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Resun1en 

Se llevó u cabo unu investigación con el fin de establecer si huy relación entre los puntajcs 

obtenidos en lns pruebas de rnzonu111icnto verbal y habilidad numérica (del DJ\T ) y el 

dcsc111pcíln acadétnico. Lu invcstig:.u.:ión se rcali...:o con mm muestra de 289 alun1nos de ht 

carrera de Psicologfa1 de la Fo.1cultud de E::.tudios Prot'Csionalcs lzwcala; 0.1 quienes se les 

o.1plico.1ron las subcsco.dus de razonamiento vcrhal y lmbilidud nun1érica del DAT. 

Em::ontrnndo que no existe relación entre las puntuuduncs ultas de la prueba y d hucn 

dc.:sc1npclio ucadérnico. truducido como tu acrcdituci<.'ln del 100°/u de créditos de h.t currcra de 

p.,.icnlogia. Por lo tunto el DAT no puede ser utilizudo como pn:dictor acm.lémico .. pura esta 

pllblación. 
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Las invcstig•tcinncs realizw..las ;lcercn de l•1s lmbilidm.lcs cognitÍV6lS en J\·t~x:icu. dcspu~s de 

una rcvisiún cxhnustiva del tcnu1. se puede decir (.JUC son escusas. yu que la nrnyoria de cllus 

se ha enfocado en la educación. Pudiendo encontrar como indicudor del sesgo de 

investigacitln. los rcpnrles que se lmn (.htdn respecto del ~1provedm111ientn de ht cducth.:iún 

c11 rv1éxico. Un ejemplo de esto cs d •múlisis el•1horndn por Carpizo. ( 1'>86). en lu 

Universidad Nacional Autúnoma de tvléxico (lJNAJ\1J. en el que menciona llllC durante el 

periodo de 1976-1985. ingresaron ~1 nivel licencintura un prnn1edio di.:)::!. 876 •1hm11HlS~ <le 

los cuales el <> 1.2'~0 corresponden a los que cntn:m por pu:-.c regla1111:111ado. el 34.2'Yt• In hií'o 

por medio del examen dc ~eleccit'111. y l:I 4.61Y'o es d caso U..: los egrc:-.a<lo~ e.le pn:paratori;1'i 

populures. L•1 cali licuciún curte de aet:ptnción en el c1..111eLu-sn de selección ha ~ufrido 

vuriacinnes durunli.: el lapso consiúi:rndn. ya que la calilicaciún varia en ra/.Ún al cupo con 

qui: se cuenta y In demanda que ticnc h1 licencimu1-a. En una e-.cala <lc diez el promedio de 

las culilicuciones corti.: lw sido de 4.56. con cifras extrc111as de 3.54 para ht carrera dc 

Cirujano DcntislU y de (,.1 O p;1ra Ingeniero en Co111putaciún. Y en 1 O carrcrns el promedio 

de c;:tlificación fue menor a 4.0. en tanto que en 35 la misma se uhic,·1 entre 4.0 y 4.'J'J y 

linica1nenlc en 13 fue de 5.0 o 1nayor. Si ht univcrsiUad acepwrn súlo a ;:1lu11111os con una 

e•Jlilicación aprob~toria qucUarim1 7. 119 lugares vncantcs calhl mlu. o se¡1 el 63•Va de lugares 

vacantes •1 alu11111os quc realizun un exan1t:n de selección. 

J~sH1 inll"lnnaciñn nos arroj;1 d•1tos implll't~111tes acerca c.lcl decremento de la 

~u..lquisiciún de cnnncimicntos y Jwhilich1des y nos alerta 61 poner ni.1yor Cnfosis en cstc 

úmhito; pues conf"onne pasan los mios vemos un;1 impurtmne disminución del pro111edio del 

ing.n:su a liccncimurn. 

Teniendo así que en un lapso de 25 m1os con1prcndido entre 1959 )' 1983. ingresaron 

540.013 alumnos a los estuUios profesionales. en don<le en el mismo pcriodo egrcso:1ron Sl'llo 

26:!.ll.25: esto es d ..t8.51.!-0 de In pobl~tción estudiantil y sol¡unenle 149.823 se titularon. osca 

el ~7.7 1X •. 

Di:hido u estús cifras que rcsultan ah1rmantes enlornn al nprovt:chamicntu acadCmico 

de los estudimlli:.,. en l\olé:o...ico. 111uchns invi::-.tigndore~ tuvieron a bicn. relonHu- este tema 



po1ra el amilisis de los posibles indicadores del prohlcmu. Teniendo ;1si que lu niayor purtc 

de las investigaciones se enfocaron en el estudio de lus cvahrncioncs de las hahilid¡1des 

básicas de pri111;1rin y sccunduria. dentro de l;1s cmilcs se encuentran incluidus las 

lrnhilid;1dcs ct.,gnitivas. 

A partir de cstns cvahmcioncs se ha cncontrndo que un amplio número de 

estudiuntes dc secundaria e incluso universitarios. no cn1plc;1n modos de mzon;1micnto 

carnctcristicos del pcnsmnicnto que son ncccsurios pnra resolver grun variedad de 

prnhlt:mas. 

Por otro ludo se ha encontrado que en instituciones de enseñanza no incluycn en los 

piunes de estudio de las diferentes carreras el desarrollo y/o la consolidación· de habilid;1dcs 

cognitivas. ya que estas asumen el supuesto de qué los estudiantes ingresan ¡1 la educación 

supt:rior con las habilidndcs necesarias. 

Por cst{1 razón. es pertinente vnlorar los resultados de la educación superior dcsdc 1:1 

perspcctiva dd dcs:1rrolh.l de lmbili<ludes cognitivas h::isic;;1s. ya que ello pcnnitc gcncn1r 

conocimit:ntos m.:crca del grado en que los cgres;;1dos rcllnen algum1s de las caraclcristic:is 

indispensnhles ¡->urn el ejercicio de las diversas profesiones. 

Es por cllo qui: en vista de la neccsi<lad de idcntilic¡tr el conocimicnlo de: lns 

hahilichu.ks cog.11itiv;;1s con que ingrcsoin los alumnos a nivel licenciuturu. se pretendió 

indag::u· si un instrurncnto cJ;1borado p•1ra tal tin. que es servir como prcdictor del éxito 

acm.h!mico (el DAT)~ puede servir como lal pnni una población mexicana a nivel 

uni,ersitario. 1•ara <..¡uc en dado caso <le ser cnmprohudu como prcdiclor acudén1ico pudicni 

i111ple111e111ar!'>c pn,granrns propedéuticos que pcnnitn.n ::h.k1uirir. dcsnrrollnr y consoliJ¡ir las 

habilid~1d..:s cugni1iv::1~ much;1s veces cnh:ndidas como conocimientos básicos y de 

.----·---------.... 
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Por tul motivo el objetivo de este reporte de invcstigo.1ción cs cstublcccr sí u través de 

una evaluación inicial de h.1s lmbilidudcs cognitivas. se puede pronosticur el dcscn1pcilo 

m:udémico de los estudiantes univcrsiuirios. 

Objetivo Gcncrnl: 

Est:.1blcccr si hay relación entre los puntajcs obtenidos en lus pruebas de ruzo.nmnicntn 

vcrbo.d y lrnhilidud numérica y. el desempeño ucmlémico de uh111111ns universitarios. 

Objetivos cspccillcos: 

Esuiblccer si los puntujes obtenidos en el DAT son indicadores del desempeño 

¡¡cadémico de los alumnos. 

Observar si los puntujcs de In prueba varían d_c ncucrdo u la cscucltl de procedencia. 

Estublcccr si el Dl\.T puede ser un indicmJor de egreso dc_liccnciatura. 

------·----------------~·-------- --- ------



CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE L/\S 1-1/\BILID/\DES COGNITIV /\S 

Aunque la idea de valorur lus habilidndcs cognitivo:ls del individuo tiene sus orígenes a 

p1·incipius del presente- siglo. no fue sino hasw 10:1 década de los cincucnl<.l que se le dio llmt 

¡1plicución gcncralizndu. principallncntc en los países unglusnjoncs. con el desarrollo de 

h!cnicas (1Sicon1étricas C..JUC facilitubnn las tnrcas de selección, ch1sificnción y predicción del 

futuro dcsc1npcño de los individuos. tanto en contextos educativos como en lo:1boralcs. Lu 

hip6tcsis principo:1I ¡1lrcdcdor de la cual se nrganizl1 esta corriente -cnnmrcada en un cnll1<.¡uc 

psicológico conductista- supone que es posible hm;cr un inventario de hubili<fodcs 

individuales. sulicicntcmcntc porn1cnorizado. que pcrmitu diseñar pruebas de opción 

múhiplc que den cuenta del nivel "rcul" de dcsurrollo de las rnismus en cada individuo. 

Las hnhilidades cognitivas son todos aquellos rccursL1s internos que puede desplegar 

un individuo ante dctcrminndo problcn1;.1 puru resolverlo. Algunas habilidndes cognitivas 

qw: son irnportuntcs para el dcso.trrollo ucm.létnico según S;.inchcz ( 1994); son las que u 

continu;.1ción scrim dcscriws: 

Ho.1bilid;.1d mate111füica: es In cupucid;.1d para manejar información cuuntito.1tiva e 

infCrir d:uos. Ln dilicult¡u.J radit.:a en In disposición de los datns o del problcmn que 

se cncucntrn de mancru desncostumbrada. lo que provoca que los sujetos no pucd;m 

contestar con fr"lrmulns o ;.1plicacioncs 111e111oriz:1das. sino teniendo que hacer uso de 

su cap¡1cidud gcnerndora de cstratcgins y procesos neccs;.1rios para llegar a la 

solución. 

'{) 

Razonmnicnto silogístico: se rclierc a la capacidad de obtener una conclusión 

lógico.1 con base en dos premisns. Ccrbin l 988(cit. en Súnchcz). con1probó que es 

una di.: las hahililfodcs en donde tienen mayores problcmns (inlCrcncia dcfcctuosu) 

los cStLh.liantcs univcrsirnriCls. 

l labilid¡1d de c;.ttcgoriz;1ciún: en esta hnbilidad se rcquicrl! que el sujeto tenga la 

"'-·apacidnd par:t decidir a que grupo pi..:rtcnccen los objetos. es decir. seleccionar las 

cualidades reh.!vantcs de Cstos y agruparlos con husc en ellos. 

TESIS C0N 
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Formación <le csquc111::1s jcrdrquicos: se requiere que el sujeto inticrn rclucinncs de 

jcrnrquia. ni 1nomcnto en que se le proporcionen algunos datos al respecto. Ello se 

puede rcnliz::1r de acorde ul tammlo. peso o ulguna otra di111cnsi6n cuantilicabli.!. 

