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ABSTRACT 

E l  presente estud io t iene como objetivo ana l iza r el invo l ucra miento a cadémico de  los jóvenes que 

accedieron a la  Educación Superior .  Para e l lo se uti l izó la  base de datos del  estud io longitud ina l  Segunda 

encuesta a los jóvenes evaluados por PISA 2003 (P ISA-L 2003-2007-2012) .  En part icu l a r, se uti l izó e l  

módu lo  V de la  encuesta que se inscribe en la  serie de  estud ios desarro l ladas por e l  NSSE ( Nationa l  Survey 

of Student Engagement) donde se pretende observar que tipo de prácticas institucionales y de los 

estud iantes favorecen el invo lucra m iento académico. 

En una pr imera instancia se caracterizó l a  poblac ión que accedió a la  Educación Superior a la  luz  de 

una  serie de variables estructu ra les, i nstituciona les e ind iv idua les. E n  e l  presente se co nfirmó lo p lanteado 

en  antecedentes nac iona les e internaciona les, los jóvenes que acceden a este n ivel se encuentra n socia l y 

académicamente selectos. En  particu l a r  se destaca e l  efecto que  t iene e l  entorno sociocultural  de l  centro 

donde los entornos m uy desfavorables no l legan a acceder un 1% y en los entornos muy favora bles 

acceden e l  95%. A su vez, este estudio presenta la  gran ventaja de incorpora r las  competencias 

académicas medidas por P ISA 2003 y ver la im portancia que t ienen en  e l  acceso a la Ed ucación Superior. 

Dentro de las concl usiones se destaca que ta nto e l  Alpha de Cronbach, como e l  Anál is is Factoria l  

de Componentes Pr inc ipa les confirmaron  a l  involucramiento académico como rasgo latente 

un id imensiona l .  Adic iona lmente, se pudo observar a través de un modelo de regresión logístico estándar  

que  los estudiantes que presentaban mayores n iveles de invo l ucram iento académ ico presentaban 

mayores probabi l idades de l l egar a l  segundo año de  Educación Superior .  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

Las instituciones de Educa ción Superior son las que proporc ionan e l  conocimiento y técnicas más 

sofist icadas de su época a la  estructura socia l .  Juegan un  importa nte papel como tra nsm isoras y 

generadoras  de conocim iento que influye en toda la soc iedad ( Brunner & Ferrada, 2011) .  

U ruguay presenta bajas tasas de  acceso a la Educación Su perior (en  adelante ES), si se lo compara 

con los países de América Latina de a lto desarro l lo humano .  En  U ruguay acceden en  torno a l  14.6% de los 

jóvenes entre 15 y 24 años, porcentajes menores a los de Argentina, Ch i le, México y Panamá .  Solo Brasi l  

con un 6.4% y Costa R ica con un 13.8 % se encuentran por debajo de  U ruguay. Esto es prod ucto de una  

fuerte i nefic iencia term ina l  de  la  Ed ucación Media  Superior, en  com paración con  la  región y con  pa íses de  

igua l  desarro l lo  humano.  ( BOADO & FERNÁN DEZ, 2010) 

A su vez, la evidencia ind ica importa ntes i nefic iencias en  la  ES en U ruguay, al menos en sector púb l ico, 

que concentra una proporción a lta de la matrícu la de l  n ivel 1, derivadas  de a ltos n iveles de rezago y 

abandono de  los cursos. Se ha estimado, por ejem plo, que  e n  la Un ivers idad de la Repúb l ica (en  ade lante 

U DELAR) las tasas de deserción superan a las de egreso. Los estud ios basados en e l  segu imiento de 

cohortes de estud iantes de l  I nstituto de Profesores Artigas (en ade lante I PA) (Ca rdozo et a l, 2000) y más 

recientemente de  las I nstituciones de Formación Docente (en  ade lante IFD)  a n ivel de todo e l  país  (ANEP

C IFRA, 2012), m uestran un  panorama s imi la r. 

Aunque los a ntecedentes existentes son consistentes en  seña la r  la fuerte segmentación socia l y 

académica en  el acceso a l a  ES, así como los serios prob lemas para traduc i r  los i ngresos en  un aumento 

sustantivos de la  población que egresa de este n ivel, se conoce comparativamente menos sobre los 

procesos que inc iden en el a bandono de los estudios en la ES. En  part icu lar, existen escasos a ntecedentes 

naciona les que v incu len e l  tipo de experiencias que t ienen los a l um nos que  ingresan a la  ES con sus 

trayectorias académicas posteriores. 

La presente memoria de grado se foca liza precisamente en  las experiencias académ icas reportadas 

por una cohorte de  jóvenes uruguayos durante su pr imer año en la ES . Específicamente, busca avanza r en 

e l  estudio de l  grado de involucramiento de los estudiantes en d ist intas d imensiones de l a  a ctividad 

académica a l  i n icio de  l a  ca rrera . La h ipótesis centra l que guía e l  estud io es que e l  t ipo e i ntensidad de 

d ichas experiencias t ienen un  efecto sustantivo e independiente de terceros factores sobre la  trayectoria 

esco lar  posterior y en  d istintos resu ltados vinculadas a e l l as, desde los n iveles de satisfacción de los 

a l umnos hasta la  progresión por los cursos. E l  resultado por excelencia que se ana l izará en  e l  marco de 

esta tesis refiere a la  continu idad educativa, es decir, a l  manten im iento en e l  t iempo de  los víncu los 

académicos en  contraposición a la  desafi l iac ión escolar .  

1 No se cuenta con información similar para las un iversidades e institutos un iversitarios de l  sector privado. 
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El estudio se basa en la información derivada de l  seguim iento a l  Pane l  de Estud iantes eva l uados por e l  

Progra ma P ISA en e l  año 2003 (en  ade lante, cohorte P ISA 2003) y encuestados en 2007 y en  2012, 

respectivamente sobre los 20 y los 25 años de edad .  Los datos de l  Panel permiten reconstrui r  las 

trayectorias esco la res de la cohorte P ISA 2003, i nc lu ido e l  acceso a y la  progresión por la  ed ucació n de 

n ivel  superior. E l  aná l is is de l as  experiencias académicas dura nte e l  pr imer año en la  ES, en  particu lar, se 

basa en la información de l  Módu lo  sobre Ed ucación Superior inc lu ido en la Encuesta 20122 con este 

propósito y que constituye una adaptación al caso uruguayo de la propuesta teórico-metodológica 

desarrol lada por Kuh, Kinzie, Sch uh  & Whitt (2005) en los Estados Un id os en base a la Nationa l  Survey of 

Student Engagement ( NSSE ) .  

L a  monografía se  i nscribe en la l ínea de investigaciones que viene desarro l l ando e l  grupo de  estud io 

sobre Transic iones Ed ucación Tra bajo aprobado por la Com isión Sectori a l  de I nvestigación Científica (CS IC) 

en 2010 y coord i nada por el Dr. Ta baré Fernández desde el Departamento de Sociología, especia lmente en  

la l ínea de estud ios sobre la ed ucación superior. 

1. 2 .  Relevanc i a  social  

Desde una perspectiva com parada, ta nto internac iona l  como regional ,  nuestro país presenta n iveles m uy 

bajos de  acceso y de graduación de la ES. A nivel agregado, existe un  consenso genera l izado en  torno a la  

creciente releva ncia que la  formación de un creciente número de técn icos y profesiona les t iene para e l  

desa rro l lo económico y socia l  de los países. De hecho, puede sostenerse que el escaso desa rro l lo de  la  

educación superior constituye una de las barreras estructura les en pa íses como Uruguay para supera r  l as  

brechas que nos separan de  los  pa íses de mayor desarro l lado, en  e l  contexto de una sociedad de l  

conocimiento y de  la i nformación (CEPAL, 2009) .  

En U ruguay, e l  bajo porcentaje de población un iversita ria o ,  más  genéricamente, con  formación de 

n ivel superior se expl ica, en buena med ida, por las inefic iencias de los n iveles educativos a nteriores que 

red undan en  una  baja tasa de acreditac ión de la  ed ucación med ia y ,  en  consecuencia, i nc iden " a  la baja" 

en  la  demanda por estud ios tercia rios y por ende en  los n iveles de matricu lación . 

A pesa r de todo, la m atrícu la en la enseñanza superior se ha i ncrementado considerab lemente en  

las ú lt imas décadas en  términos relativos. S in  embargo, ta l  como se adve rtía ya  en  l a  década de 1960 

(C I DE, 1965), el aumento en las i nscripciones sigue s in logra r traduc irse en  un  a umento proporciona l  de la 

titu lac ión, debido a las a ltas tasas de  deserción y a que los estudia ntes emplean muchos más años de los 

previstos normativame nte pa ra completar sus cursos. En  su i nvestigación sobre la U DELAR, Marcelo 

Boado est imó que el n ivel de titu lac ión para el período 1997 a 2003 fue a penas del 28% en  promed io, 

m ientras que el 72% de los jóvenes que comienzan ca rreras un iversita rias abandona sus estud ios o se 

encuentran en situación de rezago. 

