultad de Ciencias de la Salud, 

actualmente denominada Facultad de Medicina, conjuntamente con las carreras 

de Medicina, Nutrición y Dietética y Tecnología Médica. Dicha unidad se 

constituyó como la primera carrera de Química y Farmacia ofrecida en Santiago 

por una universidad privada y a la fecha cuenta con un total aproximado de 700 

alumnos. 

El plan de estudio actual de esta unidad contempla 61 asignaturas que incluyen la 

formación en ciencias básicas, disciplinas pre-profesionales y profesionales, 

ramos electivos de formación general y prácticas curriculares en las áreas de 

Farmacia Privada, Farmacia Asistencial e Industria Farmacéutica y/o Cosmética, 

las que completan la formación académica del estudiante, conduciéndolo a 

obtener la Licenciatura en Farmacia en el octavo semestre y posteriormente al 

título de Químico Farmacéutico en el onceavo semestre, previa defensa del 

Seminario de Título. 

La carrera de Química y Farmacia, dictada en la UNAB, cumple con la misión 

institucional de "entregar a sus alumnos una formación académica conforme a los 
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desafíos de un mundo dinámico, procurando el logro de un desarrollo personal 

coherente con nuestra tradición cultural". 

El perfil establecido para este profesional de la salud, especialista en 

medicamentos y otras sustancias biológicamente activas, establece que durante 

su formación académica deberá adquirir "sólidos conocimientos en las ciencias 

químico-biológicas con . particular énfasis en las ciencias farmacéuticas, y 

capacitarse para participar en acciones relacionadas con los medicamentos y su 

aplicación al individuo, promoviendo el uso racional de estos y participando en el 

fomento de la salud pública y el mejoramiento de la calidad de vida. Además, 

deberá contar con la capacidad de liderar en su campo de trabajo y dirigir equipos 

de salud multidisciplinarios, participando en la planificación de decisiones sobre 

políticas de medicamentos y de salud en general". 

La preparación académica del Químico Farmacéutico egresado de la UNAB lo 

orienta a desempeñarse laboralmente "en laboratorios de producción de fármacos 

y cosméticos, droguerías, farmacia comunitaria y asistencial, laboratorios clínicos 

y en el control oficial de los medicamentos. Adicionalmente se le capacita para 

participar en la formulación de políticas sobre medicamentos y en la conducción 

del sistema farmacéutico nacional; en el ámbito de la investigación fármaco clínica 

y en el desarrollo de pruebas de equivalencia terapéutica". 
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Se declara en su misión, el "formar profesionales con una sólida y amplia base de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, metodológicos y éticos en las 

materias que competen a las ciencias farmacéuticas, entregándoles el 

entrenamiento requerido para desarrollar las habilidades y destrezas que necesita 

este profesional para participar en acciones relacionadas con el medicamento y su 

aplicación al individuo". 

Es así como, el perfil de egreso y la misión de esta unidad, concuerda con el 

anhelo institucional de formar profesionales capaces de enfrentar los cambios 

provenientes de un entorno creciente, dinámico e imprevisible, entregándoles una 

sólida formación tanto en las disciplinas teóricas y de ciencias básicas, como en 

sus aplicaciones prácticas, lo que permite la versatilidad y adaptabilidad en su 

desempeño profesional. Asimismo, aspira a entregar las condiciones necesarias 

para que sus alumnos puedan descubrir y perfeccionar sus potencialidades 

individuales, con el fin de lograr una conveniente autonomía intelectual y personal. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que los estudios 

respectivos al área de Ciencias Fundamentales o básicas deban representar un 20 

% de la formación universitaria del profesional Químico Farmacéutico. La actual 

estructura curricular de la carrera de Química y Farmacia de la UNAS, da 

cumplimiento a este requisito, reconociendo que para el aprendizaje de los 

conocimientos específicos y su posterior aplicación, se requiere de una sólida 
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base en este núcleo de asignaturas que son impartidas durante los dos primeros 

años de la carrera. 

Si analizamos en profundidad el desempeño profesional del Químico 

Farmacéutico en las áreas implícitas en el perfil de egreso descrito por esta 

institución, vemos que las competencias en las ciencias básicas son requeridas en 

gran parte de éstas, como ejes fundamentales de procesos más generales que se 

presentan en todas las facetas del quehacer profesional. 

El manejo de los stocks de productos, las decisiones inherentes a los procesos de 

gestión, el cálculo de los perfiles de disolución o de parámetros farmacocinéticos 

empleados en los estudios de Bioequivalencia y Control de calidad de las Formas 

Farmacéuticas, entre otros, requieren de una sólida base de los conceptos 

matemáticos, químicos, físicos y biológicos que son impartidos al comienzo de la 

carrera. Es por esta razón que el estudio de los factores que influyen en el 

rendimiento académico de los nuevos estudiantes en las ciencias básicas, surge 

como una necesidad al llamado de crear estrategias válidas que permitan 

identificar tempranamente los alumnos en riesgo académico con el fin de enfocar 

los esfuerzos metodológicos en la creación de herramientas de nivelación. 

Históricamente, los nuevos estudiantes que ingresan a la carrera de Química y 

Farmacia de la Universidad Andrés Bello, se han caracterizado por presentar un 
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bajo rendimiento en las asignaturas de ciencias básicas, lo que se ha reflejado en 

un alto porcentaje de reprobación y en una proporción no menor de deserción, en 

este período. 

La reprobación del alumno en las asignaturas de los primeros años y su potencial 

deserción genera una serie de inconvenientes que afecta tanto al estudiante y su 

núcleo familiar, como a la institución de educación superior donde se desempeña. 

Consecuentemente a este panorama, el Ministerio de Educación enfoca sus 

esfuerzos en fomentar el desarrollo de la educación universitaria y garantizar su 

calidad, en base a lo cual se ha creado y rige actualmente en nuestro país, la ley 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, enmarcando a la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en su función de promover y verificar el 

cumplimiento de los estándares establecidos. Es así como, las tasas de deserción 

y aprobación de alumnos por año académico, se encuentran entre los indicadores 

empleados para dar cuenta del logro de la misión, propósitos y objetivos de las 

unidades académicas por lo que el idear estrategias válidas para su mejoramiento 

continuo representa un importante objetivo a desarrollar. 

Dado que los módulos de ciencias fundamentales, representan el eje principal de 

asignaturas que deberá superar el estudiante luego de su ingreso a la educación 

superior y por consiguiente, será en esta etapa donde se manifestarán las 
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desigualdades referidas a los factores de entrada que caracterizan a cada alumno. 

Con la implementación de las nuevas políticas educacionales, se ha incrementado 

la preocupación por estudiar las circunstancias que predisponen al bajo 

rendimiento, con el objetivo de diseñar estrategias de nivelación dirigidas a los 

grupos de estudiantes en riesgo académico. 

Este escenario permite visualizar, entre las posibles razones, la deficiente 

preparación del alumno que egresa de la enseñanza media, realidad que se 

evidencia en los puntajes ponderados alcanzados por los estudiantes en la 

prueba de selección universitaria (PSU). La PSU es presentada como una 

medición objetiva, válida y confiable del mérito personal, constituyendo un reflejo 

legítimo de la capacidad y el esfuerzo de los jóvenes que postulan a los estudios 

superiores. 

En Chile, González, Mizala y Romaguera, 2002, señalan que "el 28% de la 

variabilidad del puntaje en esta evaluación, se explica por diferencias entre 

establecimientos (efecto escuela)", por lo que consideramos oportuno estudiar la 

posible relación entre el tipo de colegio de proveniencia y los resultados 

académicos de los nuevos estudiantes. 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, los resultados obtenidos por los 

estudiantes en la enseñanza media, reflejado en el promedio acumulado durante 
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esta etapa, constituiría un aspecto a considerar dentro de este anál isis. En este 

sentido, un estudio realizado por (Contreras, D y cols, 2009), refleja que el haber 

estado entre los mejores estudiantes en el ranking de egreso implica un mejor 

desempeño universitario. 

La Tabla No 1 muestra los puntajes PSU máximo y mínimo alcanzados por los 

estudiantes que ingresaron a la carrera de Química y Farmacia de la UNAB en el 

período del 2004 al 2006. 

Tabla No 1 Puntaje PSU máximo y mínimo de ingreso a la carrera de Química y Farmacia período 2004- 2006. 

- - -- -

Puntaje PAA/PSU 

Puntaje máximo de ingreso 

Puntaje mínimo de ingreso 

697 

480.5 

698.5 

435.5 

749 

458,0 

Una de las variables más frecuentemente incluida en las investigaciones 

asociadas al rendimiento escolar ha sido el sexo del estudiante. Respecto a las 

causas de las diferencias de rendimiento entre hombres y mujeres, se ha 

evidenciado que su origen está determinado por factores culturales propios de la 

realidad donde se desarrollan los estudiantes. (Núñez y Millán, 2002). 
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Analizando el nivel de logro representado por el porcentaje de aprobación de los 

nuevos alumnos en la Escuela de Química y Farmacia de la UNAB, podemos 

visualizar la necesidad de generar instancias que aporten a la temprana detección 

de las causales de reprobación. Es así como, desde la creación de esta unidad en 

el año 2000, el porcentaje de alumnos por cohorte que alcanza el tercer año de 

estudios, habiendo aprobado las asignaturas del ciclo fundamental, se ha 

mantenido en promedio, alrededor del70% como se muestra en la Tabla N° 2 

Tabla No 2: Tasas de retención de alumnos por cohorte, período 2000-2008. 

: Año 1 
- - ~-

Año2 Año3 
-- -- -- -

Retención Retención Retención 
1 

1 

20% 72% 67% 

79% 70% 69% 

83% 72% 59% 

78% 68% 65% 

90% 81% 77% 

83% 76% 70% 

85% 74% 61% 

88% 74% 

81% 

-

: Año4 

Retención 
1 

1 

1 

61% 

62% 

57% 

60% 

63% 

51% 

Nota: * El seguimiento de cohortes excluye a los alumnos que presentaban más de un ramo 
convalidado u homologado, para determinar los avances efectivos de alumnos en la malla 
curricular completa. 
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Un análisis de las variables anteriormente mencionadas, relacionadas al 

rendimiento estudiantil, sería una herramienta de gran utilidad para al cuerpo 

docente, en su labor encaminada a implementar estrategias académicas, 

tendientes a mejorar y/o corregir el enfoque de las actividades dirigidas a las 

necesidades particulares del alumno. 

En el presente trabajo se espera determinar la influencia de las variables: tipo de 

colegio de procedencia, puntaje PSU, promedio alcanzado en la enseñanza media 

y el género del estudiante en el rendimiento de los alumnos de la Escuela de 

Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello en el ciclo de ciencias 

fundamentales, con el fin de brindar una herramienta que aporte a la elaboración 

de metodologías de trabajo, que conduzcan a la implementación de acciones 

facilitadoras, dirigidas al fortalecimiento del aprendizaje del alumno, para enfrentar 

su primer año académico de Educación Superior. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha producido un notable aumento del número de 

estudiantes que ingresa a la educación superior. Cifras publicadas por el Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe evidencian 

que la matrícula total de la educación terciaria en la región aumentó de 12.197.300 

alumnos en el 2001 a 18.595.322 en el 2008, lo que en el caso particular de Chile 

corresponde a las cifras de 482.674 a 692.538 estudiantes en este mismo período 

(CEPP, 2008, OCDE, 2009, IESALC, 2003). 