Rclativiz.ación: uqui se requiere que el sujeto tenga esquemas suticicntcn1cntc 

flexibles p::1r::1 rclacionm· ulgo a In que usualmente se tiende a reconocer cualic.hldcs 

lijus. con lus cualidades contrarh1s al compurnrln con ulgo. 

Muncjo de inclusiones: se dclinc como la cup::1cidnd del sujeto para crear esquemas 

de inclusión (ahsorción) y de obtener conclusiones en rcfcrcnci::t a ello. 

Uso de unnlogius: es la capaci<lud del sujeto para comprender inforn1ación dadu para 

un contexto y gcncralizurla correctamente <.1 otros. 

Sección de variables: esta lmbilidad -dcnmnda del sujeto seleccionar las variables 

que necesita parn resolver un problctna entre otras irrelevantes; o indicar cuales 

datos necesita parn resolver un problc1na. o deh:ctar h1 folta de datos para obtener la 

solución. 

Reconoci111icnto Je razones: se refiere a l;.i capuciduJ de dctcctur la vcrdndera razón 

por la que se hacen las cosas cotidianas. 

Trm.tucción (compresión de criptogran1us): es In capacidnd del sujeto p<.tra obtener el 

significado de umt serie de símbolos: no se traHI de una interpretación ya que el 

signi riendo debe ser 1 itera l. Se requiere de que el sujeto irnplcmcntc una _estrategia 

de decodificación que mostrnriu su posibilidad de ordcnur datos en problemas 

compresibles pero no usuales. 

TFSIS r:n1\T 
FALLA U~; u.ti:lG.EN 



1.1 Diferentes conceptos de habilidades cognitivas. 

Las distintos concepciones sobre habilidades cognitivas se agrupan hoy en día, en tres 

princip~1lcs posturas: primero. los estudios que se sustcntun en tcorins de lu inteligencia; 

segundo. nqucllos cuyo soporte teórico son l~ls tcorius del proccsumicnto de la información; 

y tercero. las concepciones constructivistns del aprendizaje. 

Entre las variadas concepciones de las habilidndcs cognitivas cuyo sustento teórico 

es una teoría de la inteligencia dcstacun principalmente dos. Ln trií1<.¡uica de la inteligencia 

propuesta por Robcrt Stcrnbcrg y la formulación teórica acerca de las inteligencias 

111llhiplcs de Ho,vard Gardncr ( 1983). Scglm Stcrnbcrg ( l 988) dos son las principales 

concepciones sobre la inteligencia: las cXJllicitas. que incluyen a la perspectiva psic01nétrica 

y la cognoscitivu así denominadas por sus fundmncntos en el estudio de las diferencias 

individuales entre las personas. cn donde la intcligc.mcia se entiende en térn1inos de un 

grUJlO de habili<ludcs subyuccntcs esi:nci~tlcs. ror ejemplo. lrnhilidad verbal. habilid:.id de 

ra7onamicntn: estas lrnbilida<lcs esenciales son idctilica<las mediante una técnica 

matcn1úticn llamada anúlisis factoriuL y hts implícitas. ')UC se refieren ¿1 aquellas m:.mcrus de 

concebir In inteligencia con base en lo que opinan los expertos y las concepciones del 

homhn: en común. Sternhcrg agrupa como cognoscitivas :tqucllns concepciones que se 

.su~tentan en el 1nodelo de proccsnmicnto de la infor111:1ción cuya definición de inteligencia 

~uponc que es un conjunto de procesos n1cnt:.tlcs p~1r.i cl dcsc1npel10 de tareas cognitivas. 

Una propuesta más reciente del misn10 Stcrnhcrg ( 1997) hace referencia a la 

proJlucsw triúquica <le la inteligencia cxitosn. El concepto de inteligencia es con1plctmncntc 

distinto <lcl convencional.. hasndo en el cociente inteh:ctual. Stcrnhcrg eswblecc varias 

dirercncias: las prucb.:1s <le coclicicntc intdcctual sólo miden una pc,1ueiia pnrtc de In 

intcli!,!cncia: la inh:ligcnciu exitosa implicu un aspecto nnaliticn. uno crcmivo y uno 

pnictict'. l.a inteligencia se considcrn modilh:ablc. es imposible mc<lirla a gran escala con el 

uso exclusivo de pruebas psicométricas. Lu inteligencia es primon.fodmcntc un problcn1a de 

cquil ihrio de saber cuúndo y cómo us:1r h1s habilidades analíticas. lus crcmivas y las 

TF.SF~ COl\T 
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1wüc1icas; que esl{1 in1plicitu en la persecución de cualquier mctu. inclusive las pcrso11:1les. l\ 

menudo los individuos que utilizun en exceso sus habilidm.Jes analíticus. como las que 

miden lus prucbus de cociente intelectual. son 111cnos efectivos en su vid .. , diaria. Lus 

'-'scuclus tienden a prctniar hnhilidmJes que no son importuntcs en lu vida posterior. La 

inteligencia es en parte heredad:.1 y en p:.1rte m11bie11tul. pero es extrcmadmncntc Uilicil 

scpurur las dos fuentes de v:.1rh1ción porque interactúan de" mancrns distintas. Las diferencius 

rnciales y étnicas en el cociente intelcctuul rcflcj:m únicmnente una pequci\a p:.1rte Ue la 

intcligcnciu como totalidad y las mejores pruebas sugieren que las difcrcncius son de origcn 

nrnyoritariu o totalmente mnbicntal. Un elemento importante <le la inteligencia es la 

flexibilidad en la solución de problemas. 

Lu teoría de las inteligencias múhiples de Gardrn:r constituye una ultcrnativa sobre 

1 .. , concepción y cvalm1ción de lus ho.1hilidadcs cognoscitivas que conduce a una pcrspcctivn 

distinta de la escuela. Se trata de" la visión pluralistu <le la 111cme. quc reconoce muclms 

foccto.1s distintns de h1 cognición y considera que las pi.:rsonas tienen diferentes potcnci¡1Jcs y 

divcrsos estilos cognitivos. Tmnbién. comparte un concepto de cscucla centrada en el 

individuo. que se tom~1 en serio esta visión polifacétic<t di.: la intcligcncia. Este 111odeln de 

i:scucla se basa. en parte. en hallazgos de l;1 psicologí;1 cognitiva (el estudio de la 111c1llcl y 

la ncurocicnciu (el estudio del ccrdlro). La propuesta de h1s 111lahiplcs intcligenci.:1s loc;lliza 

a siete tipos: la inteligencia lingüística. la lúgicu- 111ate111útica. 1 .. , espacial. l:.1 111usical. la 

dnético-corporal. In intrapersonal y la intcrpC"rsonal. Se trnta de urrn lista prclin1inar. cnda 

imdigcncia puede suhdividirsc o n:ajustarsc u la lista. El aspecto impnrtuntc c~ insis1ir en la 

pluralidad del intelecto. Se considera "-llle la cmnpetcncia cognitiva del ser hun1ano queda 

mcjor descrita en términos de un conjunto de lmhilidmJcs. wlcntos n capucidades 111emalcs. 

quc se denomimm "intcligencias". 

Por otro ludo In teuri:.1 dcl proccsamicnto dc informncilln propone el :.1ccrcmnicnto 

cognitivo del tratmniento de la infornrnción. que cstudiu al sujctn hmnano como un sistema 

dr.: tratainicnto dc lu inti..lrnrnción. Este :1cercm11icnto propone analizur y modclizur k1s 

aL.·1ividadcs rnenwlcs de trntamicnto de la infnrmaciún. cnmo J¡1 identificaci,ln. la 

TESIS CON 
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tra11sfi.lr11mciún. el nlmaccna111icn10 y h1 rccupcrnci1..ln de la inli.wmación y In relación de 

distintas infon11acioncs. Estns llpcracioncs. ditCn:ntcs según la naturaleza de 1 .. , tarc<.1 

(c.::omprcndcr. cvahmr. resolver. calculur. ctcétcrn) tiene. no obstante. un dcnominudor 

común: mnnipulnn todus las inforn1ucioncs almuccnadas en memoria en fi;1rmn de 

ri.:prcscnuicioncs. 1 lay entonces dos uspcctos ccntrulcs en la definición del p .. 1rudig_mu de k1 

teoría de la intOrmación. En primer lug<.1r: a) 1<:1 idcu de que tus actividades cognitiv:1s de los 

seres humanos pueden concebirse cnn10 rcprcscntucioncs mentales y b) la idea de un nivel 

de a11{11isis toUlhncntc scpar;1do del biológico o neurológico. por un lado, y dd sociológico o 

cultural. por el otro. En segundo lugo:tr. está la creencia de que. para comprender In mente 

humana. se dehe .-ccurrir a la computadora clectrónico.t 1..¡ue constituye el n1o<lelo rnús viable 

po.tru cxplic:.1r su runcillllnmicnto. 

El estudio del proccsurnicnto de la infornrnción en los fenómenos cognitivos hu 

pndi<lo discernir dns tipl1s de representación: unu de ellas íornHt parle del soporte nmtcrial -

ya se trate de lus con1putndoras o del ser hurnuno- al que es necesario recurrir p:.ua describir 

en dctnllc lo que ocurre con la información. Esto cs. las representaciones 111cdiantc los 

procesos de 1ne111oriu. atención y percepción. L:.1 otra vuricdad incluye ht resolución de 

prohle1nas. la construcción de clases -cuh.:gorio.1s y Cl1nceptns- y de redes proposicionales 

que el ser hurnuno llcvo.1 a cubo con cierta tlcxibili<lml y en lf..1rma 1nás o rncnos explicita y 

consciente. El 1nodelo de procesarnicnto de In información pone el Cnlbsis en las 

c:-..plicaciones aceren dc la adquisición y construcción del conocimiento con el papel 

lh:stacado de lns procesos gencrnlcs de proccsmn icntn crnnn son los de mc111ori:.1. utención y 

rh.:1·ccpciú11. 

