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4 4 $ ^ p i n i o n e s , j u i c i o s o ideas que pueda contener el presente trabajo, 
no ref le jan de ninguna forma el c r i t e r i o del Centro de Invest igaciones 
Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, siendo de exclus iva 
responsabi l idad de su autor. S i n embargo. El mencionado organismo se 
reserva todos los derechos de la primera obra. Este l i b ro no puede 
ser reproducido, ni en todo ni en parte, en ninguna forma, o mediante 
sistema alguno, s in permiso por e sc r i t o del Ed i tor . Toda v io lac ión 
será denunciada a las autoridades competentes. 

El Centro de Invest igaciones Económicas, en este trabajo aborda 

de nuevo el campo de la educación en la parte correspondiente a l a e v a 

luación del estudiante. No obstante, el desarro l lo de la planeación 

educativa en la U.A.N.L. en los últimos años, sentimos que ésta es una 

área en la que no se han real izado invest igaciones para garant izar su 

adecuado tratamiento. 

El estudio enfoca algunas relaciones internas y externas del s i s . 

tema educativo de la U.A.N.L. con l a s fuerzas que actúan sobre é l , en 

función del rendimiento académico del estudiante. El uso de herramien 

tas e s tad í s t i ca s han s ido necesarias para ind icar un oHen de magnitu 

des o para ac larar un punto concreto del aspecto causal de los factores 

que inf luyen en la nota esco lar del estudiante en tres Facultades: 

FACPYA, FIME y MEDICINA. 

El aspecto ana l í t i co del tema es innovador e introductor io ' , .por. 

lo tanto, no se pretende establecer polémicas acerca de las bases teó-

r i ca s que lo sustentan ya que los hechos presentados son in su f i c ientes 

para demostrar una teo r í a . S i n embargo, el objetivo básico de l á ' i n 

vest igación es fomentar la concientización de los encargados de la po 

l í t i c a educativa, - autoridades, maestros y a todos los interesados en 

la educación- en base a la evidencia. De acuerdo con esto, se brinda 

aquí una estructura c i e n t í f i c a que permite considerar l o s diversos pa 

peles propios del alumno, de un centro de enseñanza y en algún aspec-

to, del educador. 
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I . INTRODUCCION 

La evaluación de la efectividad de la educación c u a l q u i e r a 

que sea su nivel, ocupa un lugar importante en la problemática pol í t i . 

c'a, económica y social del sistema educativo.^-7 El conocimiento eva 

luator io resulta fundamental ya que determina la dinámica en que el 

estudio progresa, mide los objetivos educacionales y e s t a b l e c e las 

estrategias en materia educativa que deben ser empleadas o son susce¿ 

t i b i e s de modificación. Hasta ahora la complejidad del fenómeno edu 

cativo ha s ido analizada en algún aspecto por la teoría económica y 

soc io lóg ica. 

La teor ía económica por ejemplo, tiende a expl icar las i n v e r 

siones en el campo educativo, e incluso el mismo proceso e d u c a t i v o , 

en función de las relaciones prevalecientes entre el sistema produc-

t i vo , la escuela y el mercado de trabajo. Estas teor ías del rendimien 

to educativo, dentro del enfoque de capital humano, han sido expues-

tas por autores como Gary Becker, Theodore Schultz, Jacob Mincer, en 

tre otros. 

77^1 a evaluación es la determinación del grado de discrepancia entre 

v e r s i t a r i o s " . R e y j s t a j J e L ^ ^ Educa fva s , 
6 (27), j u l i o 1980. 

"La evaluación es la puntua l i za ron de los conocimientos, Inabil i-

til suaerentes v iab les , s i gn i f i c a t i vo s y por lo mismo, sus.e£ 

Per f i l e s Educativos, (3): 37-43, Enero-Mayo 1979. 



Más recientemente la teor ía económica ha aportado una explica 

ción a l ternat i va a la del capital humano, la teor ía del credencia l i s 

mo. El nuevo enfoque sugiere que los empleadores pref ieren o pagan 

más a l a s personas poseedoras de un diploma super ior , sobre todo por 

que habiendo completado un curso de ese n i ve l , indican que poseen 

c i e r ta s ca rac te r í s t i cas de personalidad o maneras de ser necesarias 

al t ipo de comportamiento profesional deseado. 

Por otro lado, la teor ía soc ia l en su aspecto educativo, tier^ 

de a considerar la práctica escolar como una reproducción más o menos 

perfecta de la práct ica s oc i a l . Según esta teor ía , en unos casos la 

escuela "reproduce" l a s relaciones ex istentes en la fami l ia p r i n c i pa l 

mente, en las c lases soc ia le s o "produce" las re lac iones que van a 

predominar en el mundo del trabajo. 

Es de esta manera como la Economía y/o Soc io log ía han aporta-

do conocimientos teór icos y empíricos acerca del fenómeno educativo. 

S i n embargo, en ambas c ienc ias el producto educacional es analizado 

t ra s la frontera de su formación académica, es dec i r , r.o cuestionan 

2/ Para una exposición detallada de estas teor ías consulte: Schultz, 
Theodore W. Invest ing in People. Univers i ty of Ca l i fo rn ia Press, 
1980. Becker, Gary S. Human Capi ta l : A Theorical and Empirical 
Ana l y s i s , with special reference to Education. P u b l i s h e d by Na 
t ional Bureau of Economic Research. New York, 1970. 
Mincer, Jacob. "The d i s t r i bu t i on of labor Incomes: A survey with 
special reference to the Capital Approach". Journal of Economic 
L i terature. Mar. 1970, Num. 8. 
Taubam, Paul J. & J. Wales "Higher Education Mental, A b i l i t y and 
Screening". Journal of Po l i t i c a l Economy, 1973 y 
Musgrave, P.W. Soc io log ía de la Educación, Ed i tor ia l Herder, S.A. 
Barcelona (España) 1972. 

la d i ferenciac ión de la cal idad de dicho producto como resultado de 

la evaluación del paso del estudiante por las aulas. 

El problema de la cal idad de la educación basado en el rendi-

miento académico del estudiante, no encuentra apoyo en alguna t e o r í a 

que ayude a ubicar en su verdadera dimensión los problemas conceptúa 

l e s y de operativ idad en que está inserto. No se ha logrado i d e n t i 

f i ca r por un lado, las condiciones que realmente c o n t r i b u y e n al 

aprendizaje del estudiante y por lo tanto a su evaluación. Tampoco 

existen instrumentos con que se pueda medir fidedignamente una ser ie 

de var iab les cuya incidencia en los rendimientos escolares pueda es-

tar a salvo de d i scus ión teór ica. 

Es en este sentido que el trabajo presentado puede a f i l i a r s e 

a una teor ía de la innovación, cuyo objetivo es conocer y expl icar a 

l a vez que comprender y mejorar el ambiente académico de la educación 

- 3/ 
super ior.— 

Los l ím i tes de esta invest igac ión se derivan fundamentalmente 

de lo s conceptos y mediciones del rendimiento escolar y su re lac ión 

con c ie r ta s ca rac te r í s t i ca s ind iv idua les de los estudiantes, l a s ca-

r a c te r í s t i c a s del ambiente en que se recibe la educación, l o s recur-

^ ^ ^ ^ o r t e preliminar¡ ^ ^ ^ í S S S o S f t S 
- se presentó un marco 9 q u e son paradigmas 

dientes a expl icar el aprovec am en esco 
o meras h ipótes i s que carecen de un ^ d f i l E s t u d i a n t e . 
T a _ E d u c a c 2 ^ S u E e r ^ . ^ J t i q a c i o n e s E c o n ó m i c a s , 
PÁCPYA7TTME, Medicina. Centro de ínvestiya.-

UANL, 1982. 



sos humanos y f í s i c o s de algunas facultades y var ios indicadores de 

la ca l idad de la enseñanza que se imparte.- 7 

La evaluación que es só lo una de l a s act iv idades que t i e n e n 

lugár en el proceso de enseñanza-aprendizaje, t iene en la UANL un 

5/ 

caracter t r a d i c i o n a l . - Es l levada a cabo con pruebas objet ivas ( a l 

gunas veces combinadas o alternadas con pruebas práct icas) de sa r ro^ 

l i adas por lo s docentes en forma generalmente i nd i v i dua l . Se propo-

nen ensayos o se busca ver la e f i c i enc ia del alumno en computadoras, 

laborator ios o en la so luc ión de problemas por l o general respondiera 

do a planes de estudio, es dec i r , por as ignatura y orientada s o b r e 

la base de exámenes parc ia les y de práct icas con los cuales se aspi_ 

ra a tener una información respecto del nivel de r e n d i m i e n t o de l 

alumno durante el curso. 

S in embargo, cualquiera que sea el método adoptado p a r a l a 

evaluación de lo s estudiantes, ésta se practica como algo necesario 

para el desa r ro l l o de l a s metas educativas y su integración al logro 

de standards o n i ve le s profes iona les a l t o s . Se sabe que el p r o c e s o 

educativo es complejo y un nivel académico a l to t iene su apoyo y su 

instrumento de medición en la evaluación e s tud ian t i l . 
v 

4/ Para lo s f i ne s de este trabajo son sinónimos lo s c o n c e p t o s de 
"rendimiento académico", "aprovechamiento escolar " y " c a l i f i c a -
ción del es tud iante " . 

5/ Otras act iv idades son: 

a) As ignación de recursos humanos y económicos 
b) Estudio de la deserción escolar y el atraso educativo; 
c) Rentabi l idad de la invers ión educativa; 
d) Calidad y formación del profesorado, etc. 

El rendimiento educativo no ex i s te en forma pura, a i s l a d a o 

independiente; const i tuye parte do un sinnúmero de s i tuac iones en que 

in f luye o es i n f l u i do por otros sistemas más determinantes y de c i s i -

vos dentro de los cuales se encuentra inserto el estudiante a q u i e n 

se pretende evaluar. Los estudiantes por ejemplo, reaccionan a f e c t i 

vamente de una manera pos i t i va o negativa ya sea por factores que se 

o r ig inan dentro de la persona o surgen del medio ambiente. Los p r i -

meros son lo s llamados factores in ternos , ta les como: i n te l i genc i a , 

hábitos de estudio, suerte, habi l idad para contestar un examen, entre 

o t ros . 

Los segundos son lo s factores externos y pueden ser el entorno 

del medio ambiente fami l i a r y económico, principalmente. Dichos fac 

tores son vá l i do s , solamente cuando conducen a cambios internos, (de 

rendimiento académico) de los estudiantes. Por otro lado, ex iste el 

elemento cognosc i t ivo del estudiante, éste se define básicamente por 

sus resultados académicos o también integra las act iv idades que se 

relacionan directamente con el aprendizaje ac t i vo , f a c i l i t ándo lo y 

estimulándolo. 

Tanto lo s elementos cognosc i t ivos como lo s afect ivos impactan 

en forma diferente en el aprovechamiento escolar y , po r e s t o , no 

son mutuamente excluyentes. Ambos contribuyen al producto, combinan 

do l a s c a r ac te r í s t i c a s ambientales que afectan al estudiante f u e r a 

de la escuela, de sus cal idades innatas, y de l a s ca rac te r í s t i ca s de 



l a escolaridad a las cuales está expuesto. -

Es en este contexto que cualquier evaluación total o parcial 

del estudiante, para que sea comprensiva, r ea l i s t a , precisa y ú t i l , 

debe interpretar sus.datos dentro de estas complejas relaciones e in 

teracciones funcionales; ya que aquello que afecta y a l tera a cada 

elemento o factor descr i to, se re f le ja en c ier to grado en el aprove-

chamiento del estudiante y v iceversa. La heterogeneidad de caracte 

r í s t i c a s afect ivas y cognosc i t ivas que ident i f i can a los estudiantes, 

j u s t i f i c a n que la a l terac ión no ocurra equilibradamente s ino que pre 

supone d i ferencias muy marcadas entre l o s elementos objeto de aná l i -

s i s . 

* 

La def in i c ión contextúa! del trabajo trata del a n á l i s i s que 

i den t i f i c a la natural eza del rendimiento escolar como un producto di 

ferenciado y cambiante en el proceso de en señanza -ap rend i za je de l 

alumno en educación super ior ( un i ve r s i t a r i a ) . La d i recc ión de la in 

vest igac ión toma como punto de part ida esta somera introducción que 

ha evidenciado el carácter complejo y a la vez único de la evaluación 

educativa. Posteriormente se ocupa de l a fuente donde se r e c o p i l a 

ron l o s datos sobre algunas va r iab le s relacionadas con el estudiante 

un i ve r s i t a r i o , la mayoría de e l l a s de d i f í c i l m e d i c i ó n por s e r 

no-cuant i tat ivas . Los datos no son lo s ideales, pero son r i c o s en 

deta l les de ca rac te r í s t i ca s ind iv idua les de los estudiantes. 

6/ Levin, Henry. "A New Model of School E f fect iveness , in A. Mood Ed. 
Do Teacher Make a Difference? Washington, D.C. U . S . Off ice of 
Education. pp. 55-78. 

En una tercera parte se presentan algunas h ipótes i s que or ien 

tan el trabajo a través de la experimentación y ve r i f i cac i ón , permi-

tiendo conocer la dimensión teór ica y a x i o l ó g i « de las conclusiones 

derivadas del a n á l i s i s . 

Otro apartado del ensayo continúa con la especi f icac ión de un 

modelo de rendimiento académico, el cual está determinado por la es-

tructura de la información d isponib le. Finalmente, se l l e g a a una 

se r ie de conclusiones que van a depender del a n á l i s i s y el desarro-

l l o de l a s técnicas e s tad í s t i ca s empleadas en esta invest igac ión, te 

niendo presente obviamente, la precaución con que se deben mane ja r 

pues se general izan hal lazgos empíricos. 

» 



I I . FUENTE DE DATOS-7 

La información^básica del estudio es tomada de una e n c u e s t a 

sobre "Rendimientos Académicos en la U.A.N.L." conducida por el Cen-

tro de Invest igac iones Económicas de la Facultad de Economía, U.A.N.L 

Para ap l i ca r esa encuesta se diseñó una muestra que i n t e g r ó 

un número def in ido de estudiantes, unidad de a n á l i s i s , de tres áreas 

d i s c i p l i n a r i a s básicas (FACPYA, FIME y MEDICINA). La población estu 

d i an t i l de donde se obtuvo la muestra, se pretendió fuera homogénea 

hasta donde fuera pos ib le , para e l l o se i dent i f i có como u n i v e r s o 

muestra! el correspondiente a los alumnos que se i n sc r ib ie ron en for 

ma regular para el c i c l o de enero a jun io de 1982 (se excluye por 

lo tanto repetidores y "N" oportunidad). No se manejó otra caracte-

r í s t i c a par t i cu la r del estudiante, como sexo, área común o c a r r e r a 

en que se i n s c r i b i ó , semestre, grupo, etc. Este c r i t e r i o tuvo co 

mo propós i to, optimizar y hacer e f i c ientes l o s recursos humanos, fi_ 

nancieros y de tiempo de que se dispuso en la invest igac ión. El pe-

ríodo esco lar de captura de datos comprende al semestre enero-junio 

1982. 

1J Para un tratamiento extensivo de este punto consulte: Evaluación 
de la Educación Super ior , Op. C i t . , Pág. 13 

I I I . EL CONCEPTO Y LA OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Como se mencionó en la introducción, el trabajo t rata de e x -

p l i car la forma en que determinadas ca rac te r í s t i ca s de l o s estudian 

tes, insumos educat ivos, etc. inciden en el aprovechamnento -escolar. 

Las técnicas e s tad í s t i ca s empleadas, modelo mult ivar iab le y pruebas 

d e d i ferenc ias de medias v ía pruebas-t expresan la medida y/o grado 

de asociación que hay entre l a s var iab les seleccionadas para el aná-

l i s i s , o bien la magnitud del cambio que sufre el aprovechamiento es 

colar como respuesta a una var iac ión en la o l a s var iab les que l o 

predeterminan. 