En Chile, la continuidad de estudios hacia la educación superior es apreciada 

como el camino más importante y seguro hacia la prosperidad familiar, de ahí que 

se realicen grandes esfuerzos, para tener acceso a una educación de calidad y 

aprovechar las ventajas de las oportunidades que ésta brinda (OCDE, 2009). 

Como se evidencia en la Gráfico No 1, el número de jóvenes chilenos que 

continúan sus estudios en la educación superior ha crecido constantemente en las 

últimas cuatro décadas. Hasta 1980, el sistema de educación terciaria consistía en 

sólo 8 universidades y la matrícula total era 116 962, lo que al año 2004 ascendió 

a 559 492, en un total de 229 instituciones de educación superior (Espinoza, 

2006). 
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A partir de este período se implementaron reformas que permitieron la creación 

de nuevas universidades privadas autofinanciadas, Institutos Profesionales (IPs) y 

Centros de Formación Técnica (CFTs), como alternativas a las universidades 

tradicionales en la formación profesional. Conjuntamente, se disminuyó el aporte 

estatal al financiamiento estudiantil por lo que una gran parte de este gasto 

comenzó a recaer sobre las familias (OCDE, 2009, OCDE, 2008, Donoso, S. 

2004). 

Gráfico No 1: Evolución de la matrícula terciaria en Chile. Número de estudiantes matriculados (Bruner,J. 2008). 
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No obstante lo anteriormente planteado, en los últimos años los porcentajes de 

matrícula de estudiantes de los dos quintiles de ingreso más bajo han aumentado, 

debido fundamentalmente a los programas estatales de apoyo al financiamiento. 

Sin embargo, los problemas de acceso y equidad no se deben solamente a las 

diferencias económicas, involucran también factores como el éxito de los alumnos 

de sexo masculino versus los de sexo femenino, la participación de estudiantes 

por tipo de institución, y la distribución de los recursos, entre otros. 

Estos problemas pueden ser comprendidos al estudiar la severa segmentación de 

la sociedad chilena que se refleja en las diferencias entre los colegios. Las 

escuelas secundarias son de tres categorías: municipalizadas, privadas 

subvencionadas y privadas pagadas. Las municipalizadas son administradas por 

345 municipalidades, instituciones que aportan el 1 00 % del financiamiento por lo 

que son de carácter gratuito. Como lo implican sus nombres, los colegios privados 

subvencionados cobran, pero bastante menos que los privados pagados (OCDE, 

2009). 

Es generalmente reconocido en Chile que los colegios privados pagados educan a 

los más privilegiados socio-económicamente, los privados subvencionados atraen 

a las familias de ingresos medios y los municipalizados, a los sectores más pobres 

de la sociedad. Muchos de los más pobres y menos capaces académicamente 

derivarán hacia escuelas vocacionales municipalizadas (OCDE, 2009). 
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Los colegios privados, a los que asisten los jóvenes de las familias con mejor 

situación económica cuentan con recursos educacionales más avanzados, lo que 

se refleja en superiores tasas de graduación de la educación media y más altos 

puntajes en las pruebas de selección universitaria, resultado que se evidencia en 

la tabla No 3 y ha quedado demostrado en los puntajes de las evaluaciones 

realizadas por el proyecto PISA (OCDE, 2009, Pisa, 2001 ). 

Tabla N° 3. Distribución de puntajes PSU en lenguaje y matemáticas (promedios) 

por tipo de colegio 

2006 ' 2007 
1 

i 
1 

42.370 58.43% 89.316 

53.597 69.03% 94.754 

21.904 91.08% 24.768 

969 42.57% 2.423 

21 

51.487 57.65% 88.029 50.709 57.60% 

66.474 70.15% 102.720 72.003 70.10% 

22.942 92.63% 23.206 93.70% 

1.167 777 56.84% 



Por otra parte, las alumnas no están representadas en las universidades en la 

proporción en que obtienen su licencia de educación media. La causa podría 

atribuirse a factores propios de la cultura chilena. La evidencia muestra que las 

mujeres postulan a la universidad tanto como los hombres y los documentos 

publicados por la OCDE en el 2007 sugieren que, si son admitidas, tienen tantas 

probabilidades de completar sus estudios como los varones (OCDE, 2009). 

Tabla N° 4. Porcentajes con puntajes PSU en lenguaje y matemáticas (promedios) de 450 

y superiores y 475 y superiores por género, admisión 2008 

Género 
- --

1 Admisión 450+ %450+ : 475+ - %475+ 
1 

116.904 
' 

64.86% 55.59% 1 Mujeres ---- 75.827 " 1 65.220 

;;;;:====~ 
62.531 

1 --- ---- ---

Hombres 99.977 70.858 70.88% 62.55% 

- - ------

1 

TOTAL 216.881 146.695 67.64% 127.751 58.90% 

1 

Fuente: Cifra del DE MRE disponible en el sitio de internet www.estudie.cl . 

En contraste con el incremento del número de estudiantes matriculados en las 

instituciones de educación superior en los últimos años, la tasa de graduación en 

América Latina se mantiene alrededor del 12 %, mientras que en los países 

desarrollados se ubica en el 25%, lo que evidencia un alto porcentaje de deserción 

estudiantil en la etapa universitaria y por consiguiente, la necesidad de 
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implementar estrategias de mejora en el ámbito de la calidad de la educación 

superior (GRES, 2008). 

La deserción de los estudiantes en la educación superior es una materia compleja 

en la que influyen diversos factores. Estudios como los realizados por (Garbanzo, 

G. 2007 y Colmenares, M 2008) han investigado los aspectos que provocan la 

discontinuidad de los estudios superiores, evidenciando los problemas 

relacionados con el rendimiento estudiantil como una de las principales causas 

durante los primeros años de enseñanza superior. 

Frente a la masificación que ha experimentado la educación superior, surge la 

preocupación por mantener los estándares de calidad que garanticen la correcta 

formación de los profesionales, para lo cual se ha requerido de la implementación 

de políticas con nuevos enfoques. Es así como, en 1999, se creó la agencia 

pública Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), con la finalidad 

de conducir los procesos de acreditación de programas de pregrado. Pese a que 

la acreditación es voluntaria y las instituciones pueden continuar operando sin ella, 

ciertos tipos de ayuda a los estudiantes están disponibles sólo para aquellos 

matriculados en universidades acreditadas, y ciertos programas deben estar 

acreditados para recibir fondos públicos (OCDE, 2009, Pisa 2001 ). 
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El índice de deserción estudiantil, la tasa de titulación y el tiempo promedio de 

egreso de los alumnos, se encuentran entre los factores analizados en los 

procesos de autoevaluación a los que se someten las unidades con vistas a la 

acreditación. Es en estos contextos que el análisis de las variables que determinan 

el rendimiento académico del estudiantado universitario, surge como una 

necesidad al llamado de implementar acciones de mejoramiento en los entornos 

educacionales, dado que el resultado de este tipo de investigaciones representa 

un aporte a la comprensión del complejo ambiente multifactorial que determina el 

éxito o fracaso de los estudiantes en esta etapa (OCDE, 2009). 
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3. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

- ¿Qué incidencia tiene sobre el rendimiento de los estudiantes de la escuela de 

Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, el tipo de colegio del cual 

provienen? 

- ¿Existe relación entre el puntaje de PSU y el desempeño académico logrado por 

los estudiantes en las asignaturas de ciencias básicas, de la escuela de Química y 

Farmacia de la Universidad Andrés Bello? 

- ¿Influye el promedio de notas de enseñanza media con el rendimiento de los 

alumnos en los cursos de ciencias básicas, de la escuela de Química y Farmacia 

de la Universidad Andrés Bello? 

- ¿Existen diferencias en el rendimiento académico en las asignaturas del ciclo 

básico entre los estudiantes de distinto género de la escuela de Química y 

Farmacia de la Universidad Andrés Bello? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

1- Determinar la relación de las variables puntaje PSU, promedio alcanzado en la 

enseñanza media, sexo y tipo de colegio de procedencia, con el rendimiento 

académico en ciencias básicas de los alumnos de Química y Farmacia de la 

Universidad Andrés Bello. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Analizar la posible asociación entre el tipo de colegio de procedencia y el 

rendimiento académico en ciencias básicas obtenido por los alumnos de Química 

y Farmacia de la Universidad Andrés Bello. 

2- Analizar la posible asociación entre el puntaje PSU y el rendimiento académico 

en ciencias básicas obtenido por los alumnos de Química y Farmacia de la 

Universidad Andrés Bello. 

3- Analizar la posible asociación entre el promedio alcanzado en la enseñanza 

media y el rendimiento académico en ciencias básicas obtenido por los alumnos 

de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello. 
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4- Identificar posibles diferencias según sexo en el rendimiento académico en 

ciencias básicas de los alumnos de Química y Farmacia de la Universidad Andrés 

Bello. 

5- Determinar qué variable, entre las consideradas en el diseño, predice mejor el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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MARCO TEORICO 
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5. MARCO TEÓRICO 

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza

aprendizaje la constituye el rendimiento académico del alumno, tradicionalmente 

entendido como el nivel de logros alcanzado por el estudiante. A través de los 

años el estudio del rendimiento académico se ha convertido en tema de especial 

atención, y ha sido abordado desde diferentes perspectivas otorgándole gran 

importancia a las variables asociadas con el mismo. 

Existen varias definiciones conceptuales de rendimiento. El diccionario de la Real 

Academia lo define como "producto o utilidad que rinde o da una persona o cosa", 

(Jiménez, 2000) lo plantea como "el nivel de conocimientos demostrados en un 

área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico". Está también 

explicado, por el resultado global obtenido a partir de calificaciones o notas, 

reflejado en el producto de medidas parciales e informaciones complementarias, 

teniendo en cuenta el total de materias en que cada alumno cursa. 

(Tejedor, 2007) Identifica el rendimiento en sentido estricto y amplio. Es estricto 

cuando es medido a través de de la presentación a exámenes o éxito en las 

pruebas (calificaciones), lo que se traduce en determinadas tasas de promoción 

(superación de curso), repetición (permanencia en el mismo curso más de un año) 

y abandono (alumnos que dejan de matricularse en cualquiera de los cursos de la 
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carrera). El rendimiento en un sentido amplio, es el que es medido a través del 

éxito (finalización puntual en un período de tiempo determinado) o del fracaso 

(retraso o abandono de los estudios). 

En términos generales la literatura esta de acuerdo en que el rendimiento 

académico se refiere al nivel de logro alcanzado producto de un proceso de 

aprendizaje. Cuando el estudiante no alcanza este nivel o no muestra a través de 

sus resultados el dominio en ciertas tareas, se puede decir entonces que presenta 

bajo rendimiento académico. (Barceló, 2006) 

(Cabrera, 2006) señala que el rendimiento académico en los estudios superiores 

es un tema que preocupa por el gran coste social que supone a cada egresado, 

sea por el abandono o por prolongación de la carrera. También asevera que el 

problema del abandono de los estudios universitarios es un fenómeno reciente y 

alarmante y agrega que la Organización Para La Cooperación Y Desarrollo 

Económico (OCDE), indica que el fracaso académico en España se sitúa por 

encima del 50%, refiriéndose fundamentalmente a las tasas de abandono, siendo 

este país entre los europeos el que ocupa el penúltimo lugar, respecto a las tasas 

de éxito universitario. 