En los uccrco.unicntos constructivistas. dado que la atención se centra en có1110 

aprende el individuo miis qw: en qué. el :.1prendizajc no SI! ve como la ucumulnción de 

cnnocirnicnto:-.. sino como un conjunto de csquc111as o cstructurus 111entalcs en las que csttí 

tlrg::u1iz¡1do el Clllll1ci111icnlll. Los modelos de can1ct1Jrizm.:iún de las habilid¡tdcs cognitivas. 

parten de la hipútcsb de que las turc:.ts cngnitivus sc puedcn cspcciticar por los procesos que 

la~ con1pnncn. por las cstratcghts utiliz¡uJas o pl1r hts estructuras de co11oci1niento 
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involucrudas en lu solución de unu l¡irca. L~t teoría <le ll1S campus conceptuales de Vcrgnaud 

( 1 CJ9 I) cs cognitiva de inspiracilln piugctiann e intcnrn proporcionar un marco teórico 

coherente y ciertos principios de huse p;1ra el estudio del des¡1rrollo y del uprendizajc de 

competencius complejas. Seglm Vergnaud. se puede distinguir entre: t1) clases de 

situm;i<1ncs paru las qw: el sujclo dispone en su repertorio -en un motncnto dado de su 

desarrollo y b;1jo cicrws circunstuncias- de cumpctenci~1s o hahilidudes ·que le permiten 

trnwr la situaciún y b) cl;1ses de situaciones para las que el sujeto no dispone de todas tus 

competencias necesarias. lo que le obliga u rctlcxionnr. explorur. titubear y 111oditicnr 

tentativas que le co1H.lucen eventualmente a mm sulucilln correcta. 

i\. partir de lo anterior se pudo obscrvnr que en el estudio de las habilidades 

cognitivas se mnncjnn distintos conceptos; entre los cuales In inteligencia vista como la 

c;1pacidad de dcsarrollur un conjunto de conocirnicntos~ tal es el .caso de la propuestn 

tri{1quicu de la inteligencia exitosn de Sternberg y la teoría de las inteligencias múltiples de 

G~1rdner. PClr otro Indo el acercumientCl constructivista dice que las tareas cognitivas se 

pueden cspcciticar por los procesos que Jos componen. por las estrntegias utilizadas u por 

las estructuras de conocimiento involucradas en la solución de unn tarea. Es por ello que es 

este n:purtc se conccptunliz¡1 a la hahili<lades cognitivas como l¡1 c¡1pucidm.I de resolución de 

prnhle111as a partir de un conucimiento previo: por Jo pudiera parecer que las habilidndcs 

Ctlgnitivas y conocimiento son equivalentes y;1 que en muchos casos se encontró qm.: las 

habilidades cognitivas fueron medidas a travé!t de los conucimie111os educativos udquiridos 

en la educación büsicn. 

TESTS r.íli\T 
FALLl~ D.t!: vJ.UúEN 



INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE I-IABILIDADES 

COGNITIVAS EN LA EDUCACIÓN. 

'' ... en la sociedad del conoci111icnto que está cn1crgicndo. 

la educación será el clc1ncnto estratégico que 

definirá el destino de las naciones:· 

Pctcr Druckcr 

Dentro del ámbito de In investigación de las hnbililfadcs cognitivus corno se ha n1cncionndo 

insistcntcn1c11tc sc ha enfocado al estudio de las lrnhilidmJcs en el úrc;1 de la educación. 

entre lns ctrnlcs ¡-,odcrnos cncontn.11· la realizada en 1990 por Tirndo que llevó a cabo una 

investigación en donde dcddió incluir preguntas cnrrcspondicnh:s al nivd de sccunduria y 

cxplornr si cxistio.m dif\:rcncias nrnrco.u.Jas cntrt: generaciones~ con el propósito de 

cumprnho.1r. si los bajos rl.!sultados que se obtuvieron en anteriores investigaciones. (Tirado. 

1985; Tiro.ido. 1986: Tirn<lo y Serrano. 1989) se dcbíu a 1~1 mah1 formación impartida u las 

nuL.·vas generaciones. l_os rcsulwdns encontrados confirmaron los bajos niveles de dominio 

que se tienen <le los conocimientos húsicos. tanto en el caso de secundaria. donde el 

promedio genernl de aciertos fue de 45.So/o. como en el caso de primaria. dom.le el promedio 

fue de 54.4'?.""o. co1no podemos obsl!rvur los niveles de conocin1icntos búsicos arrojados son 

hajtl~. 

Debido a éste fl!nómeno sc realizó una nueva invcstigación (Tirado.1992) en la que 

:-.e ev:duó n ¡iquellos que ocup•m h1 cúspide Je la pirit111idc educativ~1. es decir. quienes lrnn 

logrmlo h:nni1rnr estudios de posgrado y que por lo tunto. por c.Jctinición. son sujetos 

C:\.Ítt1sos en ténninos cscolnrl!s. Los rl!sultados encontrados son rculmcntc al~1rn1antt.:s puesto 

c.¡uc de los 39.,i casos estudiados se obtuvo un pro111edio general de 60.3°/c, di.!' aciertos. lo que 

cn1-respondc ;1 una calificación de seis en la escala tradicionnl del uno al diez. 
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En csto:t invcstig:.1ción 1n:.is qu4.! cv:.1luar n los posgrnduados. cvalull la cduc:.1ción 

húsica; ya qu~. si los que tuvieron probado éxito logrnndu los niveles 1nús uhus de 

escolaridad ignoran conocimientos fundamentales que se imp:.1rtcn en la pri1naria y 

sl.."cundaria. llcv:.1 ::1 reconsiderar cuiil es el sentido de exigir su aprc1u.lií"...i.1jc en la niilcz y en 

J¡1 juventud si pronto se olvid:.m y p¡1rcccn no ser necesarios. Este pro111cdin vuelve a dar 

indicios de la criticu situacil111 que vive la educación h¡isica en México ya que huy que.: 

rccon.Jur lJUC nos cstmnos refiriendo a personas que cst:.\n en l:.1 cumbre de la cscolo.1ridnd. n 

los profesores. de los profesores. 

La critic:.1 situación de la educación en rv1Cxicu. no sl1lo ha preocupado a lu 

comuni<lad cicntilicn: sh:ndo así que fuera del i'lmbito de lu investigación cientific;.t. se 

rculizuron ulgunos an¡i.lisis sobre el dcsc111pci\o de las ho.1bilidudcs búsicas. tal es el co.tso del 

estudio realizado por Guevara. ( 1992). con upoyo del Instituto Nacional de Estadistica 

Gengrafi¡t e lnforn1füica (INEGI) y del gobierno l"cdernl. que en mayo de 1990 o.tplicó un 

cxm11cn a estudiantes de primarin y secundaria en el cuúl se fundamenta l¡1 tesis de- que hay 

una preocupante declinación de h1 calidnd de In cduc¡tción mexicana y que. en 

c1..1nscr..:ucncia. urgi: totnar medidas para 111cjorur su dcscmpcrlo. 

El propósito exclusivo de los exámenes fue n1cdir el nivel de conoci1nicntos de los 

¡llu1nnos de ¡1cucrdo a Jos progrn.mas de estudio vigentes. Los resultados encontrados 

sostienen que el pro111cdio nacional del exmncn de sccunduria fue de 3.97 en una esenia de 

dic7.. :\'lientras que en la cducución primaria fue de 4.83. 

Ló.1 inquietud '-lllC suscitó este ejercicio de cvo.1hmción se convirtió en unn verdudcra 

alan11u cuan<lo se considernrnn. por otnl p~1rtc. las urgencias que enfrenta el país con su 

i111egn1ció11 al mercado exh:rno y su ingn:so u la co1npctcnch1 tecnológica y cientHic~1 entre 

11a1.::i1..111es. 

r---------------~ 

FALLA DE ORIGEN 



IK 

A p;.1rtir c.lc la mllcrion!s investigaciones se dcsprcm.Jicron <lili.!rcntcs líneas <le 

invcstig;.1ciün <lcntro de l;ts cuales se cncucntrun lu investigación en hubilidmJcs cognitiv:.1s; 

en donde se lmn rcnJi:,.mdo diferentes cstwJios. entre los cwllcs se cncucntrnn un proyecto 

ch1horndu por Muñoz. Zorrilla y Pulonrnr ( 1995), donde se comparurnn los rcsultudos de un 

conjunto de hahilidm.Jcs cognitivas entendidas como. el conjunto <le conocimientos húsico~ 

). L!!-.pcci:.tliz:.1dus correspondientes u l:.1 cducuci<ln superior. de c~tudim1tcs de la n1is111a en 

cscucJ;.1s pliblica y privada. 

Se encontró que In cuntidud de habilidades cognitivns en l:.1s cuales Jos pontajes 

promedio de los ahunnos que cst;.in iniciando sus estudios son significo:tlivmncntc mayores 

quc los obtcnidos por los alumnos que cstún terminando sus carreras. El an{llisis c.h:tcetó lluc 

en la Univcrsidm.I lberoamericmrn (UI/\) los incrementos estadisticmncntc significativos 

1ienden u concentn1rse en los tres estratos que est::in integrndos por nlun1nos cuyos p::1drcs 

tuvieron ::1cccso n In cduc::1ción superior. En cambio ul m1aliz:.1r la muestra correspondiente a 

la lJni' crsidm.I 1\utónoma de /\guascalicntes (lJAt\) se cncl1111ró lllle las di tl:rencius 

c...;tadisticamcnh: signilicmivas ticnJcn ¡1 concentrarse en los estratos que cstún i11tcgr¡1do:-. 

por los :.ilumnos cuyos padres no nlcnnzuron ese nivel cduc:.uivo. También se pudo ohserv:.1r 

qu..: los alumnos que tcrminnn sus estudios en l:.1 UIA exceden en lns punt<.~jcs obh:nidos en 

la mayoria de h1s co111paracioncs realizadas con los alumnos que egresan de In Ur\A. 

Esta investigaci1.-ln arroju datos rclev<.mtes en cum1to :.11 dcs~1rrollo de hts habilitfodes 

cognitivus. y¡1 que. según sus resultndos est~u.listicamcnh: lmblando. kls habilidades 

'-''-1gnith as se incrctnentnn en los alun111os que estudian en Ja UIA que es mm univcrsidnd 

p1·i,¡1da. 

Olrn investigacii.."111 re~11iz:.1Ua en el rnisrnn plmu.1 (Agüero y \Valdcgg. 1999).buscó 

a11~di.1ar :y c;1rncterizm· los esquemas de rnzonmnicnto de mm poblución de alurnnns que 

111i1.."i:.111 sus respectivas curn:n1~ en l¡1 univcrsidmJ y cnmparnrlos con los que de una 

pllhf;ición similar que concluyen su fornrnción univcrsitari;1. Siguh:ndo el marco teórico 

l.'.Plhlructivista se inh!llllÍ carnctcri7ar ciertos esque111as úc r;tzonmniento; entcndicnJo por 
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L-squc1nt1 lo propuesto por Piugct. que c.Jicc que es una n1tmcn.1 n n1élodo que ulgunus veces 

se nc.loptn de 1nodo cspc1ntúncn y otr<.1s se mnpliu de modo intencional ante problemas cuyu 

solución exige un cuadro sistcmútico e.le combinaciones propios e.le la nctividacJ cngnitiv-.1: 

considcrnndo que 1::1 turca de resolver situucioncs r>robh:111{1ticas es unn nctividad en donde 

se puede observar la pucsw en acciún de cierto tipo de esquemas de razonan1icnto que 

tnmnn lug::ir en las lmbilic.fa<lcs cognitivas. 