8/ 

A. Aprovechamiento E s c o l a r . -

El concepto de Aprovechamiento Escolar (var iable dependiente 

e„ el a n á l i s i s ) se de f in ió como un punto de ca l i f i c a c i ón p r o m e d i o , 

punto al que simplemente se l l e gó sumando valores numéricos o b t e n , 

d„s por el alumno en l a c l a s i f i c a c i ó n de materias el semestre ante, 

r i o r a la encuesta y f i jando una medida de tendencia centra l . 

Se advierte que el carácter i n t e r d i s c i p l i n a r i o de la Educación 

Superior introduce un sesgo en esta forma de medir el rendimiento es 

co la r , ya que se toma en cuenta indiscriminadamente, l a s c a u s a -

ciones que d i ferentes catedrát icos asignan a sus alumnos y que depen 

den de c r i t e r i o s subjet ivos gue var ian de un caso a otro. 

8/ Tomando en cuenta que la encuesta ^ ¡ ^ ^ é r ^ o t f l r i e n t o 
" t re l ec t i vo enero-jumo 1982 se aecio a n t e r i o r . 

que lo s alumnos habían adquir ido el semestre 



I I . FUENTE DE DATOS—7 

La información^básica del estudio es tomada de una e n c u e s t a 

sobre "Rendimientos Académicos en la U.A.N.L." conducida por el Cen-

tro de Invest igac iones Económicas de la Facultad de Economía, U.A.N.L 

Para ap l i ca r esa encuesta se diseñó una muestra que i n t e g r ó 

un número def in ido de estudiantes, unidad de a n á l i s i s , de tres áreas 

d i s c i p l i n a r i a s básicas (FACPYA, FIME y MEDICINA). La población estu 

d i an t i l de donde se obtuvo la muestra, se pretendió fuera homogénea 

hasta donde fuera pos ib le , para e l l o se i dent i f i có como u n i v e r s o 

muestra! e! correspondiente a los alumnos que se i n sc r ib ie ron en for 

ma regular para e! c i c l o de enero a jun io de 1982 (se excluye por 

lo tanto repetidores y "N" oportunidad). No se manejó otra caracte-

r í s t i c a par t i cu la r del estudiante, como sexo, área común o c a r r e r a 

en que se i n s c r i b i ó , semestre, grupo, etc. Este c r i t e r i o tuvo co 

mo propós i to, optimizar y hacer e f i c ientes l o s recursos humanos, fi_ 

nancieros y de tiempo de que se dispuso en la invest igac ión. El pe-

ríodo esco lar de captura de datos comprende al semestre enero-junio 

1982. 

1J Para un tratamiento extensivo de este punto consulte: Evaluación 
de la Educación Super ior , Op. C i t . , Pág. 13 

I I I . EL CONCEPTO Y LA OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Como se mencionó en la introducción, el trabajo t rata de e x -

p l i car la forma en que determinadas ca rac te r í s t i ca s de l o s estudian 

tes, insumos educat ivos, etc. inciden en el aprovechamnento e sco la r . 

Las técnicas e s tad í s t i ca s empleadas, modelo mult ivar iab le y pruebas 

d e d i ferenc ias de medias v ía P ruebas-t expresan la medida y/o grado 

d e asociación oue hay entre l a s var iab les seleccionadas para el aná-

l i s i s , o bien la magnitud del cambio que sufre el aprovechamiento es 

colar como respuesta a una var iac ión en la o l a s var iab les que l o 

predeterminan. 

8/ 

A. Aprovechamiento E s c o l a r . -

El concepto de Aprovechamiento Escolar (var iable dependiente 

e„ el a n á l i s i s ) se de f in ió como un punto de ca l i f i c a c i ón p r o m e d i o , 

punto al oue simplemente se l l e gó sumando valores numéricos o b t e n , 

d„s por el alumno en l a c l a s i f i c a c i ó n de materias el semestre ante, 

r i o r a la encuesta y f i jando una medida de tendencia centra l . 

Se advierte gue el carácter i n t e r d i s c i p l i n a r i o de la Educación 

Superior introduce un sesgo en esta forma de medir el rendimiento es 

co la r , ya gue se toma en cuenta indiscriminadamente, l a s c a u s a -

ciones oue d i ferentes catedrát icos asignan a sus alumnos y gue depen 

den de c r i t e r i o s subjet ivos gue var ian de un caso a otro. 

8/ Tomando en cuenta que la encuesta ^ ¡ ^ ^ é r ^ o t f l r i e n t o 
" t re l ec t i vo enero-jumo 1982 se aecio a n t e r i o r . 

gue lo s alumnos habían adquir ido el semestre 



Lo anterior, aunado a la diferenciación de materias que inte-

gran un curriculum (KARDEX) y sus inherentes grados de d i f i cu l tad , 

más la alteración que en el tiempo escolar sufren las ca l i f i cac iones 

del alumno, ju s t i f i can que cualquier c r i t e r i o que se adopte para de-

f i n i r las variable's involucradas en el aná l i s i s y su integración a 

las hipótesis que se manejarán más adelante, es desde luego perfect i -

ble, por cuanto seguirá estando sujeto a discusiones teóricas poste 

r iores. 

B. Otras Variables Seleccionadas. 

Para f a c i l i t a r el cómputo y a ná l i s i s de las múltiples v a r i a 

bles que influyen en el rendimiento de los estudiantes (variables in 

dependientes en el aná l i s i s ) y s in d i s t i n gu i r el nivel afect ivo, emo 

cional y cognoscitivo del que provienen, se integraron éstas en tres 

paneles: Factores del Medio Ambiente Famil iar; Factores del Medio Am 

biente Escolar y Factores Personales del Alumno. Estos paneles se 

consideraron: primero, en una prueba de diferencias de medias (prue-

ba-t) dentro de las categorías que integran las var iables en cada 

facultad. Segundo, a través de un modelo muí t i va r i ab le de regresión 

en un estudio de corte transversal para variables seleccionadas.- 7 

£/ a) El modelo de regresión es una técnica estad ís t ica mu l t i v a r i a t e 
que consiste en expl icar una variable dependiente (aprovecha-
miento escolar) a través de su asociación o relación con otras 
variables independientes (status ocupacional del padre, educa-
ción del padre, etc.) vía estad í s t icos tales como el coeficien 
te de determinación (R2) que mide la bondad del ajuste; prue-
bas F; pruebas t , etc. 

b) El corte transversal se interpreta como información obtenida 
para un periodo de tiempo determinado (día, semana, mes, año) 
y que no tiene continuidad en el tiempo o a través de los años. 

1. Medio Ambiente Famil iar. 

En general un número relativamente pequeño de variables miden 

„ medio ambiente fami l ia r . Son v a r i a b l e s estructurales sobre las 

q u e el estudiante no ejerce un control d irecto, tampoco son suscepti 

bles de cambio por o a través de po l í t i ca s educativas. Se i d e n t l f i -

can l a s s im ien te s : Status ocupacional del padre, años de educaron 

del padre y años de educación de la madre; en la primera se manejan 

ocho categorías o r a c i o n a l e s y las otras dos se miden por el número 

* años de escolaridad recibida, agrupándose éstos en cuatro ín ter -

valos. (Véase Cuadro 1). 

2. Medio Ambiente Escolar. 

La medición del Ambiente Académico, se efectuó a través de la 

opinión de, alumno con respecto a c ier tos insumos educativos. Elemen 

tos ,ue son introducidos en el sistema escolar para generar el proce 

s o educacional mejorando la enseñanza y asegurando que l a i n s t i t u í 

conserve el nivel a c h i c o que l a identif ique con la sociedad a la 

que s i rve . Con este f i n se crearon tres var iables; ut i l idad del ma-

te r i a l de apoyo para cursos teóricos y/o práct icos; opinión acerca del 

funcionamiento y uso de bibl ioteca y opinión sobre el academismo.-

10/ Los ft¡¡Tí^tegran « H a b l e s son: S c t i c o s ; A l J d iov i a> I j i ^ i S i ^ y laborato" 
r i o y t a l l e r de - q u i n a s y herramienta ^ 

b) E H ^ H i S ^ ^ Local ización de 
ción de rev i s ta s ; Serv ic ios ae ». Empieza; Espacio para 
l i b r o s ; Organización y m a „ b i l i a r i o s , 
lectura; Ubicación en la Ins t t tuc ion, luz y ^ 

c) Academismo; Número de - « J ™ : " ^ ^ a m p l i t u d de programas 
tros7~r ígor otorgar « l ' ^ 1 ™ « ' O c i a s e ; prácticas 

p r o fe s i ona l e s ^ l i b r o s en S £ » i p l i n a y orden acade 

mico. 



El procedimiento u t i l i z ado para operar ta le s va r i ab le s , consi_ 

deradas de a t r ibuto , c on s i s t i ó en otorgar les a cada una di ferentes es 

calas que midieron el grado en que el estudiante está sat i s fecho de 

c ie r ta s obras de in f raes t ructura académica o de recursos humanos . 

Las escalas se obtuvieron después de hacer una extensa invest igac ión 

metodológica y empírica desde di ferentes dimensiones c o n c e p t u a l e s , 

acerca de la operat iv idad de la técnica e s tad í s t i ca empleada.—' ' 

De esta forma, la respuesta de un estudiante en cada ítem de 

la var iab le , es asignada a un va lor determinado, la sumatoria de es -

tos valores dan como resultado un número que se puede inser tar en al 

gún interva lo previamente establecido. Estos in terva los incluyen una 

pobre o r i ca opinión del estudiante de las ca rac te r í s t i ca s que se tra 

tan. Los agrupamientos seleccionados para cada una de estas v a r i a -

bles y su i dent i f i cac ión correspondiente se presentan en el Cuadro 2. 

3. Caracter í s t i cas Personales del Alumno. 

Estas ca ra te r í s t i c a s tienen que ver con act itudes y desempeño 

del estudiante en el ámbito esco lar , que l e pueden otorgar hab i l i da -

des cognosc i t ivas y que var ían de un caso a otro. Generalmente son 

factores endógenos o internos de la persona, se d i s t inguen trece vâ  

r i ab les en este panel: Sexo; el estudiante trabaja además de estu-

d ia r ; s a t i s f acc ión con respecto a la enseñanza recibida en prepa, uso 

y as ignación de tiempo (medido por su d i s t r i buc ión entre las a c t i v i -

11/ Un tratamiento s im i l a r de var iab les en: 
Belcher, John C. "A Cross-Cultura l Housebold Level Of L i v ing Scale 
Rural Soc io logy, Vol. 37, No. 2, June 1972. 

dades propiamente académicas y l a s extraesco lares) ; aprovechamiento 

del tiempo esco la r , etc. Esta última var iable fue construida a par-

t i r de l a s horas totales que el estudiante reporta están programadas 

entre c l a se s y laborator ios para que él las tome y las horas tota les 

que por causas ajenas al estudiante se dejan de impartir en la semana 

anter ior al levantamiento de la encuesta ( fa l ta de maestro, f a l ta de 

l a b o r a t o r i s t a , otras causas). Las var iab les de este apartado se pre 

sentan en el Cuadro 3. 



CUADRO 1 

VARIABLES INTEGRADAS AL MEDIO AMBIENTE 
FAMIL IAR DEL ESTUDIANTE 

Nombre de la Variable Categorías en la Variable 

Status ocupacional del padre 1. Profesionista y técnico afín 
2. Funcionarios públicos y categoría 

directiva 
3. Personal administrativo 
4. Comerciante 
5. Servicios personales 
6. Agricultor y ganadero 
7. Obrero 
8. Insuficientemente especificado 

Años de educación del padre 1. l a 6 años 
2. 7 a 9 años 
3. 10 y 11 años 
4. 12 y más años 

Años de educación de la madre 1. 1 a 6 años 
2. 7 a 9 años 
3. 10 y 11 años 
4. 12 y más años 

CUADRO 2 

VAR IABLES INTEGRADAS AL MEDIO AMBIENTE 
ESCOLAR DEL ESTUDIANTE 

Nombre de la Var iable Categorías en la Var iable 

Ut i l i dad de Material de apoyo 

l a 9)1/ 
10 a 19) 
20 a 27) 
28 a 36) 
37 a 45) 

Sugerencias sobre nivel acadé-
mico 

( 1 a 
( 6 a 
(11 a 
(16 a 
(21 a 

5 ) ^ 
10) 
15) 
20) 
25) 

Opinión de B ib l ioteca 1. Muy mala 
2. Nula 
3. Regular 
4. Buena 
5. Muy buena 

1. Disminuya 
2. Quede igual 
3. Aumente 

( 1 a 9)±/ 
(10 a 18) 
(19 a 27) 

1. 
2 . 
3. 
4. 
5. 

Nula 
Muy poca 
Poca 
Mucha 
Muchísima 

1/ Escala en que se inserta el grado de sa t i s facc ión del estudiante 
asociado con la var iable que se mide. 



VARIABLES INTEGRADAS A CARACTERISTICAS 
PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre de la Variable 

Sexo 

Trabaja además de estudiar 

Util idad del tipo de enseñanza 
recibida en la preparatoria 

Ocupación del Estudiante 

Procedencia de preparatoria 

Tipo de enseñanza recibida en 
preparatoria 

Ingreso a Facultad 

Tomó cursos propedéuticos 

Satisfecho con su promedio 
de cal i f icac ión 

Horas semanales en actividades 
escolares 

Categorías en la Variable 

1. Hombre 
2. Mujer 

1. S í 
2. No 

1. Nula 
2. Muy poca 
3. Poca 
4. Mucha 
5. Muchísima 

1. Profesionista y técnico a f ín 
2. Funcionario público y otros 
3. Personal administrativo 
4. Comerciante 
5. Servicios personales 
6. Agricultor y ganadero 
7. Obrero 
8. Insuficientemente especificado 

1. Pública 
2. Privada 

1. Tradicional 
2. Abierta e individualizada 

1. Directo de preparatoria 
2. De otra facultad 

1. Sí 
2. No 

1. Sí 
2. No 

1. 1 a 20 horas 
2. 21 a 40 horas 
3. 41 a 60 horas 
4. 61 y más 

CUADRO 3 

Nombre de la Var iable Categorías en la Variable 

Horas semanales en act iv idades 
extraescolares 1. 1 a 10 horas 

2. 11 a 20 horas 
3. 21 a 30 horas 

• 
4. 31 y más 

Aprovechamiento del tiempo 
25% escolar 1. 1 a 25% 

2. 26 a 50% 
3. 51 a 75% 
4. 76 a 100% 

Usa la B ib l i o teca 1. S í 
2. No 



IV. H I P O T E S I S 

Las hipótesis que guían la invest igac ión tienen como propósito 

fundamental, mostrar la re lac ión entre l a s var iab les integradas en los 

tres paneles mencionados en el apartado anter ior y el aprovechamiento 

escolar. 

Primero, el medio ambiente f ami l i a r es un factor s i g n i f i c a t i v o 

que directa o indirectamente expl ica d i ferenc ias en el rendimiento eŝ  

colar del estudiante. Es en este sentido que la ocupación y e sco la r^ 

dad del padre y de la madre afectan el desenvolvimiento y motivación 

del estudiante brindándole una pos ic ión en la e s t r a t i f i c ac i ón s oc i a l . 