(Tejedor, 2007) Afirma que dentro de una misma Universidad ocurren diferencias 

notables entre carreras y entre materias dentro de una misma titulación, 
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resaltando que las peores calificaciones se dan en los primeros años de carrera. 

En este sentido, el autor informa que en España, el fracaso académico se 

concentra en los primeros cursos, acumulándose el 90% de los alumnos 

desertores entre 1° y 2° de la carrera. lo que en correspondencia con lo 

encontrado en la Escuela de Química y Farmacia de la UNAB, provoca que la 

duración de los estudios sea muy alta, de modo que el número de titulados que 

sale del sistema es relativamente bajo. 

(Villalonga y otros, 2001) Afirman que en materias relacionadas con ciencias 

básicas existe asociación lineal entre rendimiento académico general y la 

capacidad de resolver situaciones que requieren del pensamiento lógico formal (a 

mayor habilidad para resolver ciertos problemas mayor rendimiento académico) 

afirmando con ello lo aseverado por autores como Piaget,( 1972); Barrios, (1985) 

que señalan que con ciencias duras se requiere de un nivel de pensamiento formal 

que muchos alumnos no han alcanzado. 

(Noriega 1989) Plantea que la situación escolar del estudiante en los primeros 

semestres de la carrera y los índices de reprobación en ciencias básicas es un 

problema socio-educativo que debe definirse como prioritario, ya que tiene como 

consecuencia un bajo rendimiento académico y altos índices de deserción y en 

este sentido señala que los más elevados porcentajes de reprobación se cursan 

en los tres primeros semestres. Concluyendo que se requiere de esfuerzos 
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conjuntos entre la administración y los docentes para encontrar las estrategias y 

participar en las soluciones que conduzcan a optimizar estos procesos. 

En el sistema curricular de la Universidad Andrés Bello, las ciencias 

fundamentales o básicas son dictadas por los Departamentos, Unidades 

educativas que surgen como una respuesta a la tendencia mundial de promover 

las ciencias como un soporte fundamental para el desarrollo de tecnologías 

competitivas. 

Autores como (Nieto Lovo, 2004 y López Menes, 2011) plantean que las 

asignaturas incluidas en esta etapa, juegan un rol esencial al proporcionar al 

estudiante las herramientas necesarias que le permitan enfrentar con éxito 

problemas que requieren de capacidad analítica e innovación, inculcando en ellos 

actitudes y habilidades que propicien el cursar satisfactoriamente los cursos 

propios de su formación profesional. 

El término ciencias básicas se aplica a aquellas materias que en determinado plan 

de estudios realizan contribuciones vinculadas al fundamento científico de la 

formación del educando, aportando conocimientos previos a los contenidos más 

directamente vinculados con los perfiles de salida. En este sentido y reconociendo 

la importancia de este ciclo en la formación de los futuros Químicos 
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Farmacéuticos, la O.M.S./O.P.S sugiere que el área de ciencias duras deberá 

significar un 20% en el currículo de las escuelas. 

(Dorta y cols, 2008) Demuestran que la preparación adquirida por los estudiantes 

en etapas educativas, previas al ingreso en la Facultad de Farmacia, es decisiva a 

la hora de enfrentar las ciencias básicas en los primeros años e la carrera. En 

estudio realizado en promoción 2002-2003 hasta el curso 2006-2007 identifica la 

tasa de rendimiento alcanzado en estas asignaturas fluctuando entre el 16% 

hasta el 44%. 

La mayoría de las investigaciones realizadas por otros autores, dirigidas a 

determinar el éxito o el fracaso en los estudios universitarios, han atribuido el 

concepto de rendimiento a la certificación académica o calificaciones (González 

Tirados, 1989; Salvador y García Valcárcel, 1989; Álvaro Page y otros, 1990; De 

Miguel y Arias, 1999). 

En general las investigaciones que identifican los factores asociados al 

rendimiento académico lo califican como un tema complejo, ya que está 

relacionado con muchas variables. Algunos investigadores han abordado el tema 

enfocando sus estudios a la evaluación de diferentes aspectos relacionados con el 

rendimiento académico y la deserción y/o fracaso de los alumnos en la educación 

superior. Gascón (2000), en concordancia con (Artunduaga, 2010), demuestra que 
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se justifica el uso científico de la media de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento escolar, concluyendo que éste es un indicador del nivel 

educativo adquirido. 

Como se planteó anteriormente, aun cuando se reconocen limitaciones en la 

medición del rendimiento académico con las calificaciones, se considera que 

dentro de los mecanismos para medir el rendimiento académico en ciencias 

básicas, funciona bien, como variable directa, para establecer grados de logro 

académico. 

En general existe una preocupación de abordar oportunamente la problemática del 

rendimiento académico en educación superior. En el proyecto denominado Plan 

de apoyo a la innovación de ciencias básicas realizado entre 2007-2008, en la 

Universidad de la Frontera, Chile, con el fin de disminuir las tasas de reprobación 

se señala que las asignaturas incluidas en los ciclos básicos comprendidos en los 

dos primeros años de la carrera, constituyen materias críticas que merecen una 

focalizada atención. 

Aprendizaje y rendimiento como fenómenos estrechamente asociados, se basan 

por un lado en las teorías instruccionales y por otro en las teorías de aprendizaje, 

las cuales proporcionan los fundamentos que permiten generar estrategias para 

mejorar estos procesos. 
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Si deseamos estudiar los factores determinantes en el rendimiento estudiantil 

durante la primera etapa de los estudios universitarios, debemos considerar el 

modelo constructivista planteado por (Ausubel; 1983), el cual expone que el 

aprendizaje significativo se logra producto de la interacción entre los 

conocimientos previos del alumno y la nueva información integrada a la estructura 

cognitiva en forma no arbitraria, proceso en el cual los nuevos estímulos, 

conceptos o fenómenos que recibe del mundo exterior, son reinterpretados con lo 

que ya conoce, dándole un sentido nuevo, una organización o estructura diferente 

a la antes existente, para dar lugar al surgimiento de elementos totalmente 

distintos constituyéndose un nuevo aprendizaje. De esta forma, las nuevas ideas, 

y conceptos pueden aprenderse y retenerse en la medida en que otros 

significados específicamente relevantes estén claros y disponibles en la estructura 

cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de "anclaje" a los primeros. 

Consecuentemente con esto, plantea lo siguiente: "Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

ensáñese". 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, otros autores como (J.D. Novak, 

1988) y (Moreira, 1997) exponen que la mente funciona como una estructura 

cognitiva en la cual, el conocimiento humano aumenta en la medida que se 

organiza y estructura internamente durante el proceso de adaptación al medio. 
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Esquema que corresponde con el pensamiento de Coll " Lo que el alumno es 

capaz de hacer y de aprender en un momento determinado depende tanto del 

estadio de desarrollo operatorio en que se encuentra, como del conjunto de 

conocimientos que ha construido en sus experiencias previas de aprendizaje" 

(Coll, 1987) 

Por su parte, Piaget, uno de los grandes pensadores del constructivismo plantea 

que el conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia 

conduce a la creación de modelos que almacenamos en nuestras mentes. Estos 

esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través 

de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento (J. Piaget, 

1955). A diferencia, Vigostky (1987, 1988) plantea que el desarrollo cognitivo 

debe comprenderse en relación al contexto social, histórico y cultural en el que 

ocurre. Para él, los procesos mentales superiores de reconstrucción interna del 

conocimiento (pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) tienen su origen 

en procesos sociales, concordando con Moreira quien expone que el desarrollo 

cognitivo es la conversión de relaciones sociales en funciones mentales (Moreira, 

1997). 

El rendimiento académico de los estudiantes estará influenciado, por factores 

propios de la institución en la que se desempeña, en el contexto socio cultural en 

el que se ha desarrollado y sus aspectos psicológicos, entre otros (Garbanzo, 
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2007). Partiendo de un análisis constructivista, el nivel alcanzado por los alumnos 

en la educación media, representaría un factor determinante en el éxito académico 

de los nuevos estudiantes, sobre todo en las asignaturas del ciclo básico, dado el 

hecho de que representan los primeros módulos en la formación universitaria. 

Desde este punto de vista, sería interesante estudiar las variables que reflejan el 

nivel de conocimientos que han alcanzado los alumnos como resultado de su 

formación en la enseñanza secundaria y su relación con el rendimiento en la etapa 

primaria de la educación universitaria, conformada por las asignaturas de ciencias 

básicas. 

Tal como se aprecia en el Gráfico N° 2, en los últimos años se ha producido un 

incremento considerable en el porcentaje de jóvenes chilenos que ingresan a la 

educación terciaria. No obstante, la eficiencia de titulación general del sistema de 

educación superior chileno, estimada como la proporción de estudiantes que se 

titula en un año en relación a la matrícula de cada carrera, ha continuado baja, 

manteniéndose en una tasa inferior al 40 % en las universidades. (González y 

Uribe, 2002). Lo anteriormente planteado deja en evidencia un alto índice de 

deserción estudiantil en la etapa universitaria. 
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Gráfico W 2 . Evolución de la cobertura en la educación superior chilena (González y Uribe, 2002 
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Tinto (1982) define deserción como una situación a la que se enfrenta un 

estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Luego, es 

posible considerar como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una 

institución de educación superior no presenta actividad académica durante tres 

semestres académicos consecutivos. 

Según (Montes, 2002), el período que sucede inmediatamente después de que el 

estudiante ingresa a la institución de educación superior representa una etapa de 

riesgo en deserción, debido a este corresponde a una fase de transición y 
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adaptación a la nueva realidad en la que se pueden presentar frecuentes 

dificultades. 

En los grandes establecimientos, como lo es la Universidad Andrés Bello, los 

estudiantes deberán adaptarse al ambiente relativamente impersonal en 

comparación con el contexto más proteccionista y seguro que representan los 

colegios. La rapidez y el grado de la transición plantean serios problemas en el 

proceso de ajuste a muchos estudiantes que no son capaces de cumplir en forma 

independiente, y en el cual, el nivel de conocimientos previos alcanzado en la 

enseñanza preuniversitaria representaría un aspecto distintivo pues dependerá en 

gran medida de este, el nivel de comprensión inicial con el que contará el alumno 

para interpretar el gran volumen de nuevos contenidos entregado en esta etapa. 

Ethington agrega a este contexto su teoría sobre las conductas de logro, 

concluyendo que el rendimiento académico previo afecta el desempeño futuro al 

actuar sobre el autoconcepto del estudiante, su percepción de las dificultades de 

estudio, sus metas, valores y expectativas de éxito (Ethington, 1990). 

En Chile, de acuerdo a estimaciones basadas en estadísticas nacionales 

(Bernasconi, 2003, Proyecto de la IESALC de América Latina y el Caribe), la tasa 

de deserción global de pregrado se mantuvo hasta el 2003 en un 53,7 %, siendo 

mayor en las universidades privadas que en las públicas. Por su parte, las áreas 

del conocimiento más críticas son Humanidades y Derecho con cifras del orden de 
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80%, y las más eficientes son las áreas de Educación y Salud con un 37% y un 

27%, respectivamente. Por género, las mujeres poseen una tasa de deserción 

promedio más baja que los varones de 43% y 50%, respectivamente (González 

,2005). 