Con el objetivo di.! c::irm.:tcriz::1r las lrnbilidt1dcs cognitivas y de ruzonumicnto propias 

Lk los estudiantes univc:rsitarios (:21 uf\os promedio). se tomó un modelo modifict1do de los 

csqut:mus operatorios formales propuestos por PiagcL; como hase para diseñar una batería 

de sitw1cioncs pruhlcmútic:ls no cstünch1r que nos permitiera tener indicios sobre los 

cs<.1ucmas de razonamienh1 de los estudiantes. 

Se concluye que las ditercncias en las frecuencias relativas de algunos esquemas 

operatorios y de ciertas estrategias de rnznnmnicnto entre alumnos de ingreso y egreso 

induce a pensm· en un;l evolución por parte <le los alumnos egresudos en su razonamiento 

l(u-111al. Los estudiantes <le egreso mostraron un n1zomm1icnto mils analítico en cumno al 

carácter combinatorio de mm situación9 la consiguiente visualización de casos posibles e 

identificación de v;.riahlcs implicadas en el problema. Considerando ;ll sistema de 

n.:l"crcnci:.1s la h:.1hilidad parn situarse uhcrnativumcntc en dus o nlÚS sistemas de rcfcrenciu a 

tin dc <lcscrihir unH sicu:1ció11 dctcrminnda. es favorecida por los estudiantes de egreso. 

Según se h:.1 visto en las invcstigucioncs descritas anteriormente. en el desarrollo de 

l;i... habilidades cognitivas intervienen diferentes vuriahlt.:s de l;1s cuales hablaremos en el 

!'ol~ui..:ntc UJXlrt::t<lo. 
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2.1. Variables que intervienen en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. 

Se ha visto que el proceso de enseñanza aprendizaje de lns ciencias experimentales y de lns 

mutc111úticas viene condicionado y afectado rior numerosos fuctorcs 9 siendo uno de los más 

rclcvanlcs el nivel de dcsnrrollo cognitivo de los estudiantes (La,vson. 1985). A partir de la 

premisa anterior se lmn encontrado variublcs que intervienen en el desarrollo de las 

hnhilidadcs cugnitivus. entre las cuales se cncucntrnn las reportadas por AgUcro y \Valdcgg 

( 1999): 

En general se puede decir que. cunndo el contc~to es fu111iliar ni estudiante. su 

dcscmpci\o cognitivo mcjorn notablcrncntc. 

l1urccc existir una relación estrecha entre la capacidad del estudiante para 

representar grñlicamcntc una situación y la capacidad para razonar sobre ella. 

El signilicado que ntribuyc el estudiante a una situación determinada está vincuhtda 

con el contexto en el que se representa la situación que evoca experiencias prcvins 

del joven. f:.tvoreciendo a la comprensión del problema. 

Los estudiantes n.:cién egresados tienen n1ayor facilidad que los de nuevo ingreso 

pant considerar diversos puntos de vista si111ulti111cnn1cntc. 

Otra de kts v¡1ri;1hh:s que han invcstig;tdo dentro dd desarrollo de las hahilidudcs 

cognitivas es en relación ¡1l género del individuo en su prúctic¡t ¡1cudé1nica. Decir que 

existen ruertcs evidencias de diferencias en aptitud o habilidad cognitiva entre sexos. no 

significu que los hombres se¡m superiores a las n1ujcrcs o viceversa. Maccoby '-~ Jm::klin 

(cit. en Flon:s. 2002) en un trabajo sobre difcrencins cognitivas entre hombres y mujeres 

encontmron que existen di fi.:rcncins en hts distint¡1s c¡1pacidades cognitivas según el sexo. 

entre otras v¡trinbles: dondc los hombres cran estadísticamente superiores cn rnrcas de 

inl'"nrnrnción gcncrul . en tanto qw1 las nllljcrcs crm1 ~urerinrcs cn lns tareas de velocidad 

p~rccptiva. mcml1ri/w.::il111 e informnción vcrlxtl. 
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Por otro ludo el i11nhil0 Uc lus dilCrcnch1s de habilid.idcs cognitivus cntn: géneros. se 

cm.:ontntron estudios en los que reportan dili.:rcncius significativas entre géneros. en <londc 

nplicun In 111isn1a prueba utilizada en esta invcstignción (DAT); wl es cuso de un estudio 

rcnlizm.lo por Lynn. en 1996 (cit. en Flores. 2002 ) con d Test de Aptitud Difcrcnci;ll. en 

Irlanda. con cstudinntcs universitarios. encontró que los estudiantes del sexo 111asculino 

arrojaban 111ayorcs puntujcs en el test. Un estudio similur n.:•1li.t:•1do en Esp•1ñu por Quirogu 

.. '.::. Espinosa en 1999 (cit. en Flores. 2002) rnucstrn puntuaciones nrnyorcs en habilidad 

numCricn y relaciones cspucinlcs en sujetos dd sexo nmsculino. En tnnto que las mujeres 

obtil!ncn mayores puntnjcs en rnzonamicnto verbal y velocidad. 
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LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y SUS DIVERSAS FORMAS DE 

EVALUACIÓN. 

Dcnlro de la cvnluución de las lmbilidadi.:s cognitivas se considcrn necesario adoptar una 

posición intcgrudorn que. desde una pcrspcctivn intcraccionista preste mención ni estudio 

del pcnsuinicnto sintáctico y sc1núntico del ámbito cognitivo. los cuales han dcrnostrado su 

importancia en el aprendizaje. Se hace imprescindible de cara a la investigación y a h1 

propia to1na de decisiones por porte del profesor del aula. disponer de instrumentos útiles. 

fiables y vólidns. que permitnn valorar las cupacidadcs de los estudiantes en el uso de 

csqucnH1s forn10.llcs que rcsuhcn básicos para c:1 aprendizaje de lus ciencias cxpcrimcntulcs y 

de lus nuttcnuiticus. A este respecto Accvcdo y Oliv;i. ( 19lJ5) realizaron un estudio con el 

propósito principal de presentar los datos de fiabilidad y validez obtenidos :::t partir de umt 

uúaptación al castellano del "Test uf l.ngical Thinking" cro1:n quc han dado en llamar 

''Test de ruzonmnicnto Lógico" lTRL). En el t.¡uc cncontrnron que cl TRL resulta 

suficicntc1ncntc fiahlc y vúlido. In prueh:.1 permite valnrnr la habilidad de los sujetos en 

cinco csqu&:mas de rnzonumicntn. El TRL sc corrclacionu hicn. según se ha comprnbudo. 

con prucb;1s de rcndimicnto conceptual y de resolución de problemas. podría resultar un 

instn1111cnto de di:.1gnosticn útil y sencillo p¡1rn ohtcncr inforn1ación sobre lu situación de 

p:.trth.la en el nula de los aspectos scílaladns. Esto dcbcri¡1 servir. a In vez. para scnsibili7 .. ar al 

prolCsorudo accrc:.1 de la existencia de posibles limitaciones en el desarrollo cognitivo de 

sus alu111nos. asi cmno los invcstig:.1dorcs que sólo ven en los conocitnicntos previos de los 

estudiantes la única diticullad para el aprendizaje de l:.1s cicncins. 

Lus habilidades cognitivns h:.m sido evaluadas con el lin de seleccionar n los 

júvcnes que cstim c:.1pacitndos para estudiar. um1 carn:ra prolCsional y que tienen una tnayor 

prnhabilidad de obtcncr el éxito acndé111ico. asi como diagnosticar las habilidudcs y 

cunocin1ientos con lo:-. quc llcgnn los estudiantes :::1 Ja universidad para dctect:::tr l:.is 

delicicncias en su it"Jrmación nc:::1dC111ic.:1 y poder tomar medidas correctivas. 
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En México existe lu importuncia de cvohmr el nivel <.1cmJCmicu de los cstudkmtes de 

nivel superior y por lo g1.mcral los cxfünenes que se utilizan pam evaluar lu co111pctencia 

;1cm.lémic;1 se pueden dividir en dos clases: 1) de logro acadCmico. que sólo cvallmn el nivel 

de conoci111ientos del estudiante y 2) los que miden las huhilidrn.lcs <.JUC el esll1<.liantc tiene 

pum aprender en una situach.'"111 escolar. Por eso unu estrntcgia puru dingnclstic;ir nivc..:lcs de 

ejecución acadé111ica que de buenos rcsulwdos, es utilizar cxárncnes que evalúen nociones 

h{1sicas y estructurules del conoci111icnto. o sea. son aquéllus que si no se crnnprendcn 

t<>tahncntc no pcrrnitcn~ o dificultan In adquisición de nuevos conocimientos (Backhoff y 

Tirndo. 1999) .. 

Por otro lado se ha encontrado que uno de los principulcs problemas de la 

investigación cducutivu (IE) en los p;liscs en dcsatTllllo es el poco inll.:rés que mucstrm1 las 

instituciones cducutivas h;1cia ella. Siendo lo contrnrio en los paises industrializados en 

donde es común que reuliccn IE pura garnntizar un logro en los objetivos educacionales que 

se proponen. Siendo el caso de los exümencs de ;1dmi~iún que utilizan las Instituciones di.! 

Educuciún Superior (IES). que por lo general son el resultado de un proceso sistcnuhico de 

investigación y nctualiznción. Sin c111hargo en la nrnyoria de IES 1ncxicm1as no se utilizan 

tus cx:."uncnes de ;1d111isión propiamente dichos. en su lugar utilizan exúmcnes de ubic;1ción~ 

los cuales sirven para como un diagnostico de los conocimientos con los cu;ilcs llegan los 

estudiantes ;:ll nivel superior. En otros c;1sos se utilizan exúmem.:s l.h.: admisión que por lo 

general no se sujctml a ningún tipo de estudio que compruebe !-.U validez. contiabilidad y 

utilidad. Y en algunas IES nacionales coi110 et Tecnológico de :'\.·lontcrrcy y la Universidad 

i\utllnrnna de Saltillo compran el derecho , ... le: uso de los cxúmcncs de adn1isión c.¡ue se 

desarrollan en el cxtranjcro (el cuso del Scholastic Aptitude Tcst. SAT). Así que ;1ntc la 

~1usencia e.Je un cx;1111cn de m..lmisión nacional valic.Judo. conliahili.1.;1do y cstundarizado pan1 

la pohlacilm estudiantil mexicana y lrnhla hispana se propust1 cluhl1rar un instrumento con 

tah:~ cun1cteris1icas bnsaún en los cn11nci111icntos y habilidades húsicas que se adquieren en 

la escw.:lu. Dicho examen lleva por nombre Exmncn de l lahilidadcs y Cunocin1icntos 

lkt~k·o~ (EXI ICOBA) (Backhnff y Tir~1dn. 1992). 
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El cxmncn se constiluyú de la siguiente 111anern: 

Hnbilidndcs bdsic.as: se definen -.:-01110 las lmhilido.1dcs qui.: se requieren po.tm 

npropiarsc de los conocimientos (habilidades verbales y cuantitativas). 

Conocimientos búsicos: estos se cin:unscrihen ul nivel secundaria (lengua cspuilola. 

111utc111úticas. ciencias muurules y ci~ncius sociales). 

Conocimientos büsicos po.1rn la ~spcci;11idnd: cstns se circunscriben al nivel 

b;.1chillcruto (111utcn1úticas parn el calculo. matc111füicas pum la estadística. ciencias 

sociales. lcngu¡1jc. hu111anido.1dcs. li~ic¡1. quimica. biología y ciencias cconómicns

administrativus). 

El EXHCOBA consta de 31 O reactivos de opción 111últiplc. dividido en dos 

secciones: la primera consw de 31 prc.:i;:.mtas f;1 cual ló.t contcstun todos lo estudiuntcs 

independientemente de la c¡1rrera que e~.:1..1jan. ¡1dcmús Ue 30 preguntas de habilidades 

cunntit:llivas. 30 de hahilidadc.:s verbales. 15 di! español. 15 de 111atcmi'tticns. 29 de ciencias 

!--ocinles y 20 de cicncius 11n1urales. l.¡1 scguni.Ja sección consta de nueve ilrc.as disciplinnrh1s. 

con 20 preguntas para cadu unu de ellas: r.i~11e111úticas paru el cülculo. matemó.ticns para la 

cstadistic:.1. ciencias soci¡1Jes. lcngw1je. 111...:~l~tnidade:-.. n~ica. química. hiologfa y ciencias 

cL·t.m1.:unkas-ad111i11istrativa~: estas se .:igrupm1 por hlrn.¡ucs de tres seglln el ¡\rea de 

L"spcciulidad (econó111ico-¡1d111inistrntiva!--. químico-biológicas. salud. ingcnierfa. f1sico-

111atc111{1ticns. ciencias sociales y hu111m1id.:!Jc-s). En csw sección el estudiante sólo contesta 

el úrea que corresponda a kt carrera que cli:;ió. 

Lns rcnctivos del EXI ICOBA pn.·~;;:-nto.tron cnrncteristicas especiales, tules crnno: se 

prm:un'1 diseiinr el cxamcn para cv;1luar d :-nancjo de lu informuciún y no la n1cmoriz¡1ción 

dd conoci111iento: cvitur que los cs1udian:.:!i contesten :.tzarosmncnte y usi contarninur los 

rcsulwdos del c.\:nmcn. por lo cuHI se incl!..::·ú una 5ª opción dcnominuda ••no se". Teniendo 

ct.11110 propósito el "no se" <.h:purar la b;,1~;; JI.!' dmos l'.Oll c..1uc se validurü. conliahiliLarü. ~ 

L'~tandarizar3 In pruehu. asi c..:01110 par~t cali:·.:ar al c~tudiuntc. 
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Lns idc..~s ccnlrnlcs del EXl-ICOBA son: cv¡1lunr lmhilidudes y conocimientos 

hüsicos que se m:lquicren durante todo el recorrido escolar. ya que con ellos se pudrú 

discriminar y. por lo tanto. seleccionar n los n1cjorcs estudiuntc.:s quc.: desean ingresar a la 

universidad. A pnrtir e.le estos supuestos se decidió dcsarroll¡1r en In Universidad Autónon1¡1 

<le Baja Cnlifornia (UABC). un cxmncn de selección que midiera tamo lmhilidadcs húsicus 

de r:.11::onm11ie11to verbal y numérico. como nociones y conceptos estructurales del 

conncimicntn (Buckhoff y Tirudo. 1999). El propósito con que se dcs~1rrolló este cxmnen 

fue: 1) predecir el éxito escol.ar. y 2) diagnostic¡1r el nivel académico con que llega el 

estudiante n In universidad. El objetivo del trnbajo fue dar a conocer los resultados 

obtenidos pnrn In uplicnción del EXI ICOl3A a 7470 estudiantes y hacer el diugnóstico 

general del nivel de habili<ludes y conocimientos búsicos con cl que llegan los estudiantes 

universitarios; pan1 llegar ¡¡ discutir la pertinencia de establecer indicndores minin1os 

naciotrnles de competencia con10 estrategia de mejora en los niveles ¡¡endémicos de las IES 

nacionales. Los resullm.tos encontrados indican que los estudiantes que egresan del nivel 

bachillerato lo hacen con un bajo nivel académico; ton1n11do en cuenrn que este exmncn 

c.xploro h1s lrnbilic.lades adquiridas en h1 prini:1ria conocimientos fundamentulcs adquiridos 

en la secundaria y conocimientos básicos de especialización cstuc.li;1dos y aprendidos en el 

hachillcrnto. 

Por otro Indo en los Institutos Tecnológicos se han venido elaborando y aplicando 

diversos exúmcncs a nlumnos de primer ingreso. con lincs de selección y en otros 

únican1cnte cómo diagnóstico. Dichos exúmcnes han estado enfocados a medir los 

cnnoci1nicntos que deben manejar los nspirnntes. así co1no algunas cnpncidndcs que poseen. 

De estú for111a. con el propósito de obtener información a nivel Subsistema 

Tecnológico y Dirección General de los aspir¡mtcs. el Consejo del Sistcmu Nacional de 

Educnción Tccnoh..'lgica (CuSNET). durante el ciclo cscol;tr 1991-1992. diserio dos 

in~trumcntns de cvahwdón uno para medir conocimic.:ntos y otro p;1ra 111c<lir cap¡1cidudes 

(mmcmútic;ts. lccturu y n:dacción). 
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T:tl es el c~1so de la invcstig.ación rcportm.la pnr Escalm1tc y C:111to (2000). estc 

trabajo es un diagnóstico de las c;1n.1ctcristic;1s de 2.486 aspirantes. <.¡ue prcscnturon In 

prucba de lrnbilidmJcs y conocimicntos del CoSNET. rmn.1 su ;1d111isic.'m ~ti Instituto 

Tccnológico de rvtérida. Cll Junio de 1999. Sc cm.:ontraron diforem.:ias signilic;1tivas en lus 

pruchas. respeto ni género. tipo de escuda y sc encontraron corrc:laciuncs J"lOSitivas 

moderadas entre promedio dr.: egreso de la pn:paratoria y In prucha de conoci111ientos. Las 

mujeres obtuvieron puntujcs más :1ltos en conocimientos. 111ientrns que los hmnbres en 

lmbilidmJ numéricu. Los aspirantes que venim1 de preparmorias priv:1das tuvieron puntnjes 

111ús nhos que nqucllos que vcnfan de prcparntorius cstutalcs o federales. 

En cu:.mto n l~t evaluación de lns lmbilidndcs cognitivas los asesores educativos y 

voc;1cionalcs .. sic111prc lmn cstudo conscientes de la ncccsid~1d de medir diferentes tipos de 

aptituc.Jcs. ya que en muchos casos es importmllc conocer l~1s hnhilidudcs que podría 

dc~arrnllar un individuo. Es en atención a cstú Hm.:~1 que se c.Jcsarrullú el Test dr.: /\ptitud 

Difcrcncinl. (DAT). 

Para explicar el DAT es esencial una clara definición del térrnino ·•nptitud··,. para 

comprender la filosofía subyacente de la 1nisma. La delinidón del Diccionario e.Je 

Psicolugia de \Varrcn. ( 1934) se ha usmlo en ediciones prcvins y m'.'m hoy en ditt se aplicn: 

Aptitud: Una condición o conjunto de curnctcristicas considcn1das como 

sintonu"ttic~1s de la c¡1p:1cidt1d de un individuo de adquirir mediuntc un cntrcnan1icnto nlglm 

conoci111icnto~ técnica o conjunto de respuestas (gcncrahncntc especificadas). corno In 

hahilidnd parn hablar un idio111a. producir 111úsica. 

Esta dcfinicilin es mractiv~1 por varias rm'.:ones. No implica h1 hipótesis de que las 

~tptitudcs son hcred~tdns. Se piensa que éstas rcsulwn e.Je una compleja intcracción entre 1:1 

herenciu y el m11hicn1e. En ese sentido. se considcn1 que lus ¡tptitudcs son habilidades 

c..lcsarrollndus. Tmnbién es atractiva estú definición porque es muy a111plia. Las nptitudcs 

pucc.lcn incluir cualquier característica de un individuo que lo predisponga al aprendizaje. El 

c.:t111cc-pto co1nplcto puede. enh111ci.:s. rc-su111irsc proporcionando un ac.Jicstra111ienlll 
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<.tpn ... piadn. De cstú l'Clrma la Pruch<.1 de 1\ptitud Difcrcnciul cs wrn prueba de medidas 

scpó.1rad<.1s que nos permite~ uplicur h1 bnh:ria complcH1 o bien súlu uqucllu.s partes e.le la 

bmcrin que nos interesa explorar. El DAT puede interpretarse con10 un perfil de habilidades 

y pul!dc trazarse en unu gráticu de perfil para fi.1cilitur su interpretación. 

Lus subprucbas uplicadns en el pn:scntc reporte de invcstigución· pretenden en lo 

posible ;urojar informución signilicativn en dos {1rcns básicamcnh:: 

Razn1u1111icnto verbal 

Cnmn su nombre lo indic<.1 es urn.1 medida de la hahilidttd paru comprender conceptos 

cnccn·ados en p:.dabn1s. La ti.:mna de unulogia de los rc<.1ctivos de la prueba es especialmente 

uprnpiuda puru la medida de lrnhilidad del razonmniento. Los n .. ·activos se plantean co1110 

um1 doble mrnlogia donde tunlo el primero como el último término cst.::in ausentes. El 

cxuminado debe seleccionar di.: entre cinco purcs de pnlahras el que mejor complete la 

amllogía. Su estructura dcnrnncfo un pensamiento n:al par;' dar n:spucsta correcta a cada 

reactivo. Las pulnhras usou.las pueden ser de historia .. gcograli;1 .. literatura. cicnciu o 

cualquicr otra área. Así los reactivos muestrean el conoci111icnto del estudiante y su 

lwhiliJ;1d paro1 01bstruer y generalizar las rclucioncs inherentes a dicho conocimiento. La 

mmlogíu se ha usado ampliamente en h1s pruebas de inteligencia. sin embargo con 

fn .. ·cucncia éstu es resucita en base a la asociación 1nús c.¡uc en el razonamiento. Esta prueba 

supera este inconveniente ya que la complcjic.fod y <lilicultad lh! los n:;1ctivos cstú en función 

dd fln,c&:so di.: razonamiento. 

La prueba de razonumicnto vcrhal puede predecir con exactitud. el éxito en campos 

que rcquicrnn In cornprcnsi6n de relaciones vcrbnlcs y con1plcjas. incluidas en cst::1 

categoría el éxito acadé111ico en la mayor parte de los cmnpos. Inclusive juzgar si el 

i:~tudiantc resulta ser o no ··material univcrsiturio"" (Bc.:n11cn. Sc;tshorc y \Vcsnrnn. 1990). 
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l lahi lidad numéricu 

Estos rcnctivos cstiin diseñados para prubnr la comprensión de relaciones numéricas y In 

focilid::td de manejar conceptos numéricos. J\.1uchos de los rcnctivos requieren de la 

cornprcnsión de rcl::1cioncs numéricus; mmquc sencillas desde el nspccto del cálculo. estos 

cjc111plos son tan comph:jos como los cnn1arcmJos en términos verbales. Lu prueba fue 

idcndu de n1odo que rcquicrun un manejo inteligente de una variedad de conceptos 

matcmúticos. y lns rcspucstus cstún calilicadas considcrundo este principio. Ln habilidad 

nmnéricn es importante en los ca111pos donde el pcnsmnicnto cu::mtitativo es esencial y en 

Uivcrsus profosioncs rclucirnrndas con lns ciencias lisicas. 

El DAT cstú discrl::1do corno prueba purn uscsnria. por lo que sus puntuaciones 

proporcionan intbrnrnción litil p¡1ra nietas cducativus. También se pueden usar 

con1binacioncs de puntuaciones dc DAT p:.1ra tincs especiales. Una de ellas es la sumu de 

puntuaciones de l lnbilidad numérica y Razonamicnto vcrh:.11. que ha resultado útil como 

mt.!dida de habilidad acadén1ica. Estó puntuación combinad¡1 podriu usarse para la selección 

de estudiantes talentosos o p;1m identificar aquellos que dchicrnn ser 1notivados a continu:.ir 

su educación y entrcnmnicnto müs allú de l:.1 prcpar:.Hori:.i. 

Al respecto del D/\T. Cornejo ( 1996) rc¡dizó un:.1 investigación con 300 estudiantes 

de h1 Facultad de Quirnica Je (¡1 UNAM. de In generación 1991; en donde uplicó a los 

:.llun1nos de prin1cr ingreso el DAT. <lurantc los años .. 1991. 1992 y 1993 junto con un 

cxamcn diagnóstico de conocimientos con el fin de idcntiticur a los alumnos con mayores 

pn,.-.,h¡1bilidades de realiz:.ir con Cxito. una carrera en diclm H.icultud. Hasta ahora en las 

conclusiones que se lmn ohtcnido nos muestra <.¡ué. en gener:.d. los ;1lumnos quc obtuvieron 

un nivel alto de conrn.:imicntos búsicos del bachillerato. obtienen las evaluaciones 

superiores en el IJi\T. Sin emhargo. no existe la p~1rtc reciproc;1 en la que se concluya <.JUe 

iodos los alumnos que obtienen punt:.tjcs superiores en el IJAT. sic111prc tienen un nivel di: 

'-·,moci111iento~ adccu;u.lo!'t para rcalil':ar la carrcrn. Sc hwt hecho estudios co111p;1n111dn lo~ 
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resultados obtenidos por los alu111nos que egrc.:s~m y se ohscrvu que huy un uumcnto en 

dichas lmhilidadcs_ sólo <.JUC no ha sido n.:ulizudo dicho estudio dentro de la 1nisma 

gcncn1ción. ni los estudios lmn sido rc:dizm.Jos con rigor cstaJisticn. 
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3. 1. Diferentes tipos de evaluaciones y sus hallazgos. 

Dentro de los hallazgos de las evaluaciones realizadas en invcstigacióri se encontró que las 

muh:nuiticas evalúan competencias que tienen lllut cstrcclm relación lógica e inclusiva; es 

decir. sus conceptos rundan1cntalcs se enlazan y se construyen unos sobre otros, en formu 

progresiva. de tnl 111ancra que no es posible entender algún concepto o resolver algún 

problema sin entender los anteriores. En sentido opuesto. las disciplinas sociales se 

construyen sin esta estrecha relación entre sus conceptos búsicos. 

Ota·o uspccto se n.:ficrc ul nivel acadérnico con que egresan los utu1nnos del nivel 

bachillerato. cuyas habilidades básicas de nivel pri1naria, secundaria .. y bachillcrnto. fueron 

cvalua<las; rcporumdo que el nivt:I de ;:1provcchamic1110 csui por dcbnjo <lt: lo cspcrmJo' para 

el nivel al que aspiran. en este caso I;:, cduc;:1ción superior. 

A po.1rtir de cstus evaluaciones se ha encontrado que un mnplio número de 

csludiuntcs de sccundurin e incluso universitarios. no emplcun modos de rnzonamicnto 

caractcristicos del pcnsmnicnto que son nc.:cesurios para resolver gro.m vuriedad de 

p1·ohlt:nu1s. Así mismo ha llt.:v:1do .a conocer el nivel .ac.adémico con el que llegan los 

cstudi~mtcs u nivel universitario. lo cuul permite tomar medidas preventivas a dos niveles: 

en el nivel superior y en nivel inmcdiuto inferior (bachillerato}. En el primer 111cdio las IES. 

1) o.~justun sus piunes y programas de estudio. y 2} implcmcntun cursos propedéuticos o 

mediante rncdidns correctivas. En el segundo caso ni conocer el nivel acndémico de sus 

cgrcsm.los y lns deficiencias de su institución podrán tomar las medi<lus de remedio 

1H:cesurio.1s (B~1ckhoffy Tirado. 1999). 

Un.a vez descritos los hall.:1zgos cncontmdos en diversas investigaciones. 

cunsidcrmnus pertinente o.1v;:¡1u.nr en la invcstignción LILIC ntmlc ;::¡ este estudio: rn1sundo n la 

U!.!scripción detallada de la IOrnrn en como se llevo n cnbo. 
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4. METODOLOGÍA 

Sujetos: La investigación se llevó n cabo con 438 alun1nos de primer semestre de- la currcra 

de Psicología de In Fucultad de Estudios Superiores lztacalu: e.Je la Universidad Nacionnl 

Autónomu de i\.1éxico. (UNAi\.-1); lo~ cuúlcs constituyeron la puhl~1ción a investigar: ~in 

embargo la 1nucstra quc<lci confor111ad~1 por 289 ~1lumnos: qucdnndo fucn::1 49 alu111nos que 

no cumplieron con los requisitos de hubcr contcstmJo la prucb¡t y dar todos los datos 

necesarios para obtener su histnriu académica. De los cuúlcs 210 fueron 111ujcrcs y 79 

f111.:ro11 hombres. El rango de c<.hld c.k la muestra fue de 16 n 45 ailns de edad. con urrn media 

de 19.68 ui'los y u1rn desviación cstündur de 3.01. 
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4.1. lnstru111cntos 

Se aplicaron las suhcscalas de razonamicn10 vcrbnl que como su nombre lo indica es unn 

medido.1 de In lrnhilidad para comprender conceptos encerrndos en pnlnbrus. La fonna de 

mmlogia de los reactivos de In prucb~1 es especialmente :::1propiad:::i puru la medid:::i de 

habilidad del razonamiento. Los reactivos se plantean como una doble analogía donde tanto 

el pri111cro co1110 el l1lti1110 término cstún ausentes. El examinado debe seleccionar de entre 

cinco pares de palnhras el que mejor comph!tc la mm logia. Su cstructuru dem:::mda un 

pcnsainiento real pm·a d¡ir n.!spuesta corn:cta acuda reactivo. L~1s palabras usndns pueden 

ser de histori:::1. geografía. literatura. ciencia o cualquicr otra úrea. /\si los reactivos 

muestrean el conocimiento del estudiante y su habilidad parn uhstraer y generalizar tus 

relaciones inherentes il dicho co11ocimicnto. La analogia ~c lrn usado mnplimncntc en las 

pruebas de inteligencia. sin c111h.:1rgo con l"n.:cU1.:1h.:ia ést¡1 es rcsuclta en base ;1 la asociación 

mús que en el razonainii.:nto. Est¡i prueba ~upcra este im.:onvcniente y;1 que la co1nplcjidad y 

dilicultad de los reactivos estú en funciún del prt.lCCso de razonamiento. 

Y l;s de hubilidad nu111C1·ica; en donde los reactivos cst:in diseñudos pan.i probar la 

com¡Jren.sión de relaciones numéricas y la facilidm.J de manejar conceptos numéricos. 

f\1uchos de los re:1ctivos requieren de la con1prcnsión de rcl;1ciones nun1éricas; aunque 

sencillas desde el aspectl1 del cúlculll. c"ó1'ls cjcmplllS ~t111 lall complejos como los 

emnarcados cn tCrmino~ verbales. La prueba fue ic.h:ada de modo que requieran un manejo 

inteligente de una v;1ricdad de: conceptCls 111atemúticos. y las respuestas están calilicadas 

considen.mdo c~tc principio. l.a habilidad 11u111i:ri1..·;1 c~ i111portmllc en los campos donde el 

pensun1icnto cunntitati'\ll t.:s cscnci;1l y en di,crsas pn1fcshmcs relacionadas con las ciencias 

lisic:1s dcl Test dt.: Aptitud ()ifercncial ( IJ/\T) de licnnett. Sc:1shore. \\'esman. ( 1974 ). 

tn1ducida y revisad:1 por Esquive( y Jui1rez. ( 1990). con las nuevas revisiones y 

actualizaciones rcalizm.h1s a la pruch:1 desde 1974. 
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4.2. Proccdimcnto 

Fo.•sc 1 

El DAT fue ad111inistrado dt: ll"lrnu1 colectiva ::1 los ::1lumnos que cstuvicrun presentes 

durmllc lus horus de cl::1sc. por los profesores a cargo de los grupos. dos scn~anas después de 

lmbcr inicindo el .scrncstrc de los alumnos. En primer lugnr se c.xplicó u los estudiantes que 

dicha prueba no tcndrfa ningún efecto sohrc su c:::llificación ;:1c;:1démica. sin c1nhargo que crn 

importuntc responder lo mejor posible. ya que el estudio tenia como fin indugar acerca de 

t:ticicncia o dclich:nci;:1 de h1s lrnbilkhu..lcs con lns que conwban. incluso se les propuso 

ncudir 1nüs mJclantc por sus rcsuhado!-.. Antes lh: uplic::1r cadn subprucbn se explicó u los 

;:1lu11111ns que se prctcndí::1 medir con cnda aplicación. Se leyeron las instrucciom:s pnn1 cad~1 

subprucba en vn1: ¡11la. mientras los C->ll11:.li¡1111c...- lo lch111 en vnl' h:~j¡1 en sus l'(lllctns. Se dio a 

los estudiantes la oportunidad de hacer pregunws sobrc cuda prucha antes de dar la señal de 

comenzar. Una vi..:z que st: leyeron hts instrucciones y se contestaron las prcguntus: se les 

dio In instrucción: ºDt:n vuelta u la púginu y comiencen .. ~ en ese momento se cmnenzó u 

trnnur el tic1npo. que p~1ru cada subprueha fue de 30 minutos. Al termino del tiempo se dio 

la instrucción: ·· Atención. dejen de escribir. Dejen sus lúpiccs ... Aquí cada profesor 

e.x:uninaba que ningún estudiante cstuvicrn trabajando después de haber dudo la scfü1I de 

tt:rm innr. Se recogieron 1~1s pruebas y cm.la profesor estuvo encargado de entregarlas al úrea 

correspondiente p~tru su registro. 

Fase:! 

Una vez que se obtuvieron la aplicación de las pruebas a todos los grupos de prin1er 

semcstn: se procedió a la culiticación de las 1nismas; dicha calificación se llcv<) u cubo de 

fonnu 1nnnual; en donde primero se revis~1b~1 que cada hojn de rcspucstus estuviera 

coiTc..:tamcntc contestadn. es decir que nn hubierun marcado mús de dos o rnús selecciones 

pan1 algún reucti\'o. yu que de haber 111arc~u.lo dns o 111{1s selecciones p~tru un reactivo único 

se 01nitfr1 en el proceso de caliticuciOn. Parn llevar a cnho In calilicación uno \'CZ n:visadas 
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las hojas de rcspucsw se utiliznron hts plnntillns pnn1 c¡tliticación de las suhcsc¡Jlas de 

ru.1:011a1nicnto v..:rbnl y habilidad numérica. en donde se tuvo cspeciul cuic.J~u.lo en que la 

fi.lrnrn nutrcnda por el estudiante en la hoja de respuestas coincidicrn con la que ..:stá impresa 

en la pluntilla de caliticución utilizud¡t; mm vez que enm establecidos los puntos se 

registraban en la hoja. En está thsc también se proccdi6 u climin::tr n nqucllos alurnnos que 

no habían contestado ht hoju de datos corrccH1mcntc. que nos pt!nniticra acceder al 

conocin1iento de su promedio final de licenciall1ra. por to que aquellos que no tuvieran los 

<.hilos necesurios eran cl.l•~tJados qued::mdo una muestrn de 289 estudin111cs. 

F~1sc 3 

Cu~mdo estuvieron caliticm.lus las pruebas se obtuvieron los puntujes brutos de cuda alumno 

para ser cnpturndos en u1rn base de datos en nrchivo del programa SPSS pana \Vindows® 

vcrsilln 1 O. Cuando obtuvin1os los punrnjcs brutos pura cada subprucba se procedió u 

realizar lns opcruciones pertinentes parn obtener los pcrccntilcs. mis1nos que fueron 

extrnidos de las tablas d..: conversión de puntuución bruta a pcrccntil de Oennctt. Scshorc. y 

\Vcsmm1. La tabló.1 de no1111as pcrccntilcs utilizada fue la elaborada pum las formas V y \V 

<l..: tercero de preparatoria. ya que éste corresponde al ltltimo grado cursado por los alumnos 

de pri111er se1ncstrc de lic..:nciatura. Al obtener los pumnjes en pcrcentil. se procedió a la 

búsqueda de los promedios tinulcs de liccnciaturn de h.lS alumnos. 

Al tener 16.t base de datos lista con lo necesarios para el análisis de la prueba como 

predictor del desempeño académico. procedimos al untllisis estndistico del mmerial. para el 

cunl utiliznmos el progrmna SPSS versión 1 O y d programa Exccl parn \Vindows XPTM. 
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5. RESULTADOS 

Debido a que una de lus vurinblcs a an¡1li~ar es el dt:scmpc1ln ac•u.h:mico que ntuchas veces 

es medido por el logro escolar cnrncnzarcmos describiendo lus n.:sult~u.Jus c.:n términos de 

porccnlnjc de egreso de liccnciutunt de los cstuJiuntcs. el cuul fue purn de muestra estudiada 

de N= 289 alumnos. un total de 136 ¡tlumnos cgn:s¡1dos y 153 alunÍnos que aún no 

concluyen sus estudios cn cuatro mios que es el mínimo que marcu el currículo de lu FES-1. 

lo cm1I nos urroju un porccntujc de 4 7 .1 parn los cgrcsudos y un 52. 9 por ciento para 

los no cgrcs:tdos. Entcm..Jicndo como no egresados todos aquellos ulu11111os que desertaron 

de sus estudios. no los han tcrn1inado. rcprob~iron algt'.111 semestre n mtttcrin; y por egresados 

nqudlos qw: si l.:oncluycron la licenciatura (Ver. Figur.a 1 ). 

5:?.9 

-i7.I 

C No Egresados 

•Ev.rcs<1dos 

Por otro ludo un:.1 Je las variables que se h¡m lÜ'lscrvaúo y evaluado respecto al logro 

acm.létnico en cstudknucs universitarios. es la escuela Je prrn.:cdencia del ulu1nno. es dcci1· 

institución pública privalla a 10:1 que asistieron los ¡tlumnos. es por dio que en 1:.t medida de 

...:0111prcndcr más amplimncntc l:.1 descripción de la 1t1lh:str;1. prcscnt::u11os estos datos cu~as 

n1uestrns quedaron: 247 ulmnnos que asistieron a h1 cscm:la plihlica y 41 alumnos que 
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provenían de instituciones educativas privadas y 1 ¡dumno que no contestó el tipo de 

escuda de prnccdcncia (Ver. Figur.a 2). 

liriilic:1 de ll(ll1 Je instilucitin 

l'úMica l'ri\;1J;.1 

r1gur.t: ~Íllth."10 d.: •1lum110!> por tipo <le 111Sli1Ucit1n. pri\'ih.l:t ~ púhlic:1. 

Como podc111os obscrv¡tr la institución de pn.n.:cc.h:nci¡1 cuyo mayor porccnu~it: 

rcprcscntu es lu púhlic;1. sin cmhargu para fines del proyecto se lrnrú el anúlisis con ambos 

tipos de institución. públicn y privuda. Podernos obscrvur que para cm.Ja tipo de escuela se 

obtuvieron l;1s medias 01) de cada una. en los punrnjcs de pcrccntil. teniendo así c1uc para 

los alumnos provcnicnh:s de escuelas públic;1s la ~' = 30.74 puntajcs pcrccntil y para la 

cscucht pública fue de p = :!9.83 (Ver. Figura 3). Con lo que podríamos decir que el tipo de 

institución de la que los .:tlumnos provienen y obtuvieron nrnynres punHljes en el DAT es la 

pl1hlicu. sin cnib.:trgo p.:i.ra s¡1ht:r. sí est{1 difcrcnci.:t es realmente signilicutivu se aplicó una t 

de student en la que d v¡1lor de t.,= .325 en el nivel de r < 0.05. por lo que podemos decir 

que la ditCrcncia de las medias cntn: los puntajl:S obtenidos por cad;i una de lns escuelas es 

no cstadistican1cntc sig.11iticutin1. 

TRms ('.01\T 
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t\·kdius pcn.:cntik·-. por in~1i1w.:ió11 

30.74 
o Escuelas pubuCas ¡ 
• Escuelas privadas ! 

Fl!!lll"H.:; (i1[11i..:.1 de 11u.:.t1.1' .. i.1r.:11ul.1-. .:n 1.:l l>-\ J I"''' 1 ..... ;1li111lllll'• l'h"c11i..:'111i:s ,Je dili=rcnlcs 
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Otro o.1spccto rL•portadn en la litcrntura ~ cspccialmcnti:. en algunos tn1bajos 

rcalizudos con el DAT. es el hecho de lu diferencia de puntajcs entre géneros. La lbrn1u en 

co1110 estuvo distribuid.a la muestra respecto al género. ya se hahia mencionado en la 

descripción de los sujetos. sin crnburgo con fines prllcticos podemos ver que la muestra 

estuvo distribuida como se observa en lu T~1hlu. I. 

Tabla 1 

Sexo Fn.:cuL!'ncia l>nrcc..·nw.jc 

Fcntcnino 210 72.7 

l\·1asculino 79 27.3 

Tot¡_tl 289 100 

Tabla 1. Mul.!stra h1 frecuencia con que se presento la muestra en cuanto a género. 
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Paria observar el comportumicnto en cada pruch::1 por género se rculizó In obtención 

de las medias (Ver. Tabla 2). Como podemos observar a sin1plc vistn. las mujeres 

llhtuvicron 111nyor porccntujc de punuücs pcrccntil en ::tmbus pruebas: ru7_011amic1110 verbal 

(RV) y habilidad nu1nérica (l IN) Ver. Figurn 4 y 4.1. J>or lo tunto como es de esperarse en 

In sun1::1 de lus dos pruebas que dan como rcsultudo 1::1 mcdi<la de habilidad ucudémicu; se 

observó que el género femenino obtuvo el tnayor porccnH~jc que los hombres (Ver. Figunt 

5). 

rabia 2 

F'i"i"*. Percentiles dt.• 11 N Pt.~rcentiles de RV Percentiles de R\.'+llN 

~108 1 ! Fc1m:ninn ~-l.87 

, i\olasculinn 29.--l 1 ~-l.:!7 1 

- ---- -- ----~--- -------~ 
_________ L ._::!_""'-_] 

rahht 2. Descripción de las mcdi;i~ ror gCnern en c;ida prueba. 
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34.8 

1 ~::~ 
e-- 34.5 
~ 34.-1 

·_:--=~ 34.J 
- 34.:? 

J.i.1 
34 

Punl;;1jes de percenlil de rn;rom11nic11lu \'erb;;1I (H. V) 

~lujcn.•s llo111h1.:s 

Figura ..J. Representación gráfica de los putnnjcs en pcrcenlil oblcnidos por género. para la 
prueh;;1 de razonamiento verbal. 

l'crccntilcs de l IN 

Fig.ur;1 4 1. J 1 11111m1cionc~ en pi:rcentil de..- la prucha de hahllHl.1d 11111111.:ru:-;1 por género. 

- --.. 
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P~n .. "Cnlih:slk: llN + RV 

Mujcrl.!s llomt1n.:.,. 

Figura S: (>untujcs en pcrccntil obtenidos en h1 ~um;:1 de u111bn~ pruebas por gt.!'ncro. 

Al igu:.11 que en l:.1 v::1riahlc del tipo de institución <ll! procedencia. ncct.::sitúb:.unus saber. si 

cstú diferencia entre punmjcs era significmiva ul nivel de p < 0.05. por lo que se aplicó un:.1 l 

de stu<lcnt. en donde cstadísticumcntc hablando encontramos que el v;:1lor de 10 =0.325 por 

lo que la 1-10 la podc111os definir con10 que! no huy difi.:rcncia ulguna entre h1s inedias 

verdaderas de las pohlaciont:s n1ús grnndcs (de hombres y 1nujcrcs)dc las que nuestros 

L:onjuntos de 1nucstrn fueron extraídos: esto es J-1 0 : ~t 1 ,. ~l :? Como el valor de t 0 = 0.325 se 

puede decir que no existen diferencias signiticntivas entre los puntujcs obtenidos de 

hon1brcs y 111ujcrcs. 

Finnlmenh: y una vez unnlizado los datos cstu<listicos dcscriptiva111cntC'. podc1nos 

upunrnr hacio.1 ht corrclo.tcicln que nos interesa. de forma incisiva. para los ílnes del pro)•ecto. 

qui.! es obscrv;1r si existe relación entre el desempeño aco.1<lé111ico y los pontajes del DAT. es 

decir si. éste últin10 pudiera utilizarse como preJictor del componamicnto en el éxito 

cscolm·. Pura ello obtuvimos las 111cJias de los puntn.jcs pcrccntilcs por alumnos egreso.u.los y 

nn cgrcsudo~ (Ver. T;thl¡t 3). 
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Tnhla _., 

Egreso Pcrccntilcs di.! Pcrcl.!ntiles de RV Pcrccntiles del IN+ 

llN RV 

No Egreso 31.51 35.80 31.12 

Si Egrcso 31.74 33.47 30.01 

ToJbla 3. Corrclncioncs entre las v¡iriahles observadas di.: i.:grcsn y cmJ:.1 una de las pruebas. 

Después se procedió a hacer una :.mó.lisis de correlación lineal simph: que nos 

pcnnitiera so:1bcr la relación dirección y magnitud de la mis111a (Pagano. 1999) par¡1 lo cual 

se obtuvieron los dahlS d..: la Tabla 4. 

Egreso 

Egreso 1.000 

Prorn..:dio Final .563 ...... 

P..:rcentil RV+ HN -.033 

Tubl<1 -l 

Promedio Final 

1.000 

.09-l 

Pcrccntil RV+ 

HN 

-.033 

.094 

1.000 

THhla 4. Representm..:ión de las corn:l¡1cioncs de egreso. prn111cdio linal y la pruch:.1. 
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T:.1hh1 cun la cual sus <.fotos obtenidos nos permiten dcscrihir cstadisticanu;ntc 

como: que entre Ja variable egreso y puntajc pcrccntit de la prueba existe una relación 

ncgntivu de -.033. por lo <.¡uc se puede decir que h.1 relación es imperfecta y menor a 1. con p 

<O.O 1. por lo que se puede determinar que cstú corrclución es casi inexistente. y dudos los 

rcsulwdos no es cstac.listicmncntc signiticutiva. Por otro lado la n.:lación entre las variublcs 

rromcdio linal y el punt~ic pcrccntil 9 se puede obscrvnr que está es de 0.094 por lo que 

rcsulw ser positiva con una p <O.O 1. teniendo unu corrclución de mcdianu intensidad. 

Pcrccntil 

de RV+ 

llN 

Semestre 

trunco 

Escuela 

No. de 

reprobadas 

Tabla 5 

Pcrccntil de R V + Semestre trunco Escuclu 

llN 

1.000 -.007 -.027 

-.007 1.000 -.050 

-.0:!7 -.050 1.000 

-.003 .465*• -.008 

No. de 

rcprobad:.1 

-.003 

.465** 

-.008 

1.000 

T~tbla 5. Corrcl;:1do11cs con d coc.:ticicnt..: de corrcluciún <le Pcarson. 
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l.<.1s corrclucioncs pn:scnwdas en la Tabla 5. se llev<.1fnn <.1 cahn para um1 mejor 

comprensión de la evaluación e.le nuestro estudio. observando que la corrclaciún entre 

semestre trunco (dclinic.lo como el serncstrc en el que los alumnos desertan e.le sus estudios 

univcrsitarios) y el puntajc perccntil obtenido en In prueba fue de ·.007. por lo c.1ue la 

relación es ncgativu impcrl'Ccta y casi inexistente. l)or otro lado prn.Jemos observ<.1r que lu 

n:lución entre el numero de mutcrhts reprobac.lus y lu dcscreic.ln ac-.1dé111ica esta rcl<.1cionm.lu 

positivmncnte con un coclicicntc de .465. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El o:m{llisis que parn cstú invcstignción interesa de forma incisivu es observar si hay relación 

entre el dcsc111pcl10 acm.lémico y los puntajcs obtenidos en el DAT. es decir .. si éste l11timo 

pudicn.1 utilizursc co1110 prcdictor del comportamicllln en el Cxito cscohir. A lo cual 

pudimos obscrvur que al no existir evidencia cswdbticamcntc signilicntiva entre el 

desempeño cscolnr y los puntajcs del DAT. Cstc no puede ser utilizado como prcdictor 

ncadé111ico po:trn la poblnción estudiantil universitaria estudiada. 

Estos resultados cmnp.:1rtcn cicrt.:1 similitud con un estudio rc.:llizado en la facultnd 

de: Química de la UNAM. en donde cncontrnron que no siempre existe urm relación 

reciproca en la que se concluya que todos los alumnos que obtienen puntajes superiores en 

el DAT; siempre tienen un nivel de conocimientos adccuudos pura realizar lu currcra 

(Cornejo. 1996). Cabe sei'\alar que estn infbrnrndón se vuch .. ·c en extremo relevante debido 

a 1..1uc l:::1s caractcristic:::1s de la publaciún estudiada son similnrcs <.1 lus del presente estudio. 

comenzando porque an1bas l"hcultadcs pcrtcm:ccn a la UNr\l\11. 

Otro de los uspcctos observados en el anúlisis es la diferencia de puntajcs obtenidos 

por género. en donde :::1lgunos estudios realizados con el DAT (Quiroga y Espinozo.1. 1999) 

habían rcportm.ln que los hornbres ohtcnian mayores puntajcs en la prucha de habilidad 

IHltll\!rica. en tanto que las rnujcrcs obtienen mayores puntajcs en razonmnicnto verbal. Por 

el contrario pudimos observar que el anülisis por género n:aliz:::1do no encontró di ti:rcncias 

signi licmiv:::1s c.:n cunnto ~1 l<tS puntajes obtenidos de hombres y mujeres: cabe acl:::irar que 

estos resultados no son significativos debido al tamrn1o de la mucstr;1. Sin crnbargo por un 

porcc.:ntajc 111ini1110 no signi lic:::mtc. las rnujcres obtuvieron mayrn·es punta_jcs en ambas 

pruch¡1s (razonrnnicnto verbal y lmbiliU;u! m111H!ric;1 ). In 1..1ue puede rephmtcar el hecho dc 

quc las 111ujeres lmn ~H1111c11laLlo la tcndenci;1anhlcner111:::1~ores punla_jes en las pruchas. 

--~~-- ~---........ 



Por otr:.1 parte se pudo encontrar que uno de los ¡m{11isis r·eulizaros dentro de los 

resultados fue el de lu cscucl¡1 (.h.: procedencia. ya fueru pública o privach1 y la obtcnciún de 

nH1yores puntajcs en el DAT~ en donde para lu muestrn estm.lim.la no existen diferencias 

signiticutivas. Así encontrando Ju contrnrio en una investigación realizada por tvlu11oz. 

Palon1ar y Zorrilla ( 1995). en donde encontraron que había diforencias significativas en el 

desarrollo de habilidades de ¡1cLh.:rdo a ésw variable. ya que la escuela privada obtuvo 

nwyores puntuncioncs en lns lmbilidudes cvaluadus al término de sus estudios en 

con1paració11 con la escuela pública. 

Podc111os rcscntur en este a11{1Jisis una ohscrv¡1ción pertinente referente ¡11 promedio 

obtenido en el DA.T. que fue de 30.01 p;1ra los alurnnos egresado; cifra que los coloca por 

debajo de In 111cdiu pohh1cio11;d . .-\unqrn.: cnbria hacer h1 ¡1ch1rncitl11 de que dichos perccntili..:s 

aún no han sido estund;ui/..m.los ;1 mm población nii..:.,icanu. sin e1nhHrgo estos puntujcs son 

b;ijt1s pan1 lo i..:spen1do :1 un ni, el Je 3er grado de prepnrmnria. pan:...:idl1 a Ju cnc,1ntrado p<11· 

l3¡1ckl1orr y Tir::idn ( 1999). en donde los estudi;mtes cgres;1dtts del nivel bachillerato tienen 

un nivel ;1cndé111ico hnjo. Por otro l;1do seria interesante ilufagur acerca de las habilidades 

l)UC los csludiantcs des;1rrollan y/o adquieren a lo largo di.: sus estudios universitarios que 

les pcr111itcn llegar a In culn1i11nción de estos y que no neccs;1rimnente pudicnm ser 

hahilidudes cognitivas. propimncnte diclrns. 

Es por ello c¡ue se considc:ra que se dchen seguir re;ilizandn estudios sobre estú linea 

de investigación. en la que se tenga conlcmplado principalmente indagar en los posibles 

factores que intervienen en la aJquisiciún y dcsarrollo de las lmhilid;-iJes cognitivas: cun10 

puJii..:ran ser persmrnliJ:1d. intc:ligc11ci¡1. h¡"1hitns de i..:studin y a11si ... ·J:1d: mismos que yn han 

:-.ido evaluados i..:n 1:1 matriz de la investigaL:ión donde ~urge L':..te c:stuJio y que pudiese 

arrojar 111uyor infi._,rnrnción que nos pc:rmita idcntilicar con nrnyt1r precisión posibles factores 

de riesgo: para poder in1ph.:111e11rnr medidas e::-.trati.!gicns de intervención propedéutica que 

pcnnitan el nicjor dcs;urollo y ¡1plicaciú11 Uc l;is hahilidndcs cogniti"as. 
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Dentro de las cuulcs p(Jdc1nos proponer l!Vuluacioncs periódicas al inicio y lin de cada 

scn11.:strc pan1 poder obscrvur si lus hahilidudcs cognitivas se i11crcn1t:ntun o 

dccrc111cntan .. se adquieren u olvidan a lo Jargt1 de su cstuncia en la licenciatura. Sin 

embargo seria factible elaborar instrun1cntos que pcnniticscn evaluar distintas 

hnhilidadcs para una población n1cxicanu 
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