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RESUMEN 

La presente investigaci6n tiene como objetivo identificar, mediante un diserio 

de ruta, el valor explicativo de las variables implicadas en el proceso de selecci6n de 

aspirantes a postgrados de la Universidad Cat61ica Andres Bello (habilidad verbal, 

habilidad numerics y rendimiento acadernico en pregrado), y controlar variables que 

pueden moderar el valor predictivo del modelo (programa de postgrado y sexo). Para 
ello se eligi6, dentro la cohorte mas reciente (2003 - 2005) de estudiantes de postgrado 

que ingresaron mediante el sistema de selecci6n y de la que se disponia de la medida 
de criterio (rendimiento academico en el postgrado), los programas que alcanzaban una 

N minima de 100 estudiantes. Se corri6 el modelo de ruta propuesto para la muestra 
completa (N=1249), para hombres y mujeres, y para dos programas de postgrado 

elegidos al azar (administraci6n de empresas y ciencias penales y criminoI6gicas). Los 

resultados con la muestra analizada indican que las aptitudes acadernlcas y el 
rendimiento acadernlco en pregrado son predictores validos del rendimiento academico 

en postgrado en funci6n del programa especifico de postgrado. Esto sugiere que para 

optimizar el proceso de selecci6n (elecci6n de variables predictoras y su ponderaci6n), 
debe considerarse el modele de predicci6n especffico de cada programa postgrado. La 

variable sexo es relevante en el modelo, dado su efecto indirecto sobre el criterio, a 

traves de las habilidades verbal y nurnerlca, dependiendo del postgrado; sin embargo, 

los resultados no justifican un modele de predicci6n por sexo. Finalmente, la obtenci6n 
de efectos directos e indirectos significativos en la predicci6n, confirman la utilidad del 
anallsis de ruta para abordar de manera mas eficiente la predicci6n del rendimiento 
acadernico en postgrado. 



JUSTIFICACION 

La presente investiqacion tiene como objetivo identificar, mediante un diserio 
de ruta, el valor explicativo de las variables implicadas en el proceso de selecclon de 

aspirantes a postgrados y su relacion con variables relevantes, sobre el rendimiento 

academico de los aspirantes seleccionados en la Universidad Cat61ica Andres Bello 

(UCAB). 

La UCAB realiza un proceso de seleccion a los aspirantes a cursar estudios de 

postgrado que se basa en un modele compensatorio compuesto por los siguientes 
predictores: habilidad verbal y habilidad nurnerica, estimadas a partir de una bate ria de 
pruebas estandarizadas, en combinaci6n con el rendimiento acadernico en pregrado, 

estimado a partir del promedio de calificaciones obtenido. La evidencia empirica seriala 

que las variables sexo y disciplina de postgrado afectan el valor explicativo del modele 

de seleccion, por 10 tanto seran consideradas en el diserio de ruta. 

La importancia de este estudio se relaciona con el hecho de que la selecclon 

efectiva y la capacitaci6n de estudiantes a nivel de postgrado es crftica para todos los 

campos que requieren estudios postuniversitarios. Por un lado, la admisi6n de 
estudiantes que no poseen las competencias mlnimas para culminar con exito estudios 

de postgrado se relaciona con el mal uso de los recursos. Por otro, el fracaso en admitir 

y retener estudiantes de alta competencia termina debilitando el campo de estudio, el 

nivel acadernico de la institucion de educaci6n superior y el desemperio profesional. 

Diferentes consideraciones asociadas con la selecclon y exito en los estudios 

de postgrado reafirman la necesidad de refinar el uso de las variables predictoras para 
maximizar la validez del proceso de seleceion de aspirantes. En este sentido, a 
continuaci6n se enumeran algunas de elias: 

1. Las instituciones que ofrecen estudios de postgrado asumen cada vez mayor 

responsabilidad en el entrenamiento y desarrollo de un segmento de la sociedad. 

Estos programas suelen ser costosos y representan para los aspirantes una mayor 
demanda intelectual que estudios de menor nivel acadernlco, 10 que exige la 
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busqueda de mecanismos de selecci6n que permitan la detecci6n de los aspirantes 

con mayor probabilidad de exlto, 

2. En la medida en que se desequilibra la relaci6n entre las plazas y la demanda de 

estudiantes a los cursos de postgrado y, en que se masifica el nurnero de 

aspirantes, se incrementa la necesidad de desarrollar sistemas de selecci6n 

eficaces. 

3. Las instituciones de educaci6n superior asumen que la calidad academlca de los 
candidatos es proporcional a su ejecuci6n en los criterios de admisi6n, 10 que debe 
ser respaldado por pruebas sobre la eficiencia ernplrlca de los sistemas de 
selecci6n. 

En definitiva, el modele de selecci6n impacta: (a) el nivel acadernlco baslco 

requerido por los programas que se ofrecen; (b) el nivel de prosecuci6n y deserci6n 

academica: y (c) la permanencia en el tiempo de los programas que se ofrecen, los 

cuales son sostenidos principalmente por la matrlcula de los estudiantes que ingresan y 

culminan los programas. De alii la importancia de que, a traves del estudio sistematico, 

las instituciones de educaci6n superior calibren los mecanismos de selecci6n para 

maximizar su valor explicativo. 

En Venezuela, las instituciones de educaci6n superior han diseriado sus 

mecanismos de selecci6n e ingreso, basandose en experiencias norteamericanas. 

Estos modelos, aunque no responden a una teorla que explique el rendimiento 
acadernico, astan ampliamente respaldados por investigaciones que evidencian el valor 

predictivo de las variables en esos contextos, pero no han realizado estudios de validez 
de dichos procesos, por 10 que se considera necesario probar su efectividad en el 
contexte venezolano. 

De acuerdo con Snack y Kelly (2002), la mayorla de los sistemas de selecci6n 

academlcos para estudios superiores se basan en el mismo esquema, y de acuerdo con 
Kerlinger y Lee (2002), su validez predictiva se centra, basicamente, en la utilidad que 

tenga para facilitar la toma de decisiones efectiva, mas que en 10 que esta detras del 
desemperio en las pruebas. Las investigaciones vinculadas a la validez predictiva de 
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sistemas de selecci6n universitarios, claslcamente se desarrollan desde un enfoque 

correlacional, univariado y en los casos de estudios multivariados generalmente se 

realizan mediante regresi6n multiple, 10 que no permite considerar efectos indirectos de 

variables relevantes en la predicci6n. La simplicidad de estos disefios de investigaci6n 

se basa en: (a) un objetivo limitado a la validez predictiva de los instrumentos de 

evaluaci6n (tipicamente pruebas estandarizadas y no a la validez predictiva del modelo 

de selecci6n bajo la consideraci6n de: los efectos directos e indirectos de las variables 

predictoras; y la consideraci6n de otras variables relevantes en la predicci6n; y (b) la 

ausencia de una teorla s61ida que de marco para la asignaci6n de relaciones de 

causalidad. Sin embargo, existe abundante evidencia empirica en la que se cumplen las 

condiciones que permiten inferir la posible vinculaci6n causal entre las variables que 

forman el modelo, dado que las habilidades verbal y nurnerica representan requisitos 

indispensables para que se de un adecuado rendimiento academlco universitario. 

En este estudio, la utilidad sera estimada a traves de un disefio de ruta que 

permita identificar la magnitud de los efectos directos e indirectos de las variables 

relevantes sobre el rendimiento acadernico en postgrado, con 10 cual se pretende la 

explicaci6n. 

Especificamente, a traves de este estudio se pretende estimar el valor 

explicativo de las tres variables impllcadas en el modelo de selecci6n (habilidad verbal, 

habilidad numerica y rendimiento academico en pregrado), y controlar variables que 

pueden moderar el valor predictivo del modelo: programa de postgrado y sexo. Para ello 

se utilizara la cohorte de estudiantes de postgrado que ingres6 a la UCAB entre 2003 y 
2005. 

Este estudio se justifica entonces porque ofrecera informaci6n esencial para: 

(a) establecer el valor predictivo de las variables involucradas en el modelo de 

selecci6n; e (b) identificar variables relevantes que afectan la eficiencia del sistema de 

selecci6n; y (c) permitira abordar el problema considerando su complejidad, todo ello 

orientado a la optimizaci6n de dicho modelo sobre la base del comportamiento de las 

variables y su calibraci6n. 
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Para alcanzar el objetivo planteado es esencial hacer una revision de la 

literatura y presentar en el marco teorlco: 

1. La caracterizacion del sistema universitario venezolano y sus mecanismos de 

selecclon y admisi6n de estudiantes. 

2. La caracterizaci6n del rendimiento academlco en postgrado y pregrado como 

variables end6genas. 

3. Nociones de confiabilidad y de validez predictiva como condici6n de la validez 
de constructo que fundament6 el uso de pruebas de selecci6n. 

4. Un marco de investigaciones empfricas de referencia sobre el 

comportamiento de las variables relevantes para este estudio y sus relaciones 

con tipo de programa de postgrado y sexo como posibles variables 

moderadoras. 

5. Las caracterfsticas del diserio de ruta, como herramienta metodol6gica 

elegida para el analisis del poder explicativo de las variables involucradas en 

la predicci6n del rendimiento academico en postgrado. 



MARCO TEORICO 

Caracterizaci6n del sistema universitario venezo/ano 

EI desarrollo de una sociedad depende de su capacidad competitiva, es decir 

del grado en que los individuos sean capaces de agregar valor a los diferentes procesos 
mediante sus habilidades y conocimientos. EI acceso al desarrollo depende 

fundamentalmente de la aplicaclon de los recursos de la mente humana. EI elemento 
fundamental es, entonces, poseer la habilidad y la informacion, y saber utilizarlas, es 

decir que se traduzcan en competencias efectivas en un mundo globalizado que 
funciona bajo un sistema rneritocratico, competitivo y marcado por la velocidad de los 

cambios. 

La importancia de la formacion como medio esencial para el desarrollo 

personal, econornico y social, plantea a las instituciones educativas el reto de formar 
personas capaces de generar posibilidades de crecimiento y desarrollo dentro de un 

marco de referencia etico. La Educaci6n Pre-escolar, Baslca, Media y Diversificada es 
responsable de formar las bases para que el individuo tenga acceso a la educacion 

profesional, en terrninos: (a) del desarrollo de habilidades y aptitudes; y (b) de la 

adquisici6n de los conocimientos minimos. 

Las deficiencias del sistema educativo venezolano, el acceso diferencial a la 

oferta educativa privada y las diferencias asociadas con la estirnutacion para potenciar 
el desarrollo de las aptitudes basicas de los estudiantes, generan una poblacion de 
aspirantes a la Educacion Superior marcadamente heteroqenea en cuanto a sus 
competencias acadernicas, 10 que involucra tanto el cumulo de informacion adquirida en 
el proceso de educaclon formal como el desarrollo de habilldades, aptitudes y 
competencias que favorezcan el uso efectivo de tal informaci6n (PROINVESCA, 

1998a). 

La Educacion Superior ofrece las herramientas tecnicas y conceptuales para 

abordar el desempeno en el ambito profesional. 
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En el sector universitario venezolano existen tres tipos de universidades: (a) 

Universidades Nacionales Aut6nomas, (b) Universidades Nacionales Experimentales y 

(c) Universidades Privadas (Oficina de Planificaci6n del Sector Universitario, OPSU, 

2001), dentro de esta ultima categoria se encuentra la UCAB. 

Las universidades privadas son instituciones fundadas por personas naturales 

o juridicas de caracter privado, que estan al servicio de la naci6n y deben realizar una 

funci6n rectora en la educaci6n, la cultura y la ciencia. Para 10 cual, sequn la OPSU 

(2001), sus actividades deben dirigirse a: (a) crear, asimilar y difundir el saber mediante 

la investigaci6n y la enserianza; (b) completar la formaci6n integral iniciada en los ciclos 

educacionales anteriores; y (c) formar los equipos profesionales y tecnicos que necesita 

la naci6n para su desarrollo. 

Las instituciones de Educaci6n Superior, y dentro de elias las universidades 

privadas, son regidas por la Ley de Universidades y el Reglamento de los Institutos y 

Colegios Universitarios; y por sus reglamentos internos que establecen su estructura y 

sistema acadernico, administrativo y de gobierno, asl como las condiciones y requisitos 
en cuanto a su funcionamiento y politicas de estudio. Ello incluye el sistema de 

captaci6n, selecci6n e ingreso de aspirantes. 

EI sistema de selecci6n de las universidades privadas es dlsenado por las 

propias instituciones, y cobra mayor importancia en la medida en que: (a) la demanda 

supera las plazas disponibles; y (b) las instituciones se orientan a formar profesionales, 
especialistas, maestros y doctores, con criterios de excelencia academica. 

Para las universidades, es preciso identificar e ingresar los aspirantes que 
posean las aptitudes para aprovechar los recursos, responder con eficiencia a los 

niveles de exigencia y traducir esto, en primer lugar en logro academico y, 

consecuentemente, en exito profesional. Para lograr tal objetivo deben disenarse 

sistemas de selecci6n que consideren caracteristicas 0 variables que se relacionen con 
el desempeno acadernlco superior y cuya medici6n sea factible y segura (en terminos 

de confiabilidad y validez de los resultados obtenidos), a traves de procesos masivos 
(PROINVESCA, 1998b). 
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Multiples variables podrian servir de base para predecir el rendimiento 

academlco de un estudiante: (a) las calificaciones obtenidas en estudios previos 

(Nettles, 1985); (b) el ambiente familiar (Hoffman, 1986; Majorobanks, 1991); (c) las 

caracteristicas intelectuales de los estudiantes (Crook, 1984; Crouse y Trustheim, 

1988); (d) los habitos de estudio (Matt, Pechersky y Cervantes, 1991); (e) la percepci6n 

de eficacia personal (Ferrari y Parker, 1992); (f) el Locus de control (Ferrari y Parker, 

1992; Garda, 1985a); (g) la motivaci6n (Garda, 1985b), entre otras. Sin embargo, el 

diserio de un sistema de selecci6n eficiente requiere, no solo identificar aquellas 

variables relevantes en la predicci6n, sino establecer un mecanisme para estimarlas de 

manera confiable y valida que sea manejable en procesos que impliquen la evaluaci6n 

de un gran numero de aspirantes. De alii que los procesos de selecci6n suelen 
restringirse a la consideraci6n de indicadores de rendimiento acadernico en estudios 

previos y a puntuaciones en pruebas de habilidades baslcas que son obtenidas a partir 
de pruebas estandarizadas. 

Rendimiento academico 

Dado que el presente trabajo tiene como objetivo determinar el valor predictivo 
sobre el rendimiento academlco en estudios de postgrado, de las variables implicadas 

en el proceso de selecci6n de la UCAB en el cual una es el rendimiento acadernico en 

pregrado, resulta indispensable la conceptualizaci6n y descripci6n de la forma de 

estimaci6n del rendimiento academico, 

Borrego (1985) define el rendimiento acadernlco como el logro del aprendizaje 

obtenido por el estudiante a traves de las diferentes actividades desarrolladas a la luz 

de los objetivos planteados. Similarmente, Carballo (1985) 10 defini6 como la calidad de 
la actuaci6n del alumno con respecto a un conjunto de conocimientos, habiJidades 0 

destrezas en una asignatura determinada como resultado de un proceso de instrucci6n 

sistemlco, Asimismo, Paez (1987) seriala que el rendimiento acadernico es el grado en 

que el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las 
cuales se produjo ese logro. 
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En consonancia con las definiciones anteriores, el Ministerio de Educaci6n 

Venezolano (1986) en el Reglamento General de la Ley Orqanica de Educaci6n 10 

define como el nivel alcanzado por los alumnos en funcion de los objetivos 

proqramaticos previstos, que puede ser medido mediante actividades de evaluaci6n. 

Zubizarreta (1969; cp, Parra, 2000) describe el rendimiento acadernico como la 

relacion entre el nivel de ejecucion logrado por el estudiante y el esfuerzo empleado 

para obtenerlo. A partir de alH se establecen los conocimientos, habilidades y /0 

destrezas adquiridas y, como consecuencia, el exito 0 no de la educacion en un periodo 

determinado. Por su parte, Garcia (1985a), destaca que el rendimiento es ejecucion 0 

actuacion. Durante sus estudios un alum no adquiere informacion, desarrolla destrezas y 

una forma determinada de percibir el mundo propio de su area de especiallzaclon, 10 

que se manifiesta en su ejecuclon acadernlca, y representa su aprendizaje. En este 

senti do, aprendizaje y rendimiento son 10 mismo cuando la medida del rendimiento 

expresa en forma vallda el aprendizaje. EI elemento esencial es, entonces, obtener una 

medida confiables y validas del desemperio acadernico de los estudiantes. 

Parra (2000), concibe el rendimiento academlco como el resultado obtenido 0 

nivel de ejecuclon manifiesto, en relaclon con el nivel de ejecuci6n esperado. 

Lexus (1997; cpo Parra, 2000) en un sentido mas amplio, senala que la medida 

del rendimiento academico es explicada no s610 por los conocimientos que adquiere el 

estudiante en su proceso de formaci6n sino, ademas, por el nivel intelectual del 

estudiante, las capacidades, habilidades, destrezas, motivaciones, asl como por 

condiciones sociales y culturales en las que se desenvuelve. 

EI rendimiento acadernico es pues una medida de la ejecuci6n de los 

estudiantes que debe estar directamente relacionada con el nivel de aprovechamiento y 

de conocimiento alcanzado, 10 que necesariamente esta ligado al sistema de evaluaci6n 

que se utilice para lIegar a la medida 0 indicador de la ejecuci6n (Kuncel, Hezlett, y 

Ones, 2001). 
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En 10 que respecta al sistema de evaluaci6n, Bloom, Hastings y Madaus 

(1975), senalan que en todos los niveles del sistema educativo, la evaluaci6n presenta 

multiples problemas y pocas alternativas de soluci6n. 

A 10 largo del tiempo se han creado diferentes formas y sistemas para detectar 

el grado de aprovechamiento 0 rendimiento academico, En el siglo XX comenz61a tarea 

de medir y evaluar el aprendizaje de acuerdo con pautas slsternatlcas, con respaldo 

cientffico y el empleo de una variedad de tecnlcas. Aunque no hay una forma unlca de 

aproximaci6n cuantitativa al rendimiento academico, existen dos tipos de evaluaci6n de 

uso frecuente que se distinguen baslcarnente por el objetivo que persiguen. Estas son 

denominadas por Bloom, et al, (1975): (a) evaluaci6n formativa y (b) evaluaci6n 

sumativa. 

La evaluaci6n formativa tiene el prop6sito de identificar las fallas en el 

rendimiento para orientar, tanto a estudiantes como a docentes, en las areas de 

formaci6n que requieren ser reforzadas; mientras que, la evaluacion sumativa se orienta 

hacia la estimaci6n, mucho mas general, del grado en que los resultados mas amplios 

han side alcanzados a 10 largo del curso en el rendimiento del estudiante. Desde la 

Educaci6n Pre-escolar hasta la Educaci6n Superior predomina la evaluaci6n sumativa, 

la cual esta orientada a clasificar a los estudiantes en terminos de sus niveles de 

rendimiento academlco en las materias cursadas (Bloom, et aI., 1975). 

Una adecuada medida del rendimiento acadernloo en general y en cursos de 
postgrado y pregrado, en particular, debe considerar la mayor cantidad de informaci6n 
relevante sobre la ejecucion de los estudiantes (validez), en condiciones estandar y bajo 
la consideraci6n y control de las diferentes fuentes de varianza de error que afectan la 

evaluaci6n (confiabilidad). En este sentido, las estimaciones de rendimiento acadernlco 
como medida global (sumativa), deben basarse en indicadores parciales (sumativos) 

tambien validos y confiables. 

Las medidas del rendimiento acadernlco en postgrado y del rendimiento 

academico en pregrado, como variables implicadas en el presente estudio, deben 
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obtenerse de manera directa e independiente; y deben, adernas, ser confiables, estar 

libres de sesgo y distorsiones, y ser factible en termlnos de medici6n. 

Las variables mas utilizadas como representativas del rendimiento acadernico 

en postgrado son las mencionadas por Kuncel, et al, (2001) en su meta-anallsis sobre la 

validez predictiva del Graduate Record Examination: 

1. Promedio de calificaciones total (lncluye todas las materias que forman el 

pensum del programa de postgrado). 

2. Promedio de calificaciones en las materias cursadas durante el primer termino 

acadernlco del programa. 

3. Nurnero de publicaciones y conferencias. 

4. Tiempo durante el cuallas publicaciones son citadas. 

5. EI tiempo en el que se aprob6 el programa. 

Cada criterio contiene diferentes aspectos del constructo que se pretende 

evaluar, es decir, en cada criterio se consideran aspectos distintos del rendimiento 

academlco. En la medida que los aspectos de la ejecuci6n considerados por cada 

criterio dependen de variables mas asociadas con la motivaci6n y/o con la persistencia 
que con las aptitudes 0 variables cognitivas, el valor predictivo de las variables objeto 

de estudio sera menor. Consecuentemente, cada criterio debe relacionarse en forma 

particular con las variables predictoras. 

En el estudio citado, se exponen las siguientes ventajas y desventajas de las 
medidas de criterio: 

1. Las medidas mas utilizadas como indicadores de ejecuci6n academica en el 
postgrado son el promedio de calificaciones en el primer termino acadernico 0 

en el programa completo. Estas medidas tienen la ventaja de que evaluan un 

arnpllo perlodo de trabajo, la adquisici6n de conocimiento, esfuerzo, 

persistencia y habilidad. Sin embargo, pueden existir diferencias en 
esquemas de evaluaci6n entre escuelas, departamentos y profesores del 

mismo curso. Por otra parte, en tanto que la medida de criterio se aleja del 
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predictor, pueden intervenir infinidad de variables que determinen la ejecuci6n 

acadernlca, mas alia de las habilidades basicas y del nivel de formaci6n 

academica. 

2. Los criterios asociados con el numero de publicaciones y el tiempo en el que 

son citadas, tienen que ver con la productividad cientrfica, 10 cual suele ser 

una meta que guia los programas de postgrado de investigaci6n, pero no 

todos los programas de postgrado tienen orientaci6n cientffica, por 10 que 

este criterio no es pertinente para la mayoria de los estudios que persiguen la 

enserianza profesional aplicada. 

3. AI igual que el promedio del total de calificaciones, el nivel de logro es una 

medida distante y, por 10 tanto, esta determinado por multiples variables, 

ademas de las habilidades, y el nivel de formaci6n academica de entrada, 

representado por el promedio en el pregrado. 

En la presente investlqaclon se considerara el promedio de calificaciones de las 

materias cursadas durante el primer termlno academico, producto de evaluaciones 

sumativas, como estimador del rendimiento academlco en postgrado y el promedio de 

las evaluaciones sumativas obtenidas por los estudiantes en todas las materias 

cursadas en el pregrado como estimador del rendimiento academico en el pregrado. 

Confiabilidad y validez 

Una vez definidas las variables vinculadas con el rendimiento academlco es 
necesario referirse a la calidad de la medicion: confiabilidad y validez, con enfasls en la 

validez predictiva como condlclon necesaria asociada a los modelos de seleccion. 

De acuerdo con Magnusson (1972), los datos que arrojan las pruebas deben 

ser confiables desde dos puntos de vista: (a) significativos; y (b) reproducibles. EI primer 
punto se refiere a la validez y el segundo a la confiabilidad 0 precision de la medida. 

La confiabilidad se refiere a la exactitud y consistencia de los datos obtenidos, 
es decir, un instrumento se considera confiable si las medidas que se obtienen a partir 
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de el carecen de error. La inconfiabilidad es el producto de la sensibilidad del 

instrumento a fuentes de varianza de error aleatorio. 

En la medida en que los puntajes obtenidos a partir de un instrumento esten 

libres de error, seran estables de una aplicaci6n a otra, siempre y cuando no existan 

razones empiricas 0 te6ricas para suponer que ha variado el rasgo. 

Estadlstlcarnente, la confiabilidad es la proporci6n de la varianza total en los 

resultados que es varianza verdadera 0 que no es error. De esta manera puede 

estimarse el grado en que las diferencias observadas en los puntajes de un grupo de 

sujetos en un test se deben a verdaderas diferencias en el rasgo y no a errores 
aleatorios. Este concepto fundamenta el calculo del error de medici6n de un solo 
resultado, con 10 que se puede predecir la variaci6n de los resultados de un solo 

individuo debida a factores aleatorios (Anastasi y Urbina, 1998). 

Se considera varianza de error aquella producida por cualquier condici6n 

irrelevante para el objetivo de la prueba. En consecuencia, se puede estimar la 

confiabilidad de tantas maneras como condiciones haya que afecten los resultados de 
las pruebas (Anastasi y Urbina, 1998). 

EI problema de la confiabilidad es estimar la magnitud de error que contienen 

los puntajes arrojados por un test, para asl tener una mejor aproximaci6n al puntaje 

verdadero de los sujetos. Para abordar este problema se utiliza el modelo lineal de la 

Teorla Ctasica de los Tests. En 1904 Spearman introdujo el concepto de coeficiente de 
confiabilidad como la correlaci6n entre medidas repetidas de un test (Muniz, 2001). 

Existen diferentes formas de expresar la confiabilidad de un instrumento: 

1. Coeficiente de confiabilidad (rtt): expresa el grado de correspondencia entre 

las mediciones, puede adoptar valores entre cero y uno, y se interpreta 

como la proporcion de la varianza total que es varianza de puntajes 

verdaderos, por 10 que en la medida que sea mayor, mas se aproxima el 
puntaje obtenido por los sujetos a su puntaje verdadero (Anastasi y Urbina, 
1998; Martinez, 1995). 
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2. Error Estandar de Medida (Se): es una medida empirica de la varianza de 

error alrededor de un puntaje verdadero. Se obtiene por el producto de la 

desviaclon tipica de la distribuci6n de puntajes obtenidos por el coeficiente 

de allenaclon, la ralz cuadrada de uno menos el coeficiente de confiabilidad: 

Se=Sy ~1- rtt • Su mayor utilidad se asocia con la interpretacion de puntajes 

individuales (Magnusson, 1972). 

La estimaclon del coeficiente de confiabilidad puede realizarse por diferentes 
rnetodos, los cuales son afectados por distintas fuentes de varianza de error. Los 

metodos mas utilizados son: (a) Metodo de Pruebas Paralelas; (b) Metodo de Test - 
retest; (c) Metodos de una sola aplicaci6n: el coeficiente de confiabilidad se obtiene a 

partir de la correlaci6n entre partes (entre mitades 0 entre todos los items considerados 

paralelos) del mismo test. Dentro de este tipo de rnetodos se encuentra el Alpha de 

Cronbach como un indice de consistencia intern a 0 lndlce de precision, que indica el 

grado en que los items que forman un test estan correlacionados entre sf. 

Nelson (2001) seriala que la magnitud del coeficiente de confiabilidad, 

independientemente del metodo que se utilice, tiene como maximo valor posible 1,00 Y 

su valor esperado para pruebas confiables sequn Hokins (1998) es de 0,90; mientras 

que sequn Linn y Gronlund (1995) son aceptables coeficientes entre 0,65 y 0,80. 

La estimaclon del coeficiente de confiabilidad puede verse afectada por dos 

condiciones: 

1. La homogeneidad de la muestra de sujetos a los que se Ie aplica el test. En 
la medida que la muestra es mas hornoqenea la proporclon de varianza 
verdadera es menor, mientras que la varianza de error permanece igual, por 

10 que esta ultima representa mayor proporcion del puntaje obtenido 10 que 
produce como consecuencia una subestimaci6n del coeficiente de 

confiabilidad (Magnusson, 1972). 

2. La longitud del instrumento. La confiabilidad es una funcion de la longitud 
del instrumento. En la medida que se incremente la longitud de un test con 
items que midan el mismo puntaje verdadero que el resto de los ftems, la 
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confiabilidad del instrumento aurnentara, pero esto tiene una restriccion 

practica asociada tanto con los costos de producclon de los instrumentos, 

como con la posibilidad de que la fatiga afecte la ejecuclon de los 

evaluados, limitando, como consecuencia, la confiabilidad de la prueba 

(Magnusson, 1972). 

En el caso de las pruebas de habilidad verbal y habilidad numerics utilizadas 

en el presente estudio, tal como se desarrolla en el metodo la confiabilidad se estima a 
partir del coeficiente alpha de Cronbach obtenido a partir de la poblacion objeto de 

analisls y se obtienen coeficientes que oscilan entre 0,70 y 0,80 Y cuya variacion se 

relaciona con el grado de heterogeneidad del contenido de cada prueba. 

Los puntajes obtenidos por los sujetos en un test son entidades nurnerlcas sin 

significado intrinseco. Para interpretar la puntuacion en un test como una medida del 

constructo latente se requieren pruebas de su validez (Martinez, 1995). 

La validez se refiere al grado en que las propiedades de las medidas obtenidas 

a traves de un test se corresponden con las caracteristicas de 10 que se dice medir. En 

consecuencia, la validez se refiere al grado en que las inferencias y acciones basadas 

en las puntuaciones obtenidas son adecuadas. De acuerdo con los Standards for 

Educational and Psychological Testing (1985) la validez se refiere al grado de 

adecuaclon, slqnlflcacion y utilidad de las inferencias especificas realizadas a partir de 

las puntuaciones de los tests. 

La evoluci6n del concepto de validez se inici6 con una aproximaci6n 
correlacional, basada en el valor predictivo y de dlaqnostico de los tests. Esta 
aproximacion es especialmente util dentro del contexto de seleccion. La extension del 

uso de los tests genero una evolucion de la nocion de validez, que integra, el enfoque 
correlacional, la representatividad de los contenidos evaluados y la correspondencia 

empirica con la base teorica que sustenta el test. 

De acuerdo con Delgado (2003) la claslflcacion tradicional de los estudios de 

validez se da bajo las denominaciones que se presentan a continuacion, las cuales a 
partir de 1985 dejan de ser consideradas por los Standards for Educational and 
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Psychological Testing tipos de validez y pasan a ser categorias dentro del concepto 
unitario de validez: 

1. Validez de contenido: se refiere al grado en que los items que forman un 

test son representativos del dominio 0 universo de conductas que se 

pretende medir. Tal representatividad tiene dos elementos, cantidad y 
relevancia de los items. Este tipo de validez se garantiza mediante la 

rigurosidad metodoloqica en el proceso de construccion del instrumento, 

donde es esencial la construccion de una tabla de especificaciones y la 
validacion por parte de jueces expertos, tanto de la tabla como de los items 
derivados de ella. Este tipo de validez es especial mente importante para los 

tests que evaluan conocimientos 0 nivel de aprovechamiento y tests 

criteriales (Magnusson, 1972; Martinez, 1995, Delgado, 2003). 

En el caso de las pruebas de habilidad verbal y habilidad numerlca se 

pretende garantizar la validez de contenido a partir de la rigurosidad 

rnetodoloqlca asociada tanto con el muestreo de contenido, como de la 

construccion, con base en la revision y validacion de jueces expertos, los 

cuales determinan la adecuacion del contenido a los constructos que se 

pretenden medir y que sirven de base para la interpretacion de las 
puntuaciones obtenidas en las pruebas. 

2. Validez de criterio: es un tipo de validez basada en las correlaciones entre 

las medidas del test y una variable 0 caracteristica que es la que se 
pretende diagnosticar 0 predecir denominada variable de criterio. De 

acuerdo con la temporalidad en la que se puede disponer de la medida de 
criterio, este tipo de validez puede clasificarse como concurrente, predictiva 

y retrospectiva. AI juzgar este tipo de validez deben manejarse algunas 

consideraciones referidas al criterio: su confiabilidad, validez, pertinencia y 
factibilidad, y posible contaminaclon, su complejidad y la restricclon del 
range asociada con los cortes de selecclon (Anastasi y Urbina, 1999; 
Magnusson, 1972; Martinez, 1995). EI concepto de validez de criterio puede 

complementarse con la nocion de utilidad de un test, la cual se refiere a los 
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beneficios derivados de la utilizaci6n del test en la toma de decisiones 

particulares. Este tipo de evaluaci6n toma en cuenta, no solo el coeficiente 

de validez de la prueba para predecir el criterio particular, sino tarnbien la 

tasa base y la razon de seleccion (Anastasi y Urbina, 1998). 

Los criterios deben cumplir con ciertas condiciones, tales como la 

relevancia, confiabilidad, validez y factibilidad de medida (Martfnez, 1995). 

La validez de criterio se bas a en estudios correlacionales, y los coeficientes 
obtenidos pueden verse afectados por distintos artefactos 0 tipos de errores 

asociados con el diserio de la investlqaclon. En este sentido, Hunter y 
Schmidt (1990) serialan 11 artefactos que pueden afectar el tamario de las 

correlaciones: (a) error muestral, 10 que depende estrechamente del tamario 
muestral; (b) error de medida en la variable dependiente, es decir baja 

confiabilidad de la variable de criterio; (c) error de medida en la variable 

independiente, es decir baja confiabilidad de la variable; (d) dicotornizaclon 

de la variable dependiente; (e) dicotornizaclon de la variable independiente; 

(f) variacion del range en la variable independiente; (g) varlacion del range 

en la variable dependiente; (h) validez de constructo imperfecta en la 

variable dependiente; (i) validez de constructo imperfecta en la variable 

independiente; G) errores de trascripcion: y (k) errores extrarios. 