En este mismo estudio, analizando los resultados de entrevistas realizadas a los 

alumnos chilenos respecto a las razones que causan la deserción, el rendimiento 

académico ocupó el segundo lugar, alcanzando un promedio de un 48%, razón 

por la cual los jóvenes pueden desmotivarse. El no sentirse con las capacidades 

intelectuales se transforma en un obstáculo para seguir estudiando. Las 

autoridades destacan que esto resulta de la falta de preparación académica post 

egreso de la enseñanza media, no sólo por la debilidad de los conocimientos 

básicos post egreso de la enseñanza media sino también por carencia de 

preparación para aprendizaje y la reflexión autónoma que debe tener el estudiante 

para lograr competencias de desempeño profesional y no solo una repetición 

memorística de las materias. También destacan las vocacionales, estas últimas 

porque la postulación a Universidades se hace centralizada mediante la Prueba 

Nacional (PSU), en la cual los estudiantes de mejores puntajes quedan en las 

carreras seleccionadas en primera instancia, en cambio los de menor puntaje solo 

acceden a terceras, cuartas ... hasta novena opción de acuerdo a sus resultados 

(González, 2005). 
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Según González (2005), la deserción tiene consecuencias sociales en términos de 

las expectativas de los estudiantes y sus familias; emocionales por la disonancia 

entre las aspiraciones de los jóvenes y sus logros y, también, importantes 

consecuencias económicas tanto para las personas como para el sistema en su 

conjunto. Adicionalmente, quienes no concluyen sus estudios se encuentran en 

una situación de empleo desfavorable respecto a quienes terminan. Algunos 

estudios estiman una diferencia en más de un 45% en los salarios a favor de 

quienes terminan sus estudios universitarios, respecto de quienes no lo hacen. 

Dado los impactos sociales y económicos asociados a la deserción estudiantil, 

esta se ha trasformado en uno de los aspectos a evaluar por el Ministerio de 

Educación de Chile, constituyendo una temática a considerar en los procesos de 

acreditación a los que se someten las instituciones de educación superior (Díaz, 

2008). En este sentido, toda estrategia que aporte al mejor entendimiento de los 

factores que determinan dicho proceso constituye una herramienta en la evolución 

de los currículos. 

Como se evidenció anteriormente, existe una marcada deserción del alumnado 

durante los dos primeros años de los estudios universitarios en la carrera de 

Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, realidad que concuerda con 

lo observado tanto en escuelas nacionales como en otros países. Es así como, en 

un estudio realizado en la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de 
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Cartagena, Colombia, se evidenció este aspecto, comprobándose que uno de los 

factores mayormente asociados a esta situación, es el bajo rendimiento que 

caracteriza el ciclo básico de esta carrera, debido principalmente a motivos 

extrínsecos, es decir ajenos a la institución. Los resultados obtenidos en este 

estudio sugieren que los estudiantes ingresan a la universidad con una fuerte 

motivación al estudio, pero que esta decae muy tempranamente debido a los 

resultados que obtienen en sus asignaturas, sobre todo de aquellas que se 

consideran básicas, como matemática, física, biología, entre otras, lo cual 

promueve una actitud apática y de pérdida de interés y deseos de aprender y 

dirigir los esfuerzos para alcanzar sus metas. Esto permite inferir que, en general , 

existe un buen grado de motivación entre los estudiantes de primer semestre de 

Química y Farmacia hacia la obtención de buenos resultados académicos. 

Además, se observa interés por hacer parte activa de su proceso de aprendizaje, 

considerando que los nuevos conocimientos adquiridos a través del programa son 

importantes para su desarrollo personal. (Acosta, 2009) 

Como se ha planteado, el rendimiento académico, es el resultado de un proceso 

multicausal que enmarca los diferentes factores que intervienen en la evolución 

del aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian a este resultado, entre 

los que intervienen componentes tanto internos como externos al individuo, los 

cuales pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, clasificándose en tres 
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categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales. 

Diferentes estudios, entre los que se encuentran, Carrión (2002), Montero y 

Villalobos (2004), sugieren que el desempeño académico previo a la universidad, 

reflejado en variables como las calificaciones obtenidas en la enseñanza media, o 

el puntaje alcanzado .en las pruebas de selección universitarias, constituyen 

indicadores con gran capacidad predictiva en el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios y a su vez, dichos resultados estarían relacionados con 

la calidad educativa de la institución de la que proviene el alumno. 

Estas situaciones fueron estudiadas por Toca y Tourón (1989), quienes 

comprobaron que "aquellos países que practican un proceso de selección 

pormenorizado y completo, en cuanto a los requisitos de entrada presentan un 

bajo grado de fracaso entre sus estudiantes". 

El desempeño académico de los estudiantes es un componente clave para 

determinar si una institución está alcanzando sus objetivos educativos. De aquí, 

que sea esencial la existencia de un programa de evaluación para documentar el 

rendimiento académico de los estudiantes (Garbanzo, 2007). 
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Los resultados del desempeño de los estudiantes en el sistema universitario se 

centra principalmente en el aspecto académico de esta etapa, constituyendo un 
" 

parámetro de seguimiento que se encuentra disponible, ya que se registra 

periódicamente como el resultado de las evaluaciones. Por tanto, las notas 

obtenidas representan un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento 

académico, si se asume que, los logros de .los estudiantes en lo respectivo al 

aprendizaje, son determinados por aspectos tanto académicos como personales y 

sociales. (Vial y Soto, 2002) 

Tomando como base lo anteriormente expuesto, el estudio y conocimiento de las 

posibles causas que determinan el desempeño académico de los nuevos alumnos 

que ingresan a la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, 

permitirá diseñar estrategias metodológicas, dirigidas a los diferentes grupos de 

estudiantes, según sus requerimientos particulares, con el fin de lograr la 

nivelación de los cursos y facilitar el logro de los respectivos resultados de 

aprendizaje. 
' 

En su trabajo sobre la dinámica del desempeño académico, Porto y Di Gresia 

(2001 ), tomando como variable dependiente el promedio de notas, demostraron 

que hay varios factores explicativos del rendimiento académico, entre estos: el 

sexo (las mujeres obtienen un mejor desempeño); la edad de ingreso (mejor 
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desempeño de los más jóvenes); la educación de los padres (mientras más 

educado el padre, mejor el rendimiento); y el desempeño en la educación media. 

Por otro lado, Alejandra Mizala, Pilar Romaguera (2002), analizan las variables 

que inciden en el rendimiento escolar en Bolivia, logrando identificar y describir, 

múltiples factores, asociados tanto al rendimiento escolar, como a las 

características de los colegios de proveniencia. 

En un trabajo realizado por (Zúñiga, D et all 2009) en el ciclo básico de la carrera 

de medicina, se demostró que de un total de 29 variables modeladas, resultaron 

predictoras: la postulación previa a medicina, los parámetros de ingreso a la 

universidad (las notas de Enseñanza Media, el puntaje de la Prueba de Aptitud 

Matemática y de Conocimientos Específicos de Biología) y los antecedentes 

curriculares (año en que se dicta el curso y métodos de evaluación). 

En América Latina, Tedesco (1985) hace un diagnóstico acerca del tema: un 

deterioro global de la educación de América Latina en términos de calidad 

académica, en el valor intrínseco del conocimiento y en la relación entre el sistema 

educativo y la sociedad. Agrega que una alta proporción del fenómeno está 

explicada por la masificación del sistema de enseñanza. 

La literatura de investigación ha demostrado que el rendimiento previo es el mejor 

predictor de rendimiento futuro, aquellos estudiantes que en los primeros años de 

47 



escolaridad tienen un bajo rendimiento comparado con sus pares, son los mismos 

estudiantes que exhiben un pobre rendimiento en año sucesivos, (Renault, 2008). 

Una serie de estudios han puesto de manifiesto que el rendimiento previo es un 

claro indicador de éxito en los estudios universitarios concluyendo que el perfil de 

los estudiantes con mejor rendimiento universitario concuerda con aquellos que 

han tenido un alto porcentaje de éxito en la enseñanza Media (Apodaka, 1991; 

Escudero, 1987; González Tirados, 1990; Salvador et al, 1989). En este sentido, 

(Rodríguez y cols 2004), señala que el rendimiento previo, o nota de acceso a los 

estudios universitarios, representaría un claro predictor del rendimiento académico 

en los dos primeros años universitarios. En sus conclusiones sugieren que el 

tomar como criterio de rendimiento la nota media de las calificaciones ponderadas 

por el número de créditos podría ser un indicador más fino que el % de créditos 

superados con relación a los matriculados. Agregan además que el género del 

estudiante no representa un factor diferenciador. 

Medina y Tapia (2004) en su estudio sobre la admisión a la carrera de Kinesiología 

de la Universidad de Chile, propusieron determinar la capacidad predictiva 

cualitativa de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y del Programa Académico 

de Bachillerato de la universidad (PAB), en relación al rendimiento académico 

durante la carrera de Kinesiología, además de comparar el rendimiento 

académico según vía de ingreso y según sexo. Los resultados indican que los 
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estudiantes ingresados por PAA tienen un mejor rendimiento académico que los 

ingresados vía PAB, además las mujeres tienen un rendimiento superior a los 

hombres. Con respecto a la capacidad predictiva, se encontró una correlación 

significativa entre la PAA y el rendimiento académico, no siendo de la misma 

forma para el PAB, lo que explica que el ingreso por vía PAB no es buen predictor 

del rendimiento académico, como si lo es la PAA para los alumnos de Kinesiología 

de la Universidad de Chile. 

En su estudio sobre desempeño en estudiantes de Medicina, realizado con 

estudiantes en primer año de la Universidad Católica de Chile (Bastías y col, 

2000), tenían como propósito establecer una forma alternativa de evaluar el 

rendimiento académico por medio de un indicador mixto de información cualitativa 

y cuantitativa, y compararlo con respecto al tradicional basado en las notas. Esta 

comparación surgió de la necesidad de comprobar si las notas son un indicador 

que refleja fielmente el rendimiento académico. Además, dado que los alumnos 

provenían de distintas cohortes de ingreso, estudiaron la evolución del efecto de 

las variables predictoras a través del tiempo. Entre las conclusiones del estudio se 

pudo establecer que existe una asociación significativa entre la trayectoria 

académica y las notas de enseñanza media, el puntaje de la prueba especifica de 

biología y el puntaje de selección. Estas tres variables, tradicionalmente son 

consideradas en el proceso de admisión y mostraron promedios más altos en el 

grupo de alumnos que tuvieron trayectoria óptima. 
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Por otra parte para las instituciones de educación secundaria y media, el 

seguimiento a sus egresados adquiere relevancia en la medida en que se 

convierte en un indicador de la calidad de la formación ofrecida y en este sentido, 

el rendimiento académico en la universidad proporciona valiosa información sobre 

la pertinencia de los contenidos, metodologías y formas evaluativas utilizadas por 

las instituciones, por lo tanto, este seguimiento se convierte en una herramienta 

para mejorar internamente, replantear la efectividad de sus misiones, la 

coherencia de sus discursos formativos, la orientación de sus planes de estudio y 

lograr a partir del desempeño de sus egresados la identidad que le significa para 

cada una, su misión y la especificidad de su acto educativo. (Villalba y Salcedo, 

2008) 

Específicamente en la Carrera de Química y Farmacia (Socorro, 2009) realizó un 

estudio basado en los índices de deserción encontrados entre el 2000 y el 2007 

referentes a alumnos de la Universidad de Cartagena, identificando al rendimiento 

académico como una las causas más notorias de deserción en esta universidad. 