2 Ver Anexo 1 .  
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Además de  las consecuencias a n ivel agregado para el desarrol lo  socia l  y económ ico de l  pa ís, l a  

escasa penetrac ión de la  ES se asocia a su ca rácter fuertemente segmentado, ta nto en térm inos sociales 

como académ icos. Las d iferencias en  las proba b i l idades de acceso a y progresión por las carreras terciarias 

derivadas de la posición de  c lase/origen socia l ,  la  local ización territoria l, e l  sexo o e l  tipo de trayectoria 

académica a nterior (ej .  en el sector públ ico o privad o, en la  educac ión media general o técnica), 

constituyen uno de  los mecan ismos mediante los cuales se activa la reproducción de la  estructura de 

desigua ldades de la  sociedad.  En  otros términos, el problema que  se propone estud ia r  se vincula 

d i rectamente a la  inequ idad soci a l  y su reproducción intergeneraciona l .  

Como consecuencia de lo a nterior, se  estima que e l  estud io s istemática sobre los  factores que 

inc iden en e l  acceso y en  las trayectorias educativas en  la  enseñanza superior a porta n e lementos 

a ltamente re levantes para la  comprensión del problema y para la eventual defin ic ión de políticas 

educativas que permitan superar el actua l  estado  de cosas y red ucir  las  brechas en  los n iveles de equ idad .  

A pesa r de todo, en comparación co n  otros n iveles educativos, la  ES ha recib ido menor atenc ión en  l a  

i nvestigación académica .  Ta l como p lantean Brunner & Ferrada :  "e l  acceso a la ed ucación es  un tema 

insuficientemente atend ido, en  pa rte por la a pariencia de que no se está a nte un  problema por e l  acceso 

i l imitado  y l i b re, pero que  ana l izando los datos sobre la procedencia soci a l  se ven las grandes inequ idades 

que existen .  El modelo sigue siendo excl uyente para los estratos socia les con menor capital  cu ltural  y 

socia l, y así lo dem uestran los datos" (201 1 :  104) .  

En este contexto, se espera que la presente i nvestigación, concentrada  en  e l  t ipo de  víncu los 

académicos q ue los estud ia ntes generan con las i nstituciones educativas desde el i n icio de sus ca rreras y 

en  los efectos de tales experiencias sobre las trayectorias posteriores, aporte insumos releva ntes para la 

defi n ic ión de pol íticas educativas en  un  sistema en  e l  que actua lmente desertan más que los q u e  egresan .  

1.3 .  Rel evanci a sociol ógi ca 

Sociológicamente, el estudio busca contribu i r  en  tres sentidos complementarios. Por una parte, a l  

foca l izarse en  l a s  experiencias propiamente académicas que  l o s  jóvenes desarro l l an  en i nteracción con las 

i nstituciones en  las que estud ian, procura aportar  a l  aná l is is de los factores que inc iden en las trayectorias 

educativas desde una d imensión instituciona l ,  perspectiva que ha rec ib ido poca atención en la  

i nvestigación uruguaya en  su ap l icación específica a l  n ivel terc ia rio. 

En segundo término, e l  estud io acumu la  en la  línea del conocimiento académico v incu lado al  

relativamente reciente desa rro l lo en  e l  país de estud ios de t ipo longitud ina l  sobre ed ucación, basados en 

e l  aná l is is de  trayectorias académicas. 

Desde e l  punto de  vista teórico-metodológico, en  tercer lugar, l a  monografía avanza sobre la 

conceptualización y medición de las experiencias de los estudiantes y sus niveles de involucramiento 
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académico3, incorpora ndo así la acumulación de la investigac ión i nternac iona l, especia lmente 

nortea merica na, sobre e l  tema al estud io de la  rea l idad naciona l .  

3 El término involucramiento académico es  una traducción propia para e l  original student engament, utilizado en 
la l iteratura de origen estadounidense. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

E l  objetivo general de la  monografía consiste en ana l izar  las experiencias académ icas y los n iveles de 

i nvolucram iento con los estud ios de los jóvenes eva luados por P ISA 2003 en su pr imer año en la ES, 

identificando los factores estructura les, ind iv idua les e instituciona les que  afectan estas experiencias y sus 

posibles efectos sobre las trayectorias académ icas posteriores en e l  n ive l .  

La Ed ucación Superior es  de ca rácter no ob l igatorio, lo cua l  imp lica que los estudiantes cont inúan 

este n ivel en forma voluntaria.  A pesar de  eso, no todos los que comienzan estud ios terciarios los fina l izan .  

E l  objetivo de la  investigación consiste en  ana l iza r ver  s i  e l  t ipo de víncu los que los  jóvenes entab lan  con  l a  

institución y, en  genera l, con  los  estud ios, a l  in ic io de l a  ca rrera juega o no un  papel  relevante en  la  

trayectoria posterior. Ta l como se desa rro l l ará con mayor deta l le  en  e l  ca pítu lo conceptua l, e l  n ivel de 

involucramiento incluye una serie de  d imensiones dentro de las cua les se inc l uyen las siguientes: l a  

exigencia académica, e l  t ipo de víncu lo con los docentes, e l  tra bajo cola borativo o en  grupo y la 

part ic ipación activa en  los cursos. 

2.2. Objetivos esp ecíficos 

E l  objetivo general del estudio se descompone en  los sigu ientes objetivos específicos: 

OE 1: Analizar las características específicas de la población que accede a la educación superior en 

Uruguay. 

El acceso a la ES supone la supervivencia a un  proceso complejo de selección :  q u ienes logra n l l ega r 

a l  menos a comenza r estud ios superiores representan una  poblac ión a ltamente seleccionada .  En  otros 

términos, este proceso de selección no es a leatorio. Los a ntecedentes seña lan,  de hecho, que el acceso a 

la ES se encuentra fuertemente segmentado por una serie de var iables estructu ra les, ind iv idua les e 

instituciona les. Por defin ición, el o bjeto de estud io de esta monografía impl ica atender  específica mente a l  

sub-un iverso de jóvenes que sobreviven a esta selección .  E l  estud io de  l o s  posibles sesgos de selección 

que potenc ia lmente podrían deriva rse de foca l iza rse en  una eta pa ya ava nzada de las trayectorias 

académicas especia lmente, los sesgos en las est imaciones de los efectos de las var iables expl icativas 

queda fuera de los objetivos y a lca nces de esta monografía . Sin embargo, sí resulta conven iente 

comenzar, aunq ue sea de m anera exploratoria, rea l izando una ca racte rización de la  población que accede 

a la ES en comparación con qu ienes no a lca nzaron este n ive l, de modo de contextua l izar los ha l lazgos a los 

que se a lcance.  

OE2: Describir las experiencias académicas de los jóvenes evaluados por PISA en el  primer año de su 

carrera. 

Este segundo objetivo específico impl ica explora r la va loración que rea l izan los jóvenes que  

accedieron a la  ES respecto a sus  experiencias académicas y ana l izar si estas experiencias d ifieren y en qué  

sentido en  función de  factores estructu rales, ind iv idua l es e i nstituciona les tales como la  loca l ización 
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geográfica, e l  sexo, e l  n ivel de  desa rro l lo  de  competencias académ icas4, la clase de  origen o e l  t ipo de 

carrera en  que e l  joven se ha matricu lado .  

OE3: Contrastar empíricamente e l  marco conceptual sobre las dimensiones del involucramiento 

académico en base a las experiencias de la cohorte PISA 2003 y elaborar un índice resumen. 

El tercer objetivo específico consiste en ana l izar la adecuación empírica de la noción de 

invo lucramiento académico y de  las d istintas sub-d imensiones que lo conforman, de acuerdo a la  

propuesta teórico-metodológica desa rro l l ada por Kuh, Kinzie, Schuh & Whitt (2005) y adaptada de  la  

Nat iona l  Survey of Student Engagement (NSSE) en  e l  form u la rio de Encuesta 2012 para e l  segu imiento de l  

Pane l  PISA 2003 . Se procura rá valorar la  un id imensiona l idad del concepto y del  set de ind icadores que se 

uti l izan pa ra su med ición y, en caso afi rmativo, e laborar un índ ice resumen de involucram iento académ ico 

en  la ES. 

OE4: Analizar el efecto neto de otros factores de las experiencias académicas de los estudiantes 

uruguayos durante el primer año de la ES sobre la trayectoria escolar posterior, especialmente en 

relación a la continuidad en el tiempo de los estudios en ese nivel. 

Este ú lt imo objet ivo a punta a contrasta r la h ipótesis general que  enmarca la monografía y que  

establece que  un mayor n ivel de  i nvolucra m iento académ ico a l  i n i cio de la  ca rrera aumenta l a s  

probabi l idades de que e l  estudia nte perma nezca afi l i ado a la  ca rrera, i ndependientemente de otros 

factores estructura les, ind iv idua les e instituciona les q ue inc iden en las trayectorias esco lares. 