Los alumnos ident i f i cados con estratos a l t o s , de acuerdo a p^ 

dres ubicados en ocupaciones de p re s t i g i o y/o con n ive les educativos 

también a l t o s , reciben una experiencia v i t a l s a t i s f a c t o r i a . Por lo 

general se rodean de un buen ambiente soc io -cu l tu ra l y económico que 

lo s ayuda en la obtención de recursos materiales que s i rven de apoyo 

y garantizan por s í mismos un efecto pos i t i vo en su desar ro l lo esco-

l a r . — / 

Segundo, los recursos ¿ sco la res que están integrados en otro 

panel, tienen un efecto po s i t i v o en el aprovechamiento académico del 

alumno. La magnitud del efecto corresponde en este estudio, al gra 

do de sa t i s f acc ión que el estudiante muestra con respecto al func io-

12/ No interesan para l o s f ines de este estudio las actitudes de in 
d i ferenc ia o negación por parte de la fami l ia o del mismo alumno 
para dar o rec ib i r este t ipo de ayuda. 

namiento de c ie r tos recursos y al uso que hace de e l l o s . Esas satTS 

facciones estar ían en función de l aborato r io s , b ib l io tecas , a u l a s , 

sistemas pedagógicos, recursos d idáct icos y profesores mejor prepara 

dos y más experimentados. Estas var iab les están positivamente a s o -

ciadas con el rendimiento académico; por ejemplo, los laborator ios y 

b ib l io tecas constituyen ámbitos idóneospara el aprendizaje como parte 

de una metodología de trabajo de apoyo. 

De esta forma se supone que entre mayor sea la cal idad y can-

t idad de ta les insumos, más alto será el aprovechamiento del estudian 

te, as í como su sentimiento de bienestar en re lac ión con la e s c u e l a 

en donde se encuentra cursando sus estudios. 

Cada elemento mencionado const ituye su propio sistema pues l a s 

condiciones de luga r , de i n s ta lac ión mater ia l , de tiempo, son var ian-

tes entre escuelas. S i n embargo, esto es una cuest ión re l a t i va de re 

levancia secundaria, al menos para los propósitos de esta i nve s t i ga -

ción. igualmente, l a s va r iab le s están re s t r ing idas desde un pun to 

de v i s t a organ izac iona l , i n s t i t uc i ona l e interpersonal ; por el lado de 

l a s fuentes de recursos f inanc ieros o personales de l a s facultades. 

Tercero, el rendimiento escolar no sólo está condicionado al 

ambiente fami l i a r y esco lar que rodea al alumno, s ino que po see i n 

gredientes propios de las activ idades y personalidad del estudiante. 

A s í , l a experiencia de trabajo al mismo tiempo que se estudia, puede 

a l te ra r po s i t i va o negativamente el desempeño escolar ; contribuye a 

él en áreas u ocupaciones af ines a lo que se estudia, proporcionando 



al estudiante la experiencia v i ta l misma que realza el p r o c e s o de 

aprendizaje conectado con la real idad. También es factor deprimente 

del logro un i ve r s i t a r i o s i d i s t rae de una forma drást ica el t i empo 

que la persona debe dedicar a sus deberes esco lares. 

Por otro lado, como parte de las act iv idades del alumno, la ex 

presión del sentimiento entre esfuerzo y logro impacta en el aprove-

chamiento esco lar . Por ejemplo, s i no se obtienen l o s resultados po 

s i t i v o s de los esfuerzos que el alumno rea l i za en re lac ión con la ca 

l i f i c a c i ó n que obtiene, el sentimiento expresaría que no es pos ib le 

obtener l a s metas que el estudiante se propone, por más que éste se 

esfuerce por a lcanzar las . El resultado ser ía desalentar la m o t i v a 

ción personal hacia la superación académica. 

La d i s t r i buc i ón del tiempo entre act iv idades propiamente aca-

démicas, i nc lu idas l a s horas asignadas como ob l i ga to r i a s entre c la ses 

y p ráct i cas , l a s de preparación para exámenes, lecturas de textos y 

l i b r o s complementarios, asesor ías de maestros, etc. por un l a d o y , 

las dedicadas a los deportes, convivencia s o c i a l , t e l e v i s i ó n , e t c . 

por ot ro ; también inf luyen en la c a l i f i c a c i ón del estudiante. 

La d i recc ión po s i t i va y el efecto directo de las act iv idades 

académicas en la c a l i f i c a c i ón resulta lóg ica y aceptada. Pero ex i s te 

una incertidumore con respecto a la re lac ión entre l a s act iv idades 

extraescolares y el rendimiento e sco la r , sobre todo en c ie r ta c la se 

de act iv idades extra-académicas que son indicadoras de motivación y 

por lo tanto, coadyuvantes al éxito esco lar , el deporte, las lecturas 

que estimulan el ingenio o la c reat iv idad, son algunas de e l l a s . 

En l a s c a r ac te r í s t i c a s personales del alumno también están el 

sexo y el aprovechamiento del tiempo escolar, como predictores de la 

c a l i f i c a c i ón e s tud i an t i l . Dado que en la educación un i ve r s i t a r i a no 

existen barreras i n s t i t u c i ona l e s de acceso y estancia para el hombre 

y la mujer, se ant ic ipa que esta caracter í s t i ca no in f luye al menos 

de manera s i g n i f i c a t i v a , en obtener una baja o a l ta c a l i f i c a c i ón . Am 

bos estar ían en igualdad de c i rcunstanc ias para obtener un determina 

, 13/ 
do rendimiento escolar. 

Finalmente, el ausentismo magister ia l o de otra índole e s t r í e 

tamente relacionado con la impart ic ión de c lases y l aborato r io s , f r e 

na el dinamismo, la continuidad y el cumplimiento de lo s programas de 

estudio, ocasionando un aprovechamiento escolar bajo. 

i 

n « t u r i i n d i ferenc ias b io lóg icas, s i c o l ó g i 

^ 5 , 1 ffi^Se caracter izan cada s e » . 



V. MODELO DESARROLLADO 

Antes de determinar un modelo que pudiese u t i l i z a r s e en el 

a n á l i s i s mu l t i v a r i ab l e , fue necesar io obtener va r i a s tab las de con-

t i ngenc ia , a s í como efectuar ot ros es tud ios de l a s d i s t r i buc i one s de 

f r e c u e n c i a . — / El ob jet i vo fue comprobar la va l idez de l a s h ipótes i s 

generales que se han propuesto y v e r i f i c a r que l o s datos fuesen ade-

cuados, especialmente desde un punto de v i s t a c u a n t i t a t i v o . — / 

Como la información abarca datos de va r i ab l e s categór icas ( s í , 

no) ; nominales ( s ta tus ocupac iona l , e t c . ) ; escala y a t r i bu to ( d a t o s 

de op in i ón , educación del padre, e t c . ) ; el control de todas e l l a s en 

l a s ecuaciones de reg res ión se e f e c t u ó a t r a v é s de v a r i a b l e s 

"dummy".—/ 

En este estud io la c a l i f i c a c i ó n del es tud iante es la v a r i ab l e 

dependiente, una c a l i f i c a c i ó n d i fe rente es asociada con una combina-

c ión de subgrupos de l a s v a r i ab l e s independientes. Para f a c i l i t a r 

14/ Bajo este procedimiento se contó con el mayor número de va r i ab l e s 
que i n te r v i n i e r an en la educación y que fueran no t r i v i a l e s . Prir^ 
cipalmente, a través de d i f e r enc i a s de medias por una " p r ueba - t " 7 

15/ Se sabe que l a operat i v idad de cua lqu ie r ecuación con s i s t e en te 
ner un número mayor de datos observados que de coe f i c i en te s a eŝ  
t imar. Mayor lectura matemática se encuentra en: Johnston, J . ~ 
Econometric Methods. Me. Graw-Hil l Ed., 1972. 

16/ La va r i ab l e "DUMMY" es u t i l i z a d a como herramienta econométrica en 
reg re s i ón , as igna va lo res 1 s i la unidad de a n á l i s i s (estud iante) 
fue miembro de una categor ía dentro de cada va r i ab le en pa r t i c u l a r 
y cero s i no. Ver Johnston, J . Op. C i t . pp. 176. 

1 a notación en el a n á l i s i s de reg re s i ón , se anticipan l a s s i gu ien te s 

t res ecuaciones: . 

(a) = 

6 ,8 
2 Z d + 

d= l 

3 ,4 

E V e=2 e 

3,4 
S Z f 

f=2 T 

; X x 

(b) X2 = 

3 
: S Z n + 

g = 2 9 

3 

h=2 h 

2 
E Z. 

1=2 1 

; X 2 

d ,e , f 

g , h , i 

J . . n 

w V ¿V ¿ v l' V i2z»+ EZ 

donde: 

Xĵ  = Factores del medio ambiente fami l i a r 

X2 = Factores del medio ambiente esco la r 

X = Factores persona les del alumno 
3 

z a z = Ver d e f i n i c i ó n en el Cuadro 4. 
d n 

De ( 1 ) , (2) y (3) se obt ienen l a s ecuaciones de regres ión a e s t imar , 

sus resu l tados se ana l i z a r án adelante: 

(4) Y a = 
: a + 

h X 1 
+ B 2 X 2 

+ e 3 x 3 + 
u 

(5) Yb : = a + < V X 1 
+ ß 2 ' X 2 ' + 

h ' H + 
u 

(6) Y c : = a + 
W 

+ O "Y 11 

e2 Ä2 
+ ß 3 " X 3 " + 

u 

donde : 

Y = C a l i f i c a c i ó n promedio en FACPYA 
a 

Y = C a l i f i c a c i ó n promedio en FIME 
b 

Y = C a l i f i c a c i ó n promedio en MEDICINA 
c 



x ¡ = Factores del ambiente f a m i l i a r , FACPYA 

X
2
 = Factores del ambiente e sco l a r , FACPYA 

>¡3 = Factores personales del alumno, FACPYA 

Xj = Factores del ambiente f am i l i a r , FIME 

X2 = F a c to re s del ambiente e sco la r , FIME 

= Factores personales del alumno, FIME 

y " 

- Factores del ambiente f am i l i a r , Medicina 

= Factores del ambiente e sco la r , Medicina 

X^ = Factores personales del alumno, Medicina 

Variables omitidas en el a n á l i s i s de r e g r e s i ó n . ^ (Ver Cuadro 4.) 

de Xj ; Z d - 7, Z e = 1 y Z f = 1 

de X2 ; Z g = 1, Zh = 1 y Z. = 1 

de X 3 ; Z. = 2, Z k = 2 , Z ] - 2 , Zm = 1 y z n = 1 

Básicamente son 11 var iables independientes integradas en tres pa 

neles ( X ^ X2 y X3), dentro de e l l a s ex isten 36 sub-clases definidas; 

16 para el primer panel (8 para el status ocupacional y para la edu-

cación del padre y de la madre 4 cada uno); 8 para el segundo panel, 

(3 para u t i l i dad de material de apoyo, 3 en opinión de b ib l iotecas y 

2 en r i go r académico); finalmente otras 12 integran el tercer panel 

- ? ? 2 a ? l S L q ? ! j m a t n z s e * S 1 n 9u la r debido a la dependencia 
l ineal entre las dumnies usadas en cualquier tipo de vara ib les , 
una var iable dummy se omite en cada grupo de categor ías. Ver 
Johnston, J. Op. C i t . , pp. 176 

t 
} 

(sexo, traüaja, s a t i s f a cc i ón con ca l i f i c a c i ón y act iv idades e s c o l a 

re s , cada una con 2 y act iv idades extraescolares con 4). 

Las ecuaciones (4 ) , (5) y (6) contienen a " a " , que es el té rmi 

no constante en la regres ión o " coef ic iente de intercepción d i feren-

c i a l " porque expl ica la d i fe renc ia en la c a l i f i c a c i ón proveniente de 

la omisión de l a s categor ías en l a s var iab les antes mencionadas. Del 

mismo modo, l a s va r i ab le s dentro de un grupo en especia l , como po r 

ejemplo educación del padre, tienen su base de comparación de la ca-

l i f i c a c i ó n media con respecto al grupo de educación espec í f ica que 

es incorporado en el termino constante ( " a "). 

Específicamente, l o s coef ic ientes de regres ión de l a s v a r i a 

bles independientes omit idas, son igua les a cero. Los coef ic ientes 

de regres ión de l a s restantes va r iab le s independientes ( B ' s ) s on -

l e ído s en términos de puntos obtenidos por el estudiante (1 a 100) y 

son ad i t i v o s . Este número absoluto representa un grado de in f luen-

c i a , mientras que el s igno asociado a él (+) m u e s t r a l a d i recc ión 

po s i t i va o negativa de dicha in f luenc ia . El error de regres ión es V . 

Los grupos base incorporados en el término constante son l o s 

que se indican con a s te r i s co en el Cuadro 4 (ejemplo, en el s t a t u s 

ocupacional se r í a la categor ía 7. "Obreros" ) y son l o s mismos p a r a 

todas l a s ecuaciones que tratan en forma separada a FACPYA, FIME y 

Medicina. 



Un s upue s t o p r i m o r d i a l de e s t e enfoque e s t a d í s t i c o es que t o -

das l a s c a t e g o r í a s t i e n e n l a misma p o n d e r a c i ó n , es d e c i r , l a s ca tego 

r í a s o c u p a c i o n a l e s y educac i ón del p ad re , de l a madre, e t c . se supo 

ne que son i d é n t i c o s en t r e e s c u e l a s ( i g u a l número de i n d i v i d u o s en 

cada c a t e g o r í a ) . Es o b v i o que e s t o s s u p u e s t o s no son r e a l e s y por l o 

t a n t o l o s r e s u l t a d o s del a n á l i s i s deben s e r i n t e r p r e t a d o s con c a u t e l a 

S i n embargo, l a c a r a c t e r í s t i c a de i g u a l ponde rac i ón de e s t e p r o c e s o 

e s t a d í s t i c o t i e n e l a v e n t a j a de i n d i c a r el e f e c t o " p u r o " de cada v a -

r i a b l e s ob re l a c a l i f i c a c i ó n del e s t u d i a n t e en cada e s c u e l a , en e l 

s e n t i d o de que un c o e f i c i e n t e de r e g r e s i ó n para un n i v e l de educac i ón 

del p ad re , 7 a 9 a ñ o s , por e j e m p l o , i n d i c a r á l a c o n t r i b u c i ó n de e s e 

g rado de educac i ón (puede s e r s e c u n d a r i a o c o m e r c i a l ) a l a c a l i f i c a -

c i ó n del e s t u d i a n t e , s i n tomar en cuen ta el número de i n d i v i d u o s (pa^ 

d r e s de e s t u d i a n t e s ) que hayan a l c a n z a d o o no ese n i v e l e d u c a t i v o . 

Categoría en la Variable Nombre de la Var iable 

Dato continuo 

1. Profesional y técnico 
a f í n 

2. Funcionario público y 
otros 

3. Personal administrat ivo 
4. Comerciante 
5. Se rv i c io s personales 
6. Agr icu l tores y ganaderos 

* 7 . Obreros 
8. Insuficientemente esp. 

* 1 . l a 6 años 
2. 7 a 9 años 
3. 10 y 11 años 
4. 12 y más 

*1. 1 a 6 años 
2. 7 a 9 años 
3. 10 y 11 años 
4. 12 y más 

Educación del padre 

Educación de" la madre 

F^rtnrps dpi Medio Ambiente 
Escolar 

Ut i l idad del material de 
apoyo * 1 . Nada ( l a 5) 

2. Poca (6 a 10) 
3. Mucha (11 a 25) 

*1. Mala j! 1 a ; 

2. Regular (28 a 
3. Buena (37 a ' 

* 1 . Quede igual U ° a 

2. Aumente U 9 a 

de l a B ib l ioteca 

Rigor Académico 

Fartnrps Personales del 
Alumno 

1. Hombre 
<2. Mujer 

Trabaja 

CUADRO 4 

VARIABLES SELECCIONADAS PARA EL ANALISIS DE REGRESION 

Ident i f i cac ión de 1 
Var iable 

Aprovechamiento Esco lar 

FACPYA 

F IME 

MED IC INA 

Factores del Medio Ambiente 
"Familiar 

Status ocupacional 



Nombre de la Variable Categoría en la Variable Identificación de la 
Va r i ab l e 

Satisfacción con la 
ca l i f icac ión 

Variables omitidas en el a n á l i s i s de regresión 

Horas semanales dedicadas 
a actividades escolares 

Horas semanales dedicadas 
a actividades extraesco-
lares 

V I . - ANALIS IS DE RESULTADOS 

La f i n a l i d a d de esta secc ión es v e r i f i c a r l a s h i pó te s i s de t r a 

bajo que se han expuesto con ante r i o r idad (Ver sección I V ) . Los p ro 

cedimientos e s t a d í s t i c o s empleados, a n á l i s i s mu l t i v a r i ab l e y pruebas 

de .d i f e renc i a s de medias se presentan en forma separada. 

A . - MODELO DE REGRESION MULTIPLE. 

Los resu l tados der ivados del modelo de reg res ión e spec i f i cado , 

concuerdan en forma general con l o esperado, sa lvo algunas excepciones 

que r e su l t an i n te re san te s . El Cuadro 5 presenta el coe f i c i en te de re 

g r e s i ó n (3) asociado a l a s categor ía s de l a s v a r i ab l e s integradas en: 

f a c to re s del medio ambiente f a m i l i a r , e sco la r y c a r a c t e r í s t i c a s perso 

nales del alumno, para FACPYA, FIME y Medic ina. También se inc luye la 

desv i ac ión stándar ( S b x ) para cada conjunto de betas ( g ' s ) ; el estadís 

t i c o R 2 , medida de la bondad del a juste y el tamaño (n) de l a muestra. 

Se recuerda que algunos coe f i c i en te s son i gua les a 0.00, e s t o s 

datos son incorporados en el término constante a. Los coe f i c ien te s de 

r eg re s i ón de l a s res tantes v a r i ab l e s independientes deben ser l e í do s 

en términos de puntos de c a l i f i c a c i ó n obten idos , y son a d i t i v o s . Un 

ejemplo de este procedimiento se elabora en el Cuadro 6, el objet ivo 

como puede observarse es tener un modelo p red i c t i vo del rendimiento 

académico. 



Nombre de la Variable Categoría en la Variable Identificación de la 
Va r i ab l e 

Satisfacción con la 
ca l i f icac ión 

Variables omitidas en el a n á l i s i s de regresión 

Horas semanales dedicadas 
a actividades escolares 

Horas semanales dedicadas 
a actividades extraesco-
lares 

V I . - ANALIS IS DE RESULTADOS 

La f i n a l i d a d de esta secc ión es v e r i f i c a r l a s h i pó te s i s de t r a 

bajo que se han expuesto con ante r i o r idad (Ver sección I V ) . Los p ro 

cedimientos e s t a d í s t i c o s empleados, a n á l i s i s mu l t i v a r i ab l e y pruebas 

de .d i f e renc i a s de medias se presentan en forma separada. 

A . - MODELO DE REGRESION MULTIPLE. 

Los resu l tados der ivados del modelo de reg res ión e spec i f i cado , 

concuerdan en forma general con l o esperado, sa lvo algunas excepciones 

que r e su l t an i n te re san te s . El Cuadro 5 presenta el coe f i c i en te de re 

g r e s i ó n (3) asociado a l a s categor ía s de l a s v a r i ab l e s integradas en: 

f a c to re s del medio ambiente f a m i l i a r , e sco la r y c a r a c t e r í s t i c a s perso 

nales del alumno, para FACPYA, FIME y Medic ina. También se inc luye la 

desv i ac ión stándar ( S b x ) para cada conjunto de betas ( g ' s ) ; el estadís 

t i c o R 2 , medida de la bondad del a juste y el tamaño (n) de l a muestra. 

Se recuerda que algunos coe f i c i en te s son i gua les a 0.00, e s t o s 

datos son incorporados en el término constante a. Los coe f i c ien te s de 

r eg re s i ón de l a s res tantes v a r i ab l e s independientes deben ser l e í do s 

en términos de puntos de c a l i f i c a c i ó n obten idos , y son a d i t i v o s . Un 

ejemplo de este procedimiento se elabora en el Cuadro 6, el objet ivo 

como puede observarse es tener un modelo p red i c t i vo del rendimiento 

académico. 



Apoyándose en este Cuadro, el valor a = 7 5 . 4 5 ; a = 71 .03 y 

a = 67.77 en FACPYA, FIME y Medicina respectivamente, representa l a 

c a l i f i c a c i ó n promedio que resu l ta de la omisión de alguno de los sexos, 

grupo de años de educación del padre, ocupación del padre, e tc . . Por 

otro lado, el va lor en " 3 " es la contr ibución a la c a l i f i c a c i ón de algu 

na var iab le r e l a t i v a a la base sobre la cual es ca lcu lada. 

De acuerdo a lo anter io r en FACPYA, un " s ta tus ocupacional" que 

ubica al padre del estudiante en la pos ic ión de "P ro fe s i on i s ta y Técni-

co af ín" contribuye a su rendimiento escolar en 2.65 puntos por enc ima 

de los que pudieran a t r i b u i r s e al grupo de ocupación base, e l c u a l en 

el modelo empleado es "O t ro s " . El mismo a n á l i s i s as igna 3.95 puntos a 

la c a l i f i c a c i ó n del alumno en FIME, mientras que en Medicina se observa 

una contr ibución negativa de - 0 .68 . Tomando el conjunto de categor ías 

ocupacionales, la mayor contr ibuc ión a la c a l i f i c a c i ó n del estudiante se 

da en los h i j o s que ubican a su padre en " Se r v i c i o s Admin i s t ra t i vos " en 

FACPYA; " P ro fe s i on i s t a s y Técnico A f í n " en FIME, en Medicina esta ú l t i -

ma ocupación r eg i s t r a la menor as ignación negat iva. 

En educación del padre, donde el grupo base es de 1 a 6 años (ni_ 

vel de pr imar ia) , se observa lo s i gu iente : en FACPYA, un nivel cor res -

pondiente a la in s t rucc ión secundaria o comercial (7 a 9 años) contribu 

ye negativamente a la c a l i f i c a c i ó n del estudiante, los a l to s puntos po-

s i t i v o s se dan en el c i c l o de 10 y 11 años de i n s t rucc ión . Este mismo 

c i c l o , t iene un puntaje negativo en FIME ( - 1 . 21 puntos) y en M e d i c i n a 

( -1 .12 puntos). 

Los resu l tados del a n á l i s i s de regres ión en lo s años de educa-

c ión a t r ibu idos al padre del estudiante no indican una in f luenc ia po 

s i t i v a o estimulante en su desar ro l lo escolar y parece ser no in tere-

sante la re l ac i ón entre ambas va r i ab le s . 

Por lo que respecta a la in s t rucc ión educativa de la madre del 

estudiante, ésta cobra relevancia con el mérito académico del alumno. 

De nuevo en el Cuadro 5, en FACPYA se advierte que 4.85 p u n t o s s on 

a t r ibu idos al n ive l correspondiente entre los 10 y 11 años de in s t ruc 

c ión, en FIME un c i c l o de 12 años y más contribuye con 9.73 puntos y 

en Medicina este mismo nivel asigna 4.62 puntos a la c a l i f i c a c i ó n del 

estudiante. 

Cuando se estudia el medio ambiente e sco l a r , la opinión que el 

alumno t iene con respecto al r i g o r a c a d W c o en gue se desenvuelve, ad 

quiere el s i gu iente s i gn i f i c ado : sobre la base de conformidad, es de-

c i r , el alumno opina que el r i g o r académico guede i gua l , una a sp i r a -

c ión hacia la superación académica en función de más y mejores maes 

t r o s , más d i s c i p l i n a académica, mejor cal idad en material de apoyo d i 

dáct ico, etc. estimula en 9.16 puntos la c a l i f i c a c i ó n en FIME, M e d i d 

n a l a e levar ía en 3.71 puntos, para FACPYA opera un efecto inverso de 

-1.44 puntos. 

por lo gue se re f i e re a las var iab les relacionadas con l a s ca-

r a c t e r í s t i c a s personales del alumno éstas demuestran para el s e x o , 

por ejemplo, una contr ibución negativa tanto en FACPYA FIME y Medic i -



na sobre la base de estudiantes del sexo femenino. La var iable donde 

se recopiló información acerca de las activ idades de trabajo remunera-

do del alumno, introduce un efecto negativo en la c a l i f i c a c i ón asocia-

da a los estudiantes que declaran trabajar además de estudiar, compara 

dos éstos con los dedicados de tiempo completo en el estudio. La mayor 

contr ibución negativa, se da en Medicina ( - 2 . 78 ) , y la menor en FACPYA 

( - 0 . 86 ) , FIME alcanza un nivel intermedio con ( -1.92 puntos). 

Otro resultado interesante proviene del grado de sa t i s f acc ión 

del alumno con sus resultados académicos. De acuerdo a esto, una a c t i -

tud de conformidad hacia una c a l i f i c a c i ón obtenida, s incroniza esfuer-

zo y logro del estudiante y estimula positivamente las notas esco lares. 

En FIME el evento indica una contr ibución de 0.70 puntos a la c a l i f i c a 

ción; FACPYA marca 2.89 puntos y Medicina lo refuerza con 4.98 puntos. 

Por otra parte, la as ignac ión de tiempo entre act iv idades esco-

lares y extraescolares garant i za una d i f u s i ón de la atención del alum 

no combinando las horas de estanc ia con el au la, en la b ib l i o teca , pre 

parando un examen y/o las que dedica a la práctica de algún deporte o 

a su pasatiempo favo r i to , más la convivencia s oc i a l . Se busca que es 

ta as ignación sea óptima, en el sentido de que re f le je un e sp í r i t u di^ 

námico en el estudiante hacia su superación académica. La dedicación 

de más de 41 horas a act i v idades escolares recompensa en t é r m i n o s de 

puntaje el esfuerzo del alumno en FIME con 6.92 puntos y en Medicina 

con 0.78, mientras que en FACPYA lo disminuye en -0.18 puntos, c a n t i 

dad que por ser pequeña no representa un aspecto importante del conpor 

tamiento escolar de los alumnos en esa escuela. 

Las actividades extra-académicas indican una contr ibución aseen 

dente en puntos, a la c a l i f i c a c i ón del estudiante en FACPYA, la mayor 

ocurre cuando el individuo dedica de 21 a 30 horas a estos eventos, en 

este rango se encuentran 4.88 puntos más de lo s que él obtuviera s i de 

c larara dedicar más horas. En FIME el estímulo pos i t i vo de las a c t i v i 

dades mencionadas se encuentra en el rango que comprende de 11 hasta 20 

horas por sabana (2.27 puntos), s i el alumno ocupa mayor tiempo, d i ga -

mos entre 21 y 30 horas, esta act i tud deprime en -2.88 puntos su c a l i 

f i cac ión promedio. Medicina, por otra parte, presenta un comportamien 

to s im i l a r a FACPYA en este mismo tema, s in embargo, en términos de pun 

tos po s i t i vo s adicionados a la c a l i f i c a c i ón que se podrá esperar en un 

semestre normal, éstos son más pequeños, a s í , s i el alumno dice pasar 

entre 11 y 20 horas en act iv idades extra-académicas, él obtiene 2.22 pun 

tos más en sus notas escolares, el rango de 21 a 30 horas l o e l e v a en 

en 2.22 puntos. 

Un comentario adicional puede der ivarse del a n á l i s i s de los re 

su ltados de regresión. C o m o P u e d e advert i r se del Cuado 5, el e s tad í s -

t i co R 2 en FACPYA, FIME y Medicina es relativamente bajo, lo cual impl i 

ca que el modelo empleado só lo puede expl icar y predecir en 9%, 20% y 

14% una nota escolar; de acuerdo a l a ubicación del alumno en una cate 

gor ía de cada var iab le seleccionada. S i n embargo, la expl icación de 

una c a l i f i c a c i ón a través del modelo especif icado en l a s e c u a c i o n e s 

(4 ) , (5) y (6) y tomando el va lor de cada R 2 , indica que la c a l i f i c a -



c ión proveniente de esas var iab les es estadísticamente s i g n i f i c a t i v a 

v ía una prueba "F" dentro del nivel del 95% de confianza. 

Finalmente, la var iab le más importante en predecir una c a l i f i c a 

cióri fue el sexo en FACPYA; más de 41 horas dedicadas en una semana a 

act iv idades académicas en FIME; en Medicina y dentro de la e d u c a c i ó n 

fonnal a t r ibu ida al padre del estudiante, 12 años y más de estudios en 

tra a expl icar una c a l i f i c a c i ón en forma preponderante. 

B . - DIFERENCIAS EN PROMEDIO DE CALIFICACION (PRUEBAS-t). 

Los Cuadros 8, 9 y 10 presentan la información básica a p a r t i r 

de la cual se elaboraron pruebas de d i f e renc i a s de medias con el obje-

to de contrastar una h ipótes i s nula (H(J) y una h ipótes i s a l t e r n a t i v a 

(Hj) de la s i gu iente fo rma:—/ 

Hq: "No ex i s te d i ferenc ia s i g n i f i c a t i v a entre los promedios de 

c a l i f i c a c i ó n de dos categor ías , l a s cuales const ituyen una 

va r i ab le determinada (puede ser sexo, ocupación del padre, 

educación de la madre, e t c . ) " . 

H l : " L a d i ferenc ia entre l o s promedios de c a l i f i c a c i ó n es síg_ 

18/ Los n iveles de confianza que delimitan l a s f ronteras en una curva 
normal para aceptar o rechazar HQ fueron manejados con dos c r te-

b l l í d S Í T T f i a P a 0 r e n t r l e S ' , P r i m e r 0 e s t a b l e c e confia b 1 dad de .01 o 99/, y el segundo de .05 ó 95%. En el apéndice" 

n i f i c a t i v a " 

De acuerdo a estas h ipótes i s en este apartado se comentan ha l laz 

gos sobresa l ientes . 

1 . - Factores del Medio Ambiente Fami l ia r . 

Los resultados e s tad í s t i co s han demostrado que d i ferenc ias en la 

habi l idad paterna, de apoyo f i nanc ie ro , educativo y cu l tura l juegan un 

papel importante en determinar el rendimiento del estudiante. Aunque 

lo anter io r no j u s t i f i c a plenamente l a s d i ferenc ias en la c a l i f i c a c i ón 

proveniente de ta le s va r iab le s y mostrada en lo s Cuadros 7, 8 y 9 . 

a) Status Ocupacional del Padre. 

Los factores socioeconómicos involucrados en la ocupación y 

educación del padre del estudiante, a s í como la educación de Ta madre, 

son causa importante en lo s d i fe renc ia le s de c a l i f i c a c i ón que obtiene 

el alumno. Estas var iab les inf luyen desde temprana edad en el progre-

so educacional y rendimiento académico del educando, y se puede asegu 

rar que esta in f luenc ia se mantiene hasta la educación super ior . 

Los h i jos de padres con p res t i g io ocupacional y nivel educativo 

19/ En ot ras palabras, se hace el supuesto que la d i ferenc ia entre dos 
— va lores dados es solamente debida a f luctuaciones en el muestreo o 

al azar : por lo tanto, la d i ferenc ia es considerada como no d i f e -
renc ia " o "no s i g n i f i c a t i v a " . Para mayor expl icac ión técnica del 
método e s tad í s t i co consulte: Shao, Stephen P. E s tad í s t i ca para 
Frnnomistas v Administradores de Empresas. Herrero Hermanos, Sucs. 
S.A. México iy//. pp. 3/b-4bU. 



a l to conviven en un ambiente donde se valora la educación y además, se 

poseen los medios cu l tura les y f inanc ieros que constituyen un apoyo im 

portante para las ambiciones educativas personales del alumno, igualmen 

te el ambiente resu l ta ser una plataforma excelente para el desarrollo^ 

intelectual del indiv iduo. 

En FACPYA, los h i jos de Pro fes ion i s tas obtienen en promedio 82 pun 

tos, c a l i f i c a c i ón que contrasta s igni f icat ivamente con la obtenida por 

alumnos cuyos padres están en Serv ic ios Admin i s t rat ivos ; Se rv i c i o s Per 

sonales; Obreros o Agr i cu l to res , e l lo s ob t lenen en Promedio 75 puntos. 

En FIME la d i ferenc ia es s i g n i f i c a t i v a entre la segunda categoría ocu-

pacional "Funcionarios Públ icos, e t c . " (76 puntos) y los h i jos de Obre 

ros que tienen en promedio 68 de c a l i f i c a c i ó n . En Medicina se encuen 

tran d i ferenc ias en los h i jos de Comerciantes, éstos obtienen 75 pun 

tos, mientras que los h i jos de l o s Obreros y los provenientes de Ocupa 

ciones que no se espec i f icaron, alcanzan 69 puntos. 

b) Nivel Educativo de los Padres. 

En cuanto al nivel educativo, ( l o s años de educación declara 

da por el estudiante como la alcanzada por su padre) es Medicina la que 

evidencia la relación directa y pos i t i va entre estas va r i ab le s . Resu l 

ta s i g n i f i c a t i v a la d i ferencia del rendimiento que obtienen l o s es tu 

diantes con padres de 12 y más años de educación (73 puntos) y la co 

re spond ien te a otros n iveles educativos.más bajos, sus notas o sc i l an 

entre los 63 y 71 puntos. En FIME la educación rec ib ida por la madre 

del estudiante es factor importante que marca d i ferenc ias s i g n i f i c a t i -

vas de rendimiento académico, es decir aquellas madres de f a m i l i a con 

educación super ior o cercana a dicho nivel (12 años y más) tienen h i jos 

cuyo promedio de c a l i f i c a c i ón es de 73 puntos, mayor que el obtenido en 

otros n iveles educativos bajos. 

2 . - Medio Ambiente E s co l a r . 

Las var iab les integradas en este panel, no consituyen elementos 

s i g n i f i c a t i v o s en el aprovechamiento escolar del estudiante. Este r e s u l 

tado es j u s t i f i c a b l e s i se observa que la recopi lac ión de la información 

a pa r t i r de la cual se const i tuyeron l a s var iables - u t i l i d ad da l mate 

r i a l de apoyo, de B ib l ioteca y sugerencias sobre el nivel a c a d é m i c o - ; 

son de carácter estrictamente subjet ivo, es dec i r , se recabó la opinión 

del alumno sobre el funcionamiento de estos insumos bás icos. El método 

integra entonces, amplios y d iver sos c r i t e r i o s que no muestran una ten-

dencia uniforme cuando re lac ionan estadísticamente las var iab les invo lu 

eradas en el a n á l i s i s del rendimiento académico. 

a) Academismo. 

Omitiendo las pruebas e s t ad í s t i c a s ; existe en FACPYA, FIME y 

Medicina una c a l i f i c a c i ón super ior en los alumnos que muestran inquie-

tud por un aumento del nivel académico de la escuela a la que p e r t e n e 

cen, en este sentido las notas escolares son mayores en comparación con 

la act i tud indiferente "quede i g u a l " ; 69 contra 72 puntos en Medicina, 



62 contra 72 puntos en FIME y en FACPYA sucede una s i tuación inversa ya 

que la actitud media ("quede i gua l " ) l leva un puntaje de 77, mientras 

que la superior ("aumente") disminuye a 76 puntos la ca l i f i cac ión prome 

dio. 

b) B ib l ioteca. 

Por otro lado la Opinión que se tiene de la Bibl ioteca y su 

relación con las notas escolares ref leja el conocimiento p r o v e n i e n t e 

del uso que se hace de e l la en su función de apoyo didáct ico. En l a s 

tres Facultades analizadas una opinión mala y muy mala de l o s í tems 

integrados en esta var iab le se relaciona con alumnos con altas c a l i f i c a 

c iones; aquéllos que garantizan la bondad, de tal insumo, obtienen notas 

bajas. Las diferencias entre los primeros y éstos son: en FACPYA 90 

y 77 puntos, FIME 80 y 70 puntos y Medicina 75 y 68 puntos. La explica 

ción de este fenómeno se atribuye a la respuesta ju ic io sa de quienes os 

tentan a l tas notas y que verdaderamente han dado un uso académico, algu 

na vez por lo menos, a la Bibl ioteca a diferencia de quienes tienen ba 

jas notas y cuya opinión fue hecha con l i g e r e za .—/ 

c) Material de Apoyo didáct ico. 

La opinión que el alumno manifiesta con respecto al material 

de apoyo didáctico ( laborator ios , audiov isuales, etc.) muestra un aspee 

to ascendente en la ca l i f i cac ión del estudiante a medida que éste la va 

20/ La diferencia de opinión fue s i g n i f i c a t i v a en Medicina e n t r e muy 
buena (68 puntos) con regular (74 puntos). La conf iabi l idad de es 
ta diferencia fue del 99%. -

lora ampliamente. En FACPYA, los alumnos que declaran "nula u t i l i dad " 

del mater ia l , obtienen 77 puntos; mientras que los opinantes "mucha utf 

l idad" reciben un punto más (78). FIME muestra un aspecto inverso, "nu 

la u t i l i d a d " , 73 puntos y "muchísima u t i l i d a d " , 63 puntos; Medicina pa-

sa de 70 puntos en el nivel "nulo" a 83 puntos en el más a l to , "muchís i 

ma u t i l i dad " . 

3 . - Factores Personales del Alumno, 

a) S e x o . 

Se sost iene generalmente que no hay diferencias s i g n i f i c a t i -

vas entre los potenciales inte lectuales innatos de hombres y mujeres , 

pueden e x i s t i r d i ferencias cua l i t a t i va s pero no de n i v e l é S in enbar 

go, en los estudios un i ve r s i t a r i o s (Ver Cuadros 7, 8 y 9 ) , las mujeres 

obtienen por términos medio resultados mayores a los de los varones. 

Las explicaciones del fenómeno se basan en la actitud por sexo respec-

to a la educación. Por ejemplo, las diferencias encontradas fueron es 

tadísticamente s i g n i f i c a t i v a s en FACPYA y Medicina donde las mu je r e s 

constituyen casi el 50% de la muestra analizada. El puntaje obtenido 

por los varones fue de 71 contra 73 de ca l i f i cac ión promedio de las mu 

jeres en la Facultad de Medicina; en FACPYA la diferencia entre sexos 

fue de 12 puntos, 70 en los hanbres y 82 en las mujeres. 

b) El estudiante trabaja además de estudiar. 

Otro aspecto interesante de las caracter í s t icas personales 

¡ ^ S ^ T F Í ^ Herder 1972 P P .206. 



del alumno se relaciona con el rendimiento académico proveniente de 

quienes declaran trabajar además de estudiar contra los que se dedican 

completamente a sus estudios. La d i ferenc ia entre ambos resu l tó s e r 

s i g n i f i c a t i v a en FACPYA, l o s alumnos que trabajan obtienen en promedio 

75 puntos mientras que los o t ro s , alcanzan 78 puntos. En FIME y Medi-

cina la d i ferencia puntual favorable al alumno de tiempo completo no re 

su l ta s i g n i f i c a t i v a estadíst icamente. 

Los resultados anter iores son lóg icos , sobre todo en FACPYA, se 

sabe que esta escuela está destinada cas i en su total idad a estudiantes 

del c i c l o nocturno y por e l l o su estudiantado lo fornan p e r s o n a s que 

trabajan en el día y el solo hecho de que al conc lu i r sus tareas en e l 

mercado laboral acudan a c lases y estudien en la noche, s i g n i f i c a que 

poseen voluntad, decidido y su f i c i en te empeño para vencer las d i f i c u l -

tades que ofrecen materias monótonas o d i f í c i l e s Se la carrera. 

S in embargo, el los a s i s ten a c lases pero no estudian y cuando l i e 

ga el tiempo de exámenes se encuentran frente a l i b ro s inexplorados e_ 

incomprensibles porque desatendieron las expl icaciones dadas en la cá-

tedra, no tuvieron tiempo para estudiar s i s i ú t i c a m e n t e y se les acu 

muló el trabajo académico. Entonces juzgan las materias como " d i f í c i -

l e s " pero lo que en verdad sucede es que les f a l t ó método, dedicación 

y/o una ef icaz d i s c i p l i n a de la voluntad; el resultado es que su rendi 

miento académico es por lo regular bajo. 

c) Estudios preparatorios y propedéuticos. 

Un aspecto importante del desar ro l lo escolar del estudiante 

un i ve r s i t a r i o está const i tu ido por la preparación académica recibida en 

el c i c lo previo a su ingreso en la univers idad. En FIME las d i f e r e n 

c i a s en la ca l i f i c ac i ón obtenida por los estudiantes en función de la 

opinión de sat i s facc ión que expresan de su enseñanza preparatoria son 

s i g n i f i c a t i v a s estadíst icamente. As í cuando éstos se agrupan en un sen 

timiento "nulo de u t i l i d a d " su rendimiento en educación super ior es ba 

jo (61 puntos) a medida que se incrementa la concepción de u t i l i d a d , 

"muy poca", "poca", "mucha", etc. aumentan sus notas e sco la res ; de esta 

forma, los mayores puntos (80) se dan en la expresión "muchísima u t i l i 

dad". 

Aunado a lo anter io r , el hecho de haber establecido programas pro 

pedéuticos para af ianzar y homogenizar los conocimientos metodológicos 

del aspirante a médico, ingeniero, etc. a s í como in t roduc i r l o en e l 

empleo de tecnicismos propios de la carrera e leg ida; ha reportado bene 

f i c i o s sn términos del logro académico del estudiante un i v e r s i t a r i o . 

En FIME, donde l o s resultados son s i g n i f i c a t i v o s , se da una d i ferenc ia 

de 7 puntos favorable a l o s alumnos que declaran a s i s tenc ia en cursos 

prel iminares a su ingreso en esa área de estudio (no l levaron cur sos ; 

71 puntos; s í los l levaron 78 puntos). 

d) Uso y d i s t r ibuc ión de Tiempo. 

F i n a l m e n t e , l a a s i g n a c i ó n de t iempo e n t r e l a s h o r a s d e d i c a 

das a a c t i v i d a d e s prop iamente e s c o l a r e s , a d q u i e r e g r a n r e l e v a n c i a en 



el mérito académico del estudiante en FIME y Medicina. Por esto, s i 

el estudiante es más labor ioso en términos de ocupar gran parte de su 

tiempo semanal a tareas propias de sus estudios (búsqueda de material 

b i b l i o g r á f i c o , a sesor ía mag i s te r i a l , lectura de l i b r o s de texto y com 

plementan os, e t c . ) , tendrá mayor oportunidad de elevar la c a l i f i c a -

ción al f i n a l i z a r un semestre normal. 

En FIME la elevación en términos puntuales ocurre de la s i gu ien 

te forma: "1 a 10 horas semanales", 64 puntos; "21 a 40 " , con 68; has 

ta quienes dicen dedicar "61 horas y más", con 76 puntos. En Medic i -

na, "1 a 20 horas " , con 66 de promedio, mientras los que se colocan en 

en "más de 61 horas" logran 74 puntos. 

COEFICIENTES DE REGRESION PARA LA ECUACION 4 , FACPYA, LA ECUACION 5, FIME 
Y LA ECUACION 6, MEDICINA; CON LA CALIFICACION PROMEDIO COMO VARIABLE 

DEPENDIENTE Y OTRAS VARIABLES SELECCIONADAS COMO INDEPENDIENTES 

( E n e r o - J u n i o 1 9 8 2 ) 

F A C P Y A F I M E M E D I C I N A 

V a r i a b l e s Coef ic iente de 
R e g r e s i ó n 

S b x 
Coe f i c i en te de 

R e g r e s i ó n 
S b x 

Coef ic iente de 
R e g r e s i ó n 

S b x 

Va lo r de a 7 5 . 4 5 7 1 . 0 3 6 7 . 7 7 

S tatus ocupacional del padre 
P r o f e s i o n i s t a y Técnico a f í n 
Func ionar io Púb l i co y cate -
go r í a d i r e c t i v a 

Personal Admin i s t r a t i vo 
Otros 1/ 

2 . 6 5 

2 . 3 5 
3 . 7 1 
0 . 0 0 

4 . 2 

3 . 9 5 

- 0 . 7 0 
1 . 2 7 
0 . 0 0 

6 . 0 7 

- 0 . 6 8 

n . d . * 
- 3 . 4 6 

0 . 0 0 

1 . 7 8 

2 . 0 8 

Años de educación del padre 
1 a 6 años 
7 a 9 años 

10 y 11 años 
12 y más años 

0 . 0 0 
- 1 . 6 0 

3 . 1 2 
1 . 5 6 2 . 3 2 

0 . 0 0 
n . d . * 

- 1 . 2 1 
- 4 . 9 9 2 . 6 3 

0 . 0 0 
- 2 . 2 6 
- 1 . 1 2 
- 1 . 5 2 2 . 5 1 

Años de educación de l a madre 
1 a 6 años 
7 a 9 años 

10 y 11 años 
12 y más años 

0 . 0 0 
- 3 . 1 2 

4 . 8 5 
3 . 1 1 2 . 6 5 

0 . 0 0 
0 . 5 6 
n . d . * 
9 . 7 3 

2 . 1 3 

2 . 8 5 

0 . 0 0 
- 0 . 4 5 
- 1 . 4 6 

4 . 6 2 2 . 4 6 

U t i l i d a d de mater ial de apoyo 
Nada 
Poca 
Mucha 

0 . 0 0 
- 0 . 9 6 

0 . 0 8 2 . 1 4 

0 . 0 0 
- 0 . 3 8 
- 1 . 0 7 2 . 2 0 

0 . 0 0 
3 . 8 4 
4 . 6 5 2 . 3 4 

Opinión de la B i b l i o teca 

Nula 
Regular 
Buena 

0 . 0 0 
- 2 . 4 5 
- 1 . 6 7 2 . 0 4 

0 . 0 0 
- 5 . 3 5 
- 1 . 8 4 2 . 6 0 

0 . 0 0 
- 4 . 2 1 
- 8 . 4 0 2 . 0 2 

R i go r Académico 

Quede igual 

Aumente 

0 . 0 0 
- 1 . 4 4 2 . 3 8 

0 . 0 0 
9 . 1 6 4 . 3 1 

0 . 0 0 
3 . 7 1 2 . 0 7 

S e x o 
Hombre 
Mujer 

- 2 . 2 5 
0 . 0 0 

1 . 4 2 - 1 0 . 7 8 
0 . 0 0 

3 . 1 6 - 1 . 3 6 
0 . 0 0 

1 . 5 5 

Trabaja 

S í 

No 
- 0 . 8 6 

0 . 0 0 
1 . 4 1 - 1 . 9 2 

0 . 0 0 
1 . 7 2 - 2 . 7 8 

0 . 0 0 
2 . 0 8 

S a t i s f a c c i ó n con l a ca l i f i c ac i ón 

S í 
• No 

2 . 8 9 
0 . 0 0 

1 . 3 8 0 . 7 0 
0 . 0 0 

1 . 6 2 4 . 9 8 
0 . 0 0 

1 . 4 4 

Horas semanales en ac t i v idades 
e s c o l a r e s 

1 a 40 horas 
41 y más horas 

0 . 0 0 

- 0 . 1 8 1 . 6 1 

0 . 0 0 

6 . 92 1 . 6 4 

0 . 0 0 

0 . 7 8 1 . 5 1 

Horas semanales en ac t i v idades 
e x t r a e s c o l a r e s 

1 a 10 horas 
11 a 20 horas 
21 a 30 horas 
31 y más horas 

R 2 

0 . 7 5 
2 . 9 0 
4 . 8 8 
0 . 0 0 

. 0 8 9 7 

2 . 0 3 

- 0 . 4 7 
2 . 2 7 

- 2 . 8 8 
0 . 0 0 

. 1 9 8 3 8 

2 . 3 0 

n . d . * 
2 . 2 2 
2 . 3 9 
0 . 0 0 

. 1 3 5 5 

1 . 8 1 

n 367 335 344 

1/ Se i nc luye en este grupo l a s ca tego r í a s ocupacionales: "Comerciante"; " S e r v i c i o s Pe r sona le s " ; 
" A g r i c u l t o r e s y Ganaderos"; "Obreros " e " In suf ic ientemente Espec i f i cados . 

* El coe f i c i en te no se estimó. 



FACPYA 

Ocupación del Padre (Profe-
s iona les ) 

Educación del Padre (10 y 
11 años) 

Educación de la Madre (12 y 

Factores del Medio Ambienta 
Escolar ~ 

Ut i l i dad de) Material de 
Apoyo (Mucha) 

Opinión de la B ib l ioteca 
(Regular) 

Rigor Académico (Aumente) 

Factores Personales del 
Alumno 

Sexo (Hombre) 

Trabaja ( S i ) 

Sa t i s facc ión con la C a l i f i 
cación ( S í ) -

Horas Semanales en Act iv ida 
des escolares (41 y más) 

Horas Semanales en Act iv ida 
des extraescolares (21a 30) 

Ca l i f i c ac i ón Promedio Espe 
rada 

r Z " 1 0 D E L E S T Ü D I A N T E D E A C U E R D ° A L A CONTRIBUCION DE 
CATEGORIAS SELECCIONADAS EN LAS VARIABLES DE LA REGRESION ESTIMADA!/ 

VAR IABLE 

Elaborado en base al Cuadro 8. 

Término constante 

Factores del" Med i o Ambienta 
Famil iar 

FACPYA. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS PARA EL ANALISIS DE DIFERENCIAS 
DE MEDIAS ENTRE LA CALIFICACION PROMEDIO DEL ESTUDIANTE Y 
CIERTOS FACTORES QUE LO CARACTERIZAN 

V a r i a b 1 e 
Med ia de 

Cal i f i c a c i ó n 
D e s v i a c i ó n 

S t a n d a r d 
F r e c u e n c i a 

FACPYA 76.3 12.5 367 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE FAMILIAR 

Ocupación del Padre 

Profes ion i s ta y Técnico a f í n 
Funcionario Público 
Personal Administrat ivo 
Comerciante 
Se rv i c io s Personales 
Agr i cu l to r y Ganadero 
Obrero 
Insuficientemente especif icado. 

81.8 
77.1 
75.1 
77.7 
75.0 
75.0 
74.5 
80.3 

10.3 
13.2 
11.7 
16.1 
11.5 
8.8 

13.8 
9.9 

20 
63 
68 
33 
51 
22 
69 
31 

Educación del Padre 

1 a 6 años 
7 a 9 años 

10 a 11 años 
12 y más años. 

75.9 
74.2 
79.4 
78.2 

12.1 
15.0 
8.3 

13.9 

216 
50 
33 
57 

Educación de la Madre 

1 a 6 años 
7 a 9 años 

10 a 11 años 
12 y más años. 

75.9 
73.9 
82.0 
81.1 

11.7 
16.0 
10.2 
8.5 

222 
76 
22 
27 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 

Ut i l i dad de Material de Apoyo 

Nula ( 1 a 5) 
Muy poca ( 6 a 10) 
Poca (11 a 15) 
Mucha (16 a 20) 
Muchísima (21 a 25) 

76.6 
75.6 
78.6 
78.4 

12.3 
14.2 
9.4 
7.9 

182 
115 
19 
4 

Opinión de B ib l ioteca 

Muy mala ( 1 a 9) 
Mala (10 a 18) 
Regular (19 a 27) 
Buena (28 a 36) 
Muy buena (37 a 45) 

77.6 
90.0 
77.6 
75.5 
77.2 

.9 
10.1 
13.6 
10.7 

1 
2 

54 
230 

75 

Sugerencias Sobre Nivel Académico 

Disminuya ( l a 9) 
Quede igual (10 a 18) 
Aumente (19 a 27) 

77.2 
76.2 

8.7 
12.8 

26 
334 



Ocupación del Estudiante 

Profes ion i s ta y Técnico a f ín 
Personal Administrat ivo 
Comerciante 
Obrero 

Procedencia de Preparatoria 
Pública 
Privada 

Tipo de Enseñanza recibida en Prepa 

Abierta e indiv idual izada 
Tradicional 

Ingreso a Facultad 

Directo de preparatoria 
De otra facultad 

Tomó Cursos Propedéuticos 

Sat isfecho con Promedio de Ca l i f 

Horas Semanales en Actividades 
Escolares 

1 a 20 horas 
21 a 40 horas 
41 a 60 horas 
61 y más horas 

CONTINUACION 

Med ia de 
Cal i f i c a c i ó n 

Desv iac ión 
S t a n d a r d F r e c u e n c i 

FACTORES PERSONALES DEL AI I1MNO 

S e x o 
Hombre 

Mujer 

Trabaja Además de Estudiar 

S í 
No 

Ut i l idad del Tipo de Enseñanza 
Recibida en la Preparatoria 

Nula 
Muy poca 
Poca 
Mucha 
Muchísima 

CUADRO 7 

V a r i a b l e 
Med ia de 

Cal i f i cac i ón 
D e s v i a c i ó n 

S t a n d a r d F r e c u e n c i a 

Horas Semanales en Actividades 
Extraescolares 

1 a 10 horas 75.0 10.6 98 
11 a 20 horas 75.5 13.8 152 
21 a 30 horas 77.7 14.2 66 
31 y más horas 79.1 8.8 48 

Aprovechamiento del Tiempo Escolar 

( l a 25) 73.1 2.3 2 
(26 a 50) 75.8 6.0 6 
(51 a 75) 77.4 11.3 51 
(76 a 100) 76.2 12.8 303 

Usa la B ib l ioteca 

Sí 77.2 12.0 144 
No 75.7 • 12.8 223 



F I M E . ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS PARA EL ANALISIS DE DIFERENCIAS 
DE MEDIAS ENTRE LA CALIFICACION PROMEDIO DEL ESTUDIANTE Y 
CIERTOS FACTORES QUE LO CARACTERIZAN. 

V a r i a b l e Med i a de 
Cal i f i c a c i ó n 

D e s v i a c i ó n 
S t a n d a r d 

F IME 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE FAMII TflR 

Ocupación del Padre 

P ro fes ion i s ta y Técnico a f í n 
Funcionario Público 
Personal Administ rat ivo 
Comerciante 
Se rv i c io s Personales 
Agr i cu l to r y Ganadero 
Obrero 

Insuficientemente especif icado 

Educación del Padre 
1 a 6 años 
7 a 9 años 

10 a 11 años 
12 y más años 

Educación de la Madre 

1 a 6 años 
7 a 9 años 

10 a 11 años 
12 y más años 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 

Ut i l idad de Material de Apoyo 

Nula ( 1 a 5) 
Muy poca ( 6 a 10) 
Poca (11 a 15) 
Mucha (16 a 20) 
Muchísima (21 a 25) 

Opinión de B ib l ioteca 

Muy mala ( 1 a 9) 
Mala (10 a 18) 
Regular (19 a 27) 
Buena (28 a 36) 
Muy Buena (37 a 45) 

Sugerencias Sobre Nivel Académico 

Disminuya ( l a 9) 
Quede igual 
Aumente 

(10 a 18) 
(19 a 27) 

71.2 

73.9 
76.0 
71.7 
72.0 
72.6 
68.4 
67.7 
71.3 

70.7 
72.4 
73.6 
70.9 

70.2 
71.9 
70.7 
78.8 

73.0 
71.1 
71.3 
71.5 
63.0 

80.0 
76.7 
73.9 
68.9 
70.4 

62.0 
71.6 

15.3 

12.4 
16.1 
16.6 
12.7 
12.7 
12.2 
17.5 
15.3 

15.2 
14.3 
13.5 
17.4 

15.2 
16 .6 
16.2 
11.9 

15.8 
15.2 
14.4 
14.2 
9.8 

12.5 
13.7 
15.8 
16.7 

18.7 
14.9 

Med i a de D e s v i a c i ón 
F r e c u e n c i a v a r i a b 1 e F r e c u e n c i a v a r i a b 1 e C a l i f i c a c i ó n S t a n d a r d 

FACTORES PERSONALES DEL ALUMNO 

S e x o 
• 

Hombre 70.4 15.2 312 
Mujer 82.3 12.4 23 

Trabaja Además de Estudiar 

Sí 68.7 17.0 125 
No 72.7 14.0 210 

Ut i l idad del Tipo de Enseñanza 
Recibida en la Preparatoria 

Nula 61.4 17.5 5 
Muy poca 69.0 13.2 22 
Poca 69.7 16.8 82 
Mucha 71.1 15.1 190 
Muchísima 80.0 9.6 31 

Ocupación del Estudiante 

P ro fes ion i s ta y Técnico a f í n 69.4 17.1 16 
Funcionario Público 62.2 32.1 4 

Personal Administrativo 71.1 15.9 39 
Comerciante 64.7 15.8 7 

Se rv i c io s Personales 48.8 29.7 5 

Obrero 68.1 14.4 53 

¡Procedencia de Preparatoria 

Públ ica 71.6 15.4 290 

Privada 68.7 14.1 39 

Tipo de Enseñanza Recibida en Prepa. 

Tradic ional 71.2 15.3 306 

Abierta e ind iv idual izada 72.4 15.6 24 

Ingreso a Facultad 

Directo de preparatoria 71.3 15.5 301 

De otra facultad 70.9 13.7 29 

Tomó Cursos Propedéuticos 

S í 77.8 12.7 37 

No 70.5 15.4 293 

Sat i s fecho con Promedio de C a l i f . 

Sí 72.0 15.9 194 

No 70.3 14.3 136 

Horas Semanales en Act iv idades 
Escolares 

1 a 20 horas 3.9 17.4 14 



21 a 40 horas 
41 a 60 horas 
61 y más horas 

Horas Semanales en Actividades 
Extraescolares 

1 a 10 horas 
11 a 20 horas 
21 a 30 horas 
31 y más horas 

Aprovechamiento del Tiempo Escolar 

Usa la B ib l ioreca 

CONTINUACION 

F r e c u e n c i 

M E D I C I N A . ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS PARA EL ANALISIS DE DIFERENCIAS 
DE MEDIAS ENTRE LA CALIFICACION PROMEDIO DEL ESTUDIANTE Y 
CIERTOS FACTORES QUE LO CARACTERIZAN. 

V a r i a b l e 
Med ia de 

Cal i f i c a c i ó n 
D e s v i a c i ón 

S t a n d a r d 
F r e c u e n c i a 

MEDICINA 71.4 13.5 344 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE FAMILIAR 

Ocupación del Padre 

Profes ion i s ta y Técnico A f ín 
Funcionario Público 
Personal Administrativo 
Comerciante 
Serv ic ios Personales 
Agr icu l tor y Ganadero 
Obrero 
Insuficientemente especif icado 

73.6 
72.6 
70.2 
74.8 
71.4 
68.9 
68.6 
68.6 

13.3 
14.0 
15.0 
13.0 
10.3 
13.1 
14.3 
11.0 

54 
59 
63 
43 
19 
19 
41 
35 

Educación del Padre 

1 a 6 años 
7 a 9 años 

10 a 11 años 
12 y más años 

71.4 
71.3 
62.8 
73.1 

12.3 
13.4 
15.2 
14.4 

156 
55 
24 

101 

Educación de la Madre 

1 a 6 años 
7 a Q años 

10 a 11 años 
12 y más años 

71.4 
70.7 
69.5 
74.0 

11.9 
14.5 
19.9 
12.6 

177 
74 
28 
55 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 

Ut i l idad de Material de Apoyo 

Nula ( 1 a 5) 
Muy poca ( 6 a 10) 
Poca (11 a 15) 
Mucha (16 a 20) 
Muchísima (21 a 25) 

69.7 
71.2 
70.5 
73.1 
82.5 

16.7 
11.6 
15.4 
11.3 
9.6 

32 
92 

121 
81 

5 

Opinión de B ib l ioteca 

Muy mala ( 1 a 9) 
Mala (10 a 18) 
Regular (19 a 27) 
Buena (28 a 36) 
Muy Buena (37 a 45) 

75.5 
75.1 
74.3 
71.8 
67.7 

12.0 
5.5 

13.1 
13.0 
14.6 

2 
5 

68 
192 
74 

Sugerencias Sobre Nivel Académico 

Disminuya ( l a 9) 
Quede igual (10 a 18) 
Aumente (19 a 27) 

69.0 
71.9 

14.9 
13.2 

44 
296 

i 



V a r i a b l e 
Media de 

C a l i f i c a c i ó n 
D e s v i a c i ó n 

S t a n d a rd F r e c u e n c 

FACTORES PERSONALES DEL ALUMNO 

S e x o 

Hombre 70.9 12.8 231 
Mujer 73.2 12.9 112 

Trabaja Además de Estudiar 

S í 70.6 16.0 47 
No 71.6 13.0 297 

Ut i l idad del Tipo de Enseñanza 
Recibida en la Preparatoria 

Nula 67.5 14.8 13 
Muy poca 70.5 10.8 45 
Poca 70.1 70.1 122 
Mucha 72.4 12.4 138 
Muchísima 75.2 13.0 22 

Ocupación del Estudiante 

Profes ion i s ta y Técnico a f ín 72.4 16.9 28 
Comerciante 77.6 4 .1 4 
Serv ic ios Personales 66.6 9.6 8 

Procedencia de Preparatoria 

Pública 71.2 13.4 275 
Privada 71.3 13.4 63 

Tipo de Enseñanza Recibida en Prepa. 

Tradicional 71.4 13.2 312 
Abierta e individual izada 70.6 16.1 28 

Ingreso a Facultad 

Directo de preparatoria 71.6 12.8 320 
De otra facultad 67.3 21.6 20 

Tomó Cursos Propedéuticos 

S í 74.9 14.9 15 
No 71.2 13.4 325 

Satisfecho con Promedio de Ca l i f . 

S í 73.2 14.0 188 
No 69.2 12.2 150 

Horas Semanales en Actividades 
Escolares 

1 a 20 horas 66.0 14.7 21 
21 a 40 horas 71.4 12.6 93 
41 a 60 horas 69.7 15.1 113 
61 y más horas 74.1 74.1 112 

• 

CUADRO 9 

CONTINUACION 

V a r i a b l e 
M e d i a de D e s v i a c i ó n 

V a r i a b l e 
Cal i f i c a c i ó n S t a n d a r d F r e c u e n c i a 

Horas Semanales en Ac t i v i dades 
Extraesco lares 

1 a 10 horas 70.1 12.5 93 
11 a 20 horas 71 .1 15.5 90 
21 a 30 horas 72.6 12.2 78 

31 y más horas 72.6 13.1 78 

Aprovechamiento del Tiempo E s co l a r 

( l a 25) 66.0 - 1 
(26 a 50) 76.8 2 .3 3 

(51 a 75) 70.9 5.7 18 

(76 a 100) 71.4 13.8 320 

Usa la B ib l i o teca 

S í 72.7 11.6 145 

No 70.5 14.6 199 



V I I . CONCLUS IONES . 

1.- La invest igac ión presentada a s í como su interpretac ión ha t o n i 

do como objetivo primordial poner a d i spos ic ión de los encarga 

dos de la po l í t i c a educativa el método deductivo a pa r t i r del 

cual se anal izaron determinantes del rendimiento académico de 

los estud iantes , en la educación super ior . Lo anter ior para que 

el máximo centro de cu l tura rev i se continuamente, en todos sus 

de ta l l e s , los aspectos c i e n t í f i c o s , morales, materiales y docen-

tes de su organización, para superarse en bien de su p res t i g io 

y para s e r v i r mejor a la sociedad. 

2 . - En el aspecto general, las comparaciones efectuadas del medio 

ambiente f am i l i a r , medio ambiente esco lar y ca rac te r í s t i ca s per. 

sonales que rodean e i den t i f i can al alumno, encaran el proble-

ma de la evaluación en educación super ior desde la perspectiva 

del aprovechamiento académico del estudiante (según las cal if i_ 

caciones e s co l a re s ) . Esta como se ha v i s to se comporta en fo r 

ma diferente dentro (por ind iv iduo) y entre cada área disc ipl i_ 

nar ia estudiada. 

3 . - Ciertamente, la mayoría de los factores que de alguna forma in. 

f luyen en una nota esco la r tienen un carácter extr ínseco al sis^ 

tema educativo ( s ta tus ocupacional del padre del estudiante, ni_ 

ve! de esco lar idad del padre y de la madre, sexo, estudios pre 

parator ios e tc . ) . Es en este sentido que solamente pueden ser 



ident i f icados en su relación causal con la c a l i f i c a c i ó n del alum 

no pero no son suscept ib les de cambiar por o a través de políti_ 

cas educativas. 

S in embargo la experiencia del estudio permite conc lu i r que exis 

ten otros factores bien def in idos que inf luyen en el sostenimier[ 

to de un a l to rendimiento académico del estudiante en educación 

super ior . Dichos factores se ref ieren a la acción e jerc ida por: 

a) Cantidad y cal idad del personal docente. 

b) Rigor para otorgar ca l i f i c ac i one s . 

c) Amplitud de los programas de estudio. 

d) Duración de las horas clase y semestre académico. 

e) Práct icas profes iona les . 

f) Conocimiento en el funcionamiento y uso de la b i b l i o teca . 

g) U t i l i dad del material de apoyo académico ( e j e r c i c i o s práctj_ 

eos dentro de au la s , aud iov i sua les , i n s ta lac iones f í s i c a s de 

laborator ios y t a l l e r e s etc.) 

h) Motivación y estímulo para la formación de hábitos de estudio 

de los estudiantes un i ve r s i t a r i o s . 

Estos fac tores , no menos importantes que los mencionados en el 

párrafo t re s , se vinculan con actitudes del estudiante respecto 

a c iertos insumos educativos o bien en re lac ión con el sentimien 

to de bienestar que le proporcionan sus propios resultados 

académicos. 

Es sobre estas act itudes que se puede ejercer algún dominio pa 

ra motivar su cambio. Desde este punto de v i s t a , cada facultad 

necesita desa r ro l l a r técnicas apropiadas aislando, primero un fac 

tor act i tud ina l y alentando posteriormente el sentimiento de bie 

nestar del alumno en torno a é l . 

Por ejemplo, s i se establecen programas orientados al mejoramien 

to de obras de inf raestructura como la b ib l i o teca , buscando una 

mayor cantidad y cal idad de su acervo b i b l i o g r á f i c o , mejor e f i -

cacia en el uso del espacio y del tiempo en que funciona, etc.. 

Lo anter io r de sa r ro l l a r í a actitudes más po s i t i va s en el empleo 

de ese recurso como insumo académico, e incrementaría el rendi-

miento de los estudiantes. 

En re lac ión con el punto anter ior se puede agregar que los di fe 

renc ia les en logro escolar con respecto a los recursos esco la -

res corresponden en el estudio a actitudes del alumno en funciói. 

del material audiovisual y prácticas o insta lac iones de labora-

to r i o ; asimismo, podrían a t r ibu i r se a profesores más dedicados 

y más r i gu rosos . Puesto que se ha v i s t o que éstas var iables es 

tán de alguna manera positivamente relacionadas con el rendimien 

to del estudiante y pueden predecir cuáles alumnos alcanzan no 

tas escolares a l t a s , por lo tanto, hacen más f ác i l o más d í f i -

c i l conseguir una determinada ca l i f i c ac i ón 



Por otro lado, el esfuerzo y logro del estudiante o su autoes-

timación, afecta la c a l i f i c a c i ó n en los exámenes y v iceversa. 

Los alumnos quienes s ienten s a t i s f a c i ón con una nota e sco la r , ge 

neralmente aspiran a superarse académicamente. Las bajas notas 

y la sensación de inconformidad con respecto a dicho resultado, 

cualquiera que sea su causa, garantizan la obtención subsecuen-

te de bajas ca l i f i c ac i one s : este fenómeno se reproduce as i mis-

mo. 

De acuerdo a esto, s i cada facul tad tuviera conocimiento de l a s 

causas que fomentan ta le s inconformidades, se ant ic ipan ha l l a z -

gos interesantes sobre los cuales se puede ejercer un control dj[ 

recto a través del cual se buscar ía elevar el estándar académi_ 

co . Por ejemplo, los alumnos inconformes con sus resultados a -

cadémicos mencionan, entre ot ras cosas: f a l t a de concordancia e_n 

tre lo que se pregunta en un examen y lo que se enseña en el 

au la; programas de estudio incompletos, r i go r excesivo al momer[ 

to de otorgar una nota, e tc . . 

Del a n á l i s i s de los factores de la s i tuac ión educativa se e v i -

dencia su carácter complejo y a la vez único. Las condiciones 

de luga r , de i n s ta lac ión mater ia l , de tiempo, permiten por su-

puesto algunas conclusiones generales, pero en cuanto se anal iza 

una s i tuac ión educativa (una Facultad espec ia l , por ejemplo) en 

su aspecto rea l ; ya no se puede reduci r a un aspecto general. 

Esto resu l ta del hecho de que las ca rac te r í s t i ca s de una escuela 

tienen valor por s i mismas. 

Finalmente, es importante destacar que las ca l i f i cac iones educa 

t i va s sólo están explicadas por les factores ambientales de la 

fami l ia y de la escuela, hasta ciev to n i ve l . Los progresos ulte 

r i o res del estudiante dependen del propio esfuerzo y carácter 

del ind iv iduo, de su personal idad y. perseverancia. 
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NOTAS: PARA INTERPRETAR LOS CUADROS 1 a 19 DEL APENDICE. 

a) Los datos por encima de la diagonal representan el valor del es 
tad i s t i co t - s tudent . Un s i gno asociado a éste es tad í s t i co se re 
f i e re a las categor ías le ídas en el lado izquierdo hacia abaioT 
menos las categor ías le ídas en los encabezados de las columnas 
Por ejemplo, en la h i l e ra uno columna 3 del Cuadro 1-A, (Se re 
f ie re a FACPYA) la cateogría que representa h i jos de "P ro fes io -
n i s t a s y técnicos a f i n " tiene en promedio ca l i f i cac iones por alum 
no (81.8) mayores que el grupo representado por h i jos de " Pe r so -

nal Admin i s t ra t i vo " (75 .1 ) , en éste sentido tiene un siqno DO 
s i t i v o ( t=2.28) . s 

Por otro lado en la h i l e r a uno, columna cuatro del Cuadro 2-C 
(Se ref iere a MEDICINA) los h i jos de padres con educación de 12 
anos y mas obtienen un promedio de ca l i f i cac iones más a ltas (74) 
que los h i jos cuyos padres t ienen 1 y 6 años de educación (71 4), 
el t - e s t a d i s t i c o ( -1.19) t iene a s í un s igno negativo. 

b) Los datos por abajo de la diagonal indican el nivel de s i g n i f i -
cación e s t ad í s t i c a al cual se acepta o rechaza una h ipótes i s vía 
e s tad í s t i co " t " . Su interpretac ión es la s i gu iente: 

.01 El d i fe renc ia l de c a l i f i c a c i ó n promedio entre categorías 
de una va r i ab le es estadísticamente s i g n i f i c a t i v o dentro 
del n ivel .01 

.05 El d i fe renc ia l de c a l i f i c a c i ó n promedio entre categorías 
de una va r i ab le es estadíst icamente s i g n i f i c a t i v o dentro 
del n ivel .05 

N.S. El d i fe renc ia l de c a l i f i c a c i ó n promedio entre categorías 
de una var iab le no es estadíst icamente s i g n i f i c a t i v o den 
tro del n ive l .05 

N.D. NO DATOS. 

CUADRO 1 -I. 
VALOR " 1 " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS NIVELES DIFERENCIALES DE 

CALIFICACION PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

FACPYA -OCUPAC ION DEL PADi iE -

Ocupación del Padre Pro fes io 
n i s t a y 
Técnico 

Funciona 
r i o Púbtl 
co 

Personal 
Adminis-
t r a t i v o 

Comercian 
te 

S e r v i c i o s 
Persona 

l e s 

A g r i c u l -
to r y Ga 
nadero 

Obrero 
I n su f . 
E spec i f . 

Profes ion i s ta y Técnico 
a f i n 

Funcionario Público 

Personal Aifainistrativo 

Comerciante 

S e r v i c i o s Personales 

Ag r i cu l t o r y Ganadero 

Obrero 

Insuficientemente espe 
c i f i cado 

N.S. 

.05 

N.S. 

.05 

.05 

.05 

N.S. 

1.46 2.28 1.02 2.29 2.32 2.20 .53 

Profes ion i s ta y Técnico 
a f i n 

Funcionario Público 

Personal Aifainistrativo 

Comerciante 

S e r v i c i o s Personales 

Ag r i cu l t o r y Ganadero 

Obrero 

Insuficientemente espe 
c i f i cado 

N.S. 

.05 

N.S. 

.05 

.05 

.05 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

.88 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

.05 

- . 2 0 

- . 8 9 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

.87 

.06 

.88 

N.S. 

N.S. 

.05 

.70 

.08 

.72 

.03 

N.S. 

.05 

1.11 

.32 

1.04 

.24 

.16 

.05 

- 1 . 19 

- 2 .10 

- .77 

- 2 . 1 0 

- 2 . 0 1 

- 2 .11 

F IME 1 - B 

Ocupación del Padre 
Pro fes io 
n i sta y 
Técnico 

Funciona 
r i o PúbTi 
co 

Personal 
Adn in i s -
t r a t i v o 

Canercian 
te 

S e r v i c i o s 
Persona 

l e s 

A g r i c u l -
tor y Ga 
nadero 

Obrero 
I n s u f . 
E spec i f . 

P ro fes ion i s ta y Técnico 
a f i n 

Funcionario Público 

Personal Administrativo 

Comerciante 

Se rv i c i o s Personales 

A g r i c u l t o r y Ganadero 

Obrero 

Insuf ic ien íBBente espe 
c i f i cado 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

•N.S. 

N.S. 

N.S. 

- . 5 4 

N.S . 

N.S . 

N.S . 

N.S . 

.05 

N.S. 

.58 

1.21 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

.58 

1 .16 

- . 0 8 

N.S . 

N.S . 

N.S . 

N.S. 

.41 

1.02 

- . 28 

- . 2 1 

N..S. 

N.S. 

N.S. 

1.51 

1.87 

.84 

1.04 

1 .25 

N.S. 

N.S. 

1.63 

2.39 

1 .32 

1.29 

1 .56 

.16 

N.S. 

.72 

1.31 

.13 

.21 

.42 

- . 7 6 

- 1 .10 

MEDICINA 
1 - C 

Ocupación del Padre 
P ro fe s i o 
ni s ta y 
Técnico 

Funciona 
r i o PúbTj. 
co 

Personal 
Adminis -
t r a t i v o 

Comercian 
te 

S e r v i c i o s 
Persona 

l e s 

A g r i c u l -
tor y Ga 
nadero 

Obrero 
I n s u f . 
E spec i f . 

P ro fe s i on i s ta y Técnico 
a f i n 

Funcionar io Público 

Personal Administrat ivo 

Ccmerciante 

S e r v i c i o s Personales 

A g r i c u l t o r y Ganadero 

Obrero 

Insuficientemente espe 
c i f i c ado 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

.41 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

1.30 

.90 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

- .43 

- . 8 2 

-1 .63 

N.S . 

N.S. 

.05 

.05 

.65 

.32 

- . 3 4 

.99 

N.S . 

N.S . 

N.S. 

1.34 

1.01 

.34 

1.64 

.66 

N.S . 

N.S . 

1.77 

1.38 

.54 

2.08 

.77 

.08 

N.S . 

1.85 

1.42 

.54 

2.23 

.91 

.08 

- . 0 1 



VALOR " t " Y S I G N I F I C A C I O N E S T A D I S T I C A DE LOS N I V E L E S DE 
C A L I F I C A C I O N PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

FACPYA -AÑOS DE EDUCACION DEL PADRE-

N i v e l E d u c a t i v o 
1 a 6 
a ñ o s 

7 a 9 
a ñ o s 

10 y 11 
a ñ o s 

12 y más 
a ñ o s 

1 a 6 a ñ o s . 8 8 

co 
U"\ - 1 . 1 9 

7 a 9 a ñ o s N . S . - 1 . 8 2 - 1 . 4 2 

10 y 11 a ñ o s N . S . N . S . . 4 6 

12 y m á s a ñ o s N . S . N . S . N . S . 

1 

F 1 ME 2 - B 

N i v e l E d u c a t i v o 
1 a ó 
a ñ o s 

7 a 9 
a ñ o s 

10 y 11 
a ñ o s 

12 y más 
a ñ o s 

1 a 6 a ñ o s - . 6 9 - 1 . 0 0 - . 0 8 

7 a 9 a ñ o s N . S . - . 3 8 . 4 8 

10 y 11 a ñ o s N . S . N . S . . 7 7 

1 2 y m á s a ñ o s N . S . N . S . N . S . 

M E D I C I N A 2 -

N i v e l E d u c a t i v o 
1 a 6 
a ñ o s 

7 a 9 
a ñ o s 

10 y 11 
a ñ o s 

12 y más 
a ñ o s 

1 a 6 a ñ o s . 0 5 3 . 0 8 - 1 . 0 0 

7 a 9 a ñ o s N . S . 2 . 4 9 - . 7 6 

1 0 y 11 a ñ o s . 0 1 . 0 5 - 3 - 1 1 

1 2 y m á s a ñ o s . 0 1 . 0 1 . 0 1 

VALOR " t " Y S I G N I F I C A C I O N E S T A D I S T I C A DE LOS N I V E L E S 

D I F E R E N C I A L E S DE C A L I F I C A C I O N PROMEDIO 

ENTRE L A S CATEGOR IAS 

- AÑOS DE EDUCAC ION DE LA MADRE-

N i v e l E d u c a t i v o 
1 a 6 

a ñ o s 

7 a 9 
a ñ o s 

10 y 11 
a ñ o s 

1 2 y más 
a ñ o s 

1 a 6 a ñ o s 1 . 1 3 - 2 . 3 5 - 2 . 2 4 

7 a 9 a ñ o s N . S . - 2 . 2 2 - 2 . 2 0 

1 0 y 1 1 a ñ o s N . S . N . S . . 3 2 

1 2 y m á s a ñ o s N . S . N . S . N . S . 

F 1 M E 3 - B 

N i v e l E d u c a t i v o 
1 a 6 

a ñ o s 

7 a 9 
a ñ o s 

10 y 11 
a ñ o s 

12 y más 

a ñ o s 

1 a 6 a ñ o s - . 7 8 - . 1 4 - 3 - 1 7 

7 a 9 a ñ o s N . S . . 2 9 - 2 . 1 4 

1 0 y 1 1 a ñ o s N . S . N . S . - 2 . 0 8 

1 2 y m á s a ñ o s . 0 1 N . S . N . S . 

M E D I C I N A 3 - C 

N i v e l E d u c a t i v o 
1 a 6 
a ñ o s 

7 a 9 
a ñ o s 

10 y 11 
a ñ o s 

1 2 y más 

a ñ o s 

1 a 6 a ñ o s . 3 6 . 6 9 - 1 . 4 1 

7 a 9 a ñ o s N . S . . 3 k - 1 . 3 ^ 

1 0 y 1 1 a ñ o s N . S . N . S . - 1 . 2 5 

1 2 y m á s a ñ o s N . S . N . S . N . S . 



CUADRO 4 - A 
VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS NIVELES DIFERENCIALES 

DE CALIFICACION PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

F A C p y A -UTILIDAD DE MATERIAL DE APOYO-

Ut i l idad de Material 
de apoyo 

Nu l a 
(1 a 5) 

Muy poca 
(6 a 10) 

Poca 
(11 a 15) 

Mucha 
(16 a 20) 

Muchísima 
(21 a 25) 

Nula ( 1 a 5) .66 - .70 - .29 N.D. 

Muy poca ( 6 a 10) N.S. - .90 - .39 N.D 

Poca (11 a 15) N.S. N.S. .05 N.D. 

Mucha (16 a 20) N.S. N.S. N.D. N.D. 

Muchísima (21 a 25) N.D. N.D. N.D. 
i 

N.D. 

F IME 
p 4 - B 

Ut i l i dad de Material 
de apoyo 

Nu l a 
(1 a 5) 

Muy poca 
(6 a 10) 

Poca 
(11 a 15) 

Mucha 
(16 a 20) 

Muchísima 
(21 a 25). 

Nula ( 1 a 5) .76 .71 .44 .88 

Muy poca ( 6 a 10) N.S. - .10 - .17 .75 

Poca ( l i a 15) N.S. N.S. - . 1 1 .80 

Mucha (16 a 20) N.S. N.S. N.S. .84 

Muchísima (21 a 25) N.S. N.S. N.S. N.S. 

MED IC INA 4 - C 

Ut i l i dad de Material 
de apoyo 

N u l a 
(1 a 5) 

Muy poca 
(6 a 10) 

Poca 
(11"a. 15) 

Mucha 
(16 a 20) 

1.1 
Muchísima 
(21 a 25) 

Nula ( 1 a 5) - . 53 - .26 -1.25 -1.65 

Muy poca ( 6 a 10) N.S. .33 -1.12 -2.13 

Poca (11 a 15) N.S. N.S. -1.30 -1.72 

Mucha (16 a 20) N.S. N.S. N.S. - 1 .81 

Muchísima (21 a 25) N.S. N.S. N.S. N.S. 

CUADRO 5 - A 
VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS NIVELES DIFERENCIALES 

DE CALIFICACION PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

F A C p y A -OPINION DE BIBLIOTECA-

Opin ión de B i b l i o t e ca Muy mala 
(1 a 9) 

N u l a 
(10 a 19) 

Regu lar 
(19 a 27) 

Buena 
(28 a 36) 

Muy Buena 
(37 a 45) 

Muy mala ( l a 9) N.D. N.D. N.D. N.D. 

Nula (10 a 19) N.D. 1.20 1.50 1.67 

Regu lar (19 a 27) N.D. N.S . 1.07 .19 

Buena (23 a 36) N.D. N.S . N.S . - 1 . 02 

Muy Buena (37 a 45) N.D. N.S . N.S. N . S . 

F I M E 5 - B 

Opin ión de B i b l i o t e ca 
Muy mala 
( 1 a 9) 

N u l a 
(10 a 19) 

Regu lar 
(19 a 27) 

Buena 
(28 a 36) 

Muy Buena 
(37 a 45) 

Muy mala ( l a 9) N.D. N.D. N.D. N.D 

Nula (10 a 19) N.D. .85 2 .08 1.32 

Regu lar (19 a 27) N.D. N.S . 2 .81 1.00 

Buena (28 a 36) N.D. N.S. N.S . - . 3 9 

Muy buena (37 a 45) N.D. N.S . N . S . N.S. 

M E D I C I N A 5 - C 

Op in ión de B i b l i o t e c a 
Muy mala 
(1 a 9) 

N u l a 
(10 a 19) 

Regu la r 
(19 a 27) 

Buena 
(28 a 36) 

Muy Buena 
(37 a 45) 

Muy mala ( l a 9) .05 .12 .39 • 7 4 

Nula (10 a 19) N.S. .14 .56 1.12 

Regu lar (19 a 27) N.S. N.S. 1.32 2 .30 

Buena (28 a 36) N . S . N.S . N.S . 2 .23 

Muy buena (37 a 45) N.S . N.S . .01 N.S . 



VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS NIVELES 
DE CALIFICACION PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

-SUGERENCIAS SOBRE EL NIVEL ACADEMICO-

Sugerencias sobre el 
Nivel Académico 

Di smi nuya 
(1 a 9) 

Quede Igual 
(10 a 18) 

Aumente 
(19 a 27) 

Disminuya ( 1 a 9) N.D. N. D. 

Quede igual (10 a 18} N. D. .41 

Aumente (19 a 27) N. D. N. S. ¡ 

F IME 6-B 

Sugerencias sobre el 
Nivel Académico 

' D i s m i n u y a 
(1 a 9) 

Quede Igual 
(10 a 18) 

Aumente 
(19 a 27) 

Disminuya ( i a 9) N.D. N.D. 

Quede igual (10 a 18) N.D. -1.79 

Aumente (19 a 27) N.D. N.S. 

MED IC INA 
6-C 

— 1 

Sugerencias sobre el 
Nivel Académico 

Di smi nuya 
(1 a 9) 

Quede Igual 
(10 a 18) 

Aumente 
(19 a 27) 

Disminuya ( l a 9) 
N-D- N.D. 

Quede igual (10 a 18) N.D. -1.35 

Aumente (19 a 27) N.D. N.S. 

VALOR " t " V S IGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS 
NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION PROMEDIO 

ENTRE LAS C A T E G O R I A S 

FACPYA 

S e x o H o m b r e M u j e r 

Hombre 

M u j e r . 0 1 

- 4 . 0 3 

F I M E 7-B 

S e x o H o m b r e M u j e r 

Hombre 

M u j e r .01 

- 4 . 3 7 

M E D I C I N A 

S e x o H o m b r e M u j e r 

Hombre 

M u j e r N . S . 

- 1 . 6 0 



\ 

CUADRO 8 -A 
VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS 

NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION PROMEDIO 
ENTRE LAS CATEGORIAS 

-TRABAJA A DEMAS DE ESTUDIAR-
FACPYA 

Trabaja además 
de estudiar S í No 

S í - 2 . 50 

No . 05. . 

F IME 8-B 

Trabaja además 
de estudiar S í No 

S í - 2 . 2 2 

No N.S . 

MED IC INA 8-C 

Trabaja además 
de estudiar S í No 

S í 1 - . 4 7 

No N.S . 

VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS NIVELES DIFERENCIALES DE 
CALIFICACION PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

-OCUPACION DEL ESTUDIANTE-rnv r̂ i n 

Ocupación del Estudiante 
Profesionis^ 
ta y Técni-
co afín 

Personal Ad 
ministrat i -

vo 

Comercian-
tes 

Obreros 

Profesionistas y.Técnico 
.81 .75 afín .58 .81 .75 

Personal Administrativo . N.S. 1.07 .97 

Comerciantes N.S. N.S. -.03 

Obreros N.S. N.S. N.S. 

F IME 9-B 

Ocupación del 
.Estudiante 

Profes io 
nista y 
Técnico 
afín 

Funcio-
nario 

Público 

Personal 
Adminis-
trativo 

Comercian 
tes 

Servicios 
Persona 

les 
Obreros 

Profesionista y Téc 
nico afín .63 -.77 .62 1.97 .31 

Funcionario Público N.S. -1.18 -.17 .65 -.71 

Personal Administra^ 
tivo N.S. N.S. 1.29 2.89 1.58 

Comerciantes N.S. N.S. N.S. 1.21 -.58 

Servicios Personales N.S. N.S. .01 N.S. - 2.58 

Obreros N.S. N.S. N.S. N.S. .05 

MEDICINA 9-C 

Ocupación del Estudiante 
Profesionista 
y Técnico Afín 

Comerciante 
Servicios 
Personales 

Profesionista y Técnico 
af ín 

Comerciantes 

Servicios Personales 

N.S. 

N.S. 

-.61 

N.S. 

.92 

2.14 



VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS NIVELES DIFERENCIALES 
DE CALIFICACION PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

-UTILIDAD DEL TIPO DE ENSEÑANZA RECIBIDA EN PREPARATORIA-
FACPYA 

Ut i l i dad del t ipo de 
Enseñanza recibida 

en Preparatoria 
Nu l a Muy poca Poca Mucha Muchísima 

Nu l a .76 - .28 - .43 - .87 

Muy poca N-S. -1.34 -1.73 -2.13 

Poca N. S. N.S. - .32 - .94 

Mucha N.S. N.S. N.S. - .94 

M u c h í s i m a N.S. N.S. N.S. N.S. 

F IME 10-B 

Ut i l i dad del t ipo de 
Enseñanza recibida 

en Preparatoria 
Nu l a Muy poca Poca Mucha Muchísima 

Nu l a -1.10 -1.07 -1.42 ' -3 .55 

Muy poca N. S. - .19 - .64 -3 .53 

Poca N. S. N. S. - .70 -3 .23 

Mucha N. S. N. S. .N. S. -3.17 

M u c h í s i m a .01 .01 .01 .01 

MED IC INA 
10-C 

Ut i l i dad del t ipo de 
Enseñanza recibida 

en Preparatoria 
Nu l a Muy poca Poca Mucha Muchísima 

N u l a - .80 - .58 -1.34 -1.59 

Muy poca .1 S. .16 - .93 -1.54 

Poca N. S. N. S. -1.36 -1.47 

Mucha N. S. N. S. N. S. -0.95 

M u c h í s i m a N. S. N. S. N. S. N. S. 

C U A D R O 11 -A 

VALOR " t " Y S I G N I F I C A C I O N ESTAD I ST ICA DE 

LOS N IVELES D I FERENC IALES DE CAL I F I CAC ION 

PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

-PROCEDENCIA DE PREPARATORIA-

FACPYA 

M E D I C I N A 

F I M E 



VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE 
LOS NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION 

PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

-TIPO DE ENSEÑANZA RECIBIDO EN PREPARATORIA-
FACPYA 
Tipo de Enseñanza en 

Preparatoria Tradicional Abierta e Indi 
vidual izada 

Tradicional - .25 

Abierta e I nd i v idua l i 
zada N.S. • 

F IME 
# 

12-B 

Tipo de Enseñanza en 
Prepara to r i a Tradicional Abierta e Indj[ 

vidual izada 

Tradicional .37 
Abierta e I nd i v idua l i 

zada N.S. 

MEDICINA 12-C 

Tipo de Enseñanza en 
Prepara tor i a Tradicional Abierta e Indi 

vidual izada 

Tradicional - .30 
Abierta e I nd i v idua l i 

zada N.S. 

C U A D R O 13-A 

VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE 
LOS NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION 

PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

-INGRESO A FACULTAD-

FACPYA 

Ingreso a Facultad 
Directo de 

Prepa 
De otra 
Facultad 

Directo de Prepa 

De otra Facultad N.S. 

.64 

F IME 

í 

13-B 

Ingreso a Facultad 
Directo de 

Prepa 
De otra 
Facultad 

Directo de Prepa 

De otra Facultad N.S. 

.15 

MEDICINA 13-C 

Ingreso a Facultad 
Directo de 

Prepa 
De otra 
Facultad 

Directo de Prepa 

De otra Facultad N.S. 

1.37 



C U A D R O 14-A 

VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE 
LOS NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION 

PROMEDIO ENTRE LAS CATEGORIAS 

-TOMO CURSOS PROPEDEUTICOS-
FACPYA 

Tomó Cursos Prope 
déuticos S í No 

S í 1 . 1 1 

No N . S . 

, F IME 14-B ' 

Tomó Cursos Prope 
déuticos S í No 

S í 2 . 7 6 

No . 01 

MEDICINA 
14-C 

Tomó Cursos Prope 
déuticos S í No 

S í 1 .06 

No N . S . 

VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS 
NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION PROMEDIO 

ENTRE LAS CATEGORIAS 

-SATISFECHO CON SU PROMEDIO-
FACPYA 

Satisfecho con 
su promedio S í No 

S í 2.44 

No N.S. 

FIME 15-B 

Satisfecho con 
su promedio S í No 

S í 1 .03 

No N . S. 

MEDICINA 15-C 

Satisfecho con 
su promedio S í No 

S í 2 .75 

No .01 



CUADRO 16-A 
VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS 

NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION PROMEDIO 
ENTRE LAS CATEGORIAS 

-HORAS SEMANALES EN ACTIVIDADES ESCOLARES-

Horas semanales en 
actividades escolare 

1 a 20 
h o r a s 

21 a 40 
h o r a s 

41 a 60 
h o r a s 61 y más 

1 a 20 horas - . 10 - .44 .42 
21 a 40 horas N.S. -1.17 - .61 
41 a 60 horas N.S. N.S. .88 
61 y más N.S. N.S. N.S. 

• F IME 16-B 

Horas semanales en 
actividades escolares 

1 a 20 
h o r a s 

21 a 40 
h o r a s 

41 a 60 
h o r a s 61 y más 

1 a 20 horas - . 8 1 -2 .60 -2.93 

21 a 40 horas N. S. - 3 .71 -3.04 ' 

41 a 60 horas .01 .01 - .41 
61 y más .01 .01 N.S. 

MED IC INA 
16-C 

Horas semanales en 
actividades escolares 

1 a 20 
h o r a s 

21 a 40 
h o r a s • 

41 a 60 
h o r a s 61 y más 

1 a 20 horas -1 .70 -1.04 -2.79 
21 a 40 horas N.S. .85 -1 .59 
41 a 60 horas N. S. N.S. -2.43 
61 y más .01 .01 .05 

VALOR " t " Y S IGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS 
NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION PROMEDIO 

ENTRE LAS C A T E G O R I A S 

-HORAS SEMANALES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-
FACPYA 

Horas semanales en 
a c t i v i d ade s e x t r a -

e s co l a re s 

1 a 10 
h o r a s 

11 a 20 
h o r a s 

21 a 30 
h o r a s 31 y más 

1 a 10 horas - . 2 8 - 1 . 3 6 - 2 . 2 7 

11 a 20 horas 31.S . - 1 . 0 7 - 1 . 7 0 • 

21 a 30 horas N . S . N.S . - . 6 0 

31 y más N.S . N.S . N.S . 

F I M E 17-B 

Horas semanales en 
a c t i v i d ade s e x t r a -

e s co l a r e s 

1 a 10 
h o r a s 

11 a 20 
h o r a s 

21 a 30 
h o r a s 31 y más 

1 a 10 horas - . 9 4 - 2 . 3 7 - . 5 5 

11 a 20 horas N . S . - 1 . 4 2 . 2 5 

21 a 30 horas N . S . ¡N, S . 1 . 4 8 

31 y más N . S . N . S . N . S . 

M E D I C I N A 17-C 

Horas semanales en 
a c t i v i dade s e x t r a -

e s co l a r e s 

1 a 10 
h o r a s 

11 a 20 
h o r a s 

21 a 30 
h o r a s 31 y más 

1 a 10 horas - . 4 5 - 1 . 2 7 - 1 . 2 3 

11 a 20 horas N . S . - . 6 8 - . 6 7 

21 a 30 horas N . S . N. S . N.D. 

31 y más N. S . N. S . N.D. 



CUADRO 18-A 

-APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO ESCOLAR-

MED IC INA 

VALOR " t " Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE LOS 
NIVELES DIFERENCIALES DE CALIFICACION PROMEDIO 

ENTRE LAS CATEGORIAS 

-USO DE BIBLIOTECA-
FACPYA 

Usa la B ib l ioteca S í No 

S í 1 . 1 2 

No N. S. 

F IME 19-B 

Usa la B ib l io teca S í No 

S í 1 . 3 3 

No N - S . 

M E D I C I N A 19-C 

Usa la B ib l io teca S í No 

S í 1 . 46 

No N . S . 
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