Este mismo estudio describe que no hay una tasa constante o uniforme de 

deserción, a lo que se suman las grandes variaciones anuales, detectando 

también que los estudiantes con mayor índice de reprobación se ubican en los 

primeros semestres. 
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El reconocimiento generalizado que la educación universitaria es un importante 

factor de impulso para la competitividad económica en una economía mundial que 

se rige cada vez más por el conocimiento, ha hecho que la educación universitaria 

de calidad superior sea más importante de lo que antes haya sido. El imperativo 

para los países es aumentar los conocimientos laborales de nivel superior para 

mantener una base de investigación competitiva mundialmente y para aumentar la 

divulgación del conocimiento en beneficio de la sociedad (OCDE 2008). 

Para las universidades es fundamental el logro de un diagnóstico de las 

condiciones de sus nuevos alumnos dado que este significa una herramienta que 

permitirá seleccionar a los estudiantes que requieran recibir instancias de 

nivelación. En este sentido, los resultados de las pruebas de admisión así como 

las calificaciones obtenidas en el ciclo escolar previo podrían asumirse como 

excelentes criterios para lograr este objetivo. 

El presente estudio se centró en el análisis de los input que caracterizan a los 

nuevos alumnos que ingresan a la Escuela de Química y Farmacia de la 

Universidad Andrés Bello con el objetivo de determinar su posible relación con el 

rendimiento estudiantil en el área de las ciencias básicas, módulos donde dichos 

factores juegan un rol determinante. 
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6. MARCO MÉTODOLÓGICO 

6.1. Tipo de estudio 

Para determinar el grado de influencia de las variables que reflejan el nivel de 

logros alcanzado por los estudiantes en la enseñanza media sobre el rendimiento 

académico de los nuevos alumnos que ingresan en la Escuela de Química y 

Farmacia de la Universidad Andrés Bello, se llevó a cavo un estudio descriptivo

correlacional. 

El término descriptivo se refiere a aquellos estudios que buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Para lo cual se miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar, 

buscando especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

situaciones que se analicen gracias a lo cual se podría predecir las tendencias de 

un grupo o población. 

Las investigaciones correlacionales describen relaciones o asocian variables entre 

dos o más categorías o conceptos pudiendo o no analizar relaciones causales en 

un momento determinado. La utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 
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conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es decir, 

para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 

una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. 

En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que los 

resultados de una, explican en cierto porcentaje, los valores observados en la otra. 

Si ambos valores aumentan o disminuyen conjuntamente, dicha correlación es 

catalogada como directa y positiva. Por el contrario, si es negativa o indirecta, 

significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos 

valores en la otra. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la 

correlación, se tienen bases para predecir con mayor o menor exactitud el valor 

aproximado que tendrá un grupo de personas o de sujetos de estudio, en una 

variable, sabiendo que valor tienen en la otra, teniendo en cuenta que la 

correlación nos indica tendencias más que casos individuales. 

Los datos procedentes de un estudio correlaciona! pueden ser empleados para 

predecir el resultado de individuos que no han sido previamente probados en una 

variable (variable criterio), a partir de su puntuación en la otra variable (predictora). 

La presente investigación pretende caracterizar a los estudiantes que constituyen 

la muestra, en términos del rendimiento académico obtenido en la educación 

media y durante el período correspondiente al ciclo básico de la carrera de 
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Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello en base a los datos 

correspondientes a los indicadores de rendimiento propuestos, para luego 

establecer el grado de asociación entre los elementos de "input" que reflejan el 

rendimiento académico durante la educación media y los resultados obtenidos en 

las ciencias básicas de esta carrera. 
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7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.- Los alumnos de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Andrés 
. 

Bello que provienen de colegios particulares, tienen mejor rendimiento académico 

que aquellos provenientes de colegios subvencionados y municipalizados. 

2.- Los alumnos con mayores puntajes en la PSU presentan mejor rendimiento en 

las asignaturas de ciencias básicas, en la carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad Andrés Bello. 

3.- Los alumnos con mayores promedios en la enseñanza media logran un mejor 

rendimiento académico en las asignaturas de ciencias básicas, de la carrera de 

Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello. 

4.- Los estudiantes hombres de la carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad Andrés Bello logran mejor rendimiento académico que las mujeres de 

la misma carrera y casa de estudios. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito del diseño de una investigación constituye el plan general propuesto 

para responder las interrogantes trazadas y cumplir con los objetivos del estudio, 

permitiendo poner a prueba las hipótesis planteadas. 

A diferencia de los diseños experimentales, donde el investigador construye 

deliberadamente una situación a la que son expuestos varios individuos, los 

estudios no experimentales, como en este caso, son aquellos que se realizan sin 

manipular intencionalmente las variables. Por tanto, se dedican a observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En 

la investigación no experimental, las variables independientes ya han ocurrido, al 

igual que sus efectos por lo que no pueden ser alteradas. 

Otro aspecto importante se refiere a la dimensión temporal del estudio y en este 

caso, el diseño transversal o transeccional implica la recolección de datos en un 

solo corte, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado pudiendo abarcar varios grupos o 

subgrupos de personas, objetos o indicadores. Mientras que en estos estudios la 

recolección de los datos se realiza siempre en un momento único, los 

longitudinales reúnen datos en dos o más momentos y son empleados en las 

ocasiones que el investigador necesita analizar cambios en determinadas 
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variables o en las re_laciones entre éstas. En estos casos, se procederá a 

recolectar datos en varios momentos, con el objetivo de hacer inferencias con 

respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. (Hernández, 2008). 
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9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

9.1. Población 

La población es el conjunto de todos los individuos, objetos, procesos o sucesos 

homogéneos que constituyen el objeto de interés. La población se relaciona 

directamente con el campo de estudio y debido a la imposibilidad de obtener datos 

de todos los integrantes de la misma, es conveniente extraer una muestra, que 

sea representativa. Una muestra representativa es aquella que posee calidad y 

tamaño apropiado para hacer mínimos los errores de muestreo. 

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea 

llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan 

grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre 

más grande la muestra mayor posibilidad de ser más representativa de la 

población. 

En el presente estudio, la población estudiada comprende al total de los 

estudiantes que han matriculado en la Escuela de Química y Farmacia de la 

Universidad Andrés Bello, correspondiente a un número aproximado de 800 

alumnos. 

62 



9.2. Muestra 

Como se planteó anteriormente, al seleccionar una muestra se procede a estudiar 

un subconjunto que deberá ser lo suficientemente representativo del universo en 

estudio, lo que permitirá el poder generalizar con seguridad los resultados 

obtenidos a la población. 

Los métodos de muestreo se conforman en correspondencia con los tipos de 

muestras que se necesitan seleccionar. De esta forma, la muestra está en 

relación directa con los objetivos del trabajo y el tipo de estudio que se necesita 

hacer. 

En general se plantea que existen dos grandes tipos de muestreo: el muestreo 

probabilístico, cuando todos los elementos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados y el no probabilístico, cuando no se cumple lo 

anterior. 

~n el presente proyecto de investigación se realizó un muestreo no probabilístico, 

dado que la elección de los elementos no se realizó de forma aleatoria, sino que 

se basó en causas relacionadas con las características de la investigación. Las 

muestras no probabilísticas o dirigidas suponen un proceso de selección informal 
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donde se procede a elegir los sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema. 

La muestra estudiada está constituida por los estudiantes pertenecientes a las 

generaciones 2004, 2005 y 2006 de la carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad Andrés Bello en base al cumplimiento de los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes matriculados en la Carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad Andrés Bello correspondientes a las generaciones 2004, 2005 o 2006. 

Criterios de Exclusión: 

• Alumnos que hayan homologado asignaturas correspondientes al ciclo 

básico en base a resultados de estudios anteriores. 

• Alumnos con imposibilidad para obtener alguno de los siguientes datos: 

Puntaje PSU, NEM y dependencia del colegio en el cual cursó la enseñanza 

media. 
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9.3. Características de la muestra 

El presente estudio se dedicó a investigar el grado de relación entre los factores 

de entrada que caracterizan el rendimiento de los alumnos durante el período de 

educación media y los resultados alcanzados por los mismos en el ciclo básico de 

los estudios universitarios. Específicamente, la población considerada está 

constituida por los alumnos que han ingresado a la Carrera de Química y 

- Farmacia en la Universidad Andrés Bello. Con estos fines, se trabajó en un inicio 

con los datos referentes a los estudiantes que ingresaron a esta casa de estudios 

en el período 2004-2006, por lo que la muestra quedó constituida a partir de los 

registros computacionales de los matriculados en esta etapa, representada por 

375 casos. 

La matrícula anual promedio se ha mantenido cercana a los 120 estudiantes. El 

grafico No 3 refleja la distribución anual de la muestra. 
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Gráfico N° 3: Distribución de muestra según cohortes 

TOTAL MUESTRA 
Su distribución según cohortes 

Año2006 
134 
35,7%~~ 

375 
ALUMNOS 

Año2004 
114 

30,4% 

Como se aprecia en el gráfico No 4, 152 integrantes del grupo analizado 

corresponden al género masculino, lo que representa un 40,5% del total. 

Gráfico N° 4: Distribución de muestra según género 

223 mujeres 
59,5% 

Total muestra 
Según género 

66 

152 varones 
40,5% 

375 
ALUMNOS 



Al considerar la dependencia de los colegios de procedencia, se pudo constatar 

que 41 alumnos (1 0,9%), provienen de colegios particulares, 99 (26,4%), cursaron 

su enseñanza media en colegios municipalizados, mientras la mayoría de estos 

140 (37,4%), proceden de colegios particulares subvencionados. Es importante 

señalar que fue imposible obtener los datos referentes a este aspecto en 95 casos 

(25,3%). 

Gráfico N° 5: Distribución de muestra según colegio de procedencia 

Total muestra 
Según colegio de procedencia 

Sin Datos de 
colegio 

95 
25,3% 

MunicipauL~\~v-.c 

99 
26,4% 
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Particular 
------ 41 

10,9% 

~·"''-'••v ncionado 
140 

37,4% 



Finalmente, la muestra a analizar quedó constituida por un total de 211 

estudiantes. El Gráfico No 6 evidencia las causales de eliminación de los 

diferentes grupos en base a los criterios de selección establecidos. 

Gráfico N° 6: Caracterización de muestra según criterio de selección 

CARACTERIZACION DE LA MUESTRA 
Según criterios de selección 

42 
11,2% 

Traslados 

211 
56,3% 

Muestra de 
estudio 

122 
32,5% 
Datos 

insuficientes 

Tal como se muestra en la Tabla N° 5, las notas de enseñanza media del grupo en 

estudio tienden al valor 5,8, lo que refleja un buen rendimiento general durante la 

etapa preuniversitaria. El puntaje PSU grupal tiende a 562 puntos, superando 

considerablemente el valor mínimo requerido para ingresar a esta carrera (500 

puntos). El rendimiento en el ciclo básico general del grupo en estudio, reflejado 

en el valor de la media aritmética, calculada a partir de los promedios de las 
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asignaturas correspondientes al ciclo básico, tiende a 4,3, lo que, en base a lo 

estipulado institucionalmente, es considerado regular, cercano al límite 

insuficiente, dejando en manifiesto el problema existente. 

Tabla No 5. Promedios generales NEM, PSU y CB 
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1 O. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1 0.1. Variable dependiente 

1 0.1.1 Rendimiento académico 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el alumno, en tal sentido, se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado por el estudiante, lo que constituye el objetivo central de la 

educación. 

Probablemente, una de las dimensiones más importantes del proceso de 

enseñanza y aprendizaje lo constituye el rendimiento académico de los alumnos. 

La complejidad de este fenómeno se inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se denomina como rendimiento escolar o desempeño académico. 

Como hemos mencionado anteriormente, (Jiménez, 2000) lo plantea como "el 

nivel de conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico". En base a lo anteriormente expuesto, el 

rendimiento o desempeño escolar puede determinarse en función de varios 

criterios, pero el más aceptado en el campo educativo es en función del nivel 

alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, y 

que puede ser medido mediante la realización de actividades de evaluación. 
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En este caso en particular, el rendimiento académico de los estudiantes que 

ingresan a la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, en 

el período que comprende el ciclo de ciencias básicas, queda definido como una 

variable dependiente, referida a los logros de aprendizaje reflejados en las 

calificaciones acumuladas como resultado de las evaluaciones realizadas al 

estudiante durante este período. 

Para categorizar el rendimiento académico, se empleará la escala referida al nivel 

de logros en base a las calificaciones propuesta por (Salcedo, 2008). De acuerdo 

con los criterios de evaluación establecidos en la Escuela de Química y Farmacia 

de la Universidad Andrés Bello, los resultados inferiores al 60% son considerados 

bajos, entre el 60% y 79% son aceptables y valoraciones superiores a 80% se 

consideran altas, en base a la graduación reflejada en la Tabla N° 5. Esta escala 

de valores, se empleará para categorizar las siguientes variables: 

• Puntaje PSU 

• Puntaje de la enseñanza media (NEM) 

• Rendimiento académico en Ciencias Básicas en lo respectivo al indicador 

Promedio en el Ciclo Básico (CB). 
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Para facilitar la caracterización de los resultados en base a la operacionalización 

de variables e indicadores relacionados con el rendimiento académico, se 

emplearán los siguientes códigos referidos a cada rango de logros: 

Tabla W 6 Categorización y codificación en base al nivel de logros alcanzado. 

1 

% de logros alcanzados 

0-59% 

60-79% 

80-100% 

1 0.2. Variables independientes 

Categoría 

Bajo 

Aceptable 

Alto 

Código 

2 

3 

Dado que el presente trabajo pretende estudiar el grado de influencia que muestra 

el nivel de logros que alcanzó el estudiante durante los estudios previos a la 

universidad, sobre el rendimiento académico durante el primer período de estudios 

terciarios, se emplearán variables independientes que reflejan el desempeño 

escolar durante esta etapa: 
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1 0.2.1. Puntaje PSU (Prueba de selección universitaria) 

Para seleccionar a los alumnos que ingresan a sus carreras, las Universidades 

que componen el Consejo de Rectores emplean una nueva batería de pruebas 

llamadas Pruebas de Selección Universitaria (PSU), las que son desarrolladas por 

el DEMRE (www.estudie.cl ). 

Las PSU son instrumentos de medición educacional que miden la capacidad de 

razonamiento de los postulantes egresados de la Enseñanza Media, teniendo 

como medio, los contenidos del Plan de Formación General de esta etapa escolar. 

Los candidatos deben rendir en forma obligatoria Lenguaje y Comunicación y 

Matemática, puntajes que se emplean como promedio en la selección de los 

alumnos que ingresan a la UNAS. 

El promedio PSU es una variable cuantitativa continua, que tiene como objetivo 

medir el conocimiento de los alumnos postulantes a la Educación Superior. 

Informa del puntaje obtenido por el alumno en la pruebas de selección 

universitaria (PSU). Cada Universidad establece su ponderación por carrera, 

constituyendo el mecanismo de selección utilizado en Chile desde el año 2003. El 

puntaje máximo alcanzable en estas evaluaciones es de 850 puntos. 
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1 0.2.2. Puntaje de la enseñanza media (NEM) 

Es una variable cuantitativa, continua. La Nota Promedio de Enseñanza Media o 

NEM es uno de los requisitos exigidos para el ingreso de los alumnos que hayan 

rendido la prueba de Selección Universitaria y que han sido matriculados en la 

carrera de Química y Farmacia en la Universidad Andrés Bello (UNAB). Informa 

del rendimiento académico del alumno en la Educación Media. Detalla la 

ponderación o promedio de notas obtenido por el alumno en el período del 

Primero al Cuarto Medio. 

1 0.2.3. Dependencia del colegio de proveniencia 

Es una variable independiente, cualitativa que informa indirectamente de la 

estabilidad económica familiar y del entorno social de procedencia del alumno. 

Con el fin de facilitar el manejo de los datos y operacionalizar esta variable se 

emplearán los siguientes códigos numéricos (Tabla N° 7): 
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Tabla No 7_ Codificación según tipo de colegio. 

Tipo de 
' colegio 

~ -- ----- - -- - --- - -

Particular 
----- ----- --- - -

Particular 
subvencionado 

- ------ ---- ----~--- --~-

Municipalizado 

1 0.2.3. Sexo del estudiante 

Codificación 

1 

2 

3 

Es una variable binaria, nominal, dicotómica definida de acuerdo a los caracteres 

sexuales secundarios del estudiante. Se expresará como masculino, 

representándose con el código numérico (1) o femenino (2) en relación al género. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en 

uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un 

instrumento. 

11.1. Indicadores 

El sentido de una variable está dado por la conjugación de todas sus dimensiones, 

es decir, por sus indicadores, siendo el valor final de la misma, una resultante del 

conjunto de estos aspectos. Los indicadores se definen como mediciones 

cuantitativas de variables o condiciones determinadas, a través de los cuales es 

posible entender o explicar una realidad o un fenómeno en particular y su 

evolución en el tiempo. Una misma variable puede presentar uno o más 

indicadores, los cuales constituyen elementos directamente vinculados con la 

hipótesis. 

A continuación se definen los indicadores considerados en el presente trabajo 

conjuntamente con la variable a la cual representan. 
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Indicador 

Promedio en CB 

Rendimiento Académico en Ciencias Básicas 

Definición 

Corresponde a la sumatoria de las calificaciones obtenidas en las 21 

asignaturas que conforman el ciclo básico definido por la Escuela de 

Química y Farmacia de la UNAB, dividida entre el número de las 

asignaturas cursada por primera vez. 

En base a los resultados de este indicador, el rendimiento es estimado, 

considerando el sistema de calificaciones aplicable a los estudios de 

pregrado en la Universidad Andrés Bello. 

Para todas las modalidades de evaluación rige una escala de notas 

compuesta de siete niveles, que van desde el puntaje 1 ,O hasta 7,0 

significando en cada caso, haber alcanzado un rendimiento en la 

actividad curricular en los grados que a continuación se indica: 

Nota 7 (siete) Excelente 

Nota 6 (seis) Muy Bueno 

Nota 5 (cinco) Bueno 

Nota 4 (cuatro) Regular 

Nota 3 (tres) Insuficiente 

Nota 2 (dos) Deficiente 

Nota 1 (uno) Malo 
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Porcentaje 

ramos aprobados 

Esta escala de notas puede incluir calificaciones fraccionadas con el 

uso de hasta un decimal. Para efectos de este cálculo se considerará 

asimismo la centésima que, si fi:Jere i~ual o superior a cinco, se 

aproximará a la décima superior. La nota final4,0 (cuatro) corresponde 

al . mínimo de aprobación de toda actividad curricular. El promedio 

alcarrzado por el estl!.ldiante está e~presado en lilúmer.os enteros oon 

un decimal. 

Corresponde al porcentaje de asignaturas aprobadas en ordinario del 
de 

total de asignaturas cursadas (entendiéndose por ordinario el cursar la 

asignatura por primera vez). 

Se establece la siguiente escala aplicable a este indicador: 

Bajo : Porcentaje de aprobación inferior al 80% 

Regular : 80% <= % aprobación<= 90 % 

Alto : Porcentaje de aprobación igual o superior al 90 % 

Para facilitar la caracterización de los resultados en base a la 

operacionalización de este indicador, se emplearán los siguientes 

códigos referidos a cada rango de logros: 

Bajo : 1 

Regular: 2 

Alto :3 
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Promedio de notas 
Los criterios de admisión vigentes en la UNAS consideran los puntajes 

PSU 

Promedio 

calificaciones 

obt nida en 

enseñanza media 

alcanzados por el estudiante en las pruebas de selección universitaria 

correspondientes a las materias de Lenguaje y Comunicación y 

Matemáticas. 

El valor numérico de este indicador se determina como el promedio de 

las calificaciones obtenidas por el estudiante en estos dos exámenes 

expresado en números enteros. 

Puntaje de la enseñanza media (NEM) 

Para efecto del análisis estadístico, las notas obtenidas en los cuatro 

de años son promediadas, sumando todas las notas anuales de cada 

sector o subsector de aprendizaje y se divide el valor resultante por el 

número total de asignaturas cursadas. Se expresa en números enteros 

la con un decimal. 

Para fines de cálculo, el promedio de notas (NEM), se aproxima al 

decimal superior. 

Por ejemplo: 

- Promedio 6.35, se aproxima a 6.4 

- Promedio 5.84, se aproxima a 5,8 

-Promedio 4,77, se aproxima a 4,8 
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La Figura N° 1 muestra un resumen de las características consideradas en la 

selección de la muestra e incluye las variables estudiadas en las diferentes 

categorías. 

Fig N° 1 : Diagrama de variables en estudio 

ALUMNOS DE QUÍMICA Y FARMACIA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 
-------------------------------

INPUT S 

NEM 

PUNTAJE 
PSU 

PRO:M:EDIO 
CIENCIAS 
BÁSICAS 

Cohorte por 
MATRICULA 

AÑ02004 
AÑO 2005 
AÑO 2006 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

t;5 SEXO 

~COLEGIO DE 
PROVENIENCLA 

21 asignaturas Ciencias Básicas 
-------------------------------

82 



PROCEDIMIENTO 
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12. PROCEDIMIENTO 

Los antecedentes empleados en el presente estudios fueron provistos desde el 

sistema informático centralizado, Centro de Admisiones, Registro y Control 

Académico de la Universidad Andrés Bello. 

Los datos referentes a las variables se obtuvieron directamente de los registros 

disponibles tanto en la institución como en las diferentes instancias dedicadas a la 

estadística de los antecedentes educacionales en Chile. 

Con el fin de realizar un análisis descriptivo y correlaciona!, para determinar la 

relación entre el rendimiento de los estudiantes en las asignaturas de ciencias 

básicas (variable dependiente) y las distintas variables independientes, se empleó 

el siguiente esquema: 

Se codificaron, ordenaron, clasificaron y tabularon los datos, trasfiriendo la 

información a una matriz o archivo creado en el programa Microsoft Office Excel. 

Se procedió al cálculo de medidas de tendencia central y de variabilidad para cada 

indicador, con el objetivo de visualizar las tendencias y el grado de dispersión de 

los datos obtenidos. 
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Para la presentación de los resultados, se construyó, en primer lugar, modelos 

para cada grupo de variables, considerando la población total , y, luego, modelos 

por subpoblaciones diferenciadas según el tipo de colegio de procedencia y sexo, 

empleando un análisis de base inferencia! con un enfoque cuantitativo. 

Se empleo el modelo de estadística deductiva representado por la prueba "t" de 

Student para determinar el nivel de significancia estadística de las diferencias 

entre las medias de los grupos, considerándose la presencia de diferencias como 

estadísticamente significativas con un valor de p<0,05. 

El valor de la relación de las variables estudiadas se calculó mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el software para tratamiento 

estadístico SPSS versión 11.5. La magnitud obtenida de la probable relación entre 

variables fue evaluada atendiendo a la fuerza de la relación y la significación 

estadística de la misma. Los valores obtenidos cercanos a cero muestran una 

relación débil, mientras que los que se acercan a + 1 o a -1 evidencian una 

correlación positiva fuerte o una correlación negativa fuerte respectivamente. Los 

valores de la correlación determinan hasta qué punto las alteraciones de una 

variable dependen de las alteraciones de la otra, de acuerdo con la siguiente 

descripción: 
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Tabla No 8 Magnitud o fuerza de la correlación vs. valor modular del coeficiente de 

Spearman. 

Valor de correlación 
1 

1 calculado 
1 

Tipo de correlación 

1 - 0.80 Muy alta 

0.80-0.60 Alta 

0.60-0.40 Moderada 

0.40-0.20 Baja 

0.20-0.00 No hay correlación (*) 

(*) Alta probabilidad que no exista correlación . El valor puede deberse al azar salvo que el número 

de casos sea superior a 1 OO. Lo mismo se corresponde de manera negativa. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 
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13. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para una mejor comprensión de los resultados, estos se presentarán atendiendo 

al orden en que fueron expuestas las preguntas planteadas para la presente 

investigación, coincidiendo de igual forma con la disposición de los objetivos 

específicos. 

¿Qué incidencia tiene sobre el rendimiento de los estudiantes de la escuela de 

Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, el tipo de colegio del cual 

provienen? 

Tal como se plantea en el informe de la OCDE emitido en el año 2009, el gobierno 

chileno tiene objetivos ambiciosos para el acceso y la equidad, basados en su 

reconocimiento de la igual distribución de talento en la población. La segmentación 

de la sociedad chilena se refleja en los contrastes entre las escuelas, es así como, 

al analizar los resultados de la muestra en estudio (Tabla N° 9), se evidencian 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,00023), entre los resultados 

obtenidos en el ciclo básico, de los alumnos provenientes de los colegios privados 

en comparación al resto de los grupos. 
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Tabla No 9: Promedio de los Indicadores según colegio de procedencia 

COLEGIO 

PRIVADO - ~ 

PARTICULAR 

SUBVENCIONADO 
- -- -

MUNICIPALIZADO ' 
1 

- ------

TOTAL 
-- -

PROMEDIO DE CADA VARIABLE POR COLEGIO DE PROCEDENCIA 
~ - -

Podemos evidenciar que el rendimiento académico en CB de los alumnos 

provenientes de colegios privados (4,7 puntos) se encuentra cercano al límite 

inferior del rango correspondiente al buen rendimiento (5 puntos), superando en 

0,5 puntos al resultado calculado en la muestra de alumnos provenientes de 

colegios municipalizados y particular subvencionados (4,2), más cercanos a la 

condición insuficiente sin diferencias significativas entre sí (p=0,79). Agregamos 

que al analizar las medidas de dispersión, se evidencia una menor homogeneidad 

en los resultados alcanzados por estos últimos (Gráfico N° 7). 
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Gráfico No 7: Distribución del promedio de Ciencias básicas vs. tipo de colegio 
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Como se esperaba, se encontró un alto grado de correlación (r=0,9), en sentido 

directo y positivo, entre el promedio en CB de los alumnos incluidos en la muestra 

y el porcentaje de logros que refleja el número de asignaturas aprobadas en 

primera instancia. Dicho resultado concuerda con el hecho de que aquellos 

alumnos con un mayor promedio ponderado durante el ciclo básico, corresponden 

a los que presentan un mayor porcentaje de aprobación o éxito en las asignaturas 

cursadas. 
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Al analizar los promedios NEM en relación a la dependencia del colegio de 

procedencia, se evidencian efectos similares en los tres casos estudiados. Esta 

aparente contradicción con lo anteriormente expuesto puede explicarse a partir de 

lo planteado por (Bernasconi , 2003), donde expone la devaluación de la capacidad 

predictiva de las calificaciones de enseñanza media como resultado de la inflación 

de notas que se viene observando desde hace unos 15 años. Como propuesta, 

se ha recomendado por el autor, considerar adicionalmente el lugar que ocupa el 

estudiante entre los alumnos de su colegio de origen, ordenados de mayor a 

menor. 

El informe OCDE 2009 detalla además una variación bastante amplia entre el 

desempeño de alumnos de diferentes colegios, lo que sugiere que la calidad y el 

nivel de exigencia de los establecimientos educacionales secundarios chilenos, 

varía enormemente y una proporción especialmente grande de esta variación 

podría ser explicada por las diferencias socio-económicas entre los alumnos y las 

exigencias propias del currículo en cada caso. La evidencia presentada sugiere 

que el desempeño en pruebas estandarizadas (PSU) es más sensible a variables 

sociodemográficas que al desempeño académico medido por notas de educación 

media, concordando con los promedios calculados en el presente trabajo. 

Al realizar el análisis de los resultados alcanzados por los estudiantes que hacen 

abandono de sus estudios en la Escuela de Química y Farmacia de la UNAB 
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durante el ciclo básico (Tabla N° 1 0), podemos constatar que el promedio 

alcanzado por los mismos en las cohortes estudiadas (3,6 puntos) se encuentra en 

el rango insuficiente, evidenciándose el peso de este aspecto sobre la 

permanencia de los alumnos en esta unidad, resultando en un 42,5 % de 

deserción en el período de ciencias elementales. Este efecto es coincidente con lo 

descrito por (González, 2005), quien declara que hasta el año 2002, a nivel 

nacional, este parámetro alcanzó un valor promedio de un 40%. Fue en este 

mismo estudio donde al analizar los resultados de las entrevistas realizadas a 

alumnos chilenos sobre las causales de deserción, el rendimiento académico 

ocupó el segundo lugar, concordando también con lo planteado por (Socorro, 

2009), en relación a los alumnos de la Carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad de Cartagena. 

De esta forma, evidenciamos en nuestra realidad los hechos pronunciados por 

(Montes, 2002), en relación a las dificultades que se presentan en los primeros 

años de los estudios universitarios debido a los cambios y dificultades que 

suceden en este período. 

Al analizar este resultado en relación a la dependencia del colegio del cual 

proceden, y en concordancia con lo anteriormente expuesto, podemos evidenciar 

la superioridad en los resultados de los educandos provenientes de colegios 

particulares, reflejándose en un menor porcentaje de deserción en este grupo. 
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Tabla N° 1 O:Promedios alcanzados y porcentaje de deserción según 

dependencia del colegio de procedencia. Cohortes 2004-2005-2006. 

COLEGIO PRIVADO , 
1 -- ------- -

PARTICULAR SUBV 1 

-- - ~-~ ~ i 

MUNICIPALIZADO 1 

TOTAL 
1 

1 

- - ~- ~~- ~ ~ ~ ~ ~ 1 

%Deserción 

Total alumnos 
~ - - - -

6,1% (3) 41 

(78) 140 

(38) 99 

42,5% (119) 280 

1 

La renovación de los instrumentos de medición utilizados para decidir el ingreso 

de los estudiantes a la Educación Superior, ha generado una amplia discusión 

sobre diversos temas, uno de los cuales es la capacidad que dichos instrumentos 

tienen para predecir el rendimiento académico. 

Las iniciativas de mejoramiento de la educación media son muy necesarias .y. 

deberían ser emprendidas con firmeza. Mientras más se pueda hacer para 

disminuir las brechas de equidad dentro de los colegios y la variación entre estos, 

mejores serán las posibilidades de nivelar el terreno para el ingreso a la educación 

superior (OCDE 2009). 
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- ¿Existe relación entre el puntaje de PSU y el desempeño académico logrado por 

los estudiantes en las asignaturas de ciencias básicas, de la escuela de Química y 

Farmacia de la Universidad Andrés Bello? 

Los resultados obtenidos denotan una relación despreciable entre el puntaje PSU 

y los resultados correspondientes a los indicadores de desempeño académico 

definidos. La Tabla N° 11 muestra los valores de los coeficientes de correlación 

resultantes. 

Tabla N° 11. Correlación entre el rendimiento académico en Ciencias básicas y el 
remedio PSU. 

PROMEDIO PSU Coeficiente de correlación 
1 r 1 

~- - -~ - -- - - 1 

%Éxito 0,18 

Promedio CB 0,17 

Considerando que el puntaje PSU logrado por el estudiante repercute sobre la 

posibilidad de optar por una vacante en el período de admisión, se esperaría que 

dicho valor representase un buen indicador del rendimiento académico de los 

alumnos que ingresan a la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad 

Andrés Bello. 

Garbanzo, 2003 plantea que la PSU (antiguamente denominada Prueba de Aptitud 

Académica), ha sido objeto de múltiples cuestionamientos acerca de su efectividad 

como instrumento de medición. En el trabajo publicado por (Bernasconi, 2003), 
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haciendo mención a lo expuesto por (Díaz, 1990), se comenta que dichos 

exámenes no buscan medir rendimiento ni aprendizaje escolar, no están 

relacionados muy estrechamente con el currículum, y no exigen conocimientos 

elevados. Estas características han sido objeto de crítica en el último tiempo, con 

el Ministerio de Educación encabezando a quienes desean que el sistema de 

selección para la universidad tome más en cuenta el currículum de la enseñanza 

secundaria, recientemente modificado. Concordando con lo anteriormente 

expuesto (Aravena, 2002) concluye, que el efecto conjunto de las pruebas de 

selección universitarias es típicamente bastante inferior al 10%. 

Si analizamos los resultados mostrados en la Tabla N° 1 O, podemos evidenciar la 

superioridad en los resultados del puntaje PSU obtenido por los alumnos 

provenientes de colegios particulares. El informe PISA 2009 (Gráfico N° 8), 

entrega interesante información respecto a la situación del estudiante chileno 

según la dependencia del establecimiento educativo. En este sentido, señalan que 

los establecimientos municipales son los que obtienen un puntaje menor. 

Teniendo en cuenta la segmentación de la sociedad chilena (Bernasconi, 2003), 

alega que el proceso de selección universitaria actual perjudica a los sectores 

sociales de menores recursos que no tienen acceso a una buena educación 

secundaria, y menos aún, a la activa industria de cursos de preparación para la 

misma. Este mismo autor agrega que ha dejado de ser un mecanismo de 

selección para el ingreso de los más aptos a la educación superior y se ha 
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convertido más bien en un sistema de jerarquización de los postulantes para 

beneficio exclusivo de las universidades más selectivas. 

Gráfico N° 8: Comparativo Puntajes lectura y matemáticas según colegio de 
procedencia 

Fuente: Base de datos Pisa 2009, OCDE 

Chile vs puntajes OCDE./ Pisa 2009. 

Por otro lado, en defensa de la prueba de selección universitaria se argumenta 

que sus resultados no crean, sino que reflejan las desiguales oportunidades 

educacionales existentes en Chile para los diferentes estratos socioeconómicos, 

cuya solución no estará nunca en el sistema de selección, sino en el mejoramiento 

de la educación pública (Bernasconi, 2003). 
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- ¿Influye el promedio de notas de enseñanza media con el rendimiento de los 

alumnos en los cursos de ciencias básicas, de la escuela de Química y Farmacia 

de la Universidad Andrés Bello? 

Concordando con lo observado en la literatura consultada, entre los factores de 

entrada o "input" analizados, el mejor predictor del desempeño académico, medido 

como promedio ponderado acumulado o como el porcentaje de éxito de los 

estudiantes, resultó ser el promedio de notas de la educación media (NEM). No 

obstante, dicho valor explicaría solo el 6,8 % en términos de covarianza 

porcentual , correspondiendo a un bajo nivel de correlación. 

Garbanzo, 2007, concordando con (Montero, 2004), asevera que el rendimiento 

académico previo a la universidad constituye uno de los indicadores con mayor 

capacidad predictiva de su desempeño en la educación terciaria, pero agrega que 

dicho resultado está fuertemente influenciado por la calidad educativa de la 

institución de la que proviene el estudiante. 

En este sentido, y considerando que los requisitos mínimos para postular a la 

carrera de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello contemplan: la 

licencia de enseñanza media, la concentración de notas referidas a este período y 

el resultado obtenido por el estudiante en la Prueba de Selección Universitaria 

(PSU), ponderando en un 45% el resultado de lenguaje y comunicación, 45% la 
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nota de Matemáticas y solo un 1 0% al promedio de Notas de la Enseñanza Media, 

atendiendo a que el NEM aportan más a la predicción del futuro desempeño 

académico del alumno, parecería razonable sugerir un aumento de ponderación 

de este factor. 

No obstante lo anteriormente expuesto, resulta de gran importancia tomar en 

consideración la opinión de (Contreras, 2009), quien afirma que en primer lugar, 

los resultados indican que haber sido un alumno con buen rendimiento relativo en 

la escuela de egreso está correlacionado positivamente con el rendimiento 

universitario, pero, pese a que existe una escala nacional común, los criterios para 

asignar las NEM son específicos de cada establecimiento educacional, reflejando 

distintas políticas de asignación de notas, niveles de exigencia y, eventualmente, 

'inflación' de notas. Lo anterior implica que las NEM, no son directamente 

comparables entre alumnos de distintos colegios. 

- ¿Existen diferencias en el rendimiento académico en las asignaturas del ciclo 

básico entre los estudiantes de distinto género de la escuela de Química y 

Farmacia de la Universidad Andrés Bello? 

En lo que se refiere al rendimiento académico de ambos sexos, se advirtió una 

gran similitud entre los resultados obtenidos por ambos grupos. La Tabla N° 12 
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resume los promedios alcanzados en el período de ciencias básicas y las 

respectivas medidas de dispersión para estos parámetros. 

Tabla N° 12: Promedio de variables cohortes 2004-2005-2006, según género 

- - ~ - --- -- - - - - ---- - -

PROMEDIO DE VARIABLES POR GENERO 

72,8 

73,2 

21,8 

23 

560,4 

562,2 

La Tabla N° 13 resume los valores de p resultantes al realizar el análisis 

comparativo, evidenciándose que las diferencias apreciadas en todos los 

parámetros, carecen de peso estadístico. ( p>0,05). 

Tabla N° 13: Valores p calculados al comparar los grupos de diferente género 
para cada variable estudiada. 

DIFERENCIA/ , 
GÉNERO 

- - ---- -

Promedio CB 
--------- -- ---- --

%de Éxito 
----~- --

NEM 
---- ----

PSU 
- -

1 

Valor p 
1 

Criterio ' 
' estadístico : 

- --- - - - - - - - --- -- -

0,62 Nivel de significancia: 

0,74 
p<0,05 

3,63 

0,47 
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El Gráfico N° 9 refleja lo anteriormente expuesto en relación a los promedios CB 

de ambos grupos. 

Gráfico N° 9: Distribución de frecuencias del promedio Ciencias básicas vs. 

Género. 
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Al estudiar el fenómeno de la deserción estudiantil en los grupos de diferente 

género, nuevamente se evidencia el bajo rendimiento alcanzado por los alumnos 

desertores en ambos sexos. Es importante destacar que el porcentaje de 
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abandono del grupo femenino supera significativamente al observado en los 

hombres. 

Tabla N° 14: Total Desertores Muestra en estudio (cohorte 2004-2005-2006) 

DESERTORES CON DATOS 
~~ - - -- - -- ------ ----- -- - -

VARONES 
- -- -~~ 

MUJERES ' 
- - - --- - -

TOTAL de 
desertores 

---------

20 

45 

% de 
deserción 

3018% 

6912% 

El Gráfico N° 1 O muestra la distribución de los resultados en la PSU 

correspondiente a los grupos de diferente género. Aún cuando se observa una 

leve superioridad en el promedio alcanzado por el grupo de los varones, dicha 

diferencia carece de peso estadístico por lo que, en base a este análisis y 

considerando que el puntaje PSU determina la selección de los postulantes en el 

proceso e admisión, los alumnos de ambos sexos estarían en igualdad de 

oportunidad de ingreso a esta casa de estudios. 

Gráfico N° 10: Distribución del promedio PSU seaún Género 
Distribu ción de l Prome d io PS U Según Sexo 
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Los resultados obtenidos en este estudio no concuerdan con lo referido por 

(Echavarri, 2007), citando a Bravo, 2002; Lynn, 1999 y Codorniu-Raga, 203) 

quienes afirman que el coeficiente de inteligencia de varones adultos es cuatro 

puntos mas alto que el de las mujeres adultas lo que provoca que en promedio 

son los varones quienes tienen mejor rendimiento académico comparativamente 

con las mujeres. Este autor resalta también lo señalado por Codorniu-Raga y Vigil 

colet, (2003), señalando que las diferencias están relacionadas con aspectos 

modulares del cerebro y no con la capacidad general de procesamiento de la 

información. 

El resultado del informe OCDE 2009, mostrado en el gráfico No 11, demuestra que 

en Chile, al igual que en el resto de los países participantes en Pisa 2009, las 

mujeres muestran superioridad en los resultados de lenguaje, mientras que los 

hombres lo hacen en las matemáticas. Cave resaltar que en nuestro país, las 

diferencias encontradas entre los grupos de diferentes géneros son unas de las 

más bajas de este programa. 
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: Puntajes lectura y matemáticas/ género -Chile vs. puntajes 

OCDE-

Puntaie en Lectura/.aenero 
~.--~· ------~- ---------------, 

613 

Puntaie en matemáticas /aenero 

~------------------------~ 

BMQ dQ datos PISA 2009, OCOE. 

_.. ·- -·- _ -· lo pie OCDE 

2002), quienes postulan que el origen de las diferencias de rendimiento entre 

hombres y mujeres está determinado por factores culturales propios de la realidad 

donde se desarrollan los estudiantes. 
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OBSERVACIONNES GENERALES EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Si partimos analizando lo planteado por Garbanzo, 2007, quien afirma que los 

resultados del sistema universitario se miden principalmente en el éxito académico 

alcanzado en sus alumnos, la idoneidad de sus graduados, su inserción laboral, 

los tiempos de titulación, entre otros rubros, podremos reconocer la importancia de 

estudiar los factores que determinan el rendimiento académico de los alumnos en 

la educación superior. El resultado de estos estudios entrega una aproximación a 

la realidad estudiantil de cada institución, permitiendo diseñar estrategias de 

intervención enfocadas en las particularidades de cada unidad. 

La educación media debe entregar los elementos requeridos para que el 

estudiante logre continuar con su formación universitaria y desempeñarse 

exitosamente durante este período de transición. En base a este planteamiento, 

concordando con (Salcedo Barragán, 2008) y observando que las diferencias 

entre los colegios, determinan en gran medida el éxito académico de los alumnos 

de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, se hace 

imprescindible la articulación entre los sistemas educativos, de tal forma que se 

garantice la continuidad de metodologías, criterios y formas evaluativas, así como 

la pertinencia de los contenidos que se enseñan en cada nivel. 
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En el informe OCDE 2009 se expone que, en base a experiencias realizadas por 

varias universidades chilenas, una intervención temprana ayuda a igualar el nivel 

de logros en los estudiantes, lo que representaría, en nuestra opinión, una 

excelente opción para lograr la nivelación del rendimiento académico de los 

alumnos, lo que sin duda impactará sobre su permanencia en esta casa de 

estudios y en los resultados de los indicadores de eficiencia del proceso educativo 

antes mencionados. 
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

Hipótesis 1- Se acepta la primera hipótesis. 

Podemos evidenciar que el rendimiento académico en CB de los alumnos 

provenientes de colegios privados (4,7 puntos) se encuentra cercano al límite 

inferior del rango correspondiente al buen rendimiento (5 puntos), superando en 

0,5 puntos al resultado calculado en la muestra de alumnos provenientes de 

colegios municipalizados y particular subvencionados (4,2), más cercanos a la 

condición insuficiente sin diferencias significativas entre sí (p=0,79). Desde el 

punto de vista social el grupo de alumnos que acceden a colegios privados, 

provienen en gran parte, de familias con un nivel socio- económico superior, lo que 

propicia un mayor acceso a los medios y recursos educativos. Por otra parte, 

estos establecimientos imparten una mayor cantidad de horas académicas 

contando con docentes mejor preparados. 

Hipótesis 2- Se rechaza la segunda hipótesis. 

Los resultados obtenidos denotan una relación despreciable entre el puntaje PSU 

y los promedios correspondientes a los indicadores de desempeño académico 

definidos. Dado esta conclusión sería cuestionable que el puntaje PSU logrado por 

el estudiante sea el referente determinante sobre la posibilidad de optar por una 

vacante en el período de admisión. 
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Hipótesis 3- Se acepta la tercera hipótesis. 

Entre los factores analizados, el mejor predictor del desempeño académico, 

medido como promedio ponderado acumulado o como el porcentaje de éxito de 

los estudiantes, resultó ser el promedio de notas de la educación media (NEM), lo 

que podría deberse a que los estudiantes que logran desarrollar su capacidad y 

metodología de estudio durante la enseñanza media, llegan más preparados a los 

estudios superiores lo que propicia su éxito académico en esta etapa. No 

obstante, dicho valor explicaría solo el 6,8 % en términos de covarianza 

porcentual , correspondiendo a un bajo nivel de correlación. 

Hipótesis 4- Se rechaza la hipótesis 4. 

Se advirtió una gran similitud entre los resultados obtenidos por los grupos de 

diferente género. Aún cuando se observa una leve superioridad en el promedio 

alcanzado por el grupo de los varones, dicha diferencia carece de peso estadístico 

por lo que, en base a este análisis los alumnos de ambos sexos estarían en 

igualdad de oportunidad de ingreso a esta casa de estudios. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, sugieren que los estudiantes 

provenientes de colegios municipalizados, que ingresan a la carrera de Química y 

Farmacia de la UNAB, habiendo obtenido menores promedios en la enseñanza 

media, constituyen un grupo vulnerable por lo que sería conveniente realizar un 
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seguimiento de los mismos con el fin de implementar estrategias de nivelación 

preventivas. 
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GLOSARIO 

CB: Promedio de notas del ciclo básico (Matemática, Física y Química) 

CV: Coeficiente de variación de Pearson 

DEMRE: Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 

DS: Desviación estándar 

H: Hombre 

M: Mujer 

NEM: Promedio de notas de la educación media 

PSU: Prueba de selección universitaria 

UNAB: Universidad Andrés Bell 
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