4 Para más detalle sobre las competencias evaluadas por PISA ver Anexo 3. 
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3. PREGUNTAS E HIPÓTESIS 

3 . 1. P regu nta Central 

¿cuá les son las experiencias a cadémicas de los estudia ntes uruguayos al in icio de sus ca rreras en la ES, de 

qué  factores dependen y cómo inc iden en  la trayectoria académ ica poster ior en e l  n ivel? 

Esta pregu nta central supone contestar a un  conjunto de preguntas específicas jerárqu icamente 

re lacionadas:  

3 . 2 .  P regu ntas específicas 

• ¿Qué características presenta n los jóvenes que  acceden a ES en  comparación con qu ienes no 

logran a lca nzar este n ivel? ¿Existen d iferencias por género? ¿Por región? ¿Por n ivel de 

desa rro l lo  de com petencias académ icas? ¿Por clase socia l  de origen? ¿Por e l  t ipo de 

i nstitución en  que tra nscurrió la trayectoria educativa a nterior? 

• ¿Cómo son las experiencias académicas de los jóvenes en  el pr imer año de  la ES en  re lac ión a :  

i )  e l  t ipo de  re l acionam iento con  l o s  docentes; i i )  e l  n ive l de exigencia académica; i i i )  e l  

invol ucra m iento en formas de a prend izaje cola borativo; iv) l a  part ic ipación a ctiva en  e l  

conocimiento? 

• ¿La evidencia em pírica para el caso u ruguayo, sustenta la e l aboración teórica y la construcción 

metodológica del concepto de involucramiento académico? Los ind icadores incorporados en 

la  m ed ición, ¿ca ptan efectivamente una sola d imensión? ¿se sostien e empíricamente la 

d istinción de d isti ntas sub-d imensiones? 

• El t ipo de experiencias y los n iveles de  invo lucra miento académ ico ¿dependen de factores 

estructura les, i nd ividua les e instituciona les? 

• ¿cuá l  es el impacto neto de las experiencias académ icas y, en pa rticu lar  el n ivel de 

i nvolucramiento con los  estud ios a l  i n icio de  la  ca rrera, sobre la  trayectoria poste rior, 

espec ia lmente sobre las pro ba bi l idades de conti nuar  o desvincu larse de  la ES? 

3 . 3 .  H i p ótesis 

La búsqueda de respuestas para este conjunto de  preguntas se estructura en  torno a l  s iguiente sistema de 

h ipótesis: 

Hl - Acceso a la ES. El acceso a la  Educación Su perior es e l  resultado de un proceso de selección que  opera 

a lo largo de las trayectorias educativas y que opera en base a d imensiones estructura les (como la  c lase de 

origen o la  local ización geográfica) ,  ind iv idua les (como e l  sexo o la  acumulac ión de conocimientos 

académicos) e instituc ionales, i nc l u ida la  trayectoria escola r  a nterior (como el tipo y sector en que  

transcurrió la  trayectoria esco lar  dura nte la enseñanza med ia ) .  
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H2- Experiencias al inicio de la ES e involucramiento académico. Existe un  importa nte n ivel de  

heterogeneidad en  re lac ión a l a s  experiencias académicas de l o s  estud iantes a l  i n ic io de l a s  carreras en  la  

ES .  Estas d iferencias dependen, en  pa rte, de factores estructura les, i nd ivid uales e inst ituciona les, i nc lu ida 

la trayectoria esco lar  anterior y e l  t ipo de i nstitución en la  que se cursa e l  n ivel  tercia rio ( básicamente, 

un iversita rio y no un iversitar io) .  La heterogene idad en las experiencias se expresa en d isti ntos grados de 

invo lucramiento académ ico, condic ionados a estos m ismos factores. 

H3- lnvolucramiento académico y trayectoria posterior en la ES. E l  n ivel de i nvo lucramiento académ ico, 

derivado de las experiencias de los jóvenes al in icio de su ca rrera, t iene un efecto sign ificativo sobre la 

probabi l idad de que e l  estud iante permanezca estud iando en  la  ES (es decir, desa l ienta la  desafi l iac ión 

prematura ) .  Este efecto es independiente de  la i nc idencia de  terceros factores estructura les, i nd iv idua les 

e instituciona les, i nc lu ida la trayectoria académ ica a nterior. 
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4. ANTECEDENTES 

Existen una  serie de a ntecedentes v incu lados a la temática sustantiva y a l  a bordaje metodológico en que 

se basa este trabajo. Están aque l los que  se refieren, por un  lado, a los que ut i l i zan como base las 

eva l uac iones P ISA, transformándolas en  estudios de tipo longitud ina l  (en  ade lante, estudio tipo P ISA-L) . 

Por otro lado, aque l los a ntecedentes que refieren específicamente a las trayectorias escolares en  la ES, 

tanto referidos específicamente a las experiencias y el i nvo l ucramiento a cadém icos o en genera l  a los 

factores que inc iden en la  desvinculac ión o desafi l iac ión .  A cont inuac ión, presenta remos los a ntecedentes 

a n ivel internacional  sobre la temática para concentra rnos luego en la acumulación naciona l  sobre e l  

tema.  

4. 1. Antecede n tes i nternaci onales 

Los estud ios t ipo PISA-L comprenden diversos proyectos de ca rácter longitud ina l  basados en  e l  

segu imiento de las trayectorias educativas, l aborales (y  eventua lmente fami l i a res) de los jóvenes 

eva luados por P ISA en  d istintos pa íses, tra nsformando así estas eva luaciones de a prend izaje, de carácter 

transversa l, en  un  estud io pane l .  Los proyectos de tipo P ISA-L tienen como objetivo principal e l  aná l is is de 

las trayectorias de los jóvenes d u rante e l  período de transición entre la  esco larización obl igatoria y e l  

in icio de  la  educación superior y /  o de  las trayectorias ocupaciona les, v incu lándolas con factores como el 

origen social ,  e l  género, la  loca l ización geográfica, las  aspirac iones educativas, la  v inculac ión con la  escuela 

o las actitudes hacia la educación, entre otros ( BOADO & FERNÁNDEZ, 2010) . Su part icu laridad más 

notoria, es la pos ib i l idad de vincular las trayectorias de los jóvenes con una medida estanda riza de sus 

desem peños académicos, ta l  como surge de las propias pruebas P ISA. Además de U ruguay, otros c inco 

países han im plementado un  estud io longitud ina l  basado  en  el segu imiento de  la m uestra nac iona l  de 

P ISA, con a lgunas d iferencias en moda l idades y frecuencias:  e l  "Longitudinal Survey of Austro/ion Youth" 

( LSAY) en  Austra l ia  ( LSAY); e l  "Youth in Transition Survey" (YITS) de Canadá5; el Transition from Education 

to Employment Survey (TREE)6 de Su iza; el estudio P ISA-L de  Dinamarca ( KORA, 2003) y el P ISA-L de (CR, 

2005) . Estos estud ios son de gran releva ncia para la presente monografía dado que han mostrado  que las 

com petencias académicas desarro l ladas por los jóvenes sobre los 15 años t ienen un  efecto en sus 

posteriores trayectorias educativas, inc lu idas las trayectorias en la  ES. 

Otro a ntecedente i nternaciona l  de gra n releva ncia para este tra bajo  es la  encuesta real izada en 

los Estados U nidos sobre experiencias e involucramiento académico. La National Survery of Student 

Engagment { NSSE) conducida desde el Centro de I nvestigación Superior de la Ind iana Un iversity 

B loomington { IUB )7 recolecta anua lmente datos sobre los estudiantes un iversita rios en re lación a dos 

grandes aspectos que t ienen que ver con e l  invo lucra m iento académico.  E l  pr imero de  e l los refiere a la  

5 http://www23 .statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=4435&ltem Jd=85022&1ang=en 
6 http://tree.unibas.ch/en/the-project/ 
7 http://nsse. iub.edu/pdf/survey instruments/20 1 3/Consent Spanish.pdf Consultada 30/5/20 1 3  
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ded icación por parte de los estud iantes en términos de  horas de estud io, partic ipación en actividades 

académicas y esfuerzo.  E l  segundo, refiere a las condic iones que las propias instituciones br indan a los 

estud iantes para poder alcanzar sus objetivos académicosª. Como se adela ntó más a rriba, la  NSSE 

constituyó l a  base para la  e la borac ión del módulo específico sobre ed ucac ión super ior de la Encuesta 2012 

sobre el que se basa la presente monografía, así como para la  e l aboración conceptua l  relativa a l  

involucram iento académico y a l a s  sub-d imensiones que lo  informan,  po r  lo que reviste un  interés centra l 

para esta tesis. Entre los trabajos que uti l iza n la información de  la NSSE, se destaca el desarro l lado por 

Kuh, Kinzie, Sch uh  y Wh itt (2005), qu ienes rea l i zan un  estud io en profund idad de un iversidades "exitosas" 

que  logra n  a ltos n ive les de involucram iento académico entre sus estud ia ntes y de éxito en re lac ión a las 

tasas de v inculac ión.  