En el caso del presente estudio, la evidencia empfrica sugiere la obtencion 

de regresiones diferenciales sobre el criterio en funcion de la disciplina de 
estudio de postgrado, 10 que evidencia la necesidad de detectar tales 
diferencias y a la luz de la evidencia valorar la utilidad de las pruebas de 

seleccion utilizadas por la UCAB para predecir el rendimiento academico en 
el postgrado. 

Otro elemento que debe ser considerado al analizar la validez de criterio de 

las puntuaciones obtenidas por un test, tal como 10 serialan, Hunter y 
Schmidt (1990) es la adecuacion de la medida de criterio, en este caso, el 
Rendimiento Acadernlco de Postgrado operacionalizado a traves del 
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promedio de calificaciones (evaluaciones sumativas) en las asignaturas 

cursadas durante el primer termlno acadernico, aunque esta media ofrece la 

ventaja de evaluar un amplio periodo de trabajo, la adquisici6n de 

conocimiento y persistencia, tiene el problema de que pueden existir 

diferentes esquemas de evaluaci6n entre las diferentes disciplinas de 

postgrado. 

3. Validez de constructo: es la perspectiva mas amplia de la validez y 
considera un marco general para contrastar hip6tesis sobre las relaciones 

relevantes te6ricamente (Messick, 1980). Implica entonces, la 
comprobaci6n empirica de relaciones derivadas de la teoria que respalda al 

rasgo medido. Se trata de poner a prueba distintas hip6tesis acerca de la 

estructura interna del constructo y de sus relaciones con otras variables 

(Martrnez, 1995). 

La validez de constructo se reftere al grado en que las interpretaciones y 

decisiones basadas en los puntajes obtenidos en un test, son respaldadas 

por evidencia empirica en linea con las bases te6ricas. En consecuencia, 

para obtener indicadores sobre este tipo de validez es esencial contar con 

una teoria del constructo que se pretende medir. 

Para obtener indicadores de validez de constructo desde una perspectiva 

pslcometrica por un lade se analiza la estructura interna del test (Anallsis 
Factorial) y por otro lade se estudia la relaci6n entre las puntuaciones del 
test con otras medidas del constructo (Matriz multirnetodo-rnultirasqo 
(Campbell, y Fiske, 1959), anallsls factorial, modelos de ecuaciones 

estructurales) (Delgado, 2003). Esto supone la formulaci6n de hip6tesis 
sobre la estructura interna del test y sobre la relaci6n de las puntuaciones 

del test con otras medidas 0 sobre el comportamiento de los resultados 
someterlas a comprobaci6n. 

En el presente estudio se propone un analisis de ruta que supone 
relaciones entre constructos cuya comprobaci6n validaria el uso de las 
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puntuaciones de los tests considerados en la selecci6n de estudiantes de 

postgrado, 0 especificaria el valor de las relaciones en funcion del tipo de 

postgrado. 

La validez es especifica al tipo de inferencias que se realizan con las 

puntuaciones y a las caracteristicas de la muestra en la que se obtuvieron los puntajes. 

La validez es un proceso (Magnusson, 1972). Estas consideraciones sobre la 

confiabilidad y la validez ofrecen un marco de referencia sobre la importancia del 

presente estudio como parte del proceso de validaci6n continuo al que deben estar 
sometidos los modelos de selecclon, 

Pruebas de seleccion y estudios de prediccion 

A continuaclon se describen las variables: habilidad verbal y habilidad 

numerica, 

La habilidad verbal es entendida como el nivel de comprension lectora, es 

decir, el nivel de dominic de la lengua 0 lenguaje articulado, como mecanisme 

comunicativo del que dispone el ser humano, el cual se traduce en las siguientes 

competencias: (a) expresar el proposito de una informacion; (b) sintetizar informacion; 

(c) dar respuestas a interrogantes sobre la base de informacion presentada en forma 

escrita; (d) realizar inferencias; (e) hacer planteamientos 0 argumentos afines y 
contraries; (f) hacer adecuadas combinaciones slntacticas y sernanucas. 

Para una mayor cornprenslcn de la noci6n de cornprenelon lectora se exponen 

a continuacion algunas consideraciones. 

EI proceso de lectura es una habilidad cognitiva excepcionalmente compleja. EI 
exito de la lectura (aprender del texto) depende de muchos procesos. Comprender un 

texto puede significar poder recordarlo, poder responder preguntas sobre el, extraer 
temas, criticar la estructura 0 combinaciones de estas. Cada tipo de cornprenslon lIeva 

al lector a ejecutar diferentes procesos que forman un mismo rasgo. Todos ellos 

requieren que el lector haga una representacion mental. Cada representacion mental, 
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idealmente, puede ser facilmente accedida, manipulada y ampliada. Todos estos 

procesos son centrales en la tarea de comprender (Graves y van Der Broek, 1998). 

EI establecimiento de relaciones de referencia y de relaciones logico-causales 

son elementos fundamentales de la construccion de una representaclon coherente 

durante la lectura, pues Ie dan significado a 10 que se lee y permiten almacenar cadenas 

de informacion coherentes que facilitan su recuperaclon. 

De acuerdo con Alliende, Condemarin y Milicia (1993), el aprendizaje de la 

lectura no se restringe a las primeras etapas de escolaridad; y el concepto de 

comprenslon de 10 leido puede entenderse de varias maneras. Su acepcion mas 
restringida 10 define como la captacion del sentido manifiesto, explicito 0 literal de un 

determinado texto escrito. Esta concepcion supone que todo el sentido esta dado por el 

texto y que el lector no aporta nada. Esta postura limita la com prension lectora a la 

posibilidad de responder preguntas relacionadas con 10 expresado expHcitamente por el 

texto escrito, excluyendo los procesos de inferencia y cualquier relacion con otro texto. 

En el otro extremo se encuentra una concepcion amplia de la comprension 

lectora, segun la cual comprender un texto escrito esta vinculado y determinado por la 

particular vision del mundo que tiene el lector. Desde esta posicion, no es posible tener 
dos comprensiones iguales de un mismo texto. EI sentido esta dado mas por los 

aportes que el lector hace al texto que por el contenido del mismo. Las relaciones entre 

los textos leidos son fundamentales para la comprension. Diferentes lecturas previas 
producirian diferentes comprensiones. Esta concepcion, lIevada a extremos, puede 
lIegar a sostener que la comprension de la lectura no se puede enseriar ni medir, pues 

no se relaciona con habilidades especificas, sino que se puede vincular a cualquier 
actividad de desarrollo intelectual 0 de manejo de informacion (Alliende, Condemarin y 
Milicia, 1993). 

Una vez ubicados los extremos asociados a la concepcion de la comprension 
lectora, la posibilidad de evaluarla a traves de rnetodos estandarizados de papel y laplz 

impone una posicion intermedia a partir de la cual se considera que la comprenslon esta 
determinada, tanto por la complejidad del texto mismo, basad a en todos los factores 
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lingOfsticos en juego, como por las caracterfsticas de grupos de lectores, en terminos de 

edad cronologica, nivel de escolaridad, etapa de aprendizaje de lectura. La equivalencia 

de los grupos evaluados tomando como criterio algunas de estas caracteristicas permite 

suponer un nivel equivalente de exposlcion a la lectura y por 10 tanto, de manejo de 

informacion, 10 que les permite tener un acceso equivalente a los textos. Esta posicion 

intermedia enfatiza en que tanto para enseriar como para evaluar la cornprenslon 

lectora, es necesario conocer las caracterlsticas del grupo y tener control de la 
complejidad de los textos que se utilicen para ello. 

En cuanto a la complejidad del texto, Alliende, et al.(1993) serialan que puede 
provenir de factores slntacticos, sernanticos y praqrnaticos: 

1. EI aspecto slntactico se refiere al lexlco y estructura rnorfosintactica del lenguaje 

utilizado. Este es el aspecto de la complejidad del texto mas facil de controlar a 

traves del vocabulario que se maneja. 

2. EI aspecto sernantlco se refiere a la coherencia y cohesion de los contenidos que 

internamente presenta el texto. 

3. EI aspecto praqrnatlco se basa en aquella parte del mundo que conoce ellector. 

Este conocimiento varia de lector a lector. Sin embargo, a partir del propio texto 

se pueden determinar los aspectos praqmaticos necesarios (conocimientos 

mlnlmos) para que el texto sea comprensible. 

A partir de esta informacion es posible precisar que, aunque no es posible tener 
un Hmite superior para la compresi6n lectora, es posible evaluar aspectos relevantes de 
ella en termlnos semantlcos, sintactlcos y praqrnaticos, conociendo caracteristicas tales 
como el nivel de formaci on academica, para estimar el tipo de texto comprensible para 
el grupo. 

Partiendo de esta concepcion, la empresa responsable de producir las pruebas 

de la UCAB (Proinvesca) diseria la prueba de comprension lectora, para obtener 

informacion acerca de las habilidades del aspirante para comprender y usar el lenguaje. 
Especrficamente, la prueba explora las siguientes dimensiones: (a) Reconocimiento del 
proposito de un texto; (b) ldentiflcaclon del planteamiento general; (c) l.ocalizaclon de 
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informaci6n explfcita; (d) Inferencia; (e) Reconocimiento de ideas afines y contrarias; (f) 

Relaci6n entre argumentos y opiniones; (g) Orden textual; (h) Completar oraciones. La 

descripci6n detallada de cada dimensi6n se presenta dentro del rnetodo en el apartado 

relacionado con los instrumentos. 

La otra prueba utilizada por ;a UCAB en el proceso de selecci6n de aspirantes 

a cursar estudios de postgrado es la de haoilldad nurnerlca, la cual se define como el 

nivel de razonamiento 16gico maternatico, uso de la simbologla maternatlca y de las 

relaciones nurnericas y que depende de la capacidad del individuo para: (a) procesar 

informaci6n, 10 que supone la representaci6n de informaci6n en diferentes esquemas y 
c6digos formales; (b) relacionar informaci6n con enfasis en los procesos de anal isis y 

comparaci6n; (c) inferir informaci6n con base en la informaci6n disponible; y (d) resolver 

problemas y tomar decisiones, reconociendo fases y estrategias que optimicen el 

alcance de una meta a partir de un estado inicial dado 0 conocido. Todo ello dentro del 

contexte 16gico-matematico utilizando simbologia cuantitativa y verbal (PROINVESCA, 

2003). 

Numerosos estudios respaldan el valor predictivo de la habilidad numerlca 

sobre el rendimiento acadernlco tanto a nivel de pregrado, como de postgrado. Sin 

embargo, no existe un modele te6rico que explique dicho valor predictivo reportado por 

las investigaciones. Esto puede deberse a que el desarrollo de este tipo de pruebas 

tiene un origen empfrico, basado justamente en su utilldad tanto para la predicci6n 

como para la clasificaci6n dentro del contexte educativo, independientemente del nivel 
de desarrollo te6rico (Muniz, 2001). 

En apoyo a los planteamientos presentados, puede serialarse la prueba 
Graduate Record Examination (GRE), diseJiada por el Educational and Testing Serrvice 

(ETS), para la selecci6n de aspirantes a cursar estudios de postgrado en las 

universidades norteamericanas. EI GRE presenta, basicamente, la misma estructura 

que la prueba que administra la UCAB. EI uso del GRE se encuentra respaldada por 

gran numero de investigaciones que evidencian su utilidad en la selecci6n, aun sin 
disponer de un modele te6rico (PROINVESCA, 2003). 
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La prueba de habilidad numerics explora dimensiones independientes, 

orientadas a identificar la capacidad del individuo para enfrentarse a situaciones en las 

cuales es necesario el empleo de simboloqla maternatica, verbal y el establecimiento de 

relaciones abstractas. La prueba se diseria de manera tal que tenga la mayor 

independencia posible del nivel de conocimientos alcanzados por la persona en su 

educacion formal. Esta es la diferencia que tiene con una prueba de conocimientos de 

maternatica (PROINVESCA, 2003). 

Especificamente, la prueba explora las siguientes dimensiones: (a) traduccion 

de expresiones del lenguaje maternatlco al lenguaje cotidiano; (b) traduccion de 

expresiones del lenguaje cotidiano al lenguaje rnatematico: (c) establecimiento de 

secuencias numericas 0 de elementos obtenidos a partir de una regia 0 patron; (d) 
identificacion de la mejor aproximaclon a una cantidad dada; (e) establecimiento de 

analoqlas figurativas; (f) razonamiento loqlco; (g) reconocimiento de equivalencia entre 

expresiones maternaticas; (h) interpretacion de graficos; (i) reconocimiento de 

relaciones de proporcionalidad; G) interpretacion de tablas; (k) razonamiento estadlstico; 

y (I) razonamiento algorrtmico. 

Pruebas de habilidades verbal y cuantitativa con caracterlsticas similares a las 
utilizadas por la UCAB, en cornbinaclon con el promedio de notas en pregrado, son 

utilizadas en Estados Unidos en la selecclon de estudiantes por el 93% de los 

programas doctorales y el 81 % de los programas de maestrla (Norcross, Hanych y 

Terranova, 1996). 

Como ya se menciono, el GRE publicado por el Educational and Testing 

Service (ETS) esta formado por un grupo de pruebas estandarizadas de habilidades 

generales: (a) habilidad verbal (GRE-V); (b) habilidad numerica (GRE-Q); y (c) habilidad 

analftica (GRE-A). Dada la similitud del GRE con las caracterfsticas de la prueba objeto 

de esta investiqacion y la ausencia de investigaciones pertinentes en Venezuela, se 
recurre a las investigaciones disponibles sobre la validez predictiva del GRE, 

especfficamente de los subtests de habilidad verbal y cuantitativa, asl como de su 
combinaclon con el rendimiento acadernlco en pregrado para la prediccion del 

rendimiento academico en postgrado. 
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Tal como 10 selialan Norcross, Hanych y Terranova (1996), el GRE ha side 

objeto de multiples investigaciones, las cuales presentan resultados contradictorios en 

10 que respecta a la predlccion del rendimiento academico, encontrandose coeficientes 

que van desde -0.62 hasta 0.81 (Kuncel, Hezlett y Ones, 2001). Dicha variabilidad 

puede estar asociada con: (a) la medida de criterio seleccionada (Kuncel, et aI., 2001); 

(b) la confiabilidad y validez de la medida de criterio (Willingham, 1974); (c) la restricclon 

en el range de variabilidad del criterio (Rothstein, Paunonen, Rush, y King, 1994; 
Kuncel, et aI., 2001); (d) tamalios muestrales pequelios (Nunnally y Bernstein, 1995); 

(e) la posible validez diferencial de las pruebas que forman el GRE por tipo de disciplina 

(Kuncel, et aI., 2001); Y (f) el uso de modelos de seleccion compensatorios que 
suprimen el efecto de una variable en la prediccion, por ser compensada por otra 
(Magnusson, 1972; Rothstein, et aI., 1994). 

En 10 referente al valor predictivo del GRE, y del promedio de calificaciones del 

pregrado (Undergraduate Grade Point Average: UGPA), Willingham (1974) realize un 

meta-anallsis en el que ldentiflco 43 estudios en el periodo de 1952 a 1972. Los 

tamalios de las muestras utilizadas en los estudios variaban en un range que iba de 20 

a 1479 estudiantes, el total de estudiantes incluidos en los estudios fue de 21.214. En 
total se utilizaron 616 coeficientes de validez. Este autor analiza el valor predictivo del 

GRE-V, del GRE-Q y del promedio de calificaciones en el pregrado (UGPA) para cinco 

criterios de rendimiento academlco: (a) promedio en las materias en el postgrado 
(GGPA), (b) evaluacion de la facultad, (c) evaluaclon de los departamentos, (d) logro de 
Ph.D., y (e) tiempo para obtener el Ph.D, en una muestra general y por disciplina. A 

pesar de que los estudios incluidos variaban en calidad y alcance y que algunos 

estaban basados en muestras pequelias y, por 10 tanto, producian correlaciones poco 

estables, los resultados ofrecen una idea general sobre el valor predictivo de las 

variables seleccionadas. 

De acuerdo con Willingham (1974), la validez de los predictores depende de las 

disciplinas de estudio, y esto a su vez se relaciona con el tipo de profesion de los 

sujetos. Concretamente, el GRE-V tiene mayor validez predictiva para las disciplinas 
orientadas a 10 verbal y el GRE-Q tiene mayor validez para predecir el rendimiento 
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acadernlco en aquellas disciplinas con mayor orientaci6n cuantitativa. Para el GRE-V 

se obtuvieron coeficientes de validez que iban de 0.16 a 0.42 dependiendo del criterio. 

Para el GRE-Q se obtuvieron coeficientes con menor range de variaci6n por criterio, de 

0.23 a 0.27. Finalmente, los coeficientes de validez obtenidos para el UGPA variaban 

en un range de 0.14 a 0.37. 

Resultados similares fueron obtenidos por Morrison y Morrison (1995) quienes 

realizaron un rneta-analisis sobre la validez predictiva del GRE-V y el GRE-Q con 

respecto al rendimiento academico en estudiantes de postgrado, medido a traves del 

GGPA, en una muestra de 22 estudios publicados entre 1955 y 1992. Los resultados 

indicaron coeficientes de 0.22 para el GRE-Q y de 0.28 para el GRE-V. 

Un meta-anallsls mas reciente sobre la validez del GRE (GRE-V, GRE-Q Y 

GRE-A) Y del UGPA como predictores de la ejecucion en los estudios de postgrado fue 

realizado por Kuncel, et al. (2001), en el que se trabajo con 1753 muestras 

independientes y 82.659 estudiantes de postgrado. En este estudio se consideraron 

ocho medidas de criterio del rendimiento acadernico, en las que se corrigi6 

estadisticamente el efecto de la restriccion del range y se analiz6 adernas el valor 

predictivo por disclplina, En general, los coeficientes obtenidos fueron de signo positive 

y magnitud moderada (alrededor de 0.30). Sin embargo, tanto en las tres pruebas que 

componen el GRE como en el UGPA se evidenciaron diferencias en el valor predictivo 

en funci6n del tipo de criterio utilizado. Igualmente se observaron diferencias por tipo de 

disciplina. Estos autores serialan como fuente de inconsistencia entre los resultados 

obtenidos por diferentes estudios de validez del GRE, por un lado, la restricci6n del 

range en la medida de criterio, 10 cual al reducir la varianza, subestima el coeficiente de 
validez, y por otra parte serialan las dificultades asociadas con la elecci6n del criteria 
adecuado, asi como su obtenci6n en forma tecnicamente confiable y valida. 

En el ario 1992, Goldberg y Alliger realizaron un rneta-analleis sobre el valor 

predictivo del GRE-V y el GRE-Q usando tres medidas de criterio: (a) GGPA, (b) 

puntaje en los examenes de comprensi6n, y (c) grado dentro del curso especifico. En el 
rneta-analisis se incluyeron 27 estudios, despues de revisar la literatura existente desde 

1950-1990. Los coeficientes de validez para el criterio GGPA fueron de 0.15 tanto para 
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el GRE-V, como para el GRE-Q. En el caso del criterio denominado "grado dentro del 

curso espedfico" los coeficientes fueron de 0.30 para el GRE-V y de 0.177 para el 

GRE-Q. Finalmente, los coeficientes obtenidos utilizando como criterio el puntaje en los 

exarnenes de cornprenslon fueron de 0.371 para el GRE-Vy de 0.283 para el GRE-Q. 

Por su parte, McKee, Mallory y Campbell (2001) recolectaron datos de 94 
graduados entre 1989 y 1999 en un master de Justicia Criminal. Los resultados 

serialaron Que los puntajes del GRE-V, GRE-Q Y GRE-A Y el promedio de calificaciones 
del pregrado (UGPA) explicaban el 40% de la varianza en el GGPA. Tamblen 

encontraron Que el GRE-A era un predictor significativo del GGPA. 

De modo similar, Stack y Kelley (2002) realizaron un estudio sobre la validez 

del GRE-V, GRE-Q Y UGPA en la predlcclon del rendimiento acadernico en un master 
de Justicia Criminal. Utilizaron tres indicadores de rendimiento acadernico: (a) GGPA de 

los Que habian aprobado como minimo seis creditos: (b) grado con Que aprobaron dos 
materias: ciencias poHticas, Seminario de Justicia Criminal; y, (c) el tiempo en Que 

completaron el master. Los resultados para el criterio GGPA presentaron correlaciones 

moderadas y significativas entre el GRE-V y el GGPA (r = 0.460, p<0.001); Y entre el 

GRE-Q y el GGPA (r = 0.372, p<0.01); Y una correlacion baja entre el UGPA y el GGPA 

(r = 0.176, p< 0.08). Estos resultados fueron combinados en una Reqresion Multiple y 

se encontro Que las tres variables predictoras explicaban el 28% de la varianza en 

GGPA. En relacion con los otros criterios: "grado con Que aprobaron dos materias" y 

"tiempo en el Que completaron el master" se obtuvieron coeficientes despreciables Que 
senalaron Que ninguna de las variables predictoras (GRE-V, GRE-Q Y UGPA) tenia 
poder predictivo sobre ellos. 

Sequn Stack y Kelley (2002), encontrar mayor poder predictivo en las pruebas 

de habilidad verbal Que en las de cuantitativa es frecuente en Ciencias Sociales, pues 

las disciplinas no tienen una orientacion cuantitativa. De acuerdo con esto, el valor 

predictivo del test esta asociado con la orientacion de la disciplina de estudio a la Que 

se hace la predicci6n. 
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En general, las investigaciones anteriores senalan que las pruebas 

estandarizadas de habilidad verbal y habilidad nurnerica se comportan como predictores 

valldos del rendimiento acadernlco en estudios de postgrado; sin embargo, la magnitud 

del coeficiente de validez predictiva varta en funci6n del tipo de criterio. 

En cuanto a posibles variables moderadoras del valor predictivo de los tests 

sobre el rendimiento acadernico en postgrado, Stack y Kelley (2002) serialan, adernas 

de la disciplina que ha side mencionada en diversos trabajos, el sexo. En este sentido, 
House y Keeley (1995) citan diversas investigaciones sobre el impacto del sexo en la 

predicci6n del rendimiento acadernlco y, en este sentido, serialan que los puntajes 
obtenidos en los procesos de selecci6n poseen un menor valor predictivo sobre el 

rendimiento academico en las mujeres que en los hombres. 

La relaci6n entre la habilidad nurnerica 0 rnatematica y el sexo ha sido muy 

estudiada y los resultados son inconsistentes y controversiales. Kinian (1996), en su 

revisi6n de la literatura identifica los siguientes resultados: 

1. En la rnayorla de los estudios la relaci6n entre genero y aprendizaje de 

rnaternatica no aparece 0 es rnlnima hasta que comienza la secundaria y cuando 

aparece es casi siempre a favor de los hombres. No obstante, hay algunos 

estudios en los que se ha constatado que en estudiantes de bachillerato y de 

primaria la ejecuclon de las mujeres supera la de los hombres. 

2. Con respecto al logro en diferentes aspectos de la matematica, las 
investigaciones serialan que las mujeres tienen mejor ejecuci6n que los hombres 

en calculo y los hombres tienen mejor ejecucion en soluclon de problemas. 

En 10 que respecta a los factores que pueden contribuir a las diferencias por sexo 
en matematica, Kinian (1996) cita a Badger (1981), quien concluye que son factores 

sociales, y no qeneticos los responsables por los casos en los cuales las nirias tienen 

una ejecuci6n relativamente pobre en maternatlca. En este sentido, las condiciones 
sociales influyen el medio ambiente educativo y las creencias personales sobre las 

diferencias en matematica por genero. Concretamente, tienen especial relevancia 
variables como (a) el trato diferencial de la escuela a varones y hembras; (b) el trato 
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diferencial de los profesores a varones y hembras; (c) las expectativas diferenciales de 

los padres; (d) expectativa de los pares; y (e) creencias y valores que serialan que la 

maternatica no es un habilidad femenina sino masculina (Leder, 1990; cp. Kinian, 1996). 

De 10 anterior se deduce que si se Ie da a nlnos y nlrias iguales oportunidades de 

aprendizaje de la matematica e igual tratamiento educativo, los resultados en la 

ejecucion por genero seran similares. 

Hanna (1990; cp. Kinian, 1996), basandose en los datos del Segundo Estudio 

Internacional de Matematlca (SIMS) para estudiantes hombres y mujeres de secundaria 

de 15 paises, concluyo que el logro en maternatlca era significativamente menor en las 
mujeres que en los hombres, excepto en Tailandia e Inglaterra, paises en los cuales los 
datos mostraron un alto nivel de soporte en el hogar para ambos generos. De hecho, el 

estudio evidenclo que el fuerte soporte del hogar para la participacion en maternatlca 

para nirios y nirias era la (mica variable que se relacionaba con las diferencias de logro 

en matematica por genero. La variacion de las diferencias por genero en funcion del 
pais indica que las diferencias no se debian a un factor bioloqico. Por tanto, la teorla 

bioloqica no explica la superioridad de los varones en matematica, 

Kinian (1996) concluye en su investiqacion en la que examine la ejecucion en 

matematlca de 479 estudiantes universitarios, 219 hombres y 260 mujeres, que el 

ambiente explicaba las diferencias en la ejecucion en matematica: la ejecucicn inferior 

de las mujeres era explicada por el tratamiento que se les da, las oportunidades y las 

actitudes hacia el rol Que elias desemperian. 

Kinian (1996) senala que, adicionalmente, las investigaciones muestran que las 

mujeres presentan mejor habilidad verbal mientras que los hombres presentan mayor 

habilidad espacial. La mayor habilidad espacial de los varones y la superior habilidad 
verbal de las mujeres son producto de factores socio-culturales. Por ejemplo, los padres 

compran a los varones juguetes de construccion y cientificos, y a las ninas juguetes 

domestlcos y rnuriecas. A pesar de esto, la naturaleza y extension de la habilidad 

espacial podrfa influir en las diferencias por sexo en el nivel de logro en matematica, 
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De acuerdo con Pueyo (1996) las investigaciones presentan en forma 

consistente diferencias en el promedio de las habilidades verbal y nurnerlca, entre 

hombres y mujeres. Es habitual que las mujeres obtengan, en promedio, puntuaciones 

mas altas en las aptitudes verbales mientras que los grupos de hombres, tambien en 

promedio, puntuan mas en las aptitudes numerico-rnatematlcas. 

EI problema de las diferencias por sexo en las capacidades cognitivas se 

relaciona tam bien con la variabilidad de las distribuciones obtenidas, es decir mas alia 
de las diferencias en las medidas de tendencia central, sisternaticarnente aparecen 

diferencias en las medidas de dispersion obtenidas en las distribuciones de hombres y 
mujeres, espedficamente la distribucion de las mujeres tiende a ser mas hornoqenea 

que la de los hombres. Esta observaclon fue realizada inicialmente por Ellis en 1894 en 

un texto titulado Men and Women (Brody, 1992; cpo Pueyo, 1996). 

La evidencia empfrica presentada hasta ahora permite, precisar adernas del 
valor predictivo esperado para las variables implicadas en el modelo de seleccion de 
aspirantes a cursar estudios de postgrado en la UCAB, la necesidad de incluir en el 

modelo variables que podrfan moderar el valor predictivo del modelo, tal como el sexo y 

la disciplina de estudio 0 programa de postgrado. 

Ana/isis de ruta 

A continuacion se desarrolla el analisis de ruta como rnetodo de tnvestiqacion 
utilizado en Ciencias Sociales, debido a Que se utilizara para estimar el valor predictivo 
del modelo de seleccion objeto de la presente investiqacion. Se cornenzara con la 

conceptualizacion del anal isis multivariado como marco general del analisis de ruta, y 

luego se deflnira este ultimo como una aplicacion del modelo de reqresion multiple. 

EI desarrollo de herramientas de anallsls de datos cada vez mas poderosas ha 

generado una transicion de los modelos univariados a los multivariados, 10 Que ha 

permitido al campo de las Ciencias Sociales tener una aproxirnaclon mas exacta a la 

complejidad de los fenornenos estudiados, Que no logran ser analizados en forma 
exhaustiva por metodos simples que no integran el comportamiento de las variables en 
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estudio. En este sentido, los rnetodos multivariados permiten manejar mayor proporci6n 

del problema de investigaci6n, dado que permiten comprobar formulaciones te6ricas 

complejas, pues se basan en el analisls simultaneo de diversas variables (Kerlinger y 

Lee, 2002). 

De hecho, el uso del anal isis multivariado en la investigaci6n de las Ciencias 

Sociales se ha ido incrementando a partir de 1975 como consecuencia del desarrollo y 

disponibilidad de paquetes de software que permiten analizar estudios multivariados de 
manera sencilla (Grimm y Yarnold, 1995). 

No es posible presentar una definici6n de anal isis multivariado (mica, pues no 
hay consenso en el manejo del terrnino. EI anal isis multivariado toma un significado 

diferente dependiendo del contexte de investigaci6n y de la escala de medida usada 
para definir las variables. Sin embargo, Tabachinick y Fidell (1989; cp, Grimm y Yarnold, 

1995) definen la estadlstlca multivariada como una metodologia que permite el analisls 

slrnultaneo de multiples variables independientes y dependientes. 

A la investigaci6n multivariada subyace el enunciado condicional del analisls 

univariado "sl p, entonces q", aqreqandose "bajo las condiciones 0 dado, y t" (Kerlinger 

y Lee, 2002). 

Dentro de los metodos multivariados, se trabajara el analisis de ruta 0 path 

analysis, utilizado por primera por Sewall Wright en 1918 en el estudio de poblaciones 

qeneticas. Wright, public6 el primer articulo con una explicaci6n general sobre el path 
analysis en el Journal of Agricultural Research. 

EI anal isis de ruta comenz6 a impactar las Ciencias Sociales a partir de 1940 y 

fue en la decada de 1960 cuando socioloqos, pslcoloqos y economistas escribieron 

sobre la tecnica. Los mayores desarrollos en el usa del anal isis de ruta se dieron a partir 

de 1970 con el desarrollo de programas computarizados que facilitaron la aplicaci6n de 

esta tecnica de anallsis de datos (Grimm y Yarnold, 1995). 

Tanto Kerlinger y Lee (2002) como Grimm y Yarnold (1995) describen el anallsis 
de ruta como una herramienta de investigaci6n util para el desarrollo de un modelo 
conceptual que pueda ser probado de manera ernplrica y 10 definen como un modele de 
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reqresion multiple aplicado, el cual a traves de diagramas de rutas, gUla la 

conceptuallzaclon del problema y permite probar hipotesls complejas. Con su uso se 

calculan las infJuencias 0 efectos directos e indirectos entre las variables de estudio. EI 

efecto es la cuantlficaclon de la relacion aslrnetrlca entre dos variables (Robles, 2000). 

Dentro del anal isis de ruta, las variables y sus relaciones se representan en 

diagramas, en los cuales, las variables observadas se enmarcan en rectanqulos y las 
relaciones se representan por f1echas. Cada flecha representa una ruta 0 relacion 

asimetrica entre dos variables. Las variables, por su parte, se clasifican en exoqenas, 

que no reciben influencia de ninguna otra variable en el modele y endoqenas que 

reciben influencia de otras variables en el modelo. 

Un modele de ruta es entonces, un sistema de hipotesis derivado de la teo ria 0 

evidencia empirica, como es el caso de la presente investiqaclon. Los modelos son 

sistemas integrados por un grupo de rutas hipoteticas que conectan las variables en 

forma directa e indirecta (Wright, 1934). Es decir, el modele representado en el 

diagrama es un todo integrado con cohesion conceptual derivada de la teoria y unidad 

operacional dada por las rutas que conectan las variables e integran los efectos de 

unas sobre otras (Robles, 2000) 

De acuerdo con Grimm y Yarnold (1995), los resultados del analisis de ruta 

permiten: estimar la magnitud de las relaciones y, a traves de elias, comprobar las 

hlpotesis planteadas, asl como tambien probar si el modele es consistente con los datos 

observados. En otras palabras, del analisis de ruta se derivan: (a) los errores de 

estlmacion, (b) la siqnlficacion estadistica de cada coeficiente, y (c) la cantidad de 

varianza explicada por el modelo. 

EI ajuste de un modelo de ruta es la cuantttlcacion de la correspondencia del 

modele derivado de la teorla con los datos observados (Bentler, 1992). La forma mas 

cornun de cuantificar el ajuste es a traves de indicadores de bondad de ajuste, tal como 

el coeficiente de determinacion multiple (R2), que indica, para una ecuacion de 

reqresion multiple, en que medida el conjunto de variables exoqenas explican a la 

variable end6gena. Dado que el anallsls de ruta se basa en estimaciones sucesivas, es 
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necesario obtener varios indicadores de ajuste del modelo, uno por cada variable 

end6gena (Bentler, 1992). 

Para el desarrollo del analisis de ruta 0 path analysis es necesario: 

1. Obtener datos de todas las variables que forman el modelo, las cuales 

pueden alcanzar un nivel de medida ordinal 0 de intervalo, siendo este ultimo 

el mas recomendado. 

2. Entre 200 y 300 casos. Aunque este numero depende de la complejidad del 

modelo. 

A la realizaci6n del anallsls de ruta subyacen los siguientes supuestos: (a) 
existe una relaci6n causal entre las variables consideradas en el modelo; (b) las 

variables son medidas en forma precisa y el error viene dado por los elementos no 
especificados 0 incluidos en el modelo; y (c) el path analysis es una tecnica aditiva, es 

decir, que el efecto de un predictor en la variable dependiente no depende del nivel de 

otro predictor. 

Dado que el anal isis de ruta se ha definido como un modelo de regresi6n 

multiple aplicado, es necesario exponer las nociones que subyacen a los modelos de 

regresi6n multiple. 

La regresi6n multiple es utilizada cuando se pretende predecir una variable, 

denominada variable dependiente 0 variable de criterio, a partir de dos 0 mas variables 

denominadas predictoras 0 independientes. 

A traves del analisis de regresi6n multiple se intenta encontrar la mejor 

combinaci6n posible de las variables independientes, de manera que su correlaci6n con 

la variable dependiente sea maxima. En la medida que la correlaci6n entre variables 

sea mayor, la predicci6n de una a partir de las otras sera mas precisa; es decir, a mayor 

correlaci6n, menores seran las desviaciones de la predicci6n (Kerlinger y Lee, 2002). 

En el anal isis de regresi6n multiple la relaci6n es asimetrica, en el sentido de 

que aunque no se puede hablar estrictamente de relaci6n de causalidad, la relaci6n se 
espera en un solo sentido: de las variables independientes a la dependiente. Se 
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pretende, a partir del conocimiento de los valores de dos 0 mas variables 

independientes, predecir los valores de la variable dependiente, sobre la base de la 

ecuaci6n fundamental de la regresi6n, en la que se representan los valores de las 

variables independientes, la constante de la intersecci6n, y los coeficientes de reqresion 
o pesos de las variables independientes, que vienen dad os por la pendiente de la linea 

de reqreslon que indica el cambio que se espera en "Y" con el cambio de "X" y se 
denominan pesos beta (p). 

A partir del modele de reqresion multiple se establecen coeficientes de 
reqresion y se ponderan las variables independientes en la prediccion de la variable 

dependiente usando el principio de los mfnimos cuadrados que minimiza la suma de los 

cuadrados de los residuales, los cuales son aquella parte de la variable dependiente 
que no es explicada por las variables independientes. La ponderacion viene dada por la 
correlaclon entre las variables, que indica la proporclon de la varianza dependiente que 

es explicada por la variable independiente. Asl, este modelo de analisis de datos ofrece 
un rnetodo preciso, basado en los datos y en un principio matematico poderoso, para 

calcular los pesos de las variables independientes, logrando asl obtener una predlcclon 
mas precisa de Y. 

Finalmente, a partir de los resultados de las aplicaciones sucesivas de las 

regresiones multiples en el anallsis de ruta es posible estimar los efectos directos, 

indirectos y totales de las variables exoqenas sobre las end6genas: 

• EI efecto directo viene dado por el coeficiente de regresi6n para la 
relaclon entre dos variables. 

• EI efecto indirecto es el producto de los coeficientes en rutas indirectas 
entre una variable exoqena y una endoqena, 

• EI efecto total es la suma de los efectos directos e indirectos. 



METODa 
A continuaci6n se presenta la metodologia utilizada y su justificaci6n. Se 

expone, el problema, la hip6tesis general y las especificas (mediante un diagrama de 

ruta), se definen las variables en terminos conceptuales y operacionales y se enmarcan 

en el contexte del anal isis de ruta. Se especifica el tipo y diserio de investigaci6n, se 

describe la poblaci6n y los instrumentos y se explican los procedimientos de recolecci6n 

y analisis de datos; y se realizan consideraciones eticas pertinentes. 

Problema 

En el modelo de selecci6n de estudiantes de postgrado de la UCAB, que tiene 

en cuenta las variables rendimiento acadernico en pregrado, habilidad verbal y habilidad 
numerics {,C6mo estas y el sexo se relacionan entre sl y en que medida predicen el 

rendimiento acadernico de los estudiantes, en funci6n del programa de postgrado? 

Hipotesis General y Especificas 

En funci6n de la relaci6n temporal de las variables y de la evidencia empirica 

revisada, es posible inferir que las variables sexo, rendimiento academico en pregrado, 

habilidad verbal y habilidad numerics se relacionan causalmente entre sl y con el 

rendimiento acadernlco en postgrado tal como se propone en las hip6tesis 

representadas en el siguiente diagrama de ruta. EI modele representa la hip6tesis 

general y las rutas (fJechas) representan las hip6tesis especificas (efectos directos e 
indirectos sobre el rendimiento acedemlco en postgrado). Se espera que los 

coeficientes beta de las regresiones sean estadlsticamente significativos (alpha= 0,05) y 
del signo serialado en cada ruta. 
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(*) 1: Hombres 
0: Mujeres 

Xl: Rendimiento 
acadernlco en 
postgrado 

Figura 1. Modelo de ruta propuesto 
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Definicion de variables 

Variables end6genas: variables que reciben influencia de otras variables en el modelo. 

Rendimiento academico en postgrado (RA.Postgrado): 

a. Definicion conceptual: nivel de ejecucion en las materias cursadas durante el 

primer periodo acadernico dentro del postgrado. 

b. Definicion operacional: promedio de calificaciones (evaluaciones sumativas) 
obtenidas en el primer termino acadernico cursado. Las notas se presentan 

en una escala de 0 a 20 puntos. A mayor puntuaclon, mayor rendimiento 
acadernico en postgrado, siendo 10 la califlcacion aprobatoria. 

Habilidad verbal (HV): 

a. Definicion conceptual: nivel de comprenslon lectora, es decir, el nivel de 

dominio de la lengua 0 lenguaje articulado, como mecanismo comunicativo 

natural del que dispone el ser humano, el cual se traduce en las siguientes 

competencias: (a) expresar el proposlto de una informacion; (b) sintetizar 

informacion; (c) dar respuestas a interrogantes sobre la base de informacion 

presentada en forma escrita; (d) realizar inferencias; (e) hacer planteamientos 

o argumentos afines y contrarios; y (f) hacer adecuadas combinaciones 

sintacticas y semanticas. 

b. Definicion operacional: puntaje obtenido en la prueba de habilidad verbal del 
sistema de selecci6n de la UGAB, la cual contiene 30 items. Tal puntaje se 

obtiene sumando un punto por cada respuesta correcta y restando un tercio 

de punto por cada respuesta incorrecta, por 10 que es posible obtener 
puntajes negativos, en consecuencia, el recorrido posible de la variable va 

desde -10 hasta 30 puntos. De acuerdo con el sistema de clasificacion de los 
resultados de la prueba, puntajes inferiores a 8 se consideran MUY BAJOS, 

entre 8 y 12 puntos se consideran BAJOS, entre 13 a 17 se consideran 

MEDiaS, puntajes entre 18 y 22 se consideran ALTOS Y puntajes iguales 0 
superiores a 23 se consideran MUY ALTOS. 
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Habilidad numerics (HN): 

a. Definicion conceptual: nivel de razonamiento loqico rnaternatlco, usa de la 

simbologfa maternatica y de las relaciones nurnericas, 10 que depende de la 

capacidad del individuo para: (a) representar informacion en diferentes 

esquemas y codiqos formales; (b) relacionar informacion con enfasis en los 

procesos de anallsis y cornparacion; (c) inferir informacion con base en datos 

disponibles; y (d) resolver problemas y tomar decisiones, reconociendo fases 

y estrategias que optimicen el alcance de una meta a partir de un estado 

inicial dado 0 conocido. Todo ello dentro del contexto loqlco-rnatematico 

utilizando simbologfa cuantitativa. 

b. Definicion operacional: puntaje obtenido en la prueba de habilidad nurnerica 

del sistema de seleccion de la UCAB, la cual contiene 40 items, EI puntaje se 

obtiene sumando un punto por cada respuesta correcta y restando un tercio 

de punto por cada respuesta incorrecta, por 10 que es posible obtener 

puntajes negativos, en consecuencia el recorrido posible de la variable va 

desde -13,33 hasta 40 puntos. De acuerdo con el sistema de clasiffcacion de 

los resultados de la prueba, puntajes inferiores a 8 se consideran MUY 

BAJOS, puntajes entre 8 y 16 se consideran BAJOS, entre 17 y 23 se 
consideran MEDIOS, entre 24 y 32 se consideran ALTOS Y entre 33 y 40 se 
consideran MUY ALTOS. 

Variables ex6genas: variables que no reciben influencia de ninguna otra variable en el 

modelo 

Rendimiento acadernico en pregrado (RA.Pregrado): 

a. Definicion conceptual: nivel de ejecuclon en todas las materias que forman el 

pensum de los estudios de la carrera de pregrado. 

b. Definicion operacional: promedio de las calificaciones (evaluaciones 

sumativas) obtenidas en pregrado. Las calificaciones de pregrado estan 

expresadas en una escala de 0 a 20 puntos, sin embargo, para poder aprobar 

las materias en el pregrado y lograr el trtulo el puntaje de aprobacion es de 
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10, de alii que la variabilidad esperada en RA.Pregrado es de 10 a 20 puntos. 

A mayor califlcacion, mayor rendimiento acadernlco en pregrado. 

Sexo: 

a. Definicion conceptual: condiclon orqanlca masculina 0 femenina de las 

personas. 

b. Definicion operacional: condlcion masculina 0 femenina reportado por el 

sujeto en la hoja de respuestas del examen de admlsion de acuerdo con el 
siguiente codiqo: mujeres: 0 y hombres: 1 

Variable a controlar 

Programa de postgrado: 

a. Definicion conceptual: cursos de ofrecido por la UCAB para estudiantes 

graduados de febrero de 2003 a febrero de 2005. 

b. Definicion operacional: curso elegido por el estudiante de acuerdo con la 

base de datos de la universidad, en el periodo seiialado. Especfficamente se 

procesaran por separado los datos de dos programas de postgrado elegidos 

al azar (adrninistracion de empresas y ciencias penales y criminoloqicas). 

Tipo de invesfigaci6n 

La presente es una investiqacion no experimental de campo. La investiqacion 
no experimental es /a busqueae empirica y sistematica, en /a que e/ cientifico no posee 
el control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya 
han ocurrido 0 a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre 

las relaciones entre las variables, sin intervenci6n directa, de la variaci6n concomitante 

de las variables independientes y dependiente (Kerlinger y Lee 2002, p.504). En este 
caso, no es posible manipular las variables ni seleccionar aleatoriamente a los sujetos. 

Por otra parte, este estudio pretende comprobar hipotesis acerca de la retacion 
causal entre las variables dentro del ambito educativo y trabajando con la poblacion de 
aspirantes inscritos en un periodo especffico (2003-2005). Especfficamente el objetivo 
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es estudiar la relacion causal que tienen las variables sexo, rendimiento academico en 

pregrado, habilidad verbal y habilidad nurnerlca entre sf y con el rendimiento acadernico 

en postgrado, dependiendo del programa de postgrado (administracion de empresas y 

Ciencias Penales y CriminoI6gicas), por 10 tanto es una investigaci6n causal de acuerdo 
con Fraenkel y Wallen (1993). 

Diseno de investigacion 

Para el logro del objetivo planteado en la presente investiqacion: identificar el 

valor predictivo de un modelo de seleccion de aspirantes a cursar estudios de postgrado 
sobre el rendimiento academico en funcion del programa de postgrado, se utilize un 

diseiio de corte transversal pues los datos fueron recolectados en un solo momenta 
(Kerlinger y Lee, 2002), y un diseiio denominado anal isis de ruta, metodologia que 

permite el estudio de la influencia y relaciones de multiples variables de manera 

asirnetrica, 10 que implica la noci6n de causalidad derivada de la teorla y/o de la 

evidencia empfrica disponible. Las rutas se refieren a la relacion asimetrica entre dos 

variables. Las relaciones entre variables pueden ser directas 0 indirectas. Una ruta 

directa representa la relacion entre dos variables en conexion inmediata, mientras que 
una ruta indirecta representa la relaci6n entre dos variables pasando por una tercera 

variable (Wright, 1934). En este caso, se determina el efecto directo e indirecto de las 

variables rendimiento academlco en pregrado y habilidad verbal, el efecto directo de la 

habilidad nurnerica y el efecto indirecto del sexo, sobre el rendimiento academico en 
postgrado. 

Para el desarrollo del analisis de ruta se utilizaron los datos de 1249 aspirantes 
en total, 740 mujeres y 509 hombres, 167 y 116 de administracton de empresas y de 

ciencias penales y criminol6gicas respectivamente. EI rendimiento academico en 

pregrado, los resultados en las pruebas de habilidad verbal y habilidad numerica, y el 

rendimiento academlco en el postgrado alcanzan un nivel de medida de intervalo, 
condiciones que superan 10 requerido por la metodologia de anal isis. 

A la realizaci6n del anal isis de ruta subyacen los supuestos de que existe una 

relaci6n causal entre las variables consideradas en el modelo, las variables son 
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medidas en forma precisa y el error viene dado por los elementos no especificados 0 

incluidos en el modelo, y el efecto de los predictores es independiente entre sl. 

La aplicaci6n del analisis de ruta permite identificar los errores de estimaci6n, la 

significaci6n estadfstica de cada coeficiente, y la cantidad de varianza explicada por el 

modelo. 

Poblaci6nlmuestra 

La poblaci6n esta formada por los estudiantes que cursan estudios de 

postgrado en la UCAB cuyo ingreso se fundamenta en la combinaci6n de la prueba de 
admisi6n (habilidad verbal y habilidad numerical y el rendimiento academico en 

pregrado. 

La muestra esta formada por aquellos estudiantes de la poblaci6n que se 

inscribieron en la UCAB desde febrero de 2003 hasta febrero de 2005 y cursaron el 

primer termino academlco en el postgrado. EI criterio de elecci6n fue considerar el 

grupo mas reciente de los que se tuviera la disponibilidad de los datos en la medida de 

criterio y no hubiera ninguna raz6n para suponer que se trata de un grupo distinto al 

resto de la poblaci6n. Dentro de esa cohorte se tomaron todos los sujetos que 

pertenecen a los programas de postgrado que ten ian una N minima de 100 estudiantes, 

condici6n necesaria para su anallsts estadfstico, por tanto la cohorte fue elegida 

mediante un muestreo intencional. 

La UCAB posee 6 areas de estudio de acuerdo con las cuales se clasifican los 
postgrados:ciencias econ6micas y sociales, derecho, ciencias administrativas y de 

gesti6n, humanidades y educaci6n, ingenierfa y teologfa; dentro de cada area de 
postgrado se ofrecen distintos programas (Universidad Cat61ica Andres Bello, 2006a, 

2006b). 

En el periodo serialado se inscribieron y cursaron el primer termino acadernico 

2334 personas, distribuidas en los programas de postgrado tal como se especifica en el 

Anexo A.1. Sin embargo, es necesario restringir el estudio a aquellos programas cuyo 
nurnero de estudiantes cumpla con la condici6n de haber cursados al menos el primer 
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termino acadernico y superen una N de 100. Esta restricci6n se justifica por las 

siguientes consideraciones metodol6gicas: 

• Autores como Kerlinger y Lee (2002) recomiendan tamarios grandes para 

garantizar la estabilidad de los estadisticos que estimen la relaci6n entre las 

variables en el modelo planteado. 

• De acuerdo con Hair, Anderson, Tathan y Black, (1999) el tarnano de la 
muestra tiene un efecto sustancial sobre los resultados del analtsis 

multivariante, tarnanos pequerios pueden poseer poca potencia para 
identificar de manera realista relaciones significativas, por 10 que no es 

recomendable utilizar N pequerias. De acuerdo con estos autores, muestras 

de tarnario 100 en regresiones de al menos 2 variables y con niveles de 

significaci6n de 0,05 tienen sensibilidad para detectar coeficientes de 

regresi6n multiple (R2) iguales a 0,10. 

• La evidencia empirica seriala que la validez predictiva de los modelos de 
selecci6n en estudios de postgrado varia en funci6n del programa de 

postgrado, por 10 tanto la posibilidad de procesar la data por programa de 

postgrado exige garantizar un tamano minimo. 

Dada la importancia tanto del tarnario muestral como de la discriminaci6n por 

postgrado, despues de considerar el nurnero de personas disponibles por postgrado 

para correr el anal isis de ruta y obtener resultados que estimen en forma estable la 
relaci6n entre las variables, el grupo objeto del presente estudio qued6 conformado por 

1249 estudiantes pertenecientes a siete programas de postgrado (cada uno con al 
menos 100 estudiantes) que ingresaron entre 2003 y 2005 cursaron el primer periodo 
academlco, Para el procesamiento por programa de postgrado se eligieron al azar dos 

de los programas: administraci6n de empresas y ciencias penales y criminol6gicas. 

En el Anexo A.2 se especifica las asignaturas consideradas en cada programa 

de postgrado. 

Dado que se tiene acceso a la totalidad de los datos de la cohorte seleccionada 

y son manejables, no es necesario muestrear dentro de los programas de postgrados. 



45 

Las 1249 personas que forman el grupo completo se distribuyen en 5 areas de 

estudio y en 7 program as de postgrado (Tabla 1, Grafico 1), se observa mayor 

proporcion de mujeres que de hombres (Grafico 2). 

Tabla 1. Distribuci6n de frecuencia: programa de postgrado 

Area Programa Cantldad Porcentaje 

Ciencias penales y 116 9,30% 
Derecho criminol6gicas 

Derecho procesal 119 9,50% 

Gerencia de proyectos 304 24,30% 

Ciencias administrativas y Gerencia de servicios 319 25,50% de gesti6n asistenciales en salud 

Administraci6n de empresas 167 13,4% 

Ciencias econ6micas Instituciones financieras 114 9,10% 

Ingenierla Sistemas de cali dad 110 8,80% 

Total 1249 100% 

Distrlbucl6n por programa de postgrado 

Postgrado 

• Admlnlstraci6n de 
Empresas 
Clendes Penales y 
Crimlnol6glc8s 

o Oerecho Processl 
• Gerenciade 

Proyectos 
o Gerencie de 

Servlclos de Selud "",,,,,,""'_-' . ~:= 
o ~I::sde 
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Grstico 1. Distribuci6n de inscritas par programa de pastgrada 

Tabla 2. Distribuci6n de frecuencia: sexo 

Sexo Frecuencla Porcentaje 

Mujeres 740 59,2 

Hombres 509 40,8 

Total 1249 100,0 

Gretico 2. Distribuci6n par sexo 
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Instrumentos 

Prueba de habilidad verbal 

De acuerdo con la Tabla de Especificaciones, la prueba de habilidad verbal 

esta compuesta por 30 itemes 0 preguntas de opcion multiple y selecclon simple y 

correccion binaria, cada pregunta con cuatro opciones de respuesta. Para la resolucion 

de la prueba el evaluado dispone de 60 minutos. EI puntaje obtenido por cada sujeto 

(suma de respuestas correctas, menos un tercio de las incorrectas) en la prueba es un 

indicador de su nivel de cornprenslon lectora. 

La confiabilidad de la prueba se estirno a traves del coeficiente Alpha de 

Cronbach obtenido a partir de la poblaclon objeto de analisis. Los coeficientes 

obtenidos oscilan 0,70 y 0,81. Lo que es consistente con coeficientes obtenidos por 
pruebas paralelas aplicadas a otras cohortes de aspirantes a cursar estudios de 

postgrado en la UCAB. En cuanto a la validez, se encuentra respaldada por la 

rigurosidad rnetodoloqlca asociada tanto con el muestreo de contenido, como de la 

construcclon con base en la revision y validacion de jueces expertos 

Dimensiones de evaluacion: 

1. Reconocimiento del proposlto de un texto: esta es una operaclon que va mas 

alia de la cornpreslon literal del significado. Se relaciona con la competencia 

para identificar los efectos que se pretenden lograr con la lectura, en tal 

sentido, requiere desde la cornpreslon simple del contenido, hasta la 
compresi6n de a que publico puede estar dirigido y cual es su finalidad global. 
Por otra parte, requiere la capacidad de integraci6n dado que es posible que 

diferentes parrafos dentro del mismo texto tengan un proposito diferente, y a 

traves de esta dimension de evaluacion se explora la identlflcacion del 
prop6sito general del texto, el cual puede ser informar, expresar opiniones, 

comparar puntos de vista, complementar informacion, proporcionar nuevos 
argumentos para apoyar 0 refutar una tesis, relatar un suceso, analizar las 
consecuencias de una argumentaci6n, entre otras. 
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2. ldentlflcacton del planteamiento general: esta dimension implica la 

cornprenslon global del texto, y la sintesis de 10 leldo a traves de la 

identificacion de la idea principal que represente al texto total y no aspectos 

parciales del mismo. 

3. Localizaclon de informacion expllcita: explora la destreza para ubicar 

informacion en el texto y a partir de alii responder preguntas puntuales sobre 

su contenido. 

4. Inferencia: se explora la habilidad para la elaboracion de un significado que 

no esta explicitamente expresado en el texto, pero que se puede derivar de 

el. 

5. Reconocimiento de ideas afines y contrarias: explora la capacidad para 
precisar diferentes posiciones frente a un tema. 

6. Relacion entre argumentos y opiniones: a traves de esta dimension se 

explora la habilidad para establecer relaciones entre opiniones, hechos y 0 

planteamientos que apoyan 0 refutan una posicion. 

7. Orden textual: exige la habilidad para organizar la informacion respondiendo a 

la qramatica y al contenido de la misma. 

8. Completar oraciones: explora la habilidad para determinar cuando una 

palabra tiene cabida en una oracion, de acuerdo con su significado y con el 

sentido de la ora cion . 

En el Anexo H se presenta un modelo de la prueba de habilidad verbal. 

Prueba de habilidad numerics 

La prueba de Habilidad esta compuesta por 40 ftemes 0 preguntas de opcion 
multiple, seleccion simple y de correcclon binaria, cada pregunta con cuatro opciones 

de respuesta. Para la resoluclon de la prueba el evaluado dispone de 60 minutos. EI 

puntaje obtenido (suma de respuestas correctas, menos un tercio de las incorrectas) 
por cada sujeto en la prueba es un indicador de su nivel de habilidad nurnerica. 
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Se estimo la confiabilidad a traves del coeficiente Alpha de Cronbach obtenido 

a partir de la poblacion objeto de anallsls: se obtuvieron coeficientes con valores entre 

0,75 y 0,86 10 que es consistente con coeficientes obtenidos por pruebas paralelas 
aplicadas a otras cohortes de aspirantes a cursar estudios de postgrado en la UCAB. 

En cuanto a la validez, se encuentra respaldada por la rigurosidad 

metodoloqlca asociada tanto con el muestreo de contenido, como de la construccion 

con base en la revision y validacion de jueces expertos, realizada por la empresa que 

produce la prueba (PROINVESCA, 2003). 

Dimensiones de evaluaclon: 

• Traduccion de expresiones del lenguaje cotidiano al lenguaje maternatico: 

esta dimension explora la habilidad para expresar en termlnos rnaternatlcos 

(relaciones de igualdad entre constantes y variables) enunciados 0 

situaciones presentadas en lenguaje coloquial. 

• Traduccion de expresiones del lenguaje maternatico al lenguaje cotidiano: 

esta dimension explora la habilidad para expresar en lenguaje coloquial 

enunciados 0 situaciones presentadas en terminos matematicos (relaciones 
de igualdad entre constantes y variables). 

• Seriaciones: explora la habilidad para interpolar 0 extra polar informacion de 
caracter secuencial. 

• Estimaciones: explora la habilidad para aproximar 0 establecer 
equivalencias. 

• Reconocimiento de Analogias entre figuras: explora el establecimiento de 
relaciones de segundo orden, es decir una relacion entre relaciones, al que 
subyace un proceso de cornparacion. 

• Razonamiento logico: explora el reconocimiento y analisls de estructuras 
logicas. 

• Equivalencia entre expresiones maternatlcas: implica la transformaci6n de 
expresiones rnaternaticas para identificar su equivalencia. 
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• Interpretacion de qraflcos: explora la habilidad para extraer informacion de 

graficos. 

• Interpretacion de tablas: explora la habilidad para extraer informacion de 
tablas 

• Razonamiento estadistico: se explora la habilidad para interpretar 

informacion a partir de estad isticos descriptivos. 

• Razonamiento algoritmico: explora la habilidad para aplicar logaritmos a 

datos dados. 

En el Anexo H se presenta un modele de la prueba de habilidad nurnerica. 

Procedimiento 

Recolecci6n de datos: resultados en las pruebas de habilidades verbal, 
numeric« 

Las pruebas son disenadas por PROINVESCA, siguiendo las especificaciones 

antes descritas. Los dos tipos de prueba se ensamblan en un folleto numerado, sellado 
e identificado con un codiqo. Dentro del folleto se encuentra, en primer lugar, la prueba 

de habilidad verbal y luego la de habilidad numerica; el folleto contiene, adernas, una 

hoja de respuestas para lector optico cuya nurneraclon coincide con la nurneracion del 

folleto y es don de los evaluados deben asentar sus respuestas. Cada prueba tiene un 

tiempo preestablecido para su resolucion (60 minutos), durante el cuallos evaluados no 
pueden revisar la otra prueba. 

Las pruebas se aplican en forma masiva en aulas equipadas con escritorios 

con adecuada iluminacion y ventilacion. 

La apllcacion de la bateria se realiza bajo un proto colo estandar cuyo 

seguimiento esta orientado a garantizar la uniformidad del procedimiento y a minimizar 

el efecto de las fuentes de varianza de error debidas a la aplicacion: Los aplicadores 

son preparados en el manejo de la situacion de evaluacion a traves del seguimiento de 
un manual 0 instructivo de aplicaci6n que contiene, tanto los pasos y controles que 

debe considerar el aplicador, como las palabras y oraciones que se deben leer al grupo 
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evaluado durante el proceso. Durante la capacitaci6n se enfatiza la importancia de 

garantizar condiciones unifonnes en el proceso de aplicaci6n de pruebas. 

A los evaluados se les entrega un folleto y se les leen las instrucciones que 

deb ian seguir para responder a cada parte de la baterla, respetando los tiempos 

preestablecidos. EI aplicador tiene la responsabilidad de garantizar el ajuste de la 
ejecuci6n a los tiempos preestablecidos. 

Durante el proceso de aplicaci6n no se permite el uso de reglas, diccionarios, 
calculadoras 0 tslefonos (m6viles) en el aula. AI finalizar el tiempo de aplicaci6n, se 

recogen tanto los folletos de prueba como las hojas de respuestas, las cuales son 

contadas antes de permitir la salida del aula de los evaluados. 

Posteriormente, las hojas de respuestas son lefdas y procesadas 
electr6nicamente y, tanto los resultados procesados como la base de datos, son 

sometidas a un proceso de validaci6n a traves de la verificaci6n manual de una muestra 
aleatoria de hojas de respuestas. 

Dado que se trata de pruebas de opci6n multiple y selecci6n simple, los 

resultados directos de las pruebas (sumatoria de respuestas correctas) son objeto de 

una correcci6n (factor de correcci6n por azar) que pretende igualar las diferencias entre 

los sujetos en su tendencia a adivinar y asl minimizar el efecto en la confiabilidad de la 
fuente de varianza de error deb ida a la adivinaci6n De acuerdo con Magnusson (1972), 

la correcci6n se basa en la suposici6n de que cada opci6n de respuesta tiene igual 

probabilidad de ser elegida por el sujeto que adivina. EI nurnero de respuestas correctas 
y el efecto de la correcci6n dependen del numero de opciones, a mayor nurnero de 
opciones, menor es la probabilidad de adivinaci6n y en consecuencia menor sera el 

termino de correcci6n. En el caso de estas pruebas los reactivos tienen 4 opciones de 

respuesta, por 10 que la correcci6n implica restar al total de respuestas correctas un 
tercio de las incorrectas. 

Es importante destacar que aunque la correcci6n podrfa reducir la validez del 

tests al proveer a la distribuci6n una varianza que dificilmente tenga un equivalente en 
la medida de criterio, Lord y Novick (1968) sen ala que tal efecto es sumamente 
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pequerio en la mayorfa de los casos, y es mayor el efecto positive sobre la confiabilidad, 

considerando que ademas de efecto mate matico hay un efecto pslcoloqico en los 

individuos el saber que sus resultados seran sometidos ala correccion. 

Reco/ecci6n de datos: promedio de calificaciones en el pregrado 

La UCAB surninistro calificaciones en el pregrado que reportaron los aspirantes 

en el momenta de la preinscripclon, los cuales estan respaldados con la docurnentacion 

pertinente presentada durante el proceso de inscripcion de los seleccionados y a partir 

de las cuales se obtuvo el promedio. 

Reco/ecci6n de datos: promedio de calificaciones en el postgrado 

La UCAB surnlnistro las notas de los estudiantes en las asignaturas cursadas 

en el programa de postgrado durante el primer termino acadernlco, a partir de las cuales 

se obtuvo el promedio que funcionan como indicador del rendimiento acadernico en 

postgrado. Las asignaturas que son promediadas se reportan en el Anexo A.2. 

Analisis de datos 

Analisis Descriptivo: con la finalidad de caracterizar el comportamiento de 

todas las variables relevantes para el estudio, apoyados en el SPSS version 12.0, se 

realiza un anallsls descriptivo de las mismas para el grupo completo (N=1249), y para 

los dos por programa de postgrado elegidos al azar (adrninistracion de empresas y 

ciencias penales y crlrnlnoloqicas), y por sexo. En cada grupo se analizan, para las 

variables habilidad verbal, habilidad nurnerica, rendimiento academico de pregrado, 

rendimiento acadernlco de postgrado: 

• Los estadisticos descriptivos: tendencia central, de dispersion y de forma 

de la distribuci6n. 

• Pruebas de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

• Graftco Q-Q normal 

• Grafico de Tallo y hoja 

• Grafico de Caja y bigote. 
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Analisis de supuestos: dado que la presente lnvestiqaclon requiere la 

obtencion de los resultados del anallsls de ruta para el grupo total, por sexo (mujeres y 
hombres) y por grupo de postgrado (adrnlnistracion de empresas y ciencias penales y 
crimlnoloqlcas), se verifica el cumplimiento de los supuestos del anal isis multivariante 

en todos los grupos mencionados. Siguiendo las sugerencias de autores como Perez, 

(2004); y Hair, et al.(1999) se revisara el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

a. Linealidad: es este el primer supuesto que debe cumplir toda tecnica 
multivariante basada en medidas de correlacion, En este sentido, debe 

verificarse que la variable dependiente pueda expresarse como la suma de 

una constante, una cornbinacion lineal de variables predictoras ponderadas 

por los coeficientes de reqreslon lineal y un terrnino de error (Perez, 2004; 
Hair, et aI., 1999). Con este objetivo se examinan los graficos de reqreslon 

parcial entre las variables endoqenas rendimiento acadernlco en postgrado, 

habilidad verbal y habilidad numerica y cada una de sus variables predictoras 

incluidas en el modelo. 

b. Independencia de los errores: debe verificarse que se distribuyen de manera 

aleatoria y son independientes entre sl. Para ello se analiza el estadistico de 

Durbin Watson. Los valores de este estadistico oscilan entre 0 y 4 Y se 
asume independencia cuando toma valores entre 1,5 y 2,5 (Perez, 2004). 

c. Homoscedasticidad: debe verificarse que la magnitud del error alrededor de 

la prediccion es la misma para todo el continuo de la variable explicada. Para 
probar la homoscedasticidad de los residuos se recurre al grafico que 
relaciona los residuos tipificados y los pronosticos tipificados. Este qrafico 

permite hacer una revision visual de la dispersion de los residuos a 10 largo 

del continuo de prediccion y, ademas permite detectar la presencia de 

residuos que impiden el cumplimiento del supuesto de normalidad. En 
muchas ocasiones la vlolacion de uno de estos supuestos se relaciona con el 
no cumplimiento del otro. 
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d. Normalidad: 

Estadistico de Kolmogorov Smirnov. Para aceptar la hipotesls de normalidad 

el estadistico no debe ser significativo al cornparara se un alpha de 0,01, es 

decir el estadistico debe ser mayor al valor de alpha (Perez, 2004). 

Q-Q Plot: representa en las abscisas los valores observados y se com para 

con la puntuacion tfpica que corresponderla al valor en una dlstribuclon 
normal estandarizada 0 tipificada (eje de ordenadas), las desviaciones de la 
diagonal (perfecta normalidad), representan desviaciones de la normalidad 

(Perez, 2004). 

e. No colinealidad: 0 hipotesis de independencia, hay colinealidad cuando existe 

relacion lineal entre las variables predictoras y la colinealidad esta ausente 
cuando las predictoras son ortogonales. La colinealidad es consecuencia de 

una causalidad compleja. La colinealidad (no perfecta) hace que los 

estimadores de los coeficientes de reqresion sean inestables, pudiendo hasta 

aparecer con signo contrario al que cabria esperar (Castro y Galindo, 2000). 

Para la veriflcacicn del supuesto de no colinealidad se verifica que: 

• Las magnitudes de los coeficientes de correlacion no sean altos, se 

considera altos alrededor de 0,90. 

• La tolerancia de un predictor se obtiene restando a 1 el coeficiente de 
determinacion (R2) que resulta de regresar una variable sobre el resto de 
las predictoras. Valores bajos indican que esa variable puede ser 
explicada por el resto de las variables independientes, 10 que es indicio de 
colinealidad. 

• EI Factor de lnflacion de la Varianza (FIV= 1/1-R2j) de cada variable 

predictora no sea alto. EI FIVes la cantidad que aumenta el error estandar 

de estimacion por efecto de la correlacion entre la variable predictora 

analizada con el resto de las variables predictoras. En condiciones de 
ausencia de colinealidad VIF = 1, ya que R2 = o. En la medida en que 

hay colinealidad el valor de VIF aumenta. 
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Es importante serialar que a pesar del incumplimiento de los supuestos de 

normalidad y homoscedasticidad en alguna dlstrlbuclon (tal como se especifica en el 

analisis), se corre el modele con las distribuciones originales. Esta decision se basa en 

las siguientes consideraciones: 

• En muestras grandes (como es el caso de la presente lnvestlqacion) se 

reducen los efectos perniciosos de la no normalidad (Hair et al.,1999; Perez, 

2004). 

• La heterocedasticidad tiene su mayor efecto pernicioso en la prediccion 
individual, 10 que escapa a los objetivos de la presente investiqacion (Hair et 
al.,1999; Perez, 2004). 

• Es improbable la vlolaclon de estos supuestos por errores de muestreo dado 
que se no se esta muestreando dentro de los programas (Hair et al.,1999; 

Perez , 2004). 

• Se quiere conocer el comportamiento de la cohorte analizada, para 
retroalimentar la adrninistracion de los programas de postgrado en la UCAB, 

por 10 que resulta esencialla interpretacion inequfvoca de los resultados. 

Amilisis de Ruta: Una vez revisado el cumplimiento de los supuestos, se 

analizan los resultados de las regresiones: coeficientes, bondad de ajuste, siqnificacion 

estadfstica y magnitud de los beta en el analisls de ruta para la muestra completa, para 

los dos programas de postgrado (adminisfracion de empresas y ciencias penales y 
crlmlnoloqlcas), y por sexo. 

Los resultados del anal isis de ruta permiten determinar si se cumplen los 

efectos directos e indirectos de las variables habilidad verbal, habilidad numerica, 

rendimiento academico en pregrado y sexo sobre el rendimiento acadernico en el 
postgrado, propuestos en las hipotesis mediante el diagrama de ruta. En la medida que 

la magnitud de los beta es mayor, el efecto de las variables exoqenas sobre las 
endoqenas sera mayor. Ademas es relevante su siqnicacion estadfstica (alpha 0,05) 
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para determinar que la magnitud del efecto obtenido no es producto del azar (Kerlinger 

y Lee, 2002). 

En el analisis de ruta la relacion es asimetrica, y establece los efectos directos 
e indirectos sobre las variables endoqenas; el efeeto de las variables exoqenas que se 

espera se presenta a continuacion: 

Variable rendimiento acadernlco en postgrado, es afectada en forma directa 

por: 

(a) la habilidad verbal; 

(b) la habilidad nurnerlca; 
(c) el rendimiento acadernico en pregrado 

Y es afectada en forma indireeta por: 

(a) el sexo, a traves de la habilidad verbal 

(b) el sexo, a traves de la habilidad nurnerica 

(c) la habilidad verbal, a traves de la habilidad numerica. 

(d) el rendimiento acadernlco en pregrado, a traves de la habilidad verbal. 

(e) el rendimiento academico en pregrado, a traves de la habilidad nurnerica 

A partir de las magnitudes y siqnificacion estadistica (alpha 0,05) y de los 

eoeficientes de determinacion obtenidos en la reqreslon multiple de cada variable 

endoqena se identifica el efecto que tiene la combinacion setialada en cada caso sobre 

la varianza de la variable explicada. 

En este sentido, el disetio de ruta propuesto en la presente investiqacion 

implica la realizacion de tres regresiones multiples en eada grupo (muestra completa, 
administracion de empresas, ciencias penales y crimlncloqicas, mujeres y hombres) 

para explicar el efecto de las variables exoqenas propuestas sobre las variables 

endoqenas: rendimiento acadernico en postgrado, habilidad nurnerlca y habilidad 

verbal. 

Los coeficientes B son no estandarizados y cuantifican el cambio que se 
produce en la variable dependiente por cada cambio unitario en ese predictor cuando el 
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resto de los predictores permanecen fijos. Mientras que los coeficientes beta son 

estandarizados y cuantifican el cambio en terminos de desviaciones estandar de la 

variable dependiente por cada desviacion estandar que cambia el predictor cuando el 

resto permanece constante. 

Para determinar si la ecuacion de reqreslon multiple obtenida se ajusta bien a 

los datos 0 posee valor predictivo, se analiza el coeficiente de correlacion multiple (R) 

que cuantifica la correlacion entre los valores pronosticados y los valores obtenidos y el 
coeficiente de determinacion (R2) que expresan la proporcion de varianza explicada. 

EI R2 indica en que medida el modele de reqresion es capaz de reducir el error 
de prediccion de la variable dependiente cuando se consideran las variables 

predictoras. Tarnblen debe considerarse si los coeficientes de reqreslon son 

significativamente diferentes que cero (alpha 0,05) 10 que se confirma analizando la 

slqnltlcaclon de F debido a la reqreslon, 

Consideraciones eticas 

Sequn la American Psychological Association (1994), 10 primero que debe 

plantearse un investigador es si la informacion que pretende obtener sera valiosa en un 

sentido cientrfico y/o en un sentido practice, humano (Kerlinger y Lee, 2002), 

igualmente el Codigo Deontoloqico de la Practica de la lnvestlqacion en Psicologfa, 

aprobado por el Consejo de Escuela de Pslcoloqla de la UCAB (23 de mayo de 2001) 

propone como uno de sus principios generales el compromiso con la sociedad, 
considerando este compromiso en un sentido am plio, incluyendo tanto beneficios 

directos a los individuos, como contribuciones a la ciencia, la teorla, la metodoloqla, la 
tecnologfa 0 la profesion, 

Desde ambas perspectivas eticas (APA, Escuela de Psicologfa de la UCAB) el 
presente estudio posee valor cientifico, valor institucional y apoya el ejercicio de la 

profesion, dado que sus aportes representan: 

• una contribucion metodoloqica al estudio de la validez predictiva asociada con la 
seleccion de estudiantes, dado que aborda el fenorneno desde una perspectiva 

multivariante mas compleja, considerando variables que influyen y/o especifican 
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las relaciones "predictores-criterio", que tradicionalmente son estudiadas de 

manera aislada. 

• un aporte institucional a la UCAB, en tanto puede servir de apoyo para optimizar 

su proceso de seleccion, en terminos de racionalizar el uso de los recursos y de 

aumentar el valor predictivo y consecuente utilidad del proceso de seleccion, 

• un aporte al ejercicio profesional, en tanto que ofrece a PROINVESCA, empresa 

consultora de la UCAB, informacion tecnica sobre la validez diferencial de las 
pruebas de aptitudes academicas, 10 que puede servir de base para la 

optirnizacion de su uso y combinacion. 

Por otra parte, es pertinente mencionar que, a pesar haber estado vinculada 

profesionalmente tanto con la UCAB, como con PROINVESCA (organizaciones 

beneficiarias directas de los resultados) en la conduccion de la presente investigaci6n 
ha primado el criterio y responsabilidad independiente de la investigadora, guiado por: 

(a) su compromiso con la rigurosidad metodol6gica que el rnetodo cientifico exige; (b) 

sus altos estandares eticos asociados con el ejercicio de la profesion ; y por (c) el 

respeto que ambas organizaciones Ie merecen. 



ANALISIS DE DATOS 

Analisis descriptivo 

A continuaci6n se presenta, para los diferentes grupos procesados, (muestra 

com pleta , administraci6n de empresas, ciencias penales y criminol6gicas, mujeres y 

hombres) el analisis descriptivo de las variables implicadas en el estudio (habilidad 

verbal, habilidad numerics rendimiento acadernico en pregrado y rendimiento 

acadernico en postgrado). 

Las tablas y qraficos que contienen las caracterfsticas de las distribuciones que 

sirven de base para el analists descrlptivo del comportamiento de la variable en los 

distintos grupos analizados se presentan en los Anexos B.1. (muestra completa), C.1. 
(administraci6n de empresas), 0.1 (ciencias penales y criminol6gicas), E.1. (mujeres) y 
F.1. (hombres). Excepto la distribuci6n por niveles de desemperio en HV y HN que se 

presenta a continuaci6n en las Tabla 3 y 4, en cada grupo se presenta la frecuencia 

simple (fi) y el porcentaje (%) que representa esa frecuencia con respeto al tamario del 

grupo y se destaca en azul el nivel de desemperio con mayor frecuencia. 

Habilidad verbal 

En todos los grupos la distribuci6n de habilidad verbal los sujetos se agrupan 

en torno a 15; este valor representa la mitad del nurnero de Items que forman la prueba, 
e indica, de acuerdo con las especificaciones de construcci6n de la prueba, un nivel de 

ejecuci6n medio en habilidad verbal. Adicionalmente en todos los grupos la mayor 
frecuencia de estudiantes se ubica en la categoria de desemperio MEOIO, excepto en 

el grupo de administraci6n de empresas, donde se observa un desemperio ALTO. 
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Tabla 3. Distribuci6n por niveles de desempefio: Habilidad verbal 

Adminlstracion Clenclas 

Categorias de 
Todos de empresas penales y Mujeres Hombres 

desempelio 
criminologicas 

fl % fi % fi % fi % fi % 

MUYBAJO 91 7,3% 9 5,4% 6 5,2% 59 8,0% 32 6,3% 
BAJO 275 22,0% 31 18,6% 35 30,2% 181 24,5% 94 18,5% 
MEDIO 539 43,2% 53 31,7% 43 37,1% 315 42,6% 224 44,0% 
ALTO 295 23,6% 60 35,9% 27 23,3% 162 21,9% 133 26,1% 

MUY ALTO 49 3,9% 14 8,4% 5 4,3% 23 3,1% 26 5,1% 
TOTAL 1249 100% 167 100% 116 100% 740 100% 509 100% 

EI rango de la distribucion en la muestra completa supera el numero de items 

debido a que el factor de correcclon por azar genera puntuaciones negativas que 

extienden el recorrido teorico de la variable. La presencia de puntajes negativos en la 
dlstribuclon obtenida indica que hay estudiantes que poseen un nivel de ejecucion en 

habilidad verbal muy bajo, que se diferencian del resto de la distribucion, es decir, estas 

personas representan valores atipicos de la dlstribuclon. Estos valores extremos se 

observan tanto en la dlstribuclon de mujeres como en la de hombres. Sin embargo 

estos sujetos no pertenecen a los programas de postgrado analizados. 

Por otra parte, el mayor puntaje obtenido (28,67) no alcanza el valor maximo 

posible (30), la prueba supera ligeramente el nivel del grupo en habilidad verbal. 

Habilidad numerice 

En la prueba de habilidad numerica la ejecucion media esperada es de 20 
puntos, de acuerdo con las especificaciones de construccion de la prueba, sin embargo, 

el nivel de desemperio maximo alcanzado por los grupos procesados es BAJO. 

Todos los grupos analizados presentan un nivel de habilidad numerica BAJO, 
excepto el grupo de ciencias penales y criminol6gicas donde se observa un desemperio 

MUY BAJO, el mayor puntaje alcanzado por los estudiantes de este programa se ubica 
en la categoria de desemperio MEDIO, quedando vaclas las casillas de desemperio 
ALTO Y MUY ALTO. 
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Tabla 4.Distribuci6n por niveles de desempefio: Habilidad numerics 

Administraci6n Clenclas 

Categorias de 
Todos de empresas penales y Mujeres Hombres 

desempeno 
crlmlnoleqlcas 

fi % fi % fi % fi % fi % 

MUYBAJO 419 33,5% 34 20,4% 72 62,1% 302 40,8% 117 23,0% 

BAJO 595 47,6% 78 46,7% 42 36,2% 345 46,6% 250 49,1% 

MEDIO 190 15,2% 44 26,3% 2 1,7% 79 10,7% 111 21,8% 

ALTO 44 3,5% 10 6,0% - - 14 1,9% 30 5,9% 

MUYALTO 1 0,1% 1 ,6% - - - - 1 0,2% 
TOTAL 1249 100% 167 100% 116 100% 740 100% 509 100% 

Aunque los grupos de mujeres y hombres presenten la misma categoria de 

desemperio (BAJO) en habilidad nurnerlca se observa diferencia a favor los hombres. 

En la muestra completa se observa que solo un sujeto alcanza un desemperio 

MUY ALTO (33,33 puntos), este sujeto es atlpico en tanto que se diferencia del 

comportamiento grupal, es hombre y pertenece al programa de administraci6n de 

empresas. 

A pesar de la asimetria positiva observada en todas las distribuciones, de 

acuerdo con la prueba de Kolmogorov-Smirnov todas se ajustan a la normal, excepto la 

de la muestra completa (P=0,007 en la muestra completa, p=0,625 en administraci6n de 

empresas, p=0,521 en ciencias penales y criminol6gicas, p=0,024 en el grupo de 

mujeres, p=0,523 en el grupo de hombres). EI analisls del qraflco Q-Q Normal permite 
observar desviaciones de la normalidad en los extremos. 

Rendlmiento academico en pregrado 

EI rendimiento academico en pregrado tiene una escala te6rica de variaci6n de 

1 ° puntos que va de 10 a 20, en todas las distribuciones los sujetos se agrupan en 
torno a los 14 puntos, se trata de distribuciones hornoqeneas y campanoides, aunque 

con valores extremos en la parte superior de la distribuci6n. Segun la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov todas, excepto la distribuci6n de la muestra completa, se ajustan a 
la normal (P=0,009 en la muestra completa, p=0,713 en administraci6n de empresas, 
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p=0,796 en ciencias penales y criminol6gicas, p=O, 199 en el grupo de mujeres, p=0,047 

en el grupo de hombres). 

Las distribuciones por programa de postgrado tienen rango y forma similar 

aunque la de administraci6n de empresas se observa ligeramente superior a la de 

ciencias penales y criminol6gicas. Mientras que las distribuciones por sexo son muy 

similares. 

Rendimiento ecedemico en postgrado 

EI rango te6rico de variabilidad de la distribuci6n del rendimiento acadernico en 
postgrado es de 20 puntos sin embargo se trata de distribuciones homoqeneas en torno 

al cuarto superior de la escala, son distribuciones marcadamente asimetrlcas negativas 

donde los valores inferiores a 12 puntos son atipicos por desviarse de la tendencia del 

grupo, sin embargo, las distribuciones por programa de postgrado se ajustan a la 

normal (P=O,OOO en la muestra completa, p=0,386 en administraci6n de empresas, 

p=0,015 en ciencias penales y criminol6gicas, p=O,OOO en el grupo de mujeres, p=O,OOO 

en el grupo de hombres). 

Las distribuciones de rendimiento academico en postgrado por sexo son muy 

similares. Por otra parte, las distribuciones por programa de postgrado sf evidencian 

diferencias, tanto de forma, como de tendencia y recorrido, el grupo de administraci6n 

de empresas presenta un desempeno superior, la distribuci6n es mas hornoqenea y 

sirnetrica que la de ciencias penales y criminol6gicas. 

Analisis de ruta 

A continuaci6n se presentan y analizan los resultados de las tres regresiones 
requeridas por el modelo de ruta propuesto para el grupo completo comenzando con la 

variable end6gena principal: rendimiento academlco en postgrado, luego se presenta la 

regresi6n para la variable end6gena habilidad numerics y finalmente la regresi6n sobre 

la variable end6gena habilidad verbal. Posteriormente se presentan los resultados en el 

mismo orden en los programas de postgrado administraci6n de empresas y ciencias 
penales y criminol6gicas y en los grupos de mujeres y hombres. 
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Muestra comp/eta 

La primera reqresion implicada en el disefio de ruta propuesto es sobre la 

variable endoqena rendimiento academico en postgrado, a partir de las variables 

habilidad verbal, rendimiento academlco en pregrado y habilidad numerica. En las 

Tablas 5 y 6 Y en el Anexo B.2. se presentan los insumos para el anal isis del 

cumplimiento de los supuestos que subyacen a la reqresion y los resultados de la 

reqresion, 

La representacion grafica de relacion entre las variables predictoras y el 
rendimiento acadernico en postgrado (regresiones parciales) permite verificar el 
supuesto de linealidad. Por su parte, el valor del estadfstico de Durbin-Watson permite 

ace pta r la hipctesis de independencia de los errores. En el caso de la 

homoscedasticidad, el grafico de dispersion de los residuos tipificados versus los 

pronosticos tipificados se observa la presencia de residuos que exceden las -2,5 

desviaciones. 

EI Histograma de residuos tipificados y el qraflco que representa la probabilidad 

acumulada observada versus la probabilidad acumulada esperada permiten verificar 

visualmente que, aunque la dlstrlbuclon es capanoide, tiene asimetrfa negativa. Se 

observan desviaciones de la linea de normalidad. 

En cuanto al diagnostico de no colinealidad se verifica el cumplimiento del 

supuesto dado que: (a) los valores de tolerancia son altos, 10 que indica que las 
variables independientes no pueden ser explicadas por el resto; (b) los coeficientes de 

correlacion son muy inferiores a 0,90; y (c) los Factores de lnflacion de la Varianza (FIV) 
no son altos para ninguna de las variables. 

En cuanto a los resultados del modelo de reqresion se observa que la proporclon 

de varianza en el rendimiento academico en postgrado explicada por la cornbinaclon de: 

(a) la habilidad verbal; (b) la habilidad numerlca: y (c) el rendimiento academlco en el 

pregrado; es aproximadamente el 8%. Los coeficientes de reqreslon son 

significativamente distintos de cero, 10 que es corroborado por el ANOVA de la 
reqresion, donde el estadistico F debido a la reqresion indica que efectivamente es 
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significativa. Lo que indica que esta combinaci6n de variables explica en forma directa 

una proporci6n pequeria pero significativa del rendimiento acadernico en el postgrado. 

Tabla 5. Regresion multiple-RAPosfgrado: Resumen del modelo 

R R2 Durbin-Watson 

,287(a) ,083 1,443 
.. .. a Variables predictoras: (Constante), habilidad nurnerica, RA.Pregrado, habllidad verbal 

b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Tabla 6. Reqreskm multiple-RAPostgrado: ANOVA 

a Variables predictoras: (Constante), habuldad numerlca, RA.Pregrado, habilldad verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

EI analisls de los coeficientes estandarizados revela que: 

5uma de gl Media F 51g. cuadrados cuadratlca 

Regresi6n 378,075 3 126,025 35,728 ,000(a) 

Residual 4204,594 1192 3,527 

Total 4582,669 1195 
.. .. 

a. La variable rendimiento academlco en el pregrado (P14 =0, 181) tiene un 

efecto estadfsticamente sign ificativo , directo y bajo sobre el rendimiento 

academico en el postgrado, 10 que indica que al aumentar una desviaci6n 

estandar el rendimiento acadernico en el pregrado, el rendimiento 

acadernico en el postgrado aumenta en 0,181 desviaciones. 

b. La variable habilidad verbal no tiene efecto estadisticamente significativo 
sobre el rendimiento academico en el postgrado. 

c. La variable habilidad numerics (/312 =0,220) tiene un efecto estadisticamente 

significativo, positivo y moderado, 10 que indica que al aumenta la habilidad 

nurnerica en una desviaci6n produce un cambio de 0,220 desviaciones en el 

rendimiento acadernlco en el postgrado. 

La segunda regresi6n implicada en el diserio de ruta propuesto es sobre la 
variable end6gena habilidad nurnerlca, a partir de las variables habilidad verbal, 
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rendimiento acadernico en pregrado y sexo. En las Tablas 7 y 8 Y en el Anexo B.3. se 

presentan resultados de la reqreslon y los insumos para el anal isis del cumplimiento de 

los supuestos que subyacen a la reqresion. 

En cuanto al supuesto de linealidad, el anal isis del qraflco de dispersion 

general y los graficos de dispersi6n parcial entre la variable habilidad nurnerica y cada 

una de las variables predictoras incluidas en el modele permite verificar el supuesto de 

linealidad 10 que hace adecuado al modele de regresi6n lineal para analizar la relacion 
entre las variables. 

La magnitud del coeficiente de Durbin-Watson permite aceptar la hipotesis de 

independencia de los errores. Por otra parte, el qrafico que relaciona los residuos 

tipificados y los pronostlcos tipificados no presenta signos de heteroscedasticidad, 10 

que permite afirmar que se cumple el supuesto de homoscedasticidad. 

EI Histograma de residuos tipificados y el grafico probabilidad acumulada 

observada versus la probabilidad acumulada esperada permiten verificar visual mente 

que la dlstribucion es campanoide aunque con desviaciones a la linea de normalidad. 

En cuanto al supuesto de no colinealidad se puede observar que: (a) los 

valores de tolerancia son altos; (b) los coeficientes de correlacion estimados son bajos; 

y (c) el Factor de lnflacion de la Varianza (FIV) no es alto para ninguna de las variables. 

Todos los indicadores revisados permiten concluir se cumple el supuesto de no 

colinealidad. 

En cuanto a los resultados del modelo de regresi6n se observa que la 
proporclon de varianza en la habilidad numerics explicada por la cornblnacion de: (a) la 
habilidad verbal; (b) el rendimiento academico en el pregrado; y (c) el sexo es eI15,8%. 

EI valor del estadistico F debido a la reqreslon es significativo. Sin embargo los 

coeficientes de reqreslon significativos son los obtenidos de las variables habilidad 

verbal (P23 =0,308) Y sexo (P25 =0,226), 10 que indica que los hombres poseen un nivel 

superior de habilidad numerics y que los estudiantes con mayor habilidad verbal poseen 
tarnbien mayor habilidad nurnerica. Mientras que rendimiento acadernico en pregrado 

no tiene valor explicativo sobre la habilidad numerics. 



66 

Tabla 7. Regresion multiple-habilidad numetice: Resumen del modelo 

a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, habilidad verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad numerica 

Tabla 8. Regresion multipJe-habilidad numetice: ANOVA 

R R2 Durbin-Watson 

O,398(a) 0,158 1,692 
.. 

8uma de gl Media F 8ig. cuadrados cuadratlca 

Regresl6n 7703,142 3 2567,714 74,663 O,OOO(a) 

Residual 40993,975 1192 34,391 

Total 48697,118 1195 
.. a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, habilidad verbal, RA.Pregrado 

b Variable dependiente: habilidad nurnerica 

La tercera regresi6n implicada en el modelo de ruta propuesto es sobre la 

variable end6gena habilidad verbal, a partir de las variables rendimiento academico en 

pregrado y sexo. Los resultados se presentan en las Tablas 9 y 10 yen el Anexo B.4. 

EI analisls del grafico de dispersi6n general y los graficos de dispersi6n parcial 

entre la variable habilidad verbal y cada una de las variables predictoras induidas en el 

modelo permite verificar el supuesto de linealidad. Se acepta tambien la hip6tesis de 

independencia de los errores (Durbin-Watson); y el qraflco que relaciona los residuos 

tipificados y los pronosticos tipificados no presenta signos de heterocedasticidad, que 

permite afirmar que se cumple el supuesto de homoscedasticidad. 

EI Histograma de residuos tipificados y el grafico probabilidad acumulada 
observada versus la probabilidad acumulada esperada permiten verificar visualmente 

que la distribucion es campnoide y con tendencia a la normalidad. 
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En cuanto al supuesto de no colinealidad se puede observar que: (a) los 

valores de tolerancia son altos; (b) los coeficientes de correlaoon estimados son bajos; 

y (c) el Factor de lnflacion de la Varianza (FIV) no es alto para ninguna de las variables. 
Por 10 que se puede concluir se cumple el supuesto de no colinealidad. 

En cuanto a los resultados de la reqresion se observa que la proporcion de 

varianza en la habilidad verbal explicada por la comblnaclon de: (a) el rendimiento 

acadernico en el pregrado; y (e) el sexo es muy baja. Solo el sexo (P35 =0,087) expliea 

de manera estadisticamente una pequeria proporcion de la varianza en habilidad 

verbal. 

Tabla 9. Regresion multiple-habilidad verbal: Resumen del modelo 

R R2 Durbin-Watson 

0,086(a) 0,007 1,861 

a Variables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, sexo_n 
b Variable dependiente: habilidad verbal 

Tabla 10. Regresion multiple-habi/idad verbal: ANOVA 

Suma de gl Media F Sig. cuadrados cuadratlca 

Regresl6n 196,464 2 98,232 4,478 0,012(a) 

Residual 26169,774 1193 21,936 

Total 26366,238 1195 
a Variables predictoras: (Constante). RA.Pregrado, sexo_n 
b Variable dependiente: habilidad verbal 

Los efeetos direetos e indireetos obtenidos en la muestra eompleta se 

representan en el siguiente diagrama de ruta, donde solo se diagraman las hip6tesis 

eonfirmadas por el estudio. 



/313 =0,025 
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/334 = 0,011 

X,: Rendimiento 
academico en 

postgrado 

X,: Rendimiento 
acadernlco en 

orearado 

(*) 1: Hombres 
0: Mujeres 

numerica 

Figura 2. Modelo de ruta obtenido: muestra completa 
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Administraci6n de empresas 

La primera reqreslon implicada en el dlseno de ruta propuesto es sobre la 

variable endoqena rendimiento academico en postgrado, a partir de las variables 

habilidad verbal, rendimiento acadernico en pregrado y habilidad nurnerica En las 

Tablas 11 y 12 Y en el Anexo C.2. se presentan los insumos para el analisis del 

cumplimiento de los supuestos que subyacen a la reqreslon y los resultados de la 

reqresion. Una vez verificado qraflcarnente el supuesto de linealidad en la relacion entre 
las variables predictoras y el rendimiento academico en postgrado, se verifican los 
supuestos de independencia de los errores, homoscedasticidad, normalidad y no 
colinealidad. Los cuales de acuerdo con los criterios de anal isis senalados en el 

procedimiento se cumplen. 

En cuanto a los resultados del modelo de reqresion se observa que la proporcion 

de varianza en el rendimiento acadernlco en postgrado explicada por la combtnacion de: 

(a) la habilidad verbal; (b) la habilidad numerica; y (c) el rendimiento academico en el 
pregrado; es el 11,2%. EI ANOVA de la reqresion indica que esta es estadisticamente 
significativa. Lo que indica que esta cornbinacion de variables explica en forma directa 

una proporcion pequeria pero significativa del rendimiento acadernico en el postgrado. 

Tabla 11. Regresion multiple-RA. Postgrado: Resumen del modele: 

R R2 Durbin-Watson 

,334(a) ,112 1,804 
.. .. a Variables predictoras: (Constante), habilidad nurnerica, RA.Pregrado, habihdad verbal 

b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Tabla 12. Regresion multiple- RA.Postgrado: ANOVA 

a Variables predictoras: (Constante), habilldad numerica, RA.Pregrado, nabllidad verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

5uma de gl Media F 51g. cuadrados cuadratica 

Regresion 47,658 3 15,886 6,574 ,000(a) 

Residual 379,385 157 2,416 

Total 427,043 160 
.. .. 
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EI anallsls de los coeficientes estandarizados revel a que la habilidad nurnerica 

(P12=0,312) y el RA.Pregrado (P14=0,199) tienen un efecto estadisticamente 

significativo (positivo y moderado) sobre el rendimiento acadernlco en postgrado, 10 que 

indica que mayores niveles de estas variables, producen mayor rendimiento academico 

en el postgrado, siendo el mejor predictor la habilidad numerlca, 

La segunda reqresion implicada en el diserio de ruta propuesto es sobre la 

variable endoqena habilidad numerica, a partir de las variables habilidad verbal, 
rendimiento academlco en pregrado y sexo. En las Tablas 13 y 14 yen el Anexo C.3. se 

presentan resultados de la reqreslon y los insumos para el anaiisls del cumplimiento de 

los supuestos que subyacen a la reqresion. 

Se inicia el analisis de los resultados verificando el cumplimiento de los 

supuestos de linealidad, independencia de los errores, homoscedasticidad, normalidad 
y no colinealidad. A partir del analisis de los indicadores senalados en el procedimiento 

puede concluirse que se cumplen todos los supuestos asociados al modelo. 

En cuanto a los resultados del modele de reqresion se observa que la porcion de 

varianza en la habilidad numerica explicada por la combinacion de: (a) la habilidad 
verbal; (b) el rendimiento acadernico en el pregrado; y (c) el sexo es el 22,4%. Los 

coeficientes de reqreslon significativos son los obtenidos de las variables habilidad 

verbal (P23 =0,352) Y sexo (P2S =0,278), no asl el coeficiente del rendimiento acadernlco 

en pregrado. 

Tabla 13. Regresion multip/e-habi/idad numerice: Resumen del modelo 

a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, habilidad verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad numerica 

R R2 Durbin Watson 

0,473 0,224 2,212 
.. 
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Tabla 14. Regresion multiple-habilidad numetice: ANOVA 

8uma de gl Media de F 8ig. cuadrados cuadrados 

Regresion 1524,165 3 508,055 15,079 O,OOO(a) 

Residual 5289,909 157 33,694 

Total 6814,074 160 
.. a Variables prsdictoras: (Constante), sexo_n, habtlidao verbal, RA.Pregrado 

b Variable dependiente: habilidad nurnerica 

La tercera regresi6n implicada en el modelo de ruta propuesto es sabre la 
variable end6gena habilidad verbal, a partir de las variables rendimiento acadernico en 

pregrado y sexo. Los resultados se presentan en las Tablas 15 y 16 Y en el Anexo C.4. 

Todos los indicadores revisados permiten concluir se cumplen todos los 

supuestos asociadas al modelo. 

En cuanto a los resultados de la regresi6n se observa la combinaci6n de: (a) el 

rendimiento acadernlco en el pregrado; y (b) el no tiene valor explicativo sobre la 

habilidad verbal. 

Tabla 15. Regresion multiple-habilidad verbal: Resumen del modelo 

R R2 Durbin Watson 

0,117 0,014 1,977 

a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad verbal 

Tabla 16. Regresion multiple-habilidad verbal: ANOVA 

8uma de gl Media de F 8ig. cuadrados cuadrados 

Regresion 48,740 2 24,370 1,090 0,339(a) 

Residual 3532,773 158 22,359 

Total 3581,514 160 

a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad verbal 

Los efectos directos e indirectos obtenidos en administraci6n de ernpresas se 



representan en el diagrama de ruta de la Figura 3, donde s610 se diagraman las 

hip6tesis confirmadas por el estudio. 

/335 =0,054 P13 = -0,072 
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R'=O,112 /334 =-0,092 
x1: Rendimiento 
academico en 

postgrado 

x, Rendimiento 
academico en 

orearado 

/314 =0,199 

x2: HabiJidad 
nurnerlca (*) 1: Hombres 

0: Mujeres 

Figura 3. Modelo de ruta obtenido: Administraci6n de empresas 
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Ciencias pena/es y crimino/6gicas 

Para iniciar el anallsls se verifican los supuestos. En cuanto a los resultados del 

modelo de reqresion se observa (Anexo 0.2. y Tablas 17 y 18) que la proporcion de 

varianza en el rendimiento acadernlco en postgrado explicada por la combinacion de: 
(a) la habilidad verbal; (b) la habilidad nurnerica: y (c) el rendimiento acadernico en el 

pregrado; es el 21,9%. EI ANOVA de la reqresion indica que esta es estadisticamente 

significativa. Lo que indica que esta combinacion de variables explica en forma directa 

una proporclon moderada y significativa del rendimiento acadernico en el postgrado. 

Tabla 17. Regresion multiple-RAPostgrado: Resumen del modele 

R R2 Durbin-Watson 

,468(a) ,219 2,354 
.. .. a Variables predictoras: (Constante), habilidad numerica, RA.Pregrado, habilidad verbal 

b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Tabla 18. Regresi6n multiple- RAPostgrado: ANOVA 

5uma de gl Media cuadratlca F 51g. cuadrados 

Regresion 186,542 3 62,181 10,269 ,OOO(a) 

Residual 666,088 110 6,055 

Total 852,631 113 
.. . . a Variables predictoras: (Constante), habnidad numerica, RA.Pregrado, habilidad verbal 

b Variable dependiente: RA.Postgrado 

EI analisis de los coeficientes estandarizados revela que las variables 

rendimiento academico en el pregrado (/314 =0,387) Y habilidad verbal (fi13 =0,201) tienen 

efecto estadfsticamente significativo sobre Ie rendimiento academico en postgrado; 

mientras la habilidad numerica no tienen efecto estadisticamente significativo. 

La segunda reqresion implicada en el diserio de ruta propuesto es sobre la 

variable end6gena habilidad nurnerica, a partir de las variables habilidad verbal, 

rendimiento acadernico en pregrado y sexo. Los resultados se presentan en el 0.3. yen 
las Tablas 19 y 20. 
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Tabla 19. Regresion multip/e-habilidad numerics 

R R2 Durbin-Watson 

,285 ,081 2,084 

a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, habilidad verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad nurnerica 

Tabla 20. Regresion mu/tip/e-habi/idad numetice: ANOVA 

Suma de gl Media F Sig. cuadrados cuadratlca 

Regresl6n 185,996 3 61,999 3,234 ,025(a) 

Residual 2108,799 110 19,171 

Total 2294,795 113 
.. a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, habilidad verbal, RA.Pregrado 

b Variable dependiente: habilidad numerica 

Despues de verificar el cumplimiento de los supuestos, se analiza la reqresion, 

en cuyos resultados se observa que la proporcion de varianza en la habilidad numerica 

explicada por la cornbinacion de: (a) la habilidad verbal; (b) el rendimiento acadernico 
en el pregrado; y (c) el sexo es aproximadamente el 8%. Sin embargo, solo hay un 

coeficiente de reqresion significativamente distinto de cero, el sexo (P25 =0,250) que 

tiene un efecto posttivo, y moderado, 10 que indica que los hombres tienden a presentar 

mayores niveles de habilidad numerica que las mujeres. 

La tercera reqreslon implicada en el modele de ruta propuesto es sobre la 

variable endoqena habilidad verbal, a partir de las variables rendimiento academlco en 
pregrado y sexo. Los resultados se presentan en el Anexo 0.4. yen las Tablas 21 y 22. 
Los indicadores revisados permiten concluir se cumplen los supuestos asociados al 

modele de reqresion. 

En cuanto a los resultados de la reg res ion se observa que la proporcion de 

varianza en la habilidad verbal explicada por la cornblnacion de: (a) et rendimiento 

acadernico en el pregrado; y (b) el sexo no es estadisticamente significativa. Sin 

embargo el sexo (/335 =0,205) sl tiene efecto directo y moderado sobre la habilidad 
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verbal, 10 que indica que en el postgrado de ciencias penales y criminol6gicas el grupo 

de hombres tiende a tener mayor habilidad verbal. 

Tabla 21. Regresion mu/tip/e-habilidad verbal: Resumen del modelo 

R R2 Durban Watson 

,207 ,043 2,201 

a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad verbal 

Tabla 22. Regresion multiple-habi/idad verbal: ANOVA 

Suma de gl Media F Sig. cuadrados euadratlca 

Regresion 105,372 2 52,686 2,487 ,088(a) 

Residual 2351,655 111 21,186 

Total 2457,027 113 

a Variables predictoras: (Constante), sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad verbal 

A continuaci6n se representan los efectos directos e indirectos obtenidos en 

ciencias penales y criminol6gicas, s610 se diagraman las hip6tesis confirmadas por el 
estudio. 



R2=0,043 

P34 =-0,137 

x,.: Rendimiento 
academico en 

oreorado 

x1: Rendimiento 
academlco en 
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/314 =0,387 

P24 =-0,022 /312=0,144 

R<!=0,081 

x2: Habilidad 
nurnerica (*) 1: Hombres 

0: Mujeres 

Figura 4. Modelo de ruta obtenido: Ciencias penales y criminol6gicas 

.__------------------------------------~~ -~ --- 
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Mujeres 

La primera regresi6n implicada en el disefio de ruta propuesto es sobre la 

variable end6gena rendimiento acadernico en postgrado, a partir de las variables 

habilldad verbal, rendimiento acadernlco en pregrado y habilidad numerica. En las 

Tablas 23 y 24 en el Anexo E.2. se presentan los insumos para el analisis del 

cumplimiento de los supuestos que subyacen a la regresi6n y los resultados de la 

regresi6n. 

Del analisis del comportamiento de las variables puede concluirse que se 
cumplen los supuestos de linealidad, independencia de los errores, no colinealidad, 
pero no se cumplen los de normalidad y homoscedasticidad. 

En cuanto a los resultados del modele de regresi6n se observa que la proporci6n 

de varianza en el rendimiento academico en postgrado explicada por la combinaci6n de: 

(a) la habilidad verbal; (b) la habilidad nurnerica; y (c) el rendimiento acadernico en el 

pregrado; es 8,10%. Los coeficientes de regresi6n son significativamente distintos de 
cero. Lo que indica que esta combinaci6n de variables explica en forma directa una 
proporci6n pequefia pero significativa del rendimiento acadernico en el postgrado. 

Tabla 23. Reqreskm multiple- RA.Postgrado: Resumen del modele 

R R2 Durbin-Watson 

,285(a) ,081 1,447 
.. .. a Variables predictoras: (Constanta), RA.Pregrado, hebllidad numerica, habilidad verbal 

b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Tabla 24. Reqresion multiple- RA.Postgrado: ANOVA 

a Variables predlctoras: (Constante), RA.Pregrado, habilidad numerica, habllidad verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Suma de gl Media F Sig. cuadrados euadratlca 

Regresion 219,976 3 73,325 20,627 ,000(a) 

Residual 2484,787 699 3,555 

Total 2704,763 702 
.. .. 
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EI anallsis de los coeficientes estandarizados revela que: 

a. La variable rendimiento academico en el pregrado (fJ14 =0, 130) tiene un 

efecto estadisticamente siqnificatlvc, directo y bajo sobre el rendimiento 

acadernico en el postgrado. 

b. La variable habilidad verbal no tiene efecto estadfsticamente significativo 

sobre el rendimiento academico en el postgrado. 

c. La variable habilidad nurnerica (fJ12 =0,228) liene un efeclo estadlsticarnente 

significativo, positive y moderado, sobre el rendimienlo acadernico en el 
postgrado. 

La segunda regresi6n implicada en el diserio de ruta propuesto es sobre la 
variable end6gena habllldad nurnerica, a partir de las variables habilidad verbal, 

rendimiento acadernico en pregrado. En las Tablas 25 y 26 Y en el Anexo E.3. se 
presentan resultados de la regresi6n y los insumos para el anallsls del cumplimiento de 

los supuestos que subyacen ala regresi6n. 

Despues de verificar el cumplimiento de los supuestos a continuaci6n se 

analizan los resultados de la regresi6n. 

En cuanto a los resultados del modele de regresi6n se observa que la 

proporci6n de varianza en la habilidad nurnerlca explicada per la combinaci6n de: (a) la 

habilidad verbal; (b) el rendimiento acadernico en el pregrado; es el 9,9%. EI valor del 
estadistico F debido a la regresion es significativo. Sin embargo solo el coeficiente de 

regresi6n de la variable habilidad verbales es estadisticamente significativo 

(fJ23 =0,314), 10 que indica que los estudiantes que poseen un nivel superior de 

habilidad verbal poseen tamblen mayor habilidad nurnerlca. 

Tabla 25. Regresion multiple-habilidad numerice: Resumen del modele 

a Variables predictoras: (Constante), habilidad verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad numerica 

R R2 Durbin-Watson 

,315(a) ,099 1,668 
.. 
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Tabla 26. Reqresiot: multiple-habilidad numetice: ANOVA 

Suma de gl Media F Sig. cuadrados cuadratlca 

Regreslon 2344,180 2 1172,090 38,486 ,OOO(a) 

Residual 21318,605 700 30,455 

Total 23662,785 702 
.. a Variables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, habilidad verbal 

b Variable dependiente: habilidad nurnenca 

La tercera reqresion implicada en el modele de ruta propuesto es sobre la 
variable endoqena habilidad verbal, a partir del rendimiento academico en pregrado. 
Los resultados se presentan en las Tablas 27 y 28 Y en el Anexo E.4. 

Despues de verificar los el cumplimiento de los supuestos, se procede al 

analisis de la reqresion. 

Tabla 27. Regresion multiple-habilidad verbal: Resumen del modelo 

R R2 Durbin-Watson 

,037(a) ,001 1,846 
a Variables predictoras: (Constante). RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilldad verbal 

Tabla 28. Regresion multiple-habilidad verbal: ANOVA 

Suma de gl Media F 5ig. cuadrados cuadratica 

Regresion 20,512 1 20,512 ,937 ,333(a) 

Residual 15344,928 701 21,890 

Total 15365,440 702 
a Variables predictoras: (Constante). RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad verbal 

Los resultados de la reqresion indican que el rendimiento academico en el 

pregrado no explica ninguna porcion de la varianza en habilidad verbal. 



80 

De acuerdo con estos resultados, se obtiene el siguiente diagrama de ruta: 

X3: Habilidad verbal 

P34 = 0,037 

X4: Rendimiento 
academico en 

pregrado 

P24 =-0,030 

X1: Rendimiento 
academico en 
postgrado 

X2: Habilidad numerica 

Figura 5. Modelo de ruta obtenido: Mujeres 
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Hombres 

A continuaclon se presentan y analizan los resultados de las tres regresiones 

requeridas por el modelo de ruta propuesto comenzando con la variable endoqena 

principal: rendimiento acadernlco en postgrado, luego se presenta la reqresion para la 

variable endoqena habilidad nurnerica y finalmente la reqresion sobre la variable 

endoqena habilidad verbal. En cada reqreslon se analiza el cumplimiento de los 

supuestos asociados con la reqresion, 

La primera reqreslon implicada en el diserio de ruta propuesto es sobre la 

variable endoqena rendimiento academico en postgrado, a partir de las variables 
habilidad verbal, rendimiento acadernico en pregrado y habilidad numerica. En las 

Tablas 29 y 30, yen el Anexo F.2, se presentan los resultados de la reqresion, 

Del anal isis del comportamiento de las variables puede concluirse que se 

cumplen los supuestos de linealidad, independencia de los errores y no colinealidad, 

pero no se cumplen los de normalidad y homoscedasticidad. 

En cuanto a los resultados del modelo de reqresion se observa que la proporcion 

de varianza en el rendimiento acadernico en postgrado explicada por la cornblnacion de: 

(a) la habilidad verbal; (b) la habilidad numerica; y (c) el rendimiento acadernico en el 

pregrado; es el 10,6%. Los coeficientes de reqresion son significativamente distintos de 

cero. Lo que indica que esta combinaci6n de variables explica en forma directa una 
proporcion pequeria pero significativa del rendimiento acadernico en el postgrado. 

Tabla 29. Regresi6n mintipte- RA.Postgrado: Resumen del modelo 

R R2 Durbin-Watson 

,326(a) ,106 1,502 
.. .. a Variables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, habilldad numerica, habilldad verbal 

b Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Tabla 30. Regresion multiple- RA.Postgrado: ANOVA 

a Variables predictoras: (Constante). RA.Pregrado. habilidad numerics, habllidad verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

EI anal isis de los coeficientes estandarizados revela que: 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadratlea F Sig. 

Regresion 198,483 3 66.161 19.346 .000(a) 

Residual 1672.291 489 3,420 

Total 1870.774 492 
.. .. 

a. La variable rendimiento acadernlco en el pregrado (/314 =0,224) tiene un 

efecto estadfsticamente significativo, directo y moderado y sobre el 

rendimiento acadernico en el postgrado. 

b. La variable habilidad verbal no tiene efecto estadfsticamente significativo 

sobre el rendimiento acadernlco en el postgrado. 

c. La variable habilidad nurnerica (P12=O,238) tiene un efecto estadisticamente 

significativo, positivo y moderado, sobre el rendimiento acadernlco en el 

postgrado. 

La segunda reqreslon implicada en el diserio de ruta propuesto es sobre la 

variable endoqena habilidad numerica, a partir de las variables habilidad verbal, 
rendimiento acadernico en pregrado y sexo. En las Tablas 31 y 32, yen el Anexo F.3, 
se presentan resultados de la reqresion. 

Despues de verificar el cumplimiento de los supuestos, a continuacion se 

analizan los resultados del modelo de reqresion. Se observa que la porcion de varianza 

en la habilidad numerica explicada por la comblnacion de: (a) la habilidad verbal; (b) el 

rendimiento academico en el pregrado; es el 10,6%. EI valor del estadistico F debido a 

la reqresion es significativo. Sin embargo solo el coeficiente de reqreslon de la variable 

habilidad verbal (/323 =0,324) es significativo, 10 que indica que los estudiantes que 

poseen un nivel superior de habilidad verbal poseen tarnblen mayor habilidad numerica, 
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Tabla 31. Regresion multiple-habilidad numerics: Resumen del modelo 

a Variables predictoras: (Constante), hablltdad verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad nurnerica 

Tabla 32. Regresion multiple-habilidad numetice: ANOVA 

R R2 Durbin-Watson 

,325(a) ,106 1,686 
.. 

Suma de gl Media F Sig. cuadrados euadratlca 

Regresl6n 2315,146 2 1157,573 28,935 ,000(a) 

Residual 19603,058 490 40,006 

Total 21918,204 492 
.. a Variables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, habihdad verbal 

b Variable dependiente: habilidad numerica 

La tercera regresi6n implicada en el modelo de ruta propuesto es sobre la 

variable endoqena habilidad verbal, a partir del rendimiento acadernico en pregrado. 

Los resultados se presentan en las Tablas 33 y 34, Y en el Anexo FA. Despues de 
verificar los el cumplimiento de los supuestos, se procede al analisis de la reqresion. 

En cuanto a los resultados de la reqresion se observa que el rendimiento 

academico en el pregrado no explica ninguna porcion de la varianza en habilidad 

verbal. 

Tabla 33. Regresion multiple-habi/idad verbal: resumen del modelo 

R R2 Durbin-Watson 

,024(a) ,001 1,938 
a Variables predictoras: (Constante), RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad verbal 



Tabla 34. Reqresion multiple-habilidad verbal: ANOVA 

5uma de gl Media F 51g. cuadrados euadratlca 

Regresl6n 6,485 1 6,485 ,295 ,587(a) 

Residual 10801,209 491 21,998 

Total 10807,693 492 

a Variables predlctoras: (Constante), RA.Pregrado 
b Variable dependiente: habilidad verbal 

De acuerdo con estos resultados, se obtiene el siguiente diagrama de ruta: 

P34 =- 0,024 P13 =-0,027 

X4: Rendimiento 
academico en 

pregrado 

Xl: Rendimiento 
acadernico en 
postgrado 

P14= 0,224 

P24 = 0,029 

X2: Habilidad numerica 

Figura 6. Modelo de ruta obtenido: Hombres 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Partiendo del problema de investigaci6n: (_C6mo las variables sexo, 

rendimiento acadernlco en pregrado, habilidad verbal y habilidad numerlca se 

relacionan entre sl y en que medida predicen el Rendimiento Acadernico de los 

estudiantes de postgrado en la UCAB en funci6n del programa de postgrado? Y 

apoyados en las investigaciones y literatura revisada, se plantearon hip6tesis 

especificas a traves de un modele de ruta en el cual las variables sexo, rendimiento 

acadernlco en pregrado, habilidad verbal y habilidad nurnerica se relacionan 
causalmente entre sl y con el rendimiento academico en postgrado; 10 que debia 
evidenciarse a traves de los efectos directos e indirectos de estas variables sobre el 

rendimiento acadernico en postgrado. Tales hip6tesis se probaron adernas: (a) en dos 

programas de postgrado (administraci6n de empresas y Ciencias Pen ales y 

Criminol6gicas) y (b) por grupo de sexo; para detectar el valor de especificaci6n 
asociado al tipo de programa de postgrdao y al sexo. 

AI correr el modele de ruta en la muestra completa, se confirrnan las hipotesis 

relacionadas con los efectos directos sobre el rendimiento acadernico en postgrado de: 

la habilidad numerics y el rendimiento academlco en pregrado. Se confirrnan tarnbien 

las hip6tesis relacionadas con los efectos indirectos del sexo y de la habilidad verbal; y 

se rechazan las hip6tesis del efecto directo de la habilidad verbal y los efectos 

indirectos del rendimiento academico en pregrado. Los mismos resultados son 

obtenidos en los grupos de mujeres y hombres. Sin embargo, la corrida de los datos per 
programa de postgrado evidencia una especificaci6n del modelo, al obtener diferencias 

tanto en la proporci6n de varianza explicada como en su composici6n en funci6n del 
programa. Estos resultados revelan que el modele debe analizarse y ajustarse en 

funci6n del programa de postgrado. 

Estudios sobre el valor predictivo de la variables habilidad verbal, RA.Pregrado, 

y habilidad numerics sobre el RA.Postgrado, analizados a traves de meta-analisis 

realizados desde 1974 hasta 2002 (Willingham (1974), Morrison y Morrison (1995), 
Goldberg y Alliger (1992), Kuncel, N., Hezlett, S., y Ones, D. (2001), 
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McKee y Mallory (2001), Stack y Kelley (2002), serialan que el valor predictivo de estas 

variables sobre el RA.Postgrado varia entre 0,14 hasta 0,46, y que tal variabilidad esta 

asociado con la disciplina de estudio, (Willingham, 1974; Stack y Kelley, 2002;) para 

programas con mayor carga verbal, la habilidad verbal tendra mayor validez y para 

programas de estudio con mayor carga cuantitativa la habilidad nurnerica tendra mayor 

valor predictivo. En consonancia con estos planteamientos, en el presente estudio, los 

beta que representan el efecto directo sobre el RA.Postgrado de habilidad nurnerica, 
habilidad verbal y rendimiento academico en pregrado, varian en magnitud y son 
significativos en funcion del tipo de programa de postgrado. 

En cuanto a los efectos directos sobre el RA.Postgrado se observa que en 

ambos programas de postgrado, el RA.Pregrado explica una porcion de la varianza, con 

mayor poder explicativo en el programa de ciencias penales y crtmlnoloqicas, mientras 

para el programa de adrnlnlstraclon de empresas, la habilidad numerlca es la variable 

con el efecto directo siqniftcativo de mayor magnitud (0,312), 10 que se explica por la 

carga cuantitativa del programa. Para el programa de ciencias penales y criminoloqicas 

tambien la habilidad verbal (0,201) explica una porcion de la varianza del desemperio 
en el postgrado, 10 que se asocia con su carga eminentemente verbal. 

En cuanto a los efectos indirectos sobre el RA.Postgrado propuestos: 

• EI RA.Pregrado no presenta efectos significativos, es decir, en ambos 

programas se rechazan las dos hipotesis de efectos indirectos de esta 
variable, a traves de la habilidad verbal y de la habilidad nurnerica. 

• La habilidad verbal presenta resultados diferenciales por programa, se 

confirma su efecto indirecto a traves de la habilidad nurnerica en el 
programa de adrninistracion de empresas. 

Es lIamativo que habilidad verbal sea un buen predictor en ambos 

programas, pero en uno a traves un efecto directo (ciencias penales y 

criminoloqicas) y en el otro a traves de un efecto indirecto (pasando por la 
habilidad numerical, Esta diferencia en el efecto de la habilidad verbal sobre 
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el RA.Postgrado apoya la propuesta del uso del analisis de ruta como 

metodoloqla mas completa para abordar el anallsls de la validez predictiva. 

• EI efecto indirecto del sexo a traves de habilidad nurnerlca se confirma en 

ambos programas, pero su efecto a traves de habilidad verbal solo se 

confirma en el programa de ciencias penales y crirninoloqlcas. 

La hlpotesis proponfa que las mujeres debian tener mejor ejecucion en 

habilidad verbal que los hombres, sin embargo el resultado indica que las 

mujeres que estudian ciencias penales y criminoloqicas tienen un 

desempeJio en habilidad verbal inferior a los hombres. Resultados opuestos 

a los encontrados por autores como Kinian (1996) y Pueyo (1996), quienes 

seJialaban que en los estudios de habilidades cognitivas, reencuentran 

diferencias en el promedio de las habilidades verbal y numerica, entre 

hombres y mujeres, es habitual que las mujeres obtengan, en promedio, 

puntuaciones mas altas en las aptitudes verbales. 

Por otra parte, es importante destacar el efecto directo del sexo sobre la 

habilidad numerlca para ambos programas de postgrado, evidenciando un 

desempeJio superior en los hombres, en dicha variable; resultados 

alineados con los que reporta Hanna (1990; cpo Kinian, 1996), basandose 

en los datos del Segundo Estudio Internacional de Maternatica (SIMS) para 

varones y hembras de secundaria de 15 parses. 

Como ya se menciono, al procesar los datos por grupos de sexo para 

determinar su efecto de especitlcacion en la prediccion del RA.Postgrado, (eliminando 

el sexo como variable exoqena), los resultados no se diferencian en cuanto a las rutas 

significativas, es decir en ambos grupos se identifican las mismas variables con valor 

explicativo (efectos directos e indirectos), sin embargo, se observa mayor porcion de 

varianza explicada en los hombres (10,6%) que en la mujeres (8,10%). Estos resultados 

coinciden con los reportados por House y Keeley (1995) quienes citan diversas 

investigaciones sobre el impacto del genero en la predlccion del rendimiento academico 

y, en este sentido, serialan que los puntajes obtenidos en los procesos de seleccion 
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poseen un menor valor predictivo sobre el rendimiento acadernico en las mujeres que 

en los hombres. Sin embargo, es importante destacar que la diferencia encontrada en la 

cantidad de varianza explicada en el presente estudio es pequeria y no se prob6 la 
slqniflcaclon de las diferencias. 

A partir de los resultados obtenido es posible reajustar el modelo, dado que en 

funclon del programa de postgrado se evidencia el valor predictivo directo sobre el 

rendimiento academico en postgrado de las variables rendimiento academlco en 

pregrado, habilidad nurnerica y habilidad verbal y el efecto indirecto del sexo y de la 

habilidad verbal, el resto de las rutas propuestas no dieron resultados estadlstlcarnente 
significativo en ninguno de los grupos procesados, en consecuencia son rechazadas. 



CONCLUSIONES 

Para responder a la pregunta planteada en el problema: i C6mo las variables 

sexo, rendimiento academlco en pregrado, habilldad verbal y habilidad nurnerica se 

relacionan entre sf y en que medida predicen el rendimiento academico de los 

estudiantes de postgrado en la UCAB, en funci6n del programa de postgrado? Lo 

primero es afirmar que, en funci6n del programa de postgrado, varian las rutas y las 
magnitudes de las relaciones entre las variables propuestas y que tales variaciones 

podrian relacionarse con la carga academica de cada programa (verbal 0 cuantitativa). 

A continuaci6n se representan las relaciones significativas obtenidas para cada 

programa de postgrado: administraci6n de empresas (Figura 7) y ciencias penales y 
criminol6gicas (Figura 8). 

EI modelo de ruta de administraci6n de empresas implica la corrida de dos 

regresiones, una sobre la habilidad nurnerlca y la otra sobre el rendimiento academico 

en postgrado. 

Administraci6n de empresas 

X4: Habilidad verbal 

X2: Habilidad 
nurnerica 

P12 =0,312 

x,: Rendimiento 
academico en 
postgrado 

P25 =0,278 

X3: Rendimiento 
acadernico en 

pregrado 
/]13 =0,199 (*) 1: Hombres 

0: Mujeres 

Figura 7. Modelo de ruta. Administraci6n de empresas 



En el caso del programa de ciencias penales y criminol6gicas el modele 

obtenido implica la corrida de dos regresiones, una sobre la habilidad verbal y otra 

sobre el rendimiento academico en postgrado (Figura 8). 

Ciencias penales y criminol6gicas 

X1: Rendimiento 
academico en 
postgrado 

/324 =0,205 

x,: Sexo (') ( 
•• 
(;) 

X3: Rendimiento 
acadernico en 

pregrado 

/313 =0,387 

(*) 1: Hombres 
0: Mujeres 

Figura 8. Modelo de ruta. Ciencias penales y criminol6gicas 

En ambos modelos aparece el rendimiento academico en pregrado con etecto 

directo sobre el rendimiento en el postgrado, sin embargo la magnitud y slqnlficaclon 
estadfstica varia de un programa a otro, siendo mayor el etecto en ciencias penales y 

cnrninoloqicas y estadisticamente siqniflcativo tanto para un alpha de 0,05 como de 

0,01; mientras que en adrnlnlstraclon de empresas la magnitud es menor y solo es 
significativa para un alpha de 0,05. En el caso de este ultimo programa el predictor mas 
relevante es la habilidad nurnerica. EI sexo y la habilidad verbal tienen tambien poder 
explicativo sobre el RA:Postgrado, en ambos programas, pero a traves de rutas 

diferentes. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio es posible 

plantear que: 

• EI programa de postgrado es una variable que permite identificar sub 
grupos de comportamiento distinto en las variables predictoras del 

90 
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rendimiento acadernico, y en consecuencia deberfa ajustarse el modele de 

predlccion en funcion del tipo de programa. 

• Las aptitudes academicas baslcas (verbal y nurnerlca) y el rendimiento 

acadernico en pregrado utilizados por la UCAB son predictores validos del 

rendimiento acadernico en postgrado, en funcion del programa de 

postgrado. 

• EI sexo es una variable relevante en el modele de prediccion del 

rendimiento academico en postgrado, dado su efecto indirecto sobre este, a 

traves de su influencia en las habilidades verbal y nurnerica, sequn sea el 

programa de postgrado. Sin embargo, los resultados no justifican un modelo 

de prediccion diferencial por sexo. 

• La obtenclon de efectos indirectos significativos en la predlcclon del 

rendimiento acadernlco, adernas de los efectos directos justifican el uso del 

anal isis de ruta para abordar de manera mas eficiente el problema de la 

prediccion del rendimiento academlco en postgrado. 

Es necesaria la conslderacion de las limitaciones asociadas al estudio y que 

podrfan matizar la interpretacion de los resultados, en este sentido: 

• La definicion operacional del rendimiento academico en pregrado (promedio 

de las calificaciones obtenidas en el pregrado) supone la cornbinacion de las 

asignaturas cursadas (evaluacion sumativa). Esto implica, asumir la 

confiabilidad y validez de tales evaluaciones, 10 que no necesariamente es 

asl. Un estudio mas riguroso podrla suponer el control de la confiabilidad y 

validez de la evaluaclon en cada asignatura, en cada carrera y en cada 

universidad. Tambien podrla hacerse un anal isis del contenido y estructura de 
las asignaturas y elegir dentro de cada carrera de pregrado un grupo de estas 

como representativas (del constructo que se pretende evaluar) y con mayor 

potencial predictivo. Indudablemente, es posibles diseriar un estudio que 

implique un control mas riguroso de esta variable, sin embargo, tal 
rigurosidad podrla imposibilitar la reallzaclon del estudio 0 10 restrinja a 
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grupos muy pequerios y poco representativos. Dada la ausencia de este tipo 

de estudios en Venezuela, y en la UCAB, se considera que, esta 

investiqacion ofrece informacion util, pues a pesar de la varianza de error 

asociada a la operacionalizaci6n de esta variable, sus resultados Ie reportan 

valor predictivo similar a los obtenidos en estudios realizados fuera de 

Venezuela, 10 que permite suponer que en condiciones de mayor control de la 

medida su valor predictivo au mente. 

Por su parte, la definici6n operacional de la variable de criterio (promedio de 
evaluaciones sumativas del primer terrnlno en el programa de postgrado), 

aunque es una variable mas precisa, pues abarca un periodo mas corto y se 

restringe a una misma universidad, es sensible a la varianza de error 

producida por las diferencias en los esquemas de evaluaci6n por programa, 

asignatura y profesores. Sin embargo, este es el criterio mas utillzado como 

representacion del rendimiento academico en postgrado, es el que mas se 

relaciona con las aptitudes basicas utilizadas en la predicci6n. Igualmente los 

resultados del presente estudio evidencian una relaci6n entre esta medida de 

criterio y sus predictores, una estimaci6n mas confiable podrla revelar 

relaciones de mayor magnitud 



RECOMENDACIONES 

Con los fines de agregar valor a las investigaciones en el area, asf como orientar 

una revision y ajuste del modelo de seleccion de la UCAB, es recomendable: 

• Probar el modelo en todos los programas de postgrado. 

• Replicar el analisis en otras cohortes de estudiantes de postgrado, en busca 
de coeficientes similares que informen sobre la estabilidad de los mismos. 

• Dado que los resultados obtenidos sugieren que el valor explicativo del 
modelo se diferencia en los grupos de mujeres y hombres, es recomendable 

profundizar en este anal isis, no solo probando la slqnificacion de las 

diferencias, sino, dado que el modelo se especifica por programa de 
postgrado, validar si dentro de ellos, los grupos por sexo obtienen valor 

explicativo diferencial. Aunque esto impone una lirnltaclon en la N por casilla. 

Finalmente, este estudio evidencia que se estan utilizando los predictores 

adecuados en el proceso de seleccion; sin embargo, es posible optimizar el proceso, 

tanto en termlnos de racionalizar los recursos invertidos, como de maximizar el valor 

predictivo y en consecuencia, la utilidad de la seleccion, 
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Anexo A.i. Cohorte 2003-2005 
Tabla A 1. Cantidad de Inscritos por Programa de Postgrado 

Programa de Postgrado Cantldad Porcentale 
Administraci6n de Empresas 175 7,50 
Comunicaci6n Social 58 2,49 
Ciencias Penales y Criminol6Qicas 123 5,27 
Derecho Administrativo 82 3,51 
Derecho de Familia y del Niflo 13 0,56 
Derecho del Trabaio 78 3,34 
Derecho Financiero 26 1,11 
Derecho Mercantil 98 4,20 
Derecho Procesal 130 5,57 
Desarrollo Organizacional 79 3,38 
Economfa Empresarial 62 2,66 
Educaci6n: Procesos de Aorendlzaie 88 3,77 
Filosoffa 30 129 
Finanzas Publicas 38 1,63 
Gerencia de Programas Sociales 8 0,34 
Gerencia de RRHH y RRII 49 2,10 
Gerencia de Servicios de Salud 331 14,18 
Gerencia de Proyecto 311 13,32 
Gerencia Financiera 4 0,17 
Historia 1 0,04 
Historia de las Americas 21 0,90 
Historia de Venezuela 20 0,86 
Ingenieria Ambiental 25 1,07 
Ingenieria Industrial y de Producci6n 47 201 
Instituciones Financieras 116 4,97 
Metodologia de las Ciencias del Comoortamiento 7 0,30 
Psicoloqla Cllnica Comunitaria 25 1,07 
Publicidad 27 1,16 
Regulaci6n y Servicios Basicos 1 0,04 
Sistemas de Calidad 114 4,88 
Sistemas de Informaci6n 90 386 
Teoloafa 49 2,10 

Teoloqla Bfblica 2 0,09 
Teologfa Espiritual 3 0,13 
Teologia Pastoral 3 0,13 
Total 2334 100,00 
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Anexo A.2. Asignaturas por programas de postgrado 
Administracion de Empresas 

• Administracion Financiera I 
• Adminlstraclon General 
• Comportamiento Organizacional 
• Contabilidad Financiera 
• Formulacion y Evaluaci6n de Proyectos 
• Macroeconomfa 
• Mercados Financieros 
• Microeconomia 
• Polltica de Empresas 
• Sistemas de Informaci6n 

Ciencias Penales y Criminologicas 
• CriminaHstica 
• Criminologia Avanzada 
• Derecho Penal Constitucional 
• Derecho Penal Superior I 
• Derecho Penal Superior II 
• Derecho Procesal Penal Superior I 
• Derecho Procesal Penal Superior II 
• Derecho Procesal Penal Superior III 
• Electiva Jurisprudencia Penal 
• Medicina Legal 
• Penologia 
• Responsabilidad Penal del Adolescente 

Derecho Procesal 
• Derecho Probatorio Profundizado 
• La Potestad Jurisdiccional 
• La Sentencia y sus Equivalentes Procesales 
• Medios Alternativos de Resolucion de Conflictos 
• Responsabilidades derivadas del Proceso 
• T eoria General de los Recursos 
• Tutela de la Ejecucion Judicial 
• Tutela Judicial de los Intereses Suprapersonales 
• Tutela Jurisdiccional de los Intereses Juridicos 

Gerencia de Proyectos 
• Comportamiento Organizacional en Proyectos 
• Contratacion para Proyectos 
• Definicion y Desarrollo de Proyectos 
• Gerencia del Desemperio: Cali dad y Riesgo en Proyectos 
• Gerencia del Recurso Humano en Proyectos 
• Los Proyectos en las Empresas 
• Metodos Cuantitativos en Proyectos 
• Metodos Cuantitavos para Gerencia en Proyectos 



• Planlflcacion y Control de Tiempo 
• Planlffcacion y Control del Costo 
• Procesos en la Gerencia de Proyectos 

Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud 
• Adrnlnlstraclon de los Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
• Administracion Financiera 
• Corportamiento Organizacional 
• Derecho Medico 
• Economia en el Sector Salud 
• Estadisticas y Epidemiologia 
• Etica en Gerencia 
• lntroduccion a la Adrninistracion y a la Gerencia 
• Mantenimiento y Conservacion Hospitalaria 
• Mercadotecnia de Servicios 
• Planiflcacion y Control 
• Servicios de Salud 
• Sistemas de Informacion 
• T ecnicas de Neqociaclon 

Instituciones Financieras 
• Comportamiento Organizacional 
• Contabilidad Financiera 
• Derecho Bancario: Publico y Privado 
• Macroeconomfa 
• Mercados e Intermediarios Financieros 
• Microeconomia 
• Operaciones Bancarias Pasivas y Activas 

Sistemas de Calidad 
• Auditoria en Calidad 
• Comportamiento Organizacional 
• Gerencia de la Calidad 
• Herramientas de la Calidad 
• Informacion de la Calidad 
• Mejora y Fomento de la Calidad 
• Planificacion de la Calidad 
• Sistemas de la Calidad 
• Sistemas de Normallzacion 
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Anexo B. Muestra completa. 
8.1. Muestra completa. Analisis descriptivo 
R dl . t d I esumen e procesamren 0 e os casos 

Casos 
Vaudos Perdidos I Total 

N Porcentaie N Porcentaje N Porcentaie 
Habilidad Verbal 1196 95,8% 53 4,2% 1249 100,0% 
Habilidad Numerica 1196 95,8% 53 4,2% 1249 100,0% 
RA.Pregrado 1196 95,8% 53 4,2% 1249 100,0% 
RA.Postgrado 1196 95,8% 53 4,2% 1249 100,0% 

Descriptivos 

I Estadistico Error tip. 
Habilidad Verbal Media 14,7433 ,13582 

Intervalo de confianza Limite inferior 14,4769 
para la media al 95% Limite superior 

15,0098 

Media recortada al 5% 14,8128 
Mediana 15,0000 
Varianza 22,064 
Desv. tip. 4,69721 
Minimo -3,33 
Maximo 28,67 
Rango 32,00 
Amplitud intercuartil 6,33 
Asimetria -,251 ,071 
Curtosis ,251 ,141 

Habilidad Numerica Media 10,8492 ,18459 
Intervalo de confianza Limite inferior 10,4871 I 
para la media al 95% Limite superior 

11,2114 

Media recortada al 5% 10,6532 
Mediana 10,3300 I 
Varianza 40,751 I 
Desv. Up. 6,38363 
Minimo -5,33 
Maximo 33,33 
Rango 38,66 
Amplitud intercuartil 9,00 
Asimetria ,425 ,071 
Curtosis -,076 ,141 
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RA.Pregrado Media 14,3669 ,04396 
Intervalo de confianza Limite inferior 14,2806 
para la media al 95% Limite superior 

14,4531 

Media recortada al 5% 14,3137 
Mediana 14,2000 
Varianza 2,311 
Oesv. Up. 1,52018 
Minimo 10,03 
Maximo 19,48 
Rango 9,45 
Amplitud intercuartil 2,04 
Asimetria ,489 ,071 
Curtosis ,210 ,141 

RA.Postgrado Media 16,5876 ,05663 
Intervalo de confianza limite inferior 16,4765 
para la media al 95% limite superior 

16,6987 

Media recortada al 5% 16,7365 
Mediana 17,0000 
Varianza 3,835 
Oesv. tip. 1,95828 
Minimo 3,00 
Maximo 20,00 
Rango 17,00 
Amplitud intercuartil 2,34 
Asimetria -1,617 ,071 
Curtosis 5,207 ,141 

P b d K I -so t rue a e o mogorov rmrnov para una mues ra 

Habilidad Habilidad 
Verbal Nurnerlca RA.Pregrado RA.Postgrado 

N 1249 1249 1196 1249 
Parametres normales(a,b) Media 14,6776 10,8078 14,3669 16,6296 

Oesviaci6n ti pica 
4,70033 6,38336 1,52018 1,94439 

Oiferencias mas extremas Absoluta ,046 ,048 ,048 ,112 
Positiva ,024 ,048 ,048 ,082 
Negativa -,046 -,027 -,029 -,112 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,639 1,691 1,649 3,957 
Sig. asint6t. (bilateral) ,009 ,007 ,009 ,000 

a La distribucion de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 
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Habilidad Verbal Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

8,00 Extremes (=<2,0) 
1,00 2. & 
9,00 3. 0336 
9,00 4. 366& 
19,00 5. 0003366 
23,00 6. 00003366 
26,00 7 . 003333666 
36,00 8. 000336666666 
34,00 9. 00003336666 
64,00 10. 0000000000003333666666 
75,00 11 . 0033333333333333336666666 
87,00 12. 00000003333366666666666666666 
71,00 13. 00000000033333366666666 
127,00 14.000000000000000000003333333333336666666666 
117,00 15.000000033333333333333333333366666666666 
99,00 16.000000003333333666666666666666666 
68,00 17 . 00000000000033333336666 
100,00 18.000000000000000000003333333366666 
73,00 19. 000333333333333333666666 
46,00 20. 0000336666666666 
26,00 21 . 00003666 
32,00 22. 00000033336 
22,00 23. 03333366 
14,00 24. 06666& 
3,00 25. 0 
3,00 26. 0& 
2,00 27 . 3 
2,00 Extremes (>=28,7) 

Stem width: 1,00 
Each leaf: 3 case( s) 

& denotes fractional leaves. 
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Habilidad Nurnerica Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

2,00 -0. 5 
6,00 -0. 22& 
17,00 -0. 00111 
40,00 O. 0000001111111 
94,00 O. 22222222222222233333333333333333 
130,00 O. 4444444444444444444444555555555555555555555 
128,00 O. 6666666666666666666666777777777777777777777 
142,00 O. 88888888888888888888888999999999999999999999999 
144,00 1 . 000000000000000000000000000011111111111111111111 
122,00 1 . 2222222222222222222233333333333333333333 
114,00 1 . 44444444444444444555555555555555555555 
84,00 1 . 6666666666666667777777777777 
73,00 1 . 8888888888888899999999999 
35,00 2. 000000111111 
23,00 2. 22223333 
21,00 2. 4444455 
9,00 2. 667 
3,00 2. 8 
9,00 Extremes (>=29) 

Stem width: 10,00 
Each leaf: 3 case(s) 

& denotes fractional leaves. 
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RAPregrado Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

1,00 Extremes (=<10,0) 
3,00 10. & 
1,00 10. & 
9,00 11 . 24& 
23,00 11 . 5689& 
67,00 12. 0001112223333444 
104,00 12. 5555566666677778888899999 
170,00 13.00000000000111111122222233333333344444444 
131 ,00 13. 5555556666666677777788888899999 
170,00 14.0000000000000111111122222222333333344444444 
124,00 14. 5555555556666666777777888899999 
138,00 15. 0000000001111112222222333333344444 
80,00 15. 5555556666667788899 
68,00 16. 00000011223333444 
38,00 16. 555667789 
25,00 17 . 01234 
13,00 17 . 78& 
14,00 18. 023& 
17,00 Extremes (>=18,4) 

Stem width: 1,00 
Each leaf: 4 case(s) 

& denotes fractional leaves. 
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RA.Postgrado Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

32,00 Extremes (=<12,0) 
3,00 12. & 
10,00 12. 56& 
28,00 13. 0001234 
25,00 13. 556678 
44,00 14. 0000001233& 
49,00 14. 55666677888& 
83,00 15. 00000000000011222234 
74,00 15. 555566666677888889 
120,00 16.000000000000001122222223333344 
100,00 16. 5555555555666677778888889 
160,00 17. 0000000000000000011122222222223333344444 
146,00 17 . 55555555555666666667777777888888899 
164,00 18.0000000000000000000011112222222333333444 
100,00 18. 5555555566666666777788889 
43,00 19. 00000001234 
6,00 19. 5& 
9,00 20. 00 

Stem width: 1,00 
Each leaf: 4 case(s) 

& denotes fractional leaves. 
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B.2. Muestra completa. Regresion sobre RA.Postgrado 
Estadlsticos descriptlvos 

Desviaci6n 
Media tip. N 

RA.Postgrado 16,5876 1,95828 1196 
Habilidad Verbal 14,7433 4,69721 1196 
RA.Pregrado 14,3669 1,52018 1196 
Habilidad Numerica 10,8492 6,38363 1196 

Correlaciones 

I Habilidad Habilidad 
RA.Postgrado Verbal RA.Pregrado Nurnerica 

Correlaci6n de Pearson RA.Postgrado 1,000 ,097 ,174 ,222 
Habilidad Verbal ,097 1,000 ,000 ,327 
RA.Pregrado ,174 ,000 1,000 -,034 
Habilidad Numerica ,222 ,327 -,034 1,000 

Sig. (unilateral) RA.Postgrado ,000 ,000 ,000 
Habilidad Verbal ,000 ,500 ,000 
RA.Pregrado ,000 ,500 ,121 
Habilidad Numerica ,000 ,000 ,121 

N RA.Postgrado 1196 1196 1196 1196 
Habilidad Verbal 1196 1196 1196 1196 
RA.Pregrado 1196 1196 1196 1196 
Habilidad Numerfca 1196 1196 1196 1196 

Variables introducidas/elimlnadas(b} 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 Habilidad 

Nurnerica, 
RA.Pregrado, Introducir 

Habilidad 
Verbal(a) 

.. a Todas las vanables sollcitadas introducldas 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Error tip. de la 
Modelo R R cuadrado correqida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,287(a) ,083 ,080 1,87812 1,443 

.. ., 
a Vanables predtctoras: (Constante), Habilldad Nurnerica, RA.Pregrado, Habitidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

ANOVA{b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratioa F Sig. 
1 Regresi6n 378,075 3 126,025 35,728 ,000(a) 

Residual 4204,594 1192 3,527 
Total 4582,669 1195 

.. .. a Vanables predictoras: (Constante), Habilldad Numerica, RA.Pregrado, Habilidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Coeflcientes(a) 

Coeficientes no Coeficientes Estadisticos de 
Modelo estandarizados estandarizados t Sig. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 12,353 ,547 22,593 ,000 

Habilidad ,010 ,012 ,025 ,850 ,396 ,893 1,120 Verbal 
Habilidad ,067 ,009 ,220 7,473 ,DOD ,892 1,122 Numerica 
RA.Pregrado ,233 ,036 ,181 6,522 ,000 ,999 1,001 

a Vanable dependiente: RA.Postgrado 

Histograma 

Variable dependiente: RA.Postgrado 

\ 1. 1\ Mean = -4,61E-15 
o _'--""," __ ~_...I""~""'''~iIII:.I~...LJ...LJ..y....L...l....L...l....L...lnrL- '-.::::!!!Iioo ••••• Std. Dev. = 0,999 
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B.3. Muestra completa. Regresion sobre habilidad numerlca 
Estadlsticos descriptivos 

Desviaci6n 
Media tip. N 

Habilidad Numerica 10,8492 6,38363 1196 
Habilidad Verbal 14,7433 4,69721 1196 
RA.Pregrado 14,3669 1,52018 1196 
Sexo_n ,41 ,492 1196 

Correlaciones 

I Habilidad Habilidad 
Nurnerica Verbal RA.Pregrado Sexo n 

Correlaci6n de Pearson Habilidad Numerica 1,000 ,327 -,034 ,253 
Habilidad Verbal ,327 1,000 ,000 ,086 
RA.Pregrado -,034 ,000 1,000 -,131 
Sexo_n ,253 ,086 -,131 1,000 

Sig. (unilateral) Habilidad Numerica ,000 ,121 ,000 
Habilidad Verbal ,000 ,500 ,002 
RA.Pregrado ,121 ,500 ,000 
Sexo_n ,000 ,002 ,000 

N Habilidad Numerica 1196 1196 1196 1196 
Habilidad Verbal 1196 1196 1196 1196 
RA.Pregrado 1196 1196 1196 1196 
Sexo_n 1196 1196 1196 1196 

Variables introducidas/eliminadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 Sexo_n, 

Habilidad Introducir Verbal, 
RA. Preg rado( a) 

.. a T odas las vanables solicltadas introducldas 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 

Resumen del modelo(b} 
R cuadrado Error tip. de ta 

Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,398(a) ,158 ,156 5,86438 1,692 

.. a Variables predietoras: (Constante), Sexo_n, Habilidad Verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratlca F Sig. 
1 Regresi6n 7703,142 3 2567,714 74,663 ,OOO(a) 

Residual 40993,975 1192 34,391 
Total 48697,118 1195 

.. a Vanables predictoras: (Constante), Sexo_n, Habllidad Verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 
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Coeficientes(a) 
Coeficientes 

Coeficientes no estandarizado Estadisticos de 
Modelo estandarizados s t Sig. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 3,727 1,726 2,159 ,031 

Habilidad ,419 ,036 ,308 11,549 ,000 ,993 1,008 Verbal 
RA.Pregrado -,018 ,113 -,004 -,160 ,873 ,983 1,018 
Sexo_n 2,930 ,349 ,226 8,401 ,000 ,976 1,025 

.. a Variable dependiente: Habilidad Numerica 

Histograma 

Variable dependiente: Habilidad Numerlca 
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Grafico de regresion parcial 
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8.4. Muestra completa. Regresion sobre habilidad verbal 
E d" d 'f sta IStiCOS escn )IIVOS 

Desviaci6n 
Media tip. N 

Habilidad Verbal 14,7433 4,69721 1196 
RA.Pregrado 14,3669 1,52018 1196 
Sexo_n ,41 ,492 1196 

Correlaciones 

I Habilidad 
Verbal RA.Pregrado Sexo n 

Correlaci6n de Habilidad Verbal 1,000 ,000 ,086 
Pearson RA.Pregrado ,000 1,000 -,131 

Sexo_n ,086 -,131 1,000 
Sig. (unilateral) Habilidad Verbal ,500 ,002 

RA.Pregrado ,500 ,000 
Sexo_n ,002 ,000 

N Habilidad Verbal 1196 1196 1196 
RA.Pregrado 1196 1196 1196 
Sexo_n 1196 1196 1196 

Variables introducidas/eliminadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 Sexo_n, 

RA. Preg rado( a) Introducir 
.. a Todas las vanables sollcitadas lntroducidas 

b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Error tlp. de la 
Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,086(a) ,007 ,006 4,68360 1,861 

a Vanables predictoras: (Constante), Sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 196,464 2 98,232 4,478 ,012(a) 

Residual 26169,774 1193 21,936 
Total 26366,238 1195 

a Variables predictoras: (Constante), Sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Coeficientes(a} 

Coeficientes no Coeficientes Estadlsticos de 
Modelo estandarizados estandarizados t SiQ. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 13,896 1,318 10,539 ,000 

RA.Pregrado ,035 ,090 ,011 ,391 ,696 ,983 1,017 
Sexo_n ,831 ,278 ,087 2,993 ,003 ,983 1,017 

.. a Variable dependiente: Habilidad Verbal 

Histograma 

Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Grafico p.p normal de regresion Residuo tipificado 
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Grafico de regresion parcial 
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Anexo C. A.dministraci6n de empresas 
C.1. Administraci6n de empresas. Analisis descriptivo 
Sexo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

Validos F 89 53,3 53,3 53,3 
M 78 46,7 46,7 100,0 
Total 167 100,0 100,0 

R dl . t d I esumen e procesarmen 0 e os casos 
Casos 

Validos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Habilidad Verbal 161 96,4% 6 3,6% 167 100,0% 
Habilidad Nurnerica 161 96,4% 6 3,6% 167 100,0% 
RA.Pregrado 161 96,4% 6 3,6% 167 100,0% 
RA.Postgrado 161 96,4% 6 3,6% 167 100,0% 

o escriptlvos 
I Estadistico Error tip. 

Habilidad Verbal Media 16,0583 ,37287 
Intervalo de confianza Limite inferior 15,3219 
para la media al 95% Limite superior 

16,7947 

Media recortada al 5% 16,1456 
Mediana 16,6700 
Varianza 22,384 
Oesv. tip. 4,73122 
Minimo 4,33 
Maximo 26,33 
Rango 22,00 
Amplitud intercuartil 6,83 
Asimetria -,270 ,191 
Curtosis -,445 ,380 

Habilidad Numerica Media 13,5798 ,51432 
Intervalo de confianza Limite inferior 12,5640 1 
para la media al 95% Limite superior 

14,59551 

Media recortada al 5% 13,3950 
Mediana 13,3300 
Varianza 42,588 
Oesv. tip. 6,52595 
Minimo 1,67 
Maximo 33,33 
Rango 31,66 
Amplitud intercuartil 9,661 
Asimetria 

,3291 
,191 

Curtosis -,336 ,380 
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RA.Pregrado Media 14,6381 ,11674 
Intervalo de confianza Limite inferior 14,4076 
para la media al 95% Limite superior 

14,8687 

Media recortada al 5% 14,5870 
Mediana 14,5300 
Varianza 2,194 
Desv. tip. 1,48130 
Minimo 11,27 
Maximo 18,95 
Rango 7,68 
Amplitud intercuartil 1,95 
Asimetria ,518 ,191 
Curtosis ,318 ,380 

RA.Postgrado Media 15,9640 ,12875 
Intervalo de confianza Limite inferior 15,7098 
para la media al 95% Limite superior 

16,2183 

Media recortada al 5% 16,0289 
Mediana 16,0000 
Varianza 2,669 
Desv. tip. 1,63371 
Minimo 8,00 
Maximo 20,00 
Rango 12,00 
Amplitud intercuartil 2,12 
Asimetria -,940 ,191 
Curtosis 3,060 ,380 

Pruebas de normalidad 

Habilidad Habilidad 
Verbal Nurnerica RA.Pregrado RA.Postarado 

N 167 167 161 167 
Parametres normales(a,b) Media 15,9923 13,5728 14,6381 15,9880 

Desviaci6n tlpica 
4,74374 6,43394 1,48130 1,64122 

Diferencias mas extremas Absoluta ,095 ,058 ,055 ,070 
Positiva ,040 ,058 ,055 ,039 
Negativa -,095 -,037 -,038 -,070 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,229 ,751 ,699 ,905 
Sig. asint6t. (bilateral) ,098 1,625 ,713 ,386 

a La distrtbuclon de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 
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Habilidad Numerica Stem-and-Leaf Plot 
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RA.Pregrado Stem-and-Leaf Plot 
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RA.Postgrado Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 
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C.2. Administracion de empresas. Regresion sobre rendimiento 
academico en postgrado 
E t d' f d I f S a IS ICOS escnpllVOS 

Desviaci6n 
Media tip. N 

RA.Postgrado 15,9640 1,63371 161 
Habilidad Verbal 16,0583 4,73122 161 
RA.Pregrado 14,6381 1,48130 161 
Habilidad Nurnerica 13,5798 6,52595 161 

Correlaciones 

I Habilidad Habilidad 
RA.Postgrado Verbal RA.PreQrado Nurnerica 

Correlaci6n de Pearson RA.Postgrado 1,000 ,024 ,165 ,258 
Habilidad Verbal ,024 1,000 -,104 ,376 
RA.Pregrado ,165 -,104 1,000 -,131 
Habilidad Nurnerica ,258 ,376 -,131 1,000 

Sig. (unilateral) RA.Postgrado ,379 ,018 ,000 
Habilidad Verbal ,379 ,094 ,000 
RA.Pregrado ,018 ,094 ,048 
Habilidad Numenca ,000 ,000 ,048 

N RA.Postgrado 161 161 161 161 
Habilidad Verbal 161 161 161 161 
RA.Pregrado 161 161 161 161 
Habilidad Numerica 161 161 161 161 

Variables introducidas/eliminadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 Habilidad 

Numenca, 
RA.Pregrado, Introducir 

Habilidad 
Verbal(a) 

.. a Todas las vanables solicltadas introducidas 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Resumen del modelo(b} 

R cuadrado Error tip. de la 
Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,334(a) ,112 ,095 1,55450 1,804 

.. .. a Vanables predictoras: (Constante), Habllidad Numerica, RA.Pregrado, Habilidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 47,658 3 15,886 6,574 ,OOO(a) 

Residual 379,385 157 2,416 
Total 427,043 160 

. . .. a Vanables prsdictoras: (Constante), Habilidad Nurnerica, RA.Pregrado, Habilioad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Coeficientes(a) 

Coeficientes no 
I 

Coeficientes Estadlsticos de 
Modelo estandarizados estandarizados t Si9· colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 12,095 1,358 8,908 ,000 

Habilidad -,025 ,028 -,072 -,886 ,377 ,855 1,169 Verbal 
Habilidad ,078 ,020 ,312 3,818 ,000 ,850 1,177 Nurnerica 
RA.Pregrado ,219 ,084 ,199 2,616 ,010 ,979 1,021 

a Vanable dependiente: RA.Postgrado 
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Grafico de dispersion 

Variable dependiente: RA.Postgrado 

o 

o o 

o 
I I I 
-2 0 2 

Regresion Valor pronosticado tipificado 

I 
-4 



Grafico de regresion parcial 
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Grafico de regresion parcial 

Variable dependiente: RA.Postgrado 
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C.3. Administracion de empresas. Regresion sabre habilidad 
numerlca 
E d stadlstlces escrlptlvos 

Desviaci6n 
Media tip. N 

Habilidad Numertca 13,5798 6,52595 161 
Habilidad Verbal 16,0583 4,73122 161 
RA.Pregrado 14,6381 1,48130 161 
Sexo_n ,46 ,500 161 

Correlaciones 

I Habilidad Habilidad 
Numerica Verbal RA.Pregrado Sexo n 

Correlaci6n de Pearson Habilidad Numerica 1,000 ,376 -,131 ,312 
Habilidad Verbal ,376 1,000 -,104 ,074 
RA.Pregrado -,131 -,104 1,000 -,219 
Sexo_n ,312 ,074 -,219 1,000 

Sig. (unilateral) Habilidad Numerica ,000 ,048 ,000 
Habilidad Verbal ,000 ,094 ,175 
RA.Pregrado ,048 ,094 ,003 
Sexo_n ,000 ,175 ,003 

N Habilidad Nurnerica 161 161 161 161 
Habilidad Verbal 161 161 161 161 
RA.Pregrado 161 161 161 161 
Sexo_n 161 161 161 161 

Variables introducidas/eliminadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 

Sexo_n, 
Habilidad Verbal, Introducir 
RA.Pregrado(a) 

.. a Todas las vanables solicitadas introducidas 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Errortlp.dela 
Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,473(a) ,224 ,209 5,80463 2,212 

.. a Vanables predictoras: (Constante), Sexo_n, Habilidad Verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Nurnerica 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 1524,165 3 508,055 15,079 ,OOO(a) 

Residual 5289,909 157 33,694 
Total 6814,074 160 

.. a Vanables predietoras: (Constante), Sexo_n, Habllidad Verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 
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Coeficientes(a} 
Coeficientes 

Coeficientes no estandarizado Estadisticos de 
Modelo estandarizados s t Sig. colinealidad 

S Error tip. Seta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 6,289 5,172 1,216 ,226 

Habilidad ,486 ,098 ,352 4,973 ,000 ,986 1,014 Verbal 
RA.Pregrado -,149 ,319 -,034 -,467 ,641 ,944 1,059 
Sexo_n 3,633 ,942 ,278 3,856 ,000 ,949 1,053 

.. a Vanable dependiente: Habilidad Numerica 
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Grafieo p.p normal de regresi6n Residuo tipifieado 
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Grimco de regresion parcial 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 

20- 

o 

o 
o 

10 0 o 0 0 
CIS cP. 0 o~ 0 00 u 
';: 0000 CPo 8 0 0 '41 o 008 0 <9 0 0 E 

0?J § 0 o°cP~?J 'fJg(JJ 00 :::I 
Z 
"C 0- o g 0 &00 ~ E1f8 0 0 CIS 0 ;g pj], 0 CC 8 :a 0 

o 0 0e% o~ £>(0 
CIS 00000 e 0 ~08 :x: 00 0 

oOoct> ~ 000 0 
-10- o 00 0 0 

0 0 0 
o 0 

0 0 0 

I I I I I I 
-15 -10 -5 0 5 10 

Habllidad Verbal 

Grifico de regresion parcial 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 

20- 

0 

0 
0 

0 0 0 
10- 0 

CIS o 00 0 £> 0 0 00 CQ 0 og 0 0 'I: 
'~ 009 at ~~ 8 0 
:::I 8 0 ~~o 0 Z 
"C 0 

o 0 o~o 000 
0 0 0 CIS oq, ~o 00 ~ 0 ;g o ~ 0 ~8° 0 0 :a go oOd ~ 0 0 0 0 CIS :x: 0 o 0 0 08'19 eo fp c:o~ 0 

0 00 0 00 0 0 
-10 0 

o o 

I 
-4 

I 
-2 

I 
o 

RA,Pregrado 

I 
2 

I 
4 

147 



Grafico de regresi6n parcial 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 
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C.4. Admlnistraclon de empresas. Regresion sobre habilidad 
verbal 
E dl d 'f sta IStlCOS escri PllVOS 

Desviaci6n 
Media tip. N 

Habilidad Verbal 16,0583 4,73122 161 
RA.Pregrado 14,6381 1,48130 161 
Sexo_n ,46 ,500 161 

Correlaciones 

I Habilidad 
Verbal RA.Pregrado Sexo n 

Correlaci6n de Habilidad Verbal 1,000 -,104 ,074 
Pearson RA.Pregrado -,104 1,000 -,219 

Sexo_n ,074 -,219 1,000 
Sig. (unilateral) Habilidad Verbal ,094 ,175 

RA.Pregrado ,094 ,003 
Sexo_n ,175 ,003 

N Habilidad Verbal 161 161 161 
RA.Pregrado 161 161 161 
Sexo_n 161 161 161 

Variables introducidas/ellminadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 Sexo_n, 

RA.Pregrado(a) Introducir 
.. a Todas las vanables solicltadas mtroductdas 

b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Error tip. de la 
Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,117(a) ,014 ,001 4,72856 1,977 

a Vanables predictoras: (Constante), Sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 48,740 2 24,370 1,090 ,339(a) 

Residual 3532,773 158 22,359 
Total 3581,514 160 

a Vanables predictoras: (Constante), Sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Coeficientes(a) 
Coeficientes 

Coeficientes no estandarizado Estadisticos de 
Modelo estandarizados s t Sig. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 20,140 3,896 5,169 ,000 

RA.Pregrado -,295 ,259 -,092 -1,140 ,256 ,952 1,050 
Sexo_n ,510 ,766 ,054 ,666 ,507 ,952 1,050 .. a Vanable dependiente: Habnldad Verbal 

Histograma 

Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Grafieo de dispersion 

Variable dependlente: Habilidad Verbal 
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Gr3fico de regresi6n parcial 
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Anexo O. Ciencias penales y criminol6gicas 
0.1. Ciencias penales y criminol6gicas. Analisis descrlptivo 
Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Validos Perdidos I Total 

N Porcentaie N Porcentaie N Porcentaje 
Habilidad Verbal 114 98,3% 2 1,7% 116 100,0% 
Habilidad Nurnerica 114 98,3% 2 1,7% 116 100,0% 
RA.Pregrado 114 98,3% 2 1,7% 116 100,0% 
RA.Postgrado 114 98,3% 2 1,7% 116 100,0% 

Sexo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

Validos F 66 56,9 56,9 56,9 
M 50 43,1 43,1 100,0 
Total 116 100,0 100,0 

o rI tl esc IPllVOS 

I Estadistico Error tip. 
Habilidad Verbal Media 14,7573 ,43673 

Intervalo de confianza Limite inferior 13,8920 
para la media al 95% limite superior 

15,6225 

Media recortada al 5% 14,7424 
Mediana 15,3300 
Varianza 21,744 
Desv. tip. 4,66300 
Minimo 3,33 
Maximo 24,67 
Rango 21,34 
Amplitud intercuartil 6,75 
Asimetria ,019 ,226 
Curtosis -,556 ,449 

Habilidad Nurnerica Media 6.4358 .42207 
Intervalo de confianza Limite inferior 5,5996 
para la media al 95% Limite superior 

7,2720 I 
Media recortada al 5% 6,3533 
Mediana 5,6700 
Varianza 20,308 
Desv. tip. 4,50643 
Minimo -3,67 
Maximo 18,00 
Rango 21,67 
Amplitud intercuartil 7,00 I 
Asimetria 

,3221 
,226 

Curtosis -,385 ,449 
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RA.Pregrado Media 13,8246 ,13441 
Intervalo de confianza Limite inferior 13,5584 
para la media al 95% Limite superior 

14,0909 

Media recortada al 5% 13,7602 
Mediana 13,7150 
Varianza 2,059 
Desv. tip. 1,43509 
Minimo 10,33 
Maximo 18,12 
Rango 7,79 
Amplitud intercuartil 1,86 
Asimetria ,586 ,226 
Curtosis ,569 ,449 

RA.Postgrado Media 14,6128 ,25727 
Intervalo de confianza Limite inferior 14,1031 
para la media al 95% Limite superior 

15,1225 

Media recortada al 5% 14,8257 
Mediana 15,0850 
Varianza 7,545 
Desv. tip. 2,74689 
Minimo 3,00 
Maximo 20,00 
Rango 17,00 
Amplitud intercuartil 2,36 
Asimetria -1,517 ,226 
Curtosis 3,796 ,449 

bdKI -S' Prue a e o moqercv rmmov para una muestra 

Habilidad Habilidad 
Verbal Numerica RA.Pregrado RA.Postgrado 

N 116 116 114 116 
Parametres normales(a,b) Media 14,7500 6,4858 13,8246 14,6367 

Desviaci6n tipica 
4,63285 4,49369 1,43509 2,72913 

Diferencias mas extremas Absoluta ,067 ,076 ,061 ,145 
Positiva ,061 ,076 ,053 ,107 
Negativa -,067 -,050 -,061 -,145 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,722 ,815 ,647 1,561 
Sig. asint6t. (bilateral) ,674 ,521 ,796 ,015 

a La distribucion de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 
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Habilidad Verbal Stem-and-Leaf Plot 
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1,00 O. 3 
1,00 O. 5 
5,00 O. 66777 
11,00 O. 88888999999 
17,00 1 . 00000000111111111 
14,00 1 . 22222222233333 
18,00 1 . 444455555555555555 
15,00 1 . 666666666777777 
15,00 1 . 888888889999999 
8,00 2. 00000001 
6,00 2. 222233 
3,00 2. 444 

Stem width: 10,00 
Each leaf: 1 case(s) 

Grafico Q-Q normal de Habilidad Verbal 

-2 

2 

4 

o 
"0 
f 
8. 
: 0 
iii 
E o z 

5 10 15 20 
Valor observado 

25 



156 

25,00 

Habilidad Verbal 

20,00 

0,00 

15,00 

10,00 

5,00 



Habilidad Nurnerica Stem-and-Leaf Plot 
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RA.Pregrado Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 
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RA.Postgrado Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 
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0.2. Ciencias penales y crlminoloqicas, Regresion sobre 
rendimiento acadernlco en postgrado 
E d'· d sta tstlccs escrlptivos 

Desviaci6n 
Media tip. N 

RA.Postgrado 14,6128 2,74689 114 
Habilidad Verbal 14,7573 4,66300 114 
RA.Pregrado 13,8246 1,43509 114 
Habilidad Numerica 6,4358 4,50643 114 

Correlaciones 

I Habilidad Habilidad 
RA.Postgrado Verbal RA.Pregrado Numerica 

Correlaci6n de Pearson RA.Postgrado 1,000 ,247 ,387 ,133 
Habilidad Verbal ,247 1,000 ,072 ,127 
RA.Pregrado ,387 ,072 1,000 -,095 
Habilidad Numerica ,133 ,127 -,095 1,000 

Sig. (unilateral) RA.Postgrado ,004 ,000 ,080 
Habilidad Verbal ,004 ,223 ,090 
RA.Pregrado ,000 ,223 ,156 
Habilidad Nurnerica ,080 ,090 ,156 

N RA.Postgrado 114 114 114 114 
Habilidad Verbal 114 114 114 114 
RA.Pregrado 114 114 114 114 
Habilidad Nurnerica 114 114 114 114 

Variables i ntroducidas/eliminadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 Habilidad 

Numerica, 
RA.Pregrado, Introducir 

Habilidad 
Verbal(a) 

.. a Todas las variables sollcitadas mtroducidas 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Errortip.dela 
Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,468(a) ,219 ,197 2,46076 2,354 

.. .. a Vanables predictoras: (Constante), Habitidad Nurnerica, RA.Pregrado, Habilidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 186,542 3 62,181 10,269 ,000(a) 

Residual 666,088 110 6,055 
Total 852,631 113 

.. .. a Vanables predictoras: (Constante), Habilidad Numertca, RA.Pregrado, Habdidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Coeficlentes(a) 
Coeficientes 

Coeficientes no estandarizado Estadisticos de 
Modelo estandarizados s t Sig. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 2,063 2,362 ,874 ,384 

Habilidad ,119 ,050 ,201 2,361 ,020 ,977 1,024 Verbal 
Habilidad ,088 ,052 ,144 1,687 ,094 ,973 1,028 Numerica 
RA.Pregrado ,740 ,163 ,387 4,552 ,000 ,984 1,017 

a Vanable dependiente: RA.Postgrado 

Histograma 

Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Grafico de regresi6n parcial 

Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Grafico de regresi6n parcial 

Variable dependiente: RA.Postgrado 
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0.3. Ciencias penales y crlmtnoloqlcas Regresion sobre 
habilidad nurnerlca 
Estadisticos descriptivos 

Media Desviaci6n tip. N 
Habilidad Numerica 6,4358 4,50643 114 
Habilidad Verbal 14,7573 4,66300 114 
RA.Pregrado 13,8246 1,43509 114 
Sexo_n ,43 ,497 114 

Correlaciones 

I Habilidad Habilidad 
Numerica Verbal RA.Pregrado Sexo n 

Correlaci6n de Pearson Habilidad Numerlca 1,000 ,127 -,095 ,271 
Habilidad Verbal ,127 1,000 ,072 ,161 
RA.Pregrado -,095 ,072 1,000 -,319 
Sexo_n ,271 ,161 -,319 1,000 

Sig. (unilateral) Habilidad Nurnerica ,090 ,156 ,002 
Habilidad Verbal ,090 ,223 ,043 
RA.Pregrado ,156 ,223 ,000 
Sexo_n ,002 ,043 ,000 

N Habilidad Numerica 114 114 114 114 
Habilidad Verbal 114 114 114 114 
RA.Pregrado 114 114 114 114 
Sexo_n 114 114 114 114 

Variables Introducldas/ellminadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 Sexo_n, 

Habilidad Verbal, Introducir 
RA.Pregrado(a) 

.. a Todas las variables solicitadas introducidas 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 

Resumen del modelo(b) 
R cuadrado Error tip. de la 

Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,285(a) ,081 ,056 4,37846 2,084 

.. a Variables predtctoras: (Constante), Sexo_n, Habilidad Verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Nurnerica 

ANOVA(b) 

I Sumade Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 185,996 3 61,999 3,234 ,025(a) 

Residual 2108,799 110 19,171 
Total 2294,795 113 

.. a Vanables prsdictoras: (Constante), Sexo_n, Habilidad Verbal, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Numenca 
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Coeficientes(a) 

Coeficientes no Coeficientes Estadisticos de 
Modelo estandarizados estandarizados t Sig. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 5,169 4,396 1,176 ,242 

Habilidad ,085 ,090 ,088 ,942 ,348 ,957 1,045 Verbal 
RA.Pregrado -,070 ,305 -,022 -,228 ,820 ,883 1,133 
Sexo_n 2,265 ,891 ,250 2,542 ,012 ,864 1,157 

.. a Variable depsndiente: Habilidad Numemca 

Histograma 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 

Mean = 5,57E-16 
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Grafico p.p normal de regresion Residuo tiplflcado 
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Grilfico de regresion parcial 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 
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Grafico de reg res ion parcial 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 
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0.4. Ciencias penales y criminol6gicas. Regresi6n sobre 
habilidad verbal 
Estadlsticos descr ptlvos 

Desviaci6n 
Media tip. N 

Habilidad Verbal 14,7573 4,66300 114 
RA.Pregrado 13,8246 1,43509 114 
Sexo_n ,43 ,497 114 

Correlaciones 

I Habilidad 
Verbal RA.Pregrado Sexo n 

Correlaci6n de Habilidad Verbal 1,000 ,072 ,161 
Pearson RA.Pregrado ,072 1,000 -,319 

Sexo_n ,161 -,319 1,000 
Sig. (unilateral) Habilidad Verbal ,223 ,043 

RA.Pregrado ,223 ,000 
Sexo_n ,043 ,000 

N Habilidad Verbal 114 114 114 
RA.Pregrado 114 114 114 
Sexo_n 114 114 114 

Variables introducidas/ellm inadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 Sexo_n, 

RA.Pregrado(a) Introducir 
.. a Todas las vanables solicitadas lnfroducidas 

b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

Resumen del modeloib} 

R cuadrado Errortip.dela 
Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,207(a) ,043 ,026 4,60283 2,201 

a Vanables predictoras: (Constante), Sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 105,372 2 52,686 2,487 ,088(a) 

Residual 2351,655 111 21,186 
Total 2457,027 113 

a Variables predietoras: (Constante), Sexo_n, RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Coeficientes(a) 

Coeficientes no Coeficientes Estadisticos de 
Modelo estandarizados estandarizados t Sig. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante 7,766 4,562 1,702 ,092 ) 

RA.Pregra ,446 ,318 ,137 1,401 ,164 ,898 1,113 do 
Sexo_n 1,921 ,919 ,205 2,091 ,039 ,898 1,113 

.. a Vanable dependiente: Habilidad Verbal 

Histograma 

Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Grafico pop normal de regresion Residuo tipificado 
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Grafico de regresion parcial 

Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Grilfico de regresi6n parcial 

Variable dependlente: Habllidad Verbal 
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E. Mujeres 
E.1. Mujeres. Analisis descriptivo 
Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 
Validos Perdidos I Total 

N Porcentale N Porcentaje N Porcentaie 
Habilidad Verbal 703 95,0% 37 5,0% 740 100,0% 
Habilidad Numerica 703 95,0% 37 5,0% 740 100,0% 
RA.Pregrado 703 95,0% 37 5,0% 740 100,0% 
RA.Postgrado 703 95,0% 37 5,0% 740 100,0% 

Descriptlvos 

I Estadistico Error tip. 
Habilidad Verbal Media 14,4068 ,17645 

Intervalo de confianza LImite inferior 14,0604 
para la media al 95% Limite superior 

14,7533 

Media recortada al 5% 14,4711 
Mediana 14,6700 
Varianza 21,888 
Desv. tip. 4,67847 
Minimo -3,33 
Maximo 28,67 
Rango 32,00 
Amplitud intercuartil 6,34 
Asimetria -,236 ,092 
Curtosis ,249 ,184 

Habilidad Nurnerica Media 9,4975 ,21897 
Intervalo de confianza Limite inferior 9,0676 
para la media al 95% Limite superior 

9,9274 

Media recortada al 5% 9,3388 
Mediana 9,0000 I 
Varianza 33,7081 
Oesv. tip. 5,80583 
Mfnimo -5,33 
Maximo 28,67 
Rango 34,00 
Amplitud intercuartil 8,34 
Asimetria ,408 ,092 
Curtosis -,059 ,184 
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RA.Pregrado Media 14,5336 ,05681 
Intervalo de confianza limite inferior 14,4221 
para la media al 95% limite superior 

14,6452 

Media recortada al 5% 14,4904 
Mediana 14,4500 
Varianza 2,269 
Desv. tip. 1,50631 
Minimo 10,27 
Maximo 19,48 
Rango 9,21 
Amplitud intercuartil 1,98 
Asimetria ,403 ,092 
Curtosis ,137 ,184 

RA.Postgrado Media 16,6522 ,07403 
Intervalo de confianza limite inferior 16,5069 
para la media al 95% Limite superior 

16,7976 

Media recortada al 5% 16,8031 
Mediana 17,0000 
Varianza 3,853 
Desv. tip. 1,96289 
Minimo 3,00 
Maximo 20,00 
Rango 17,00 
Amplitud intercuartil 2,33 
Asimetria -1,702 ,092 
Curtosis 5,836 ,184 

p d K -so rueba e olmogorov rmrnov para una muestra 

Habilidad Habilidad 
Verbal Numerica RA.Pregrado RA.PostQrado 

N 740 740 703 740 
Parametres normales(a,b) Media 14,3149 9,4379 14,5336 16,7032 

Desviaci6n tipica 
4,67834 5,80649 1,50631 1,94496 

Diferencias mas extremas Absoluta ,045 ,055 ,041 ,119 
Positiva ,021 ,055 ,041 ,084 
Negativa -,045 -,029 -,023 -,119 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,218 1,488 1,074 3,230 
Sig. asint6t. (bilateral) ,103 ,024 ,199 ,000 

a La distribucion de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 



Habilidad Verbal Stem-and-Leaf Plot 
Frequency Stem & Leaf 

3,00 Extremes (=<0) 
,00 O. 

10,00 O. 233 
16,00 0. 445555 
33,00 O. 66666777777 
43,00 O. 888888899999999 
84,00 1 . 0000000000001111111111111111 
92,00 1 . 222222222222222223333333333333 
137,00 1 . 4444444444444444444444445555555555555555555555 
96,00 1 . 66666666666666666667777777777777 
89,00 1 . 888888888888888899999999999999 
42,00 2. 00000000001111 
27,00 2. 222223333 
4,00 2. 4& 
1,00 2. & 
3,00 Extremes (>=27) 

Stem width: 10,00 
Each leaf: 3 case(s) 
& denotes fractional leaves. 
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Habilidad Nurnerica Stem-and-Leaf Plot 
Frequency Stem & Leaf 

2,00 -0. 5 
5,00 -0. 22& 
11,00 -0. 00111 
33,00 0.0000000111111111 
64,00 0.2222222222222222333333333333333 
85,00 0 . 444444444444444444444555555555555555555555 
90,00 0.66666666666666666666666677777777777777777777 
92,00 O. 888888888888888888889999999999999999999999999 
76,00 1 . 0000000000000000000000011111111111111 
58,00 1 . 22222222222222222333333333333 
62,00 1 . 444444444444444555555555555555 
44,00 1 . 6666666666677777777777 
29,00 1 . 88888888999999 
11,00 2. 00011 
6,00 2. 33& 
9,00 2. 4445 
1,00 2. & 
2,00 Extremes (>=28) 

Stem width: 10,00 
Each leaf: 2 case( s) 
& denotes fractional leaves. 

Grafico Q-Q normal de Habilidad Numerica 
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RA.Pregrado Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

2,00 Extremes (=<10,4) 
5,00 11 . 4& 
11,00 11 . 589& 
29,00 12. 0012233334 
47,00 12. 5566677778888999 
91,00 13. 0000000011111222222333334444444 
68,00 13. 55555666667778888889999 
95,00 14.00000000000111112222223333444444 
82,00 14. 555555666666677777888999999 
85,00 15. 0000000111122222223333334444 
53,00 15. 555555666667788899 
40,00 16. 000012233344 
27,00 16. 5556677789 
19,00 17. 0012334 
4,00 17 . 7& 
13,00 18. 0023& 
9,00 Extremes (>=18,4) 

Stem width: 1,00 
Each leaf: 3 case(s) 
& denotes fractional leaves. 

o 
"0 
f 
GI 
Q.o :: 
ftj 
E ,_ 
~ -1 

Gritfico Q-Q normal de RA.Pregrado 

3 

184 

o 

2 

-2 

20 

-3 

10 14 16 

Valor observado 
18 12 



20,00 

18,00 

o 
, 

10,00 

185 

16,00 

14,00 

12,00 

RA.Pregrado 



RA.Postgrado Stem-and-Leaf Plot 
Frequency Stem & Leaf 

17,00 Extremes (=<12,2) 
,00 12. 
6,00 12. 56& 
13,00 13. 01234 
13,00 13. 5678 
22,00 14. 0000023& 
33,00 14. 55666778888& 
40,00 15. 0000000001234 
49,00 15. 5555666667888889 
59,00 16. 0000000001122223334 
55,00 16. 555555566677788889 
92,00 17. 0000000000000011222222233333444 
88,00 17 . 55555555566666667777778888899 
102,00 18.00000000000000011112222222333334444 
55,00 18. 555556666667777889 
24,00 19. 00000134& 
5,00 19. 5& 
7,00 20. 00 

Stem width: 1,00 
Each leaf: 3 case(s) 
& denotes fractional leaves. 

Grafico Q.Q normal de RA.Postgrado 
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E.2. Mujeres. Regresion sobre el rendimiento academico en 
postgrado 
E t d' tl d . f S a IS ICOS escnpnvos 

Media Desviaci6n tip. N 
RA.Postgrado 16,6522 1,96289 703 
Habilidad Verbal 14,4068 4,67847 703 
Habilidad Nurnerica 9,4975 5,80583 703 
RA.Pregrado 14,5336 1,50631 703 

Correlaciones 

I Habilidad Habilidad 
RA.Postgrado Verbal Numerica RA.PreQrado 

Correlaci6n de Pearson RA.Postgrado 1,000 ,140 ,245 ,128 
Habilidad Verbal ,140 1,000 ,313 ,037 
Habllidad Nurnerica ,245 ,313 1,000 -,019 
RA.Pregrado ,128 ,037 -,019 1,000 

Sig. (unilateral) RA.Postgrado ,000 ,000 ,000 
Habilidad Verbal ,000 ,000 ,167 
Habilidad Numerica ,000 ,000 ,311 
RA.Pregrado ,000 ,167 ,311 

N RA.Postgrado 703 703 703 703 
Habilidad Verbal 703 703 703 703 
Habilidad Nurnerica 703 703 703 703 
RA.Pregrado 703 703 703 703 

Variables introducldas/ellmlnadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 RA.Pregrado, 

Habilidad 
Numerica, Introducir 
Habilidad 
Verbal(a) 

.. a Todas las variables sohcltadas introducidas 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Error tip. de la 
Modelo R R cuadrado correolda estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,285(a) ,081 ,077 1,88541 1,447 

. . .. a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, Habilidad Nurnerica, Habilidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

ANOVA(bl 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados QI cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 219,976 3 73,325 20,627 ,000(a) 

Residual 2484,787 699 3,555 
Total 2704,763 702 

.. .. a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, Habilidad Numenca, Haoilidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Coeficientes(a} 

Coeficientes no Coeficientes Estadisticos de 
Modelo estandarizados estandarizados t Sig. colinealidad 

Error 
B Up. Beta Tolerancia FIV 

1 (Constante) 13,075 ,721 18,144 ,000 
Habilidad Verbal ,027 ,016 ,064 1,662 ,097 ,900 1,111 
Habilidad ,077 ,013 ,228 5,961 ,000 ,901 1,110 Nurnerica 
RA.Pregrado ,169 ,047 ,130 3,582 ,000 ,998 1,002 

a Vanable dependiente: RA.Postgrado 

Histograma 

Variable dependiente: RA.Postgrado 

, 
J. \ Mean = -5.78E-15 

o ..J.._-r---r--.....,I;:II;o--IE...t1l..lrL.l.JL..U+J...L.L.u::;,~ '_-r-_..IS1d. Dev. = 0.998 
I I I I I I N = 703 
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Grafico P-P normal de regresion Residuo tipificado 
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Grafico de regresl6n parcial 

Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Grafico de regresion parcial 

Variable dependiente: RA.Postgrado 
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E.3. Mujeres. Regresion sobre la habilidad numerlca 
E t d' f d . tl S a IS ICOS escnpl VOS 

Desviaci6n 
Media tip. N 

Habilidad Numenca 9,4975 5,80583 703 
Habilidad Verbal 14,4068 4,67847 703 
RA.Pregrado 14,5336 1,50631 703 

Correlaciones 

Habilidad Habilidad 
Nnmerica Verbal RA.PreQrado 

Correlaci6n de Pearson Habilidad Numerica 1,000 ,313 -,019 
Habilidad Verbal ,313 1,000 ,037 
RA.Pregrado -,019 ,037 1,000 

Sig. (unilateral) Habilidad Numerica ,000 ,311 
Habilidad Verbal ,000 ,167 
RA.Pregrado ,311 ,167 

N Habilidad Numenca 703 703 703 
Habilidad Verbal 703 703 703 
RA.Pregrado 703 703 703 

Variables Introducldas/ellmlnadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 RA.Pregrado, 

Habilidad Introducir 
Verbal(a) 

.. a Todas las vanables solicitadas mtroducidas 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Error tip. de la 
Modelo R R cuadrado correolda estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,315(a) ,099 ,096 5,51862 1,668 

.. a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, Habtndad Verbal 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 2344,180 2 1172,090 38,486 ,OOO(a) 

Residual 21318,605 700 30,455 
Total 23662,785 702 

.. a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, Habitldad Verbal 
b Variable dependiente: Habilidad Nurnerica 
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Coeflcientes(a) 
Coeficientes 

Coeficientes no estandarizado Estadisticos de 
Modelo estandarizados s t Sig. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 5,563 2,099 2,651 ,008 

Habilidad ,390 ,045 ,314 8,758 ,000 ,999 1,001 Verbal 
RA.Pregrado -,116 ,138 -,030 -,839 ,402 ,999 1,001 .. a Vanable dependiente: Habilldad Nurnerica 

Histograma 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 

~ n Mean = -4.55E-16 
..J..-F-CL..j..LL.J...Yu...L.J..t-u.J...y..J..J.Jyl...u... ~CfI_..,..__'Std. Dev. = 0.999 

I I N=703 
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Grafico de regresion parcial 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 
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E.4. Mujeres. Regresion sobre la habilidad verbal 
E t d' f d I tl s a IS ICOS escr PI vos 

Desviaci6n 
Media tip. N 

Habilidad Verbal 14,4068 4,67847 703 
RA.Pregrado 14,5336 1,50631 703 

Correlaciones 

I Habilidad 
Verbal RA.Pregrado 

Correlaci6n de Habilidad Verbal 1,000 ,037 
Pearson RA.Pregrado ,037 1,000 
Sig. (unilateral) Habilidad Verbal ,167 

RA.Pregrado ,167 
N Habilidad Verbal 703 703 

RA.Pregrado 703 703 

Variables introducidas/elimlnadas(b} 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 RA.Pregrado(a) Introducir 

.. a Todas las vanables solicltadas lntroducldas 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

Resumen del modelo(b} 

R cuadrado Error tip. de la 
Modelo R R cuadrado correqida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,037(a) ,001 ,000 4,67868 1,846 

a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 20,512 1 20,512 ,937 ,333(a) 

Residual 15344.928 701 21.890 
Total 15365,440 702 

a Variables predietoras: (Constante), RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

Coeficientes a) 
Coeficientes 

Coeficientes no estandarizado 
Modelo estandarizados s t Sig. 

B Error tlo, Beta 
1 (Constante) 12,758 1,713 7.448 ,000 

RA.Pregrado ,113 ,117 ,037 ,968 ,333 
.. a Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Histograma 

Variable dependlente: Habllidad Verbal 
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Grafico de dispersion 

Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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F. Hombres 
F .1. Hombres. Analisis descriptivo 
R d I . t d I esumen e procesarmen 0 e os cas os 

Casos 
Validos Perdidos 1 Total 

N Porcentaje N Porcentaie N Porcentaie 
Habilidad Verbal 493 96,9% 16 3,1% 509 100,0% 
Habilidad Numerica 493 96,9% 16 3,1% 509 100,0% 
RA.Pregrado 493 96,9% 16 3,1% 509 100,0% 
RA.Postgrado 493 96,9% 16 3,1% 509 100,0% 

OescriDtivos 

I Estadistico Error tip. 
Habilidad Verbal Media 15,2232 ,21109 

Intervalo de confianza Limite inferior 14,8084 
para la media al 95% Limite superior 

15,6379 

Media recortada al 5% 15,3021 
Mediana 15,3300 
Varianza 21,967 
Oesv. tip. 4,68688 
Minimo -2,00 
Maximo 27,33 
Rango 29,33 
Amplitud intercuartil 5,49 
Asimetria -,280 ,110 
Curtosis ,296 ,220 

Habilidad Numenca Media 12,7767 ,30061 
Intervalo de confianza Limite inferior 12,1861 
para la media al 95% Limite superior 

13,3673 

Media recortada al 5% 12,6159 
Mediana 12,6700 1 
Varianza 44,5491 
Desv. tip. 6,67452 
Minimo -2,00 I 
Maximo 33,33 
Rango 35,331 
Amplitud intercuartil 9,331 
Asimetria ,297 ,110 
Curtosis -,256 j ,220 
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RA.Pregrado Media 14,1291 ,06799 
Intervalo de confianza LImite inferior 13,9955 
para la media al 95% limite superior 

14,2627 

Media recortada al 5% 14,0616 
Mediana 14.0000 
Varianza 2,279 
Desv. tip. 1,50969 
Minimo 10,03 
Maximo 19,04 
Rango 9,01 
Amplitud intercuartil 2,03 
Asimetria ,647 ,110 
Curtosis ,504 ,220 

RA.Postgrado Media 16,4954 ,08782 
Intervalo de confianza limite inferior 16,3228 
para la media al 95% limite superior 

16,6679 

Media recortada al 5% 16.6399 
Mediana 16,9100 
Varianza 3,802 
Desv. tip. 1,94997 
Minimo 5,00 
Maximo 20,00 
Rango 15,00 
Amplitud intercuartil 2,54 
Asimetria -1,509 ,110 
Curtosis 4,433 ,220 

P b d K I -so t rue a e o mogorov rmrnov para una mues ra 

Habilidad Habilidad 
Verbal Numerica RA.Pregrado RA.Postgrado 

N 509 509 493 509 
Parametres normales(a,b) Media 15,2050 12,7994 14,1291 16,5226 

Desviaci6n tipica 
4,68682 6,65951 1,50969 1,94050 

Diferencias mas extremas Absoluta ,049 ,036 ,062 ,103 
Positiva ,030 ,036 ,062 ,079 
Negativa -,049 -,023 -,042 -,103 

Z de Kolmogorov-Smimov 1,102 ,813 1,368 2,326 
Sig. asint6t. (bilateral) ,176 ,523 ,047 ,000 

a La dlstribucton de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 



Habilidad Verbal Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

9,00 Extremes (=<5) 
8,00 O. 555 
14,00 O. 66677 
25,00 O. 888889999 
51 ,00 1 . 00000000011111111 
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103,00 1 . 4444444444444444455555555555555555 
68,00 1 . 6666666666666777777777 
79,00 1 . 88888888888888889999999999 
29,00 2. 0000001111 
27,00 2. 222222333 
13,00 2. 44445 
3,00 Extremes (>=26) 

Stem width: 10,00 
Each leaf: 3 case(s) 
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Habilidad Numerica Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

7,00 -0. 01& 
59,00 o. 012223333444444 
99,00 0.5555566667777788888899999 
144,00 1 . 00000000111111112222223333333344444 
113,00 1 . 5555555666666777788888899999 
50,00 2. 000111222344 
18,00 2. 5678& 
1,00 3. & 
2,00 Extremes (>=32) 

Stem width: 10,00 
Each leaf: 4 case(s} 

& denotes fractional leaves. 
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RA.Pregrado Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

2,00 10. & 
1,00 10. & 
4,00 11 . 2& 
12,00 11 . 56889 
36,00 12. 00111112223344444 
56,00 12. 555555566666667778888899999 
78,00 13.00000000011111111222233333333334444444 
56,00 13. 555555666666667777777888999 
74,00 14.0000000000111111122222233333334444444 
39,00 14. 5555555566677778889 
48,00 15. 00000001111122233334444 
27,00 15. 5556666678899 
28,00 16. 000000123344 
10,00 16. 569& 
5,00 17. 1& 
9,00 17 . 7889& 
8,00 Extremes (>=18,3) 

Stem width: 1 ,00 
Each leaf: 2 case(s) 

& denotes fractional leaves. 

Grafico Q-Q normal de RA.Pregrado 
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RA.Postgrado Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

12,00 Extremes (=<11,7) 
4,00 12. 0& 
4,00 12. 5& 
15,00 13. 00003& 
10,00 13. 568& 
21,00 14. 000001233 
14,00 14. 566678& 
43,00 15. 0000000000011222223& 
24,00 15. 55666677888& 
57,00 16. 000000000000012222223333344 
43,00 16. 555555556667778888889 
67,00 17. 00000000000000112222222222334444 
55,00 17 . 55555555666667777788888889 
60,00 18.00000000000000000011122233334 
44,00 18. 55555556666666677888& 
17,00 19. 0000002& 
1,00 19. & 
2,00 20. 0 

Stem width: 1,00 
Each leaf: 2 case(s) 

& denotes fractional leaves. 
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F .2. Hombres. Regresi6n sobre el rendimiento academlco en 
postgrado 
E t d' i d i . 5 a 1St COS escrlptivos 

Media Desviaci6n tip. N 
RA.Postgrado 16,4954 1,94997 493 
Habilidad Verbal 15,2232 4,68688 493 
Habilidad Numenca 12,7767 6,67452 493 
RA.Pregrado 14,1291 1,50969 493 

Correlaclones 

I Habilidad Habilidad 
RA.Postgrado Verbal Numerica RA.PreQrado 

Correlaci6n de Pearson RA.Postgrado 1,000 ,045 ,234 ,230 
Habilidad Verbal ,045 1,000 ,324 -,024 
Habilidad Nurnerica ,234 ,324 1,000 ,021 
RA.Pregrado ,230 -,024 ,021 1,000 

Sig. (unilateral) RA.Postgrado ,160 ,000 ,000 
Habilidad Verbal ,160 ,000 ,294 
Habilidad Numerica ,000 ,000 ,319 
RA.Pregrado ,000 ,294 ,319 

N RA.Postgrado 493 493 493 493 
Habilidad Verbal 493 493 493 493 
Habilidad Nurnerica 493 493 493 493 
RA.Pregrado 493 493 493 493 

Variables Introducidas/ellminadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 RA.Pregrado, 

Habilidad 
Numerica, Introducir 
Habilidad 
Verbal(a) 

.. a Todas las vanables solicitadas introducidas 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Error tip. de la 
Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,326(a) ,106 ,101 1,84928 1,502 

. . .. a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, Habitidad Numenca, Habitidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 

ANOVA{i>l 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados QI cuadratica F SiQ. 
1 Regresi6n 198,483 3 66,161 19,346 ,OOO(a) 

Residual 1672,291 489 3,420 
Total 1870,774 492 

. . .. a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, Habilidad Numerica, Habilidad Verbal 
b Variable dependiente: RA.Postgrado 
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Coeficientes(a) 

Coeficientes no Coeficientes Estadisticos de 
Modelo estandarizados estandarizados t Sig. colinealidad 

B Error Up. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 11,680 ,838 13,936 ,000 

Habilidad -,011 ,019 -,027 -,589 ,556 ,894 1,118 Verbal 
Habilidad ,069 ,013 ,238 5,260 ,000 ,894 1,118 Nurnerica 
RA.Pregrado ,290 ,055 ,224 5,245 ,000 ,998 1,002 

a Vanable dependiente: RA.Postgrado 

Histograma 
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Grafico de dispersion 
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Gratico de reqreslen parcial 
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Grafico de regresion parcial 
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F .3. Hombres. Regresion sobre la habilidad numerlca 
Estadistlcos descriJltlvos 

Desviaci6n 
Media Up. N 

Habilidad Numenca 12,7767 6,67452 493 
Habilidad Verbal 15,2232 4,68688 493 
RA.Pregrado 14,1291 1,50969 493 

Correlaclones 

I Habilidad Habilidad 
Numerica Verbal RA.Pregrado 

Correlaci6n de Pearson Habilidad Nurnerica 1,000 ,324 ,021 
Habilidad Verbal ,324 1,000 -,024 
RA.Pregrado ,021 -,024 1,000 

Sig. (unilateral) Habilidad Numerica ,000 ,319 
Habilidad Verbal ,000 ,294 
RA.Pregrado ,319 ,294 

N Habilidad Numerica 493 493 493 
Habilidad Verbal 493 493 493 
RA.Pregrado 493 493 493 

Variables introducldas/ellmlnadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 RA.Pregrado, 

Habilidad Introducir 
Verbal(a) 

.. a Todas las vanables solicltadas introducldas 
b Variable dependiente: Habilidad Nurnerica 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Error Up. de la 
Modelo R R cuadrado corregida estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,325(a) ,106 ,102 6,32505 1,686 .. a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, Habilidad Verbal 

b Variable dependiente: Habilidad Numerica 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadratica F Sig. 
1 Regresi6n 2315,146 2 1157,573 28,935 ,000(a) 

Residual 19603,058 490 40,006 
Total 21918,204 492 

.. a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado, Habilidad Verbal 
b Variable dependiente: Habilidad Numerica 
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Coeficlentes(a) 
Coeficientes 

Coeficientes no estandarizado Estadisticos de 
Modelo estandarizados s t Sig. colinealidad 

B Error tip. Beta Tolerancia FIV 
1 (Constante) 3,918 2,861 1,369 ,172 

Habilidad ,462 ,061 ,324 7,591 ,000 ,999 1,001 Verbal 
RA.Pregrado ,129 ,189 ,029 ,684 ,494 ,999 1,001 

.. a Variable dependiente: Habilidad Numerica 

Histograma 

Variable dependiente: Habilidad Numerica 
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Grafico P-P normal de regresion Residuo tipificado 
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F .4. Hombres. Regresion sobre la habilidad verbal 
E t d' tl d If s a IS cos escr l11VOS 

Desviaci6n 
Media Up. N 

Habilidad Verbal 15,2232 4,68688 493 
RA.Pregrado 14,1291 1,50969 493 

Correlaclones 

I Habilidad 
Verbal RA.Pregrado 

Correlaci6n de Habilidad Verbal 1,000 -,024 
Pearson RA.Pregrado -,024 1,000 
Sig. (unilateral) Habilidad Verbal ,294 

RA.Pregrado ,294 
N Habilidad Verbal 493 493 

RA.Pregrado 493 493 

Variables Introducldas/elimlnadas(b) 

Variables Variables 
Modelo introducidas eliminadas Metodo 
1 RA.Pregrado( Introducir a) 

.. a Todas las vanables solicitadas introducidas 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

Resumen del modelo(b) 

R cuadrado Error Up. de la 
Modelo R R cuadrado correqlda estimaci6n Durbin-Watson 
1 ,024(a) ,001 -,001 4,69024 1,938 

a Vanables predictoras: (Constante), RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

ANOVA(b) 

I Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadrattca F Sig. 
1 Regresi6n 6,485 1 6,485 ,295 ,587(a) 

Residual 10801,209 491 21,998 
Total 10807,693 492 

a Variables predictoras: (Constante), RA.Pregrado 
b Variable dependiente: Habilidad Verbal 

Coeficientes a) 

Coeficientes no Coeficientes 
Modelo estandarizados estandarizados t SiQ. 

B Error tip. Beta 
1 (Constante) 16,298 1,990 8,189 ,000 

RA.Pregrado -,076 ,140 -,024 -,543 ,587 
.. a Variable dependiente: Habilidad Verbal 
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Anexo G. Sintesis de resultados (Coeficientes significativos) 

Habllldad Verbal Habllldad Numerlca Rendimiento Academlco en 
Postgrado 

Programa Beta Beta Beta 
R2 R2 R2 

Sexo RA.Preg HV RA.Preg. Sexo HV RA.Preg. HN 

Administraci6n 0,224 0,352 0,278 0,112 0,199 0,312 de Empresas 

Ciencias 
Pen ales y 0,205 0,081 0,250 0,219 0,201 0,387 
Criminol6gicas 

Todos 0,087 0,158 0,308 0,226 0,083 0,181 0,220 

Mujeres 0,099 0,314 0,081 0,130 0,228 

Hombres 0,106 0,324 0,106 0,224 0,238 
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Anexo . Pruebas de habilidad verbal y de habilidad nurnerlca 
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PARTEr 
COMPRENSION DE LA lENGUA ESCRITA 

Tiempo: 60 Minutos. 
Instrucclones 

97 

Lea cuidadosamente los textos que se presentan a contlnuaclen. Cada uno de ellos va seguido 
de preguntas 0 planteamientos basados en su contenido. De las cuatro altematlv8s de respuesta 
marcadas con las letras a, b, c, d, seleecione la mas apropiada y consistente con la pregunta que se 
formula. 

EI termino fundamentalismo tiene una carga despectiva. No en vano se asocia a integrismos, 
radicelsmos, dogmatismos 0 fanatismos y remite a personas que se caracterizan por su rigidez, inflexibilidad 0 
estrechez mental. Sin embargo, todo ser humano para vivir necesita "fundamentos', elementos sobre los que 
apoyarse y estructurar su realidad. Entonces, l,que es 10 que ocurre para que aquello que de por si es 
oositivo, pueda !legar a convertirse en un elemento negativo y bloqueador del desarrollo humano? 

Desde el origen de los tiempos el ser humano ha estado sometido a una gran tentaci6n: la 
omnipotencia. EI relato del Genesis 10 representa bajo el eplgrafe .y sereis como dioses". Pero 10 propiamente 
numaoo es la limitaci6n, la fragilidad, la diversidad frente a una realidad que nos desborda. En un mundo 
diverso, cada persona aporta algo. Cad a cultura enriquece el proyecto de humanidad. 

Pero la inseguridad humana no pierde la perspectiva del "paralso perdido" y anora esa omnipotencia. No 
es raro, por ello que se busquen sucedaneos de seguridad: "mi grupo', 'rn is ideas', frente a todo aquello que 
resulte extra no y cuestione mi limitaci6n. Entonces el individuo percibe que los otros fienen creencias 
diferentes a las propias y, una vez que es consciente de esa diferencia, se situa de manera distante, 
defensiva, contra los dernas que no son semejantes a el. 

Estos procesos de incorporacion grupal con !levan un cierto conformismo que provoca el pensar y sentir 
como los demas miembros de ese grupo. Cuestionar algo seria mal visto y provocaria conflictos con el grupo. 
Situado en su "circulo", el ser humano funciona segun las reglas fijas, basadas en estereotipos y prejuicios. 
Los estereotipos son una sirnplficecion de la realidad, que sirven para proteger al sujeto del mundo exterior, 
extrano y hostil. 

TRECHERA, J.1.(1999) • Fundamentalismo: la negacian del otron.SIC, No. 619. Noviembre, pp. 413-4. 

1. - EI pr0p6silo del autor en esle texto es: 2.- De la lectura del texto es posible deducir que: 

a) Demostrar que todo ser humano necesita 
fundamentos donde apoyarse, para 
comprender la realidad social. 

b) Precisar las caracteristicas de Ia postura 
fundamentalista, como una actitud razonable 
del ser humano. 

c) Explicar c6mo la inseguridad y el esplritu 
gregario pueden generar actitudes dagmaticas 
y fundamentalistas. 

d) Comprender las bases del comportamiento 
humano, a partir de la interpretaci6n del texto 
del Genesis. 

a) Es dificil cambiar las reglas de la conducta 
humana, ya que los cambios provocarian 
conflictos grupales. 

b) La tolerancia, la interacci6n y la aceptaci6n del 
otro permitirian superar afgunas limitaciones 
humanas. 

c) Los fanatismos contradicen la naturaleza 
esencial del hombre, porque representan 
creencias diferentes. 

d) La seguridad del hombre depende del lagro de 
la omnipotencia y la solidez individual contra el 
colectivo. 
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3.- Segun al texto, los estereotipos son: 6. - Entre las oraciones siguientes, identifique Ia idea 
que contradice 10 planteado en el texto: 

225 

a) Adopci6n de conductas greg arias, por 
convicci6n. 

b) Expresiones de fanatismo e integrismo 
demente. 

c) Repeticiones involuntarias de conductas 
ajenas. 

d) r-I.ecanismos de defensa derivados de la 
inseguridad. 

a) Los fundamentalismos contradicen eI respeto 
e integracion de las distintas culturas. 

b) Un fanatico es alguien que no puede cambiar 
de opini6n y no quiere cambiar de lema. 

c) Los fundamenlalistas buscan !lamar la 
etenclon con hechos, para reafirmar su 
identidad. 

d) La aceptacion de la diversidad cultural 
promueve la aparicion de fundamentalismos. 4.- De la lectura del texto se puede inferir la definicion 

de integrismo. Indique cuill de las siguientes 
deflniciones sa aiusta meior a ese concepto. 7.- Uno de los siguientes hechos es un argumento a 

favor de 10 planteado en el texto: 
a) Calidad de Integro, con postura irreprochabla. 
b) Sometimiento a derecho por ideales comunes. 
c) Defensa radical e intransigente de principios. 
d) Umitaciones de ideas e iniciativas propias. 

a) Con la excusa de la distinta profesion religiosa, 
se mantienen guerras fratricidas. 

b) EI fortalecimiento de las comunicaciones ha 
afianzado los lazos de solidaridad. 

c) En las comunidades exlensas y variadas 
au menta cada dla el nurnero de sectas. 

d) La violencia y la agresi6n social siguen 
creciendo y amenazan con desbordarse. 

5.- De acuerdo con el texlo, 'No es raro, por ello, que 
se busquen sucedaneos de sequridad", La 
palabra sucedaneos en este contexto significa: 

a) culpables. 
b) c6mplices. 
c) substitutos. 
d) herederos .. 

Responda a este texto de acuerdo con las Instrucciones anteriores 
La relacion entre aprendizaje y evolueon es un tema central, tanto para la biologia como para la 

psicologia. Solo recientemente se estan dando las condiciones adecuadas para desarrollar fonmulaciones que 
penmilan el estudio sistematico de esa relaci~n. Por un lado, los adelantos en la neurociencia yen el estudio 
experimental del condicionamiento han estimulado mucha investigaci6n acerca de las bases neurol6gicas del 
cambio conductual y el desarrollo de modelos maternaticos del sistema nervioso. Tales modelos sa ubican en 
el area conocida como "neurociencia computacional" y se han ulilizado para realizar simulaciones 
computarizad,as de distintos fenomenos de condicionamiento. Por otro lade tenemos el desarrollo de 
'algoritmos geneticos', modelos matematcos de la teoria sintefica de la evoluci6n, que se ubicarian en el area 
de "evolucionismo computacional'. Recientemente, ambas areas han hallado intereses comunes por 10 cual se 
consideran, hoy, partes de una sola disciplina: la "neuroetnologia computacional'. Esta nueva disciplina, a su 
vez, comparte metas, conceptos y metodos con los enfoques computacionales acerca de una amplia gama de 
fen6menos, desde la evoluci6n molecular hasta la dina mica de los ecosistemas. Todos esos enfoques 
computacionaies en su conjunto constituyen 10 que hoy denominamos "Vida artificial', un nuevo paradigma 
para el estudio de posibles fonmas biol6gicas. 

BURGOS, J. (sIf) "Vida artificial: un paradigma para al estudlo de la filogenia del aprendlzaJe" 0 
En Analogias, No.3, Caracas, UCAB. 



8.- EI proposito de este texto es : 

a) Promover la investigacion computacional. 
b) Relacionar varios campos de investigacion. 
c) Diferenciar entre investigaciones de areas 

afines. 
d) Presenlar un nuevo paradigma de 

investigacion. 

9.- EI planleamiento global de este texto es que: 

a) Las modelos mate maticos han favorecido el 
desarrollo de nuevas areas de investigacion 
basadas en la computacion, 

b) 'Vida artificial' constituye la integraci6n de 
varios enfoques de investigacion sabre 
aprendizaje, evoluclon, y comoutacicn. 

c) La investigaci6n requiere de condiciones 
adecuadas para estudiar sistematicamente la 
relaci6n entre aprendizaje yevoluci6n. 

d) La psicoloqia y la biologla han perdido 
vigencia y han dado paso a una nueva area 
integral de investigaci6n. 

10.- Segun el texto, la neurociencia computacional se 
dedica al: 

a) Desarrollo de modelos matematcos del 
sistema nervioso. 

b) Esludio de simulaciones y escenarios de 
condicionamiento. 

c) Desarrollo de modelos mate maticos de la 
evolucion 

d) Estudio experimental del condicionamiento 
operacional. 

11.- De la lectura dellexto se puede inferir que: 

a) Para eI autor del texto, el aprendizaje se 
relaciona con las cambios conductuales. 

b) La neuroetnologia computacional es una 
disciplina que permitira el desarrollo de la 
ecologia. 

c) Para el autor del texto, la evoluci6n se 
relaciona con cambios en el condicionamiento. 

d) La "Vida artificial" es el modelo te6rico que 
permitiria el desarrollo de Ia inteligencia 
artificial. 
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12.- Segun el texto, los 'algoritmos geneticos' son 
'modelos mate maticos de la teoria sintetica de la 
evolucion". En este contexto, la palabra sintenca 
significa: 

a) Descrpcion figurada para la demostrecon de 
los linajes y condiciones heredadas. 

b) Teorfa que explica brevemente la 
transformaci6n de los primates en el hombre 
modemo 

c) Explicacion simplificada de las propiedades y 
condiciones de los cuerpos vivos. 

d) Reuni6n 0 integraciOn de varios elementos 
combinadas en un solo producto virtual. 

13.- Indique cual de las siguientes ideas es contrana 
a 10 planteado en ellexto: 

a) Puesto que la conducta humana es 
impredecible, no es posible la simulaci6n de 
respuestas condicionadas. 

b) EI aprendizaje es un proceso ontogenetico; as 
decir, constituido por relaciones entre un 
individuo y su media ambiente. 

c) La evoluclon es un proceso filogenetico; es 
decir, caracterizado por relaciones espacio 
temporales entre individuos. 

d) Las teorias sabre el aprendizaje otorgan 
especial enfasis al estudio de las conductas 
adaptativas en simulaciones. 

14.- Uno de estos hechos constituye un argumento a 
favor de 1a tesis planteada en eI texto: 

a) La neurosis se caracteriza par la somenzaclon 
de ansiedades. 

b) EI simpatico coordina y regula los aprendizajes 
vegetativos. 

c) Existe una relacion interacliva entre 
aprendizaje yevoluci6n. 

d) La retencion esta condicionada al tipo de 
estimulo operante. 
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Instrucciones 
A continuaci6n se presentan conjuntos de expresiones numeradas. Lea atentamente y 

seleccione de las opciones marcadas con las letras a, b , c, d, aquella que presenta las oraciones 
integradas en un texto coherente. Recuerde que 5610 una de las altemativas es la correcta. 

Ejemplo: 
(1) encuentra trabajo de inspector de una fabrica de ladri!los 
(2) se siente preso de las cifras y de las cuatro paredes de su oficina 
(3) al poco tiempo de restablecerse de sus fracturas 
(4) pero Antonio no estaba hecho para contar ladrillos 

a) 4 2 3 1 Respuesta: 
b) 3214 abc d 
c) 3142 0 0 I 0 
d) 2314 

15.- (1) en funcion del grado de nocividad de la 
emisi6n 
(2) 105 estadounidenses han decidido dotar a sus 

televisores de un chip antiviolencia !lamado V 
Chip 

(3) privados de sexo y violencia, los ninos no 
tendrim mas remedio que irse a la eama 

(4) cuando esto ocurre, la panta!la se vuelve 
negra 

(5) para evitar que las escuelas se conviertan en 
campos de batalla 

(6) se transmite al chip una senal apropiada 
(7) determinada por los padres y las cadenas de 

television 

a) 3124576 
b) 5217 6 4 3 
c) 5674312 
d} 1245673 

16.- (1) sin olvidar eI material didactico 
(2) hasta las actividades programadas 
(3) el exito 0 el fracaso de los alum nos 
(4) desde las tecnicas de motivaci6n 
(5) deben destacarse los recursos 
(6) entre las variables que condicionan 
(7) incluyendo bajo este concepto 

a) 3,4,5,2,1,6,7 
b) 6,1,2,3,5,7,4 
c) 4,2,6,3,5,7,1 
d} 6,3,5,7,4,2,1 

17.- (1) dado que 
(2) la aslmilacon de la otra libertad 
(3) el otro no es una cosa y no puede ser poseido 
(4) las relaciones amorosas suponen 
(5) puesto que 
(6) no se reduce a la poses ion del otro 
(7) un marcado conffieto 

a) 2,6,5,4,7,1,3 
b) 3, 1,2,6, 5, 4, 7 
c) 4.7,5,2,6,1,3 
d) 7,6,5,4,2,1,3 

18.- (1) el ansllsls revelo que existe una correlaci6n 
entre edad y dominio del esquema narrativo 

(2) este estudio describe la evoluci6n observada 
en escolares de 5° y SO grades de Educaci6n 
Basica y 5° ana de Educaci6n Media en 
relaci6n con el dominio de la estructura del 
relato 

(3) el instrumento de anal isis se bas6 en la teorla 
de Stein y Glenn (1979) sobre la estructura 
organizacional del relato 

(4) y que este difiere segun se trate de relatos 
reales 0 inventados 

(5) que consta de situaci6n inieial, complicaci6n, 
resolucion y situaci6n final 

(6) las muestras analizadas fueron seleccionadas 
al azar de las narraciones reales y ficticias 
producidas por una poblacion de esos tres 
grados 

(7) sequn esta teoria, todo relato se estruetura a 
partir de un escenario y un episodio 

a) 2361547 
b) 2746315 
c) 2314675 
d} 2375614 
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Instrucciones 

su ri L~S siguientes textos ~ienen varios espacios en blanco que indican que en ese lugar se ha 
p ml ti0 una palabra. DebaJo de cada texto hay cuatro opciones marcadas con las letras abc d 

que con enen pala~as que pod.rfan insertarse en los espacios. Seleccione la opcion formada' p~r ias 
pal~bras que permiten consfruir un texto gramatical y coherente. Recuerde que s610 una de las 
opeiones es la correcta. 

Ejemplo: 
En apariencia, nada es mas __ que __ una palabra. 
a) ~uro conseguir Respuesta: 
b) simple inventar abc d 
c) facil definir 0 0 I 0 
d) c6medo corregir 

19.- La _no es s610 la _ imaginaria de un 
posible, _ una forma de definir nuestras 
percepciones sobre la _ que nos rodea. 

21.- Las incidencias que pueda tener la capacitaci6n 
_ .. medirse en tome al desarrollo que __ 
proPlclarse en la unidad econ6mica la 
mejora de la ~ per una __ admi~istraci6n 
de los recursos. a) mitologia, invenci6n, contexto, si no, 

naturaleza. 
b) utopia, construcci6n, mundo, sino, realidad. 
c) ciencla, formulaciOn, supuesto, sino, evidencia. 
d) religion, manitestacion, hecho, perc, verdad. 

a) deben. Dueda. mediante. mntabilidad, mejor. 
b) debe, puedan, a traves de, competencia, 

mayor. 
c) puede, debe, no obstante, inversi6n, austera. 
d) pueden, deban, dada, economia. considerable. 20.- EI analisis de correspondencia _es un metodo 

muy _ para estudiar el _ de variables 
nom in ales, fuera del __ de la estadistica 
inferencial 

22.- La percepclcn es el __ mediante eI cual las 
personas organizan e _Ia informaci6n recibida 
_ de los sentidos, con el __ de dar1es 
__ a los diferentes elementos de su ambiente. a) variada. eompiejo, proceder, acontecer, usada. 

b) seriada. vaclo, perfil, acercamiento, prcmedio. 
c) multiple, util, comportamiento, marco, ctasica. 
d) compleja, utilizado, diseno, plano, tradicional. 

a) sistema, interiorizan, mediante, rumbo, 
significaci6n. 

b) proceso, interpretan, a traves, fin, significado. 
c) mecanismo, infieren, per medio, termino, 

precision. 
d) incentive, integran, por razon, prop6sito, 

alcance. 
Instrucciones 

A contlnuaci6n se Ie presentan dos situaciones de investigaci6n seguidas de algunos 
planteamlentos. AnaUce las situaciones y luego responda los itemes que se derivan de elias, 
eelecclonando III 0p1;;16n mb consletente. 

Situaci6n I 
Debido a que muchos padres de ninos en edad escolar han expresado la opini6n de que la escuela 

debe asignar tareas para mejorar el desempeno acadernco de estos ultimos, se hizo un estudio sobre la 
incidencia de las tareas escolares en el rendimiento acsdemco de los alum nos. Para elio, se seleccion6 una 
muestra aleatoria de escuelas oficiales y una de escuelas privadas. Se examinaron ues variables por medio 
de un instrumento disenado al efecto: asignaci6n diaria de tareas, asistencia en la realizaci6n de las tareas y 
nivel edacanvo de los representantes que ayudan en las tareas. Se pudo detectar que en ninguno de los dos 
tipos de escuela existe una diferencia significativa en el rendimiento academico atribuible al hecho de que los 
alumnos hagan 0 no tare as diarias, 0 a que reciban asistencia. Sin embargo, 51 se observe una relaci6n 
proporcional entre el rendimiento y el nivel educativo del representante. 
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23.- EI problema subyacente a la investigaci6n es la: 25.- De la referida investigacion se concluye que: 
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a) opinion de los representantes sobre la 
necesidad de asignar tareas escolares. 

b) contribucion de las tareas escolares al 
mejoramiento del rendimiento. 

c) incidencia del nivel educativo del 
representante en la direcci6n de la tarea. 

d) preccupaclon de los representantes par el 
rendimiento del alumna. 

a) se justifica la opiniOn de los padres al pedir 
que se asignen tareas escolares para elevar el 
rendimiento. 

b) la funci6n de las tareas es que los 
representantes enseiien a sus hijos 10 que no 
se estudia en la escuela. 

c) las tareas escolares constituyen una actividad 
que no incide en el desarrollo cognoscitivo del 
alumno. 

d) las tareas escolares son necesanas para 
reforzar 10 aprendido en clase y para 
desarrollar destrezas. 

24.- La estrategia metodol6gica utilizada en esta 
investigaci6n discrimina entre: 

a) ingreso familiar per capita, sslario del docente 
y nivel educativo, tiempo de dedicaci6n familiar 
a la tarea, cantidad de aSignaciones. 

b) dependencia familiar del alumna, niveles 
socioecon6micos de la familia, relaciones 
maestro-alumno, prepsracion del maestro. 

c) nivel educativo del representante, caracter 
publico 0 privado del plantel, calificaciones de 
los alum nos y asignaci6n de tareas escolares. 

d) interacci6n aula-casa, preocupacon de los 
representantes, grados de instruccion de los 
estudiantes, tipo de asignaciones escolares. 

26.- De la investigaciOn es posible inferir que: 

a) las tareas escolares son motivo de 
preocupaci6n familiar y reflejan la competencia 
del representante para dirigirlas. 

b) los maestros Ie otorgan preponderancia al 
cumplimiento de las tareas escolares, porque 
ello incide en el rendimiento. 

c) los alumnos que realizan mayor cantidad de 
tareas escolares y Ie dedican mayor tiempo al 
estudio obtienen alias notas. 

d) las tareas escolares presentan serias 
deficiencias, que revelan la preparaci6n del 
docente para asignarlas apropiadamente. 

Situacion II 
EI proposito de la investigaci6n fue determinar cual es la principal rnotivaclcn para el trabajo que 

tienen los gerentes del area de Caracas y si existen diferencias entre elias segun el tipo de empresa (publica 0 
pnvada), el sector de ubicaci6n (producclon a servicios) y el nivel gerencial (alto, media a bajo). En la 
investigaci6n participaron 500 gerentes de empresas. 

Los resultados mostraron que la mayor motivaci6n para el trabajo del gerente publico es la busqueda 
del poder, mientras que para el privado es la autorrealizaci6n. Esto se aplica tanto para los gerentes de 
producci6n como para los de servicios, y para la alta y baja gerencia. Sin embargo, para la gerencia media la 
principal motivacion es, en todos los casos, la bUsqueda del poder. 

27.- Indique cuat de las siguientes afirmaciones es un 
supuesto subyacente a esta investigacion: 

28.- Esta investigaci6n se puede definir como: 

a) La actuaci6n de un gerente esta impulsada por 
intereses personales. 

b) EI trabajo deuna empresa estil condicionado 
por Ia motivaci6n de los gerentes. 

c) Las condiciones personales son determinantes 
en la motivaci6n de los gerentes. 

d) La motivaci6n intrinseca de un gerente esta 
relacionada con la actividad que realiza. 

a) Una descripciOn sucinta del regimen de 
incentives empresariales. 

b) Un experimento en el area de las relaciones 
humanas, en diferentes niveles. 

c) Un analisis exploratono sobre las expectativas 
gerenciales del trabajador. 

d) Un estudio comparativo sobre los intereses y 
motivaciones del gerente. 



29.- De los resultados de esta investigaci6n se 
concluye que: 

a) Los gerentes del sector servicios estan 
condicionados por el dominio de los 
mecanismos de poder. 

b) En los cuadros de gerencia media no hay 
diferencias asociadas a la variable tipo de 
empresa. 

c) En los cuadros de gerencia media hay 
diferencias asociadas a la variable sector de 
ubicaci6n. 

d) Los gerenles del sector publico presentaron 
preferencias simi lares a las de los gerentes del 
sector privado. 

./ 
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30.- De los resultados de la investigaci6n se puede 
inferir que: 

a) Las variables intervinientes en esla 
investigaci6n se relacionan con necesidades 
empresariales. 

b) La molivaci6n intrinseca en todos los tipos de 
empresa esta asociada a los incentivos 
salariales. 

c) La diferencia motivacional podrla diflCultar el 
traslado de gerentes del sector publico al 
privado. 

d) A la milad de los gerentes consultados los 
anima la autorrealizaci6n y a la otra mitad, el 
poder. 

NO CONTINUe 
Si termina antes del tiempo indicado, puede revisar s610 esta parte de la prueba. 



PARTE II 
RAZONAMIENTO BAslCO CUANTITATIVO 

Tiempo: 60 Minutos. 
Instrucciones Generales 
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En las paglnas slgulentes aparecen 40 preguntas relacionadas con el area numerica. Recuerde indicar sus 
respuestas en la parte II de la hoja de respuestas. Los calculos que desee efectuar, puede realizarlos en el 
folleto, 

1.- Usando los numeros seis, nueve yonce y una 
relacion arnmetica de sumas y diferencias, se 
obtiene el numero cuatro. Usando los numeros 
doce, ocho y cinco y con ia misma relaci6n 
anterior, se obtiene el numero: 

a) 20 
b) 15 
c) 95 
d) 65 

2.- Si el 25% del 50% de x es igual a 25, entonces x 
esigual a: 

a) 20 
b) 200 

c) 2.000 
d} 20.000 

5.- uS; las noticias son buenas, entonces /a gente 
estci contents", 
liLa gente no estci contenta", 
L6gicamente se deduce que: 

a) Los periodistas tienen la culpa. 
b) Las noticias no son buenas. 
c) Las noticias impactan a la gente. 
d) Deberian equilibrarse noticias buenas y malas. 

6.- De acuerdo al siguiente grafico el dia que mejor 
se aproxima al precio promedio de la semana es: 

24,5 
24 

23.5 
23 

22,5 
22 

21.5 
21 

6 

3.- Si 0& vale 3 y 00& v~le 5, 
l.cuanto vale 000 &&& ? 
a) 9 
b} 6 

c) 7 
d} 5 

Precio del barril de eetr leo 
"'" --- 

<; 
<, ./ 

<; ./ 
-- 

Lunes Martes Mierooies JUEM!S Viemes 

a} Lunes 
b} Miercoles 
c) Viemes 
d) Martes 

7.- Si sobre eI precio de venta de un articulo se hace 
un descuento del 15%, pero al pagar con tarjeta 
de crEidito se hace un recargo del 8% sobre el 
precio rebajado, {,cual es el entero que mejor se 
aproxima al tanto por ciento de descuento, a partir 
del precio original, que se obtiene ai pagar con 
ta~eta de credito? 

a} 8 
b) 9 
c) 7 
d) 10 

4.- EI indice Bursirtil Caracas (IBC) en una semana 
se da en el siguiente grafico: 

9800~ !:- 
IBC 9400 

9300 
9200 
9100 = Dias 

3 5 6 

La variaci6n mas importante del IBC se produjo 
entre los dias: 

a) 3 al4 
b) 4 al5 
c) 5 al6 
d) 6al7 

231 



8.- Los tiempos de duraci6n de los bombillos, en el 
laboratorio de pruehas de una 1abrica, se dan en 
la siguiente tabla: 

Duraci6n 1000 1100 1105 1110 1120 (en horas) 
Cantidad 50 40 30 16 14 

De acuerdo con los valores dados, l,cual es la 
duraci6n promedio de un bombillo de dicha 
fabrica? 

a) 1090 
b) 1080 

c) 1085 
d) 1070' 
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12.- D~esa 
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9.- @) esa ©) 
como L esa: 

a) .: c) .J 
b) I d) L 

como 0 ~ esa: 

10.- Las expresiones algebraicas 3x2_2x + 1 Y 
a + f3x + 8x2 son identicas, en consecuencia el 
valor de la suma de a ,13 y 8 es: 

a) Indeterminado 
b) uno 

c) dos 
d) tres 

13.- Si D = ~ ~ edemas 

~ 0 00 y 0 = 3, entonces EFJ 
vale: 

a) 63 
h) 36 

c) 32 
d) 60 

11.- Para participar como ponente en un congreso 
cientifico se debe enviar un resumen de no mas de 
200 palabras. Si en una linea caben 
aproximadamente 10 palabras y en una pagina se 
pueden escribir 30 !lneas, entonces el resumen 
cabra, exactamenle, en un numerode paginas 
iguala: 

a) un media 
b) un tertia 
c) dos tercios 
d) tres cuartos 

14.- Un proverbio popular dice: "de noche tooos los 
gatos son negros· . 
Para probar, l6gicamente, que este proverbio es 
falso, basta con el siguiente argumento: 

a) Se mira un gato en la noche y se verilica Que 
no es negro. 

b) Todos los gatos en la noche parecen negros. 
c) Ningim gato, aunque sea visto en la noehe, 

es negro. 
d) EI color de un gato en la nache parece 

cambiar. 

15.- Si 2M mecan6grafas escriben 2P paginas en T 
horas de trabajo, l,en cuantas horas, trabajando 
con la misma eficiencia, M mecan6grafas escriben 
P paginas? 

a) 2T 
b) T 

c) 3T 
d) 4T 

16.- Juan es mas alto Que Roberto, el cual es, a su vez 
mas grande que Car1os. EI mas alto de todos as, 
sin embargo, Sergio. Si se representan las 
estaturas de estos cuatro personajes por la~ 
iniciales de sus nombres y se ordena de menor a 
mayor, queda: 

a) C<R<J<S 
b) C<R<S<J 

c) C<S<J<R 
d) C<S<R<J 
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17.- La distancia Tierra-Sol es aproximadamente 150 
millones de kil6metros. Si el sonido viaja 
aproximadamente a 1 km por cada tres segundos 
y una hera equivale a 3600 segundes, <.cuEmtas 
heras, aproximadamente, tarda en !legar al Sol un 
ruide que se produce en la Tierra? 

a) 100.000 
b) 125.000 
c} 150.000 
d} 175.000 

18.- Si n denota un numero natural y n' su sucesor; es 
decir, el numero n + 1, entenees la expresi6n 
n+n* Ig b' . -- a e ralca slempre genera: . 2 

a) Numeres enteres. 
b) Numeros negativos. 
c) Numeres que difteren de un entero en un 

medio .. 
d) Numeros que differen de un entero en un 

cuarto. 

19.- Si un tren de 100 metros de largo debe atravesar 
un t(Jnel de 100 metros de largo a una velecidad 
de 100 metros por minute. <.Cuimto tiempo 
transcurre, en minutes, desde que el tren entra en 
el tUne! hasta que sale el ultimo vaqon? 

a} 1 
b} 2 
c) Poco in~ de 1, pero menos que 2. 
d) Faltan datos para determinarlo. 

20.- Una proposlcbn con exactamente la misma 
estructura 100ica que "si s. va al cine 0 a la 
playa, se disfrutara intensamente" es: 

a} Sea culpable 0 inocente, debe recibir su 
castigo. 

b} Si es entretenida la pelicula y habia buen sol, 
da 10 mismoir a la playa que al cine. 

c) Si el sueldo que se recibe es bajo, restrinja sus 
gatos 0 busque ingresos adicionales. 

d) Si es playa concurrlda entonces hay diversi6n, 
o es preferible ir al cine. 

21.- i,CUi31 de las siguientes fOrmulas puede haberse 
utilizado para generar la secuencia de numeros: 2, 
8, 3, 27,4, 64 ... ? 

a) s(n)=n si n es impar, s(n)=(n-1)3 si n es 
par. 

b) s(n)=n sinesim?ar, s(n)=(n-1\3sines 
impaL 

c) s(n\=n si n es impar, s(n)=n3 si n es par. 
d) Ninguna de las anteriores. 

22.- 
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Atendiende al grafico, puede inferirse que: 

a) Las tres cosas importantes de la vida son 
salud, dinero yamor. 

b) Algunas personas que tienen dinero no logran 
tenerpaz. 

c) EI amor y el dinero son incompatibles. 
d) Toda persona en paz no tiene dinero. 

23.- En los Juegos Nacienales yen cierto momento el 
cuadro de medallas de los cinco primeros estados 
orden ados par numero de medallas de 'Oro 
obtenidas, era el siguiente: 

Estado Oro Plata Bronce Total 
Carabobo 34 20 30 84 
Mironda 33 29 31 93 

Anzealegui 15 14 22 51 
Trujillo 14 16 17 47 
Aragua 11 19 17 47 

Si se asignan tres puntos por medalla de oro, dos 
por plata y uno por bronce y se reordenan los 
estados de mayor a menor puntaje i,CamO 
quedan? 

a) Iguales. 
b) Miranda, Carabobo, Trujillo, Anzoategui, 

Aragua. 
c) Miranda, Carabobo, Anzoategui, Trujillo, 

Aragua. 
d) Miranda, Carabobo, Trujillo, Aragua, 

Anzoategui. 
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24.- Una botella de licor cuesta Bs. 25.000, pero la 
caja de 6 botellas se vende en Bs. 144.000. 
~Aproximadamente cual es el parcentaje de 
ahorro que se obtiene al comprar por cajas en 
lugar de par botellas? 

a) 4% 
b) 5% 

c) 6% 
d) 7% 

2 S I . brai x2 - 2x + 1 5.- i as exprssiones alge racas y 
3x-3 

o.x-1 3 son equlvalentes, i,cual es el valor de 

a.? 

a) ° 
b) 1 

c) 3 
d) -1 

26.- 0 se relaciona con D entonces 10 
mas probable es ¢ se relacione 

con: 

c) ¢D 
b) d) ¢=> 

27.- EI peso en gramas de cada una de las secciones 
del siguiente cuadrado, se ve a continuacion: 

__ 1,6 
13JIt----:S="=,8'-----; 

Si se aumentan proparcionalmente los pesos, de 
modo que el cuadrado negro pese 10 gramos, el 
cuadrado total pesaria una cantidad de gramos 
que se aproxima mejor a: 

a) 11.500 
b) 1.150 
c) 115 
d) 11,5 
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28.- La siguiente tabla contiene una comperacon entre 
las previsiones de los analistas y las variaciones 
reales de algunos indicadores econ6micos: 

Indicador Previllion Real 
(en%) (en %) 

Indice de precios al 0,2 0,2 consumidor 
Ventas de minoristas Sin 0,1 cambios 
Inventarios 0,4 0,4 
Producci6n Industrial 0,5 0,6 
Capacidad Productiva 80,7 . 80,7 

De acuerdo con los datos icual de los siguientes 
conceptos es el mas apropiado para calificar a los 
analistas? 

a) Precisos 
b) Erraticos. 
c) Certeros. 
d) Confiables. 

29.- Un cierto algontmo para numeros enteros liene las 
siguientes fases: 

(1) AI nomero que entra se Ie suman 6 unidades. 
(2) AI numero que entra 56 Ie duplica. 
(3) A la cantidad que entra se Ie aproxima al 

numero entero inmediatamente superior. 

Si se inicia el algoritmo con el numero 3 y se Ie 
aplica reiteradamente el algoritmo en el orden (3), 
(2), (1), idespues de cuantos ciclos aplicado el 
algoritmo completo (sus !res fases y en el orden 
acordado) el resultado sobrspasa por primera vez 
el numero 100? 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
b) 5 

30.- La secuencia de nurneros 7 -1 11 -1 15 
se obtiene siguiendo un cierto patron de 
regularidad. icual es el septima !ermino? 

a) -1 
b) 1 
c) -19 
d) 19 
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31.- Un Curso tiene 32 alumnos. EI profesor pone los 
siguientes datos de los estudiantes de dicho 
Curso: 
Numero de !ista, apellidos, nombres, numero de 
cedula, cuatro notas parciales, el promedio de 
las cuatro notas, y la nota final. 
"Cual de las siguiente es la representaci6n 
minima y conveniente para registrar 
ordenadamente todos estos datos? 

a) Una matriz de 33 filas y 6 columnas. 
b) Una matriz de 33 filas.y 10 columnas. 
a) Una matriz de 32 filas y 6 columnas. 
b) Una matriz de 32 Mas y 11 columnas. 

32- A una muestra de 50 mujeres se administr6 una 
prueba de velocidad mental y los resultados 
fueron los siguientes: 

Punta'e Frecuencia 

35.- EI siguienle grafico contiene los porcenlajes 
habiluales que se gastan en un viaje de placer: 

Compra OlIOS 
3% 2% 

Pasajes 
40% 

Hoteles 30",(, 

Si una pareja de recien casados va a su luna de 
miel con cinco mil d6lares, comprados a Bs. 750 
cada uno, lcuanto se habran ahorrado, como 
maximo y en bolivares, si 5610 comieron la mitad 
de 10 habitualmente establecido? 

a) 468.750 
b) 508.600 
c) 562,500 
d) 602.200 

36.- Una pareja decide ponderar los factores que les 
parecen importantes para alquilar un apartamento 
con las siguientes reglas: 

A. - 'EI puntaje asignado a cada factor es un 
entero entre 1 y 5' 

B. - 'Los factores a considerar y sus respectivos 
pesos seran: Precio(5), Ubicaci6n(4), Numeros 
de cuartos(3), Estado de mantenimiento(2), 
Alio de construcci6n (1)'. 

C.- Alquilaran el apartamento cuya suma 
ponderada sea mayor". 

A continuaci6n se presentan los resultados de las 
opciones disponibles: 

~o. Precio Ubicac. Cuartos Manten. Aiio cc;.--s. 
X 3 2 3 2 ! 
Y 1 2 3 3 2 
Z 1 1 5 4 2 
U 1 3 2 3 . 

Segun todos los datos anteriores, el apartamento 
que alquilaran sera: 

a) X 
b) Y 
c) Z 
d) U 
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~~------------------------------------------------------------------------------ 

100 10 
200 5 
300 20 
400 10 
500 5 

La media de la muestra fue: 

a) 290 
b) 300 
c) 250 
d) 303 

33.- EI periodo P de un pendulo es directamente 
proporcional a la raiz cuadrada del cociente entre 
su largo L y la aceleraci6n de gravedad g. Como 
en un mismo lugar la aceleraci6n de la gravedad 
es constante, si se quiere duplicar el periodo de 
un pendulo, "que debe hacerse con su largo? 

a) Mantener1o. 
b) Duplicar1o. 
c) Cuadruplicarto. 
d) Triplicarlo. 

34.- La expresi6n '(7 • .[a3 • ..[as es equivalente a: 

8 

c) a6 

31 
b) a 6 

14 
d) a 6 