U n  tercer a ntecedente vincu lado a la  i mporta ncia de  las experiencias de los jóvenes en las 

i nstituciones de enseña nza super ior y su vincu lación con las trayectorias académ icas son los trabajos de 

Vicent Tinto (TI NTO, 2002) .  Tinto ha mostrado cómo las experiencias en  e l  au la y en  general en  la 

institución educativa constituyen un  factor clave que refue rza o debi l ita la  afi l iac ión de los estud iantes.  En 

base a sus estudios, ha ubicado los prob lemas de la integración socia l y académica de los estud ia ntes 

como un asunto centra l en la i nvestigación sobre las trayectorias educativas en la educación superior. 

(TI NTO, 2002) (TINTO, 2003) 

4.2. Antecedentes nacionales 

Los antecedentes dispon ibles en  nuestro país son de d iversa natura leza. El desarro l lo  de estud ios 

propiamente longitud ina les en educación no t iene en U ruguay más de 15 años9. Pocos de e l los se han 

abocado a las trayectorias académicas en  la enseña nza terc iar ia .  

E l  pr inc ipa l  antecedente nac iona l  a los efectos de esta monografía es e l  conjunto de  trabajos 

rea l izados en base a la  Primera Encuesta de Segu imiento de  los Jóvenes U ruguayos Eva luados por P ISA en 

2003 ( P ISA-L 2003), a pl i cada en e l  a ño 2007 ( BOADO & FERNÁNDEZ, 2010) . El P ISA-L 2003 se propuso 

i n ic ia lmente describ ir  los princ ipa les eventos educativos y laborales de los jóvenes entre los 15 y 20 años y 

expl icar las trayectorias de los jóvenes en  función de tres factores: 1) l as  com petencias cogn itivas 

desarro l ladas dura nte la  esco larización; 2) l a  herencia socia l  y cu ltural; 3)  l a  experiencia académica y social 

que los jóvenes ha bían tenido en  la  enseñanza med ia .  Actua lmente, e l  panel se ha extendido para 

incorpora r las trayectorias entre l os 20 y los 25 a ños, a part ir  de la Segunda Encuesta a la m isma cohorte, 

a pl icada en 2012 .  El P ISA-L 2003 arrojó varios resu ltados de interés v incu lados a la presente tes is. En  

pr imer lugar, perm itió estimar  cuántos jóvenes a lcanzan a real izar e l  trá nsito a la  enseña nza tercia ra, a l  

t iempo que mostró l a  fuerte segmentación socia l  y académica de la  población que accede a la  ES .  En base 

a estos ha l lazgos, Fernández (2009) d iscute los postu lados de la  l l amada segunda reforma de la  ley 

8 http://nsse.iub.edu/html/about.cfm Consultada 30/5/2013 
9 Entre ellos, se d estaca por contarse entre los primeros el coordi n a d o  por Susana Mara, cuyo objetivo fue 

d escr ib ir  las trayectorias de los n iños en el n ivel 4 de ed ucación i n ic ia l  hasta el pri mer año de escu ela (MARA, 2000) .  
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orgá n ica de la UDELAR y los meca n ismos q ue operan de  manera subyacente en el acceso, poniendo en 

duda la  medida en  que las mod ificaciones propuestas comportarán un aumento en  el acceso y egreso, ta l  

como pretendía n .  Como se a ntic ipó en e l  capítu lo i ntroductorio, e l  Pane l  P ISA-L2003 constituye e l  marco 

general  en que se ubica la  presente monografía y aporta la  base empírica en la que  se basa n todos los 

aná l isis desarrol lados. 

Un segundo a ntecedente naciona l es la  investigación sobre deserción en  la UDELAR desarro l lada 

por Marcelo Boado pa ra e l  período 1997-2003 ( Boado, 2011 ) .  E l  a utor d iscute las pr incipa les teorías sobre 

la desvincu lac ión en la un iversidad y rea l iza estimaciones sobre su i nc idencia para los d istintos servicios de 

la  U DE LAR ( BOADO, 2011) .  En  part icu lar, inte resa n a los efectos de esta monografía sus estimaciones en  

relac ión a l as  bajas -a unque variantes- tasas de egreso y a la  im porta nte incidencia de l  rezago académico y 

de  la deserc ión durante los pr imeros años de la ca rrera . 

A continuación, desarro l laremos brevemente los pr incipales ha l l azgos de este trabajo .  Una  de las 

pr imeras concl usiónes es que en e l  conjunto de la  UDELAR no existen d iferencias de género .  A pesa r de 

que los promedios favorecen levemente a los varones, esta tendencia viene decreciedo, debido a la menor 

part ic ipación .  Otra de las gra ndes d iferencias se encuentra en  la  titu lac ión por á rea de conocimiento, las 

á reas típicamente profesiona les t ienen mayores n iveles de  egreso que á reas humanisticas, cientifícas y no 

profesiona les en genera l .  Otra de  l as  conclusiones es que  en no existen d iferencias de titu lac ión según e l  

origen soc ia l  de l  estud iante. Si se ha l ló  una re lación posit iva entre la  tasa de dereción y la condición de  

estud iante que  trabaja y co n  l a  edad  media de l  servicio superior a la  media  genera l .  ( BOADO, 2011)  

La Com isión Sector ia l  de Enseñanza (CSE) pub l icó un  informe sobre la  desvincua lción en  la  

UDELAR, donde rea l izan una tipo logía en función de l  momento de la  ca rrea en  que  se desvincu lan .  En este 

esquema podemos enco ntarar cuatro tipos de desvincua lc ión la pre-in ic ia l, la in ic ia l , la temprana y la  

tardía. La  pr imera refiere a aque l los que se anotaron pero n u nca asistie ron, la  segunda a aque l los  que se 

desvincu lan a ntes de fina l izar  el segundo semestre, los terceros dejan  a ntes de term inar  la pr imera m itad 

de la  ca rrera y por último la  desvinculac ión tard ía es aque l la  que se prod uce luego de la  pr imera m itad de 

la  ca rrera . ( DACNONA, EGAÑA, & DE LOS SANTOS, 2011) 

Las a utoras p lantean que e l  i n ic io de la  ca rrera resu lta c lave, dado que la pr imera fase de la  

trayectoria es donde se e l  estudia nte a prende a ser  estud ia nte un iversita rio. Esto impl ica una  ruptu ra con 

ser estudia nte de secundaria . Por lo cual e l  objetivo de su tra bajo es aproximarse a la  desvinculac ión in ic ia l  

y sus motivos. Como principa les ha l lazgos se pudo observar de que los i nscriptos en  el 2009 e l  63% no 

tenía inscripciones previas en  la U DE LAR. De esta generación solo un  36% sigu ió v incu lado a l a  U DE LAR, 

aunque no necesa ria mente a l  m ismo servic io.  Los motivos de l a  desvincu lación se d iv iden en: socio

persona les, estratégicos e i nstituciona les.  Los motivos socio-persona les son los que t ienen más peso, 

dentro de e l los el pr incipal  es el trabajo. ( DACNONA, EGAÑA, & DE LOS SANTOS, 2011) 

En  re lac ión con e l  a ntecedente a nterior, resulta pert inente e l  trabajo sobre la  ca racterización de 

los desertores de  Lorena  Custodio.  Sigiendo e l  p l anteó de ( LATIESA, 1992)  las ca rreras ca pta n púb l icos de 
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estud iantes y se puden d istinguir t ipos de  deserción en función de los m otivos de la e lección de  l a  carrera . 

En este sentido podemos encontrar dos perfi les de estudia ntes y, por ende, de desertores: los 

consum idores y los inversores. Esto se vicula al tipo de ca rrera que se e l igen y el v inculo que  tienen las 

m ismas con e l  mercado labora l .  Las carreras que  se encuentra n más consol idadas en  e l  mercado labora l  

son a q uel las que atraen a un púb l ico " i nversor" por lo  cua l  la titu lac ión t iene sus réd itos económicos. 

M ientras que aque l las  ca rreras con menos conso l idac ión en  e l  mercado labora l atraen a un perfil de  

estudia ntes "consumidores" pa ra l o s  cua les e l  ingresa r a l a  UDELAR no t ienen costos y e l  egresar no  

impl ica cambios en en  la  posción de l  mercado labora l .  En  concecuencia la  deserción  no es  un fenomeno 

homogeno y t ienen un  vinculo con las motivaciones de los estudia ntes a e legir  una  ca rrera . (CUSTODIO, 

2010) 

Constituye otro a ntecedente dentro de  Educación Superior e l  rea l izado recientemente por CI FRA 

para la ANEP a part i r  de l  aná l isis de las trayectorias de cohortes de estud iantes de Formación Docente, 

con base en datos admin istrativos.  E l  informe pre l im inar  acerca de los "Factores que influyen en la 

duración de las carreras de formación docente" (C I FRA, 2012),  ofrece un  panorama sobre el perfil de l  

estud iantado de las ca rreras docentes. Se consideraron dos cohortes de generac iones una que  ingresó en 

e l  2005 y otra en  e l  2008 y se rea l izó un  tra bajo retrospectivo que presenta la  gra n novedad de 

reconstru i r  las  trayectorias ed ucativas en  base a los  registros de escolar idad (C I FRA, 2012) .  Entre las 

pr inc ipa les conclusiones de l  estud io, se establece que a penas 1 de cada 10 estud ia ntes egresa en  t iempo 

de las ca rreras de formación docente. El tra bajo subraya as imismo la i nc idencia que en  estos resultados 

t iene e l  porcentaje de estudiantes que trabaja y que tienen responsa bi l idades en  e l  hogar. A su vez, las 

bajas tasas de egreso en  t iempo son potenciadas por e l  hecho de que la  mayoría de  los estud iantes no 

com ienza su ca rrera antes de  los 20  años. La  orga nización curricu lar  derivada  de l  p lan  de estud ios 2008 no 

ha generado cambios en  e l  egreso: a l  igua l  que  los p lanes a nteriores, p resenta rigideces importa ntes, en  

part icu lar  para los  estudiantes que tra bajan .  

También constituyen como a ntecedente e l  tra bajo rea l izado por sobre e l  pape l  d e l  capita l socia l  

en  e l  acceso a la  ed ucación un iversita ria . Uti l izando los datos de l a  encuesta conti nua de hoga res de l  I N E, 

l lega n a la conclusión de que no se puede descartar la h ipotesis de que  el cap ital socia l  expl ican la 

asistencia de los jóvenes la  asistencia a la educación un iversitaria ( FERNÁNDEZ, A & PERERA, 2000) 

Goyeneche, U rrestarazu, & Zoppolo (2011) aportan otro antecedente a partir de su estudio sobre 

la duración de las ca rreras en la facultad de c iencias económ icas de la UDELAR. A pesa r de que se trata de 

datos exploratorios referidos a u n  so lo servic io de la  UDELAR, e l  tra bajo a rroja a lgunos datos de interés. 

Entre e l los se destaca la importa ncia  de los resultados académicos obten idos en el pr imer año en la 

posterior continuación de los estud ios (o deserc ión) ,  h ipótesis d i rectamente vincu lada a los objetivos de la  

presente monografía . De acuerdo a los a utores, so lo e l  18% de la generación que ingresó a la  ca rrera en  

1990 había logrado egresa r para e l  año 2000. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5. 1. Tradi ci ones teóri ca s  en las i nvestigaci ones sobre Edu cación 

En  este aparatado, retomando la  revisión e laborada por Boado (BOADO, 2011) se hará una breve 

ca racterizac ión de los enfoques teóricos generales que han orientado las  i nvestigaciones sobre educación, 

desde los enfoq ues clásicos de las socio logía norteamericana, pasa ndo por la crítica e labo rada 

pr incipa lmente en  Francia y sus posteriores críticas y reformulac iones derivadas de la  perspectiva de las 

escuelas eficaces. 

I n ic ia lmente, los estud ios sobre educación privi legia ron e l  aná l is is de los factores persona les de  los 

ind ividuos, ta les como la raciona l idad o la  intel igencia, o la  adscripción de valores de superación persona l .  

Este enfoque tenía un  corre lato con la  sociedad norteamericana  de la  época asociada a va lores de éxito y 

superación persona l  (BOADO, 2011) .  

Estos pr imeros enfoque serán cuestionados en la  década de los sesenta, dado que no expl icita ban 

-o naturalizaban- los mecanismos por los cua les los  más privi leg iados socia lmente eran,  a su vez, los  

exitosos en  e l  s istema ed ucativo . Esta segunda generación de  tra bajos reorientó la  investigac ión, 

v incu lando los logros educativos con factores intra-académ icos y extra-académicos. E l  princ ipa l  

representante d e  esta perspectiva es Pierre Bourd ieu y la escuela " reproductivista" fra ncesa (BOURDI EU  & 

PASSERON, 2003) 

Entre las expl icaciones i nd ividua l istas y las estructurales, acompañado por el aumento de las 

pol íticas educativas, se fue desarro l l a ndo un  especial  interés por los factores asociados a la i ncidencia de 

las propias i nstituciones educativas en  los resu ltados académicos. De esta manera,  surgen los aná l isis que 

hacen énfasis en  aspectos como el c l ima orga n izaciona l ,  las prácticas pedagógicas, l a  praxis docente, etc. 

(MORTI MORE, SAM MO NS, STOLL, & ECOB, 1988) . Este g iro hacia los aspectos orga n izaciona les generó una  

acumu lac ión de  ha l lazgos, origina lmente vinculados a estud ios sobre escuelas en centros u rbanos pobres 

que lograba n a lcanzar, a pesa r de part ir  de cond iciones adversar, nive les de aprend izaje sim i l a res a los que  

a lcanzaban n iños de c lase med ia .  De acuerdo a estas investigaciones, estas escuelas presenta ban 

características singu lares, por ejemplo, identificadas en  lo que l uego se conocería como la "teoría de los 

ci nco facto res" : "fuerte l iderazgo de l  d i rector, a ltas expectativas de aprend izaje de todos los n i ños, 

atmosfera ordenada s in ser rígida,  prioridad en  la adqu is ic ión de habi l idades en  lengua y matemática, 

mecan ismos de monitoreo y el(a luaciones periód icas" (FERNÁN DEZ, 2001) . E l  enfoque hacia los aspectos 

organ izac iona les no n iega el papel  que j uegan  los contextos socia les, econom icos, demograficos y 

cu ltura les. Por el contrario, se trata más b ien de cómo la i nstitución esco lar  puede generar cambios 

favora bles part iendo de  estos contextos. 

Los tra bajos de Vincent Tinto constituyen una de las más importantes adaptaciones de la 

perspectiva i nstituc iona l  al estudio de la educación superior. E l  planteo de Ti nto se basa en la  idea de que 

los vincu las académ icos y socia les que  generan los jóvenes con l a  i nstitución educativa juegan un  papel  
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determinante en  la permanencia o desvinuc lación posterior de los estud iantes (TINTO, Taking Student 

Lea rn ing Seriously, Bu ld ing Commun ities of Active Lea rners, 2002) (TI NTO, 2003) 

5.2. Experiencias e lnvo l ucra m i ento académico 

Dentro del marco genera l  p l anteado más arriba, i nteresa en  part icu lar  desa rro l l a r  e l  concepto pr inc ipa l  en 

torno al cua l  g ira e l  a rgumento centra l de la  presenta monografía : e l  involucra m iento académ ico. En 

pr imer lugar se hará una revisión de trabajos sobre las prácticas en  las instituciones de ES y después se 

desa rro l l ara e l  concepto sobre invo lucra m iento académ ico y sus d imensiones teóricas. 

Como se seña ló  a nteriormente los estudiantes de ES se encuentran socia l  y académicamente 

selectos. A su vez, h istórica mente los que acceden son de los sectores económ icos y cu ltu rales más 

privi legiados. En EE .UU comienza a crecer la matricu lac ión a la ES y a ca mbiar  en cierta medida e l  perfil de 

los estud iantes. Lo cua l  ha l l evado a generar cam bios en las instituciones para generar prácticas educativas 

que fomenten la  integración socia l  y académica de los estud iantes que a nteriormente no accedían .  Estos 

cam bios de l  a l umnado genera ron un creciente i nterés por saber cómo los nuevos contingentes de 

estudia ntes que accedían a la  ES se adaptaban a las i nstituciones, lo que  red u ndó en  l a  generación de 

i nvestigaciones específicas sobre involucram iento académico.  

En  la  década  de 1980, un grupo de  investigadores norteamericanos com ienza a documentar una serie 

de prácticas educativas "efectivas" en  d iversas un iversidades de los Estados Un idos, como parte de un  

progra ma de documentación l l amado  DEEP, po r  sus siglas en  i nglés. Este trabajo  desembocó en  la  

identificación de  un conjunto de prácticas i nstituciona les q ue, a criterio de  los  a utores, a m bientaban un  

t ipo de experiencias que favorecían un  mayor involucramiento académico de  l o s  estud iantes. 

En su l ibro Student Succes in College, Kuh, Kinzie, Schuh y Witt ( 2005) desarro l l an  e l  concepto de 

student engagement -o involucra m iento académico, como lo hemos denominado en el ma rco de este 

tra bajo- en base a los datos reportados por la National Survey of Studen Engagement ( NSSE) .  Este esfue rzo 

teórico-empírico de un i r  la  documentación de l  p royecto DEEP y la  NSSE, concluyó en la  identificación de 

c inco gra ndes d imens iones q ue define, según los a utores, e l  nivel de i nvo lucram iento académico en la ES: 

1)  e l  tipo de interacción con los docentes; 2 )  e l  n ivel de exigencia académ ica, 3)  e l  conocimiento activo y 

colaborativo, 4) el c l ima de  a poyo y S) las experiencias educativas enriquecedoras. A cont inuación se 

desa rro l l ara n  los principales conceptos detrás de  las subd imensiones y sus pr incipa les i nd icadores. 

En lo que refie re a la interacción con los docentes su importancia radica en que favorece el 

invo lucramiento académico en la  media que las d iscusiones, tra bajos e i nvestigaciones le  perm iten a l  

estud iante ver a un  profesiona l  desempeñarse en  un á rea .  A s u  vez, los estudiantes aprenden de  cómo 

desempeñarse en  este n ivel educativo conociendo las expectativas de  los docentes. Estas experiencias de 

interca mbio favorecen e l  sentimiento de pertenencia a la  i nstitución cuando los  a l umnos sienten que los  

docentes se preocupan por su aprend izaje .  ( KUH, KINZIE, SCHUH, & W ITT, 2005) 
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En lo que  respecta a la exigencia académica, el tra bajo da  cuenta de d istintos programas y 

estrategias l levadas a cabo por las Un ivers idades. Se muestra que desde el comie nzo de su formación se 

espera por pa rte de la facu ltad y los docentes que  los estudiantes tengan a ltos n iveles de desempeño.  A 

su vez, la institución ofrece d istintos progra mas a los estudiantes que  les perm ite seguir  los a ltos n iveles 

de exigencia académica :  cursos de verano, lecturas de verano, cursos de  escritura.  Se trata de un  dob le  

proceso, lo que e l  estud iante le ded ica y e l  a poyo que le  br inda la  institución .  ( KUH, K INZI E, SCH U H, & 

WITI, 2005) 

En cua nto al conocimiento activo y colaborativo, las instituciones no deben asumir  que los 

estud iantes por si solos se harán  partic ipes de experiencias de conocimiento activo y colaborativo . Desde 

los centros se deben generar espacios para fomentar e l  trabajo en  grupo y si e l  tamaño de la  institución no 

lo perm ite, los docentes en  sus c lases forman grupos pequeños de tra bajo . Esta moda l idad le  perm ite a los 

estud i antes ver cómo trabajan  y cuanto le dedican sus compañeros, de esta ma nera se a puesta al control 

de pares y la devolución entre e l los. Otro de las estrategias aqu í  p lanteadas para estimu la r  el 

conocim iento activo y colaborativo entre estud iantes es e l  trabajo con la  com unidad en e l  marco de una 

asignatura, la generación de víncu los con la  comun idad  genera oportun idades de conocimiento para los  

estud ia ntes. ( KUH,  K INZIE,  SCH U H, & WITI, 2005) 

Otra de las sub d imensiones es la  generación de un experiencias enriquecedoras, las instituciones 

le ofrecen a los a l umnos una va riedad de actividades pa ra e legir donde pueden a pl ica r el conocim ie nto 

que acumu laron ya sea en servicio a la com un ita rio, trabajo de campo y experiencias en la rea l idad .  Desde 

estos centros de estudio se prom ueven valores de d iversidad, m u lt icultural ismo y justicia socia l  en  e l  

propio curricu lm y en  experiencias fuera de c lase .  También se  l e s  exige participar en actividades que  

favorecen e l  compromiso cívico, actividades y prom ueva n la  comprensión de otras cu lturas. ( KUH ,  K INZI E, 

SCH U H, & WITI, 2005) 

La últ ima subd imensión es e l  clima de apoyo, esta refiere a q ue en estas instituciones se uti l iza n 

d ist intos mecan ismos para a poyar a los estud iantes socia l  y académicamente. Se proveen  de recursos y 

a l ientan a los estudiantes para uti l izar los. La generación de  un c l ima de a poyo i nc luye prácticas, servicios, 

información y creación de redes y víncu los. Como se seña ló a nteriormente, esto se vincu la  con las otras 

prácticas, e l  c l ima de a poyo por sí sola no crea prácticas efectivas, se necesita en conjunto con otras 

pol íticas y prácticas. (KUH,  KI NZI E, SCHUH,  & WITI, 2005) 

En la  presente monografía de grado se tra bajó  con las pr imeras 3 subd imensiones y se tomó como 

subdimensiones d iferentes e l  conocimiento activo y colaborativo . Esto responde a que e l  cuestiona rio fue 

adoptado a la  estructu ra de la  ES en e l  U ruguay que se caracteriza por una  fuerte d iferenciación normativa 

y académica .  

En  la  m isma l ínea argumentativa de l  NSSE, en OECD { 2003) se concibe e l  invo lucramiento 

académico como la  d isposición hacia e l  aprend izaje, a tra bajar  con otros y a func ionar en una i nstitución 

socia l, que se expresa en  un  sentim iento de  pertenencia por parte del  estudiante hacia la  escuela y sus 
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activ idades.  La h ipótesis básica es que e l  involucra m iento hacia la institución t iene efectos en  la 

permanencia o continuación de los estud ios, es decir, reduce los riesgos de desafi l iac ión .  

Desde esta perspectiva e l  involucramiento académico necesita de un com promiso de l  estud iante, 

pero también necesita de prácticas y pol ít icas por parte de la institución para fomentarlo.  Existe un 

cúmulo  de prácticas i nstituc iona les en ES que han demostrado  ser efectivas en d iversos estud ios 

empíricos. 

La pr imera práctica que sus efectos positivos han sido demostrados es que la i nstitución se p lante 

el éxito escolar  de los estud i antes como meta aposta ndo al desarrol lo de l  ta lento . Esto no es solo generar 

normas, si no que se refleja en  cómo se orga n iza d iariamente donde los objetivos son c la ros, concretos y 

convincentes. En  segundo lugar, la superación de l as  metas académicas de los estud iantes se i ncrementa 

en la medida de que haya va rias pol íticas com plementarias que a poyen al estud iante en lo académico y 

socia l .  Estas pol íticas serán efectivas si l ogra n a lca nzar a un  número im portante de  estud iantes. En  tercer 

lugar, promover la  exigencia académ ica les requ ie re a los estud iantes que  se desempeñen a a ltos n ive les .  

En  estas i nstituciones se espera que los estud ia ntes tengan a ltos desem peños y se les br inda fac i l idades 

para que lo puedan lograr. En cuarto lugar, es mantener los programas, no se puede esperar que la 

ap l icación de nuevos programas genere cam bios repentinos. En  qu into l ugar, l a  cu ltura orga n izacional  de 

la  i nstitución, j uega un  papel  preponderante. La  cultura de la  institución es la que va a or ientar e l  

contenido de l as  prácticas, pol íticas, programas y a su vez como se implementan .  (Kuh,  Kinz ie, Schuh y 

Whitt, 2005 ) .  Los a utores seña lan que  estas pol íticas no conforma n  un  recetario, es necesario tener en 

cuenta las tra d iciones pa rticu l a res de la  i nstitución y sus a l u m nos. S in embargo, pueden ser uti l izadas 

como guías en  la mejora de  prácticas i nstituciona les que se l levan a cabo.  

Este marco genera l  supone que e l  t ipo, intensidad y natura leza de  las experiencias de los jóve nes 

que derivan en  d istintos grados de  i nvolucra m iento académ ico son, a l  menos en  parte, un  resultado del 

t ipo de prácticas implementadas por las instituciones o centros ed ucativos. En  este sentido específico, no 

resu lta del todo c laro si e l  invo lucramiento académ ico representa un atributo i ndividua l  de los estudiantes 

o un atributo "agregado" de las instituciones. En favor de esta ú lt ima i nterpretación, podría argumenta rse 

que el interés de estos i nvestigadores se foca l iza en la identificación de aque l los centros o un ivers idades 

que t ienen mayor éxito pa ra a m bientar prácticas que favorezcan mayores n iveles de involucramiento 

académico.  Esta d istinc ión p lantea, en parte, un problema para la ap l icación de este marco conceptua l a la  

presente monografía, deb ido a que nuestras un idades de aná l isis son,  estrictamente, ind ividuos y no 

presentan, una vez avanzado e l  Panel ,  un  carácter an idado10• Ad ic iona lmente, aunque los aná l is is se basan 

en  una m isma cohorte (defin ida  por la  partic ipación en P ISA en  2003), no corresponden necesa riamente a 

una  m isma generación de  i ngresos a la ES, puesto que los jóvenes d ifieren en  el momento en que 

1 0  Al momento de la evaluación PlSA, es decir, al inicio del Panel, las observaciones definen datos anidados, dado 
que la muestra PlSA es bietápica y se encuentra clusterizada: primero se seleccionan centros educativos y 
posteriormente, estudiantes al interior de estos centros. S ln embargo, la propia bifurcación de las trayectorias de los 
estudiantes y el hecho de que el Panel sigue individuos y no instituciones, termma rompiendo esta estructura. 
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comenzaron sus ca rreras terc iarias.  De hecho, para este pane l  en part icu l a r, el año de  ingreso a la ES varía 

entre 2005 y 2012, año en que se censuran las observaciones. En defin itiva, para los objetivos de la 

presente monografía, consideraremos las experiencias académicas como atributos ind ivid ua les y 

mantendremos como un  supuesto teórico que no intentaremos contrastar, que ta les experiencias se 

generan en  la i nteracción de los estud iantes con sus centros de  enseñanza.  

5. 3 .  Enfoqu es específicos sob re la desvincul ación/continu i d ad en la ES 

A continuación desa rro l l a remos tres enfoq ues específicos sobre la  desvincu lación y/o continu idad 

en la  ES, asociados con los  tres enfoques generales desarro l lados a ntes y con la d imensión de  

i nvo lucramiento académ ico presentada en e l  apartado a nterior. Comenzaremos con  la perspectiva de 

Bourd ieu y Passeron, en  la que e l  énfasis se ub ica en  las clases socia les y e l  vínculo con la  cu ltura 

académica predominante . Seguiremos con la perspectiva de l  involucramiento y con los planteas de rivados 

de los trabajos de Tinto y de Kuh, Kinzie, Schuh y Witt. Para conclu i r, describiremos las conclusiones de 

Latiesa sobre e l  problema de desvincu lación académica, foca l izada en  l a  importancia de los desempeños 

académicos previos. 

La perspectiva de la  desvinculac ión de Bourdieu y Passeron se encuentra fuertemente asociada  a 

la clase socia l .  El acceso a la ES y su perma nencia { a l  igual que en  los n iveles a nteriores de l  s istema  

ed ucativo) es, para e l los, producto de la  clase soci a l  de origen la  q ue, a través de la  socia l ización pr ima ria, 

transmite los habitus y la  cu ltura de c lase, lo que favorece e l  éxito de las clases medias y a ltas en  el 

s istema educativo, que termina  reprod uciendo las des igua ldades de origen tra nsmit idas como logros de  

tipo meritocrático, de  esta forma, legit imándolos socia lmente (BOURD I EU  & PASSERON, 2003) .  

Tinto rea l iza u n a  serie de estud ios específicos sobre la  desafi l iac ión en la  ES. Su tra bajo s e  destaca 

por e l  intento de integra r d i stintos n iveles re lativos a la  vida un iversita ria en e l  aná l isis de la deserc ión.  E l  

a utor pla ntea que los  estud ios previos tenían tres errores fundamenta les: no d iferenc iaban d istintos tipos 

de deserción (vol unta ria y académica) ,  trabajaban con enfoq ues exc luyentes y no tenían en  cuenta el 

proceso previo a la  toma de la  decis ión de l  joven .  En fu nción de estas consideraciones, propuso una teo ría 

longitud ina l  que  vincu la  de manera d iná mica los factores ind iv idua les y los instituciona les en los d isti ntos 

tipos de desafi l iación { Ferná ndez, 2010).  

A su vez, Tinto p lantea la  im porta ncia de la  pedagogía y la  c lase como comun idad .  Desde esta 

perspectiva se p lantea el pa pel de la institución para fomentar una pedagogía colaborativa y la interacción 

con los compañeros en  e l  au l a  como experienc ia social y académica {TI NTO, 2003) 

La perspectiva de Tinto se a rt icula razonab lemente bien con e l  marco conceptua l  propuesto por 

Kuh, Kinzie, Schuh y Witt {2005) y con la noción de i nvolucramiento académ ico medido a través de la 

NSSE. Los factores seña lados en  e l  apartado a nterior relativos a los n iveles y t ipos de invo lucra miento 

académico del joven du ra nte e l  pr imer año en la  ES jugarían, de acuerdo a estos autores, un rol 

i mportante en las probabi l idades de permanencia o desvincu lación posterior. 
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Por ú lt imo, el enfoque de Latiesa p la ntea q ue, en  la ES, la c lase socia l  no expl ica la desvinculac ión 

educativa . E l  p lanteo se basa en  que los fi ltros de c lase operan a ntes de l  acceso a la  ES por lo q ue, 

posteriormente, pierden poder expl icativo (LATI ESA, 1992 ) .  En la m isma l ínea a rgumentativa, Robert M a re 

( M a re, 1979) ha sugerido la idea de efectos de c lase decrecientes en  las sucesivas tra nsiciones educativas, 

h ipótesis que ha guiado buena parte de la investigación internaciona l  en la materia (Shavit & Blossfe ld, 

1993) y que  actua lmente es objeto de un debate que no ha terminado de  sa ldarse en forma convincente. 

De acuerdo  a Latiesa, es e l  desempeño académ ico y no el  origen social e l  que juega e l  papel centra l en la 

determinación de la  continu idad o truncam iento de las trayectorias en  la  ES ( BOADO, 2011) .  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En este capítu lo se precisará la metodología de investigac ión uti l izada pa ra la presente tesis. En pr imer 

l ugar, se describe e l  d iseño de i nvestigación empleado: un estud io de tipo panel  longitud ina l  y 

retrospectivo de los jóvenes eva luados por P ISA en  el 2003 . Segu idamente, se d iscute que  impl ica este 

d iseño de i nvestigación, sus ventajas ana l íticas y sus pr inc ipa les deb i l idades.  En segundo luga r, se 

precisará el a lcance de l  un iverso de estudio y los criterios defi n idos para la selección de la muestra.  Por 

ú lt imo, se enunciará n las técnicas estadísticas uti l izadas para e l  a ná l isis, con sus respectivas ventajas y 

d ificultades. 

6 . 1. Diseño de investigaci ó n  

E l  d iseño general de la  investigación es  de t i po  pa nel,  en  base a i nformación de carácter 

retrospectivo. Los estud ios longitud ina les  son aq uel los que recogen datos en  m ú ltip les ocasiones a lo largo 

de l  t iempo. Presentan la ventaja, frente a los estud ios con una  ún ica med ición o de corte tra nsversa l, de 

que  se observa la secuencia en la ocurrencia de los d iferentes eventos, pud iéndolos fechar, lo cua l  perm ite 

i ntroducir  la antecedencia temporal  en las inferencias (CAMPBELL & STAN LEY, 2001 ) .  

Estos d iseños han sido uti l izados en  d istintos contextos y con  variados propósitos, pero coinciden 

en  las ventajas  ana l íticas frente a las med iciones ún icas. Existen varios t ipos de estud ios longitud ina les y es 

necesario d istinguir entre encuestas longitud i na les y datos longitud ina les.  Las encuestas  longitud ina les  

son aque l las  que t ienen varias med iciones dura nte el t iem po .  S in embargo, se pueden produc i r  también 

datos longitud ina les con una sola med ición a través de encuestas retrospectivas . En  este caso se trata de 

un  estudio longitud ina l  retrospectivo ( LYNN, 2009 ) .  El Panel  de a l umnos eva luados por P ISA en  2003 tiene 

un  d iseño m ixto, que combina tres mediciones sobre una m isma cohorte (en 2003, 2007 y 2012),  con 

preguntas retrospectivas que perm iten reconstru i r  las  trayectorias de  los jóvenes, especia lmente en 

educación y trabajo, para los períodos ínter-encuesta .  

Como se señaló a nteriormente, los  estud ios longitud ina les presentan una  serie de ventajas 

ana lít icas. La pr incipal  es que permiten secuenciar los eventos y establecer la antecedencia tem poral entre 

las supuestos efectos respecto a las supuestas consecuencias, lo que perm ite a l  i nvestigador  "supera r" los 

estudios de asociac ión.  En particu lar, e l  P ISA-L t iene la  ventaja ad ic iona l  de incorporar una medida 

estandarizada y va l idada ( los desempeños en  P ISA) que informa sobre e l  desarrol lo de conocim ientos y 

habi l idades académicas más a l l á  de  las credencia les educativas obte n idas .  Al tra nsformar la m uestra en  un  

pa ne l, es posible observar e l  efecto que e l  desarro l lo  de com petencias académ icas, característica 

genera lmente no observada, t iene sobre las trayectorias posteriores ( Fernandez & Boado, Trayectorias 

académicas y labora les de los jóvenes del  U ruguay. El Panel de P ISA 2003-2007, 2010) . De hecho, los 

d istintos P ISA-L implementados hasta e l  momento han m ostrado los efectos d u raderos que tienen las 

com petencias académicas medidas por P ISA a los 15 años sobre d isti ntos fenómenos como la 

desafi l iac ión, la grad uación, e l  acceso a l a  Ed ucación Superior, e l  t ipo de estudios superiores, así como 
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sobre otros aspectos de  la transic ión a l  mercado de  tra bajo ( Fernandez & Boado, 2010) ( Menese, 2012) 

(RÍOS, 2012 ) .  

Los estud ios longitud ina les presenta n también a lgunas debi l idades o desventajas .  En particu l a r, 

seña la remos dos. La pr imera es la pos ibi l idad de que las med iciones rea l izadas en  las sucesivas "o las" de 

encuesta se encuentren afectadas por las experiencias de los sujetos en  las i nstancias a nteriores. En 

ocasiones, s in embargo, este tipo de  s ituaciones es precisa mente lo  que se pretende estud iar  con 

información de tipo longitud ina l  (por  ejemplo, cuando se pretende reconstru i r  una  trayectoria educativa ) .  

L a  segunda deb i l idad potencia l  e s  e l  attrition, es  decir, e s  la  pérd ida sucesiva de  un idades de aná l is is en  las 

med iciones sucesivas ( LYNN, 2009) .  E l  attrition constituye un  problema porque: i )  impl ica una  reducción 

de l  número de casos y por tanto un  aumento de los errores de est imación; i i )  comporta o puede 

comportar sesgos, en  caso de que la  pérd ida de casos no sea a leatoria, lo cual es la  situación más 

frecuente. I nteresa seña lar  que los n iveles reportados de attrition para e l  P ISA-L 2003 en que basa mos e l  

presente estudio,  se ub ican dentro de los  parámetros aceptados por la i nvestigación internac iona l  

( Ferna ndez & Boado, Trayectorias académ icas y l aborales de los jóvenes de l  U ruguay. E l  Pane l  de P ISA 

2003-2007, 2010) ( KISH, 1995 ) .  

E l  carácter retrospectivo de  las encuestas en 2007 y 2012, por  otro lado, t ienen la deb i l idad de que 

la  i nformación re levada  depende en  buena med ida  de la  memoria de l  ind ividuo y su capacidad de 

reconstru ir  en  forma ordenada los eventos que pautaron su trayectoria en las d i mensiones de i nterés .  E l  

problema mayor, en este caso, es la  posib i l idad de que la  capacidad de  recordar  dependa, por su parte, de 

factores que  pa ra e l  investigador constituyen varia bles expl icativas o variab les a expl icar, lo que podría 

introducir  sesgos de ( Fe rnandez, Boado, Ca rdozo, Buchel i, & Menese, 2013) . 

6 . 2. Universo y m u estra 

En esta secc ión describ iremos las características del un iverso y la  muestra de la  cua l  se extrajeron los 

datos para el presente trabajo .  

6 . 2.1. Universo 

El un iverso de estud io de la presente investigación es e l  un iverso de la  eva luación PISA 2003 que da origen 

al Pane l .  Esto abarca a todos los jóvenes nacidos entre e l  1º de abr i l  de 1987 y e l  31 de marzo de 1988, es 

decir, ado lescentes que  en el momento en que rea l izaron la prueba tenían  aproximadamente entre 15 

años y cuatro meses y 16 años y tres meses de edad, que se encontra ra n asist iendo a un curso de 

educación formal  de n ivel medio en  l iceos púb l icos, escuelas técn icas, co legios privados, escuelas rurales 

con 7°, 8º y 9º y e l  l iceo m i l itar (AN EP, 2004) . Al  momento de  la  Encuesta 2012, estos jóvenes tenían 

aproximadamente 25 años de edad .  
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6.2.2. M u estra 

Muestra PISA 

Las pruebas P ISA se a pl ican sobre una  muestra a lumnos de l iceos púb l icos, escuelas técn icas, l iceos 

privados, escuelas rura les con 7°, 8º y 9º y e l  Liceo Mi l itar  "Genera l Artigas" . En los centros seleccionados 

en la primera etapa, se sortea n  a l umnos que cumplan con la  defi n ic ión del Un iverso P ISA. En  tota l, 

real izaron la prueba 5.797 a l u m nos. Casi tres cuartas pa rtes as istía n a l iceos púb l icos, un 12, 7% a escuelas 

técn icas, un 14, 1% a l iceos privados y un  1% a otro tipo de ofertas de ed ucación media (ANEP, 2004) .  A los 

efectos de l  Panel, estos a l umnos constituyen e l  marco para la selección de la muestra que part ic iparía en 

e l  segu imiento en las encuestas 2007 y 201211. 

Muestra 2007 y 2012 

El seguimiento de la cohorte 2003 se rea l izó sobre una muestra de los a lumnos eva luados por P ISA. En  

este apartado  se  enunc iara n  las pr inc ipales ca racterísticas de las m uestra s rea l izadas para las encuestas 

2007 y 2012. En  am bas oportun idades, e l  diseño m uestra ! fue probab i l ístico y estratificado según n ivel de 

desempeño académ ico en la Prueba P ISA, con afijac ión no proporciona l .  E l  estrato 1 quedó conformado 

por todos los estud iantes que tuvieron los tres n iveles más a ltos desempeños ( n iveles 4, 5 y 6 en  P ISA) .  E l  

estrato 1 1  correspondió a los  estudiantes que a lca nzaron una a lfabetización matemática básica ( n iveles 2 y 

3 ) .  E l  tercer estrato, por fin, se compone de aq uel los jóvenes de más bajo domin io  matemático, n ive les 1 

y debajo de 1 .  Para la Encuesta 2012 no se extrajo una nueva m uestra, s ino que se ap l icó a los m ismos 

jóvenes sorteados en 2007 como titu lares y suplentes. Los detal les sobre e l  d iseño muestra ! de l  Panel se 

presentan en  los correspond ientes Reportes Técn icos ( Fernandez, Boado, Cardozo, Buchel i ,  & Menese, 

2013) ( Fernández, Boado, & Bonapelch, 2008) .  

6 . 3 .  Técnicas de anál is is  

La  memoria uti l iza d isti ntas técnicas de aná l is is estadístico para responder l as  preguntas de  i nvestigac ión.  

En  pr imer lugar, se recu rrió a técnicas básicas como la  comparac ión de  medias para todos los aná l is is 

descriptivos de  tipo bivariado, por ejemplo, para acerca rse a la  descripción de la  población que accede a la 

ES, pa ra ana l izar las respuestas en  cada uno de  los ítems de cada una de  las subd ime nsiones del 

involucramiento académico y para estud ia r  la  asociac ión de  d isti ntas variab les de corte que podrían 

expl icar variaciones en las respuestas. 

11 Técnica mente, el u niverso P ISA presenta un tru ncamiento por izq u i erd a :  aqu ellos jóvenes q u e  en j u l i o  no as istían a 

un centro edu cativo no i ntegra n el u n iverso de estu d i o .  En 2003, la m agnitud de este tru ncami ento fue esti mada en 

a proximadamente u n  25%. S in  embargo, en base a l  Conteo d e  Población d e  2004 y a las esti maciones d e  la  Encuesta 

N a ci o n a l  de H ogares Ampliados (ENAH) de 2006, la m agnitud se reduciría al 21% (Fernán dez, 2011) .  
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En  segundo térm ino, se uti l izaron técn icas exp loratorias como el cá lcu lo de l  A lpha de  Cronbach y 

el a ná l isis factor ia l  exploratorio de  componentes pr inc ipa les para la va l id ación de los ind icadores q ue, de 

acuerdo a l  marco teórico, componen las d istintas d imensiones de l  lnvolucramiento Académico. A l  m ismo 

tiem po, e l  aná l isis factoria l de  com ponentes principa les s irvió para la  e l aboración de  un  Índ ice resumen de 

lnvolucramiento Académ ico. 

F ina lmente, en  tercer lugar, se trabaja en  base a un modelo de regresión de  tipo logístico, para 

modelar  la incidencia de l  i nvo lucra miento académ ico sobre la probabi l idad de un  outcome 

(específicamente, a lcanzar hasta 2Q grad o  en la ES), manteniendo contro lado un conjunto de va riables.  

1 . 1 

, ·, 

¡ . -
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7. POBLACION QUE ACCEDE A LA EDUCACION SUPERIOR 

7 . 1 .  Acceso a l a  ES p ara l a  cohorte P I SA 2 0 0 3  

Como fue expl icitado, e l  objetivo general  d e  este trabajo e s  ana l izar e l  t ipo de experiencias académ icas d e  

los estudiantes de l a  cohorte P ISA 2003 q u e  acceden a l a  E S  e n  e l  pr imer a ñ o  de la  carrera . Dada la  a lta 

selectividad que t iene el subconj unto de la cohorte que a lcanza a rea l iza r la tra nsic ión a l  n ivel  tercia rio, 

parece conven iente comenzar e l  aná l is is con una descripción somera de esta población y de sus 

características d ist intivas. Seleccionamos un conju nto de varia bles para esta descripción12, part iendo de  

l o s  a ntecedentes nac iona les sobre e l  tema q ue ind ican que  la  poblac ión que  accede a la  ES  está académica 

y socia lmente seleccionada ( BOADO & FERNANDEZ, 2010) (BUCHELI, CARDOZO, & FERNANDEZ, 2012) .  

Específicamente, presentamos una descripción para la  cohorte de  los jóvenes eva luados por P ISA 

2003, en función de variables seña ladas por los a ntecedentes como determinantes de l  acceso. Dichas 

variables son de tipo estructu ral, i nd ividua l  e inst ituciona l .  

Ta bla 7 .1 :  Proporción que  accedió a la  ES para la  cohorte P ISA 2003 . 

Media (95% Lím ite i nferior] (95% Lím ite superior] 

Acceso a ES 0.452 0.422 0.481 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada13• 

Al 2012, se est ima que aproximadamente e l  45% de los jóvenes uruguayos eva luados por PISA en  

2003 ha bía n acced ido a la Educación Superior. E l  acceso refie re a la  matricu lación a a lgún curso o ca rrera 

de ES, lo que no necesa riamente imp l ica concurrencia efectiva o aprobación de materi as o grados. 

7 . 2 .  E l  acceso a la ES según vari abl es estructu ral es 

Lo que se pretende ver aqu í  es ana l izar  e l  peso de un conju nto de variables que refieren a la  estructu ra 

socia l  y que impl ican una serie de desigua ldades que pueden tener efecto en  el acceso a la ES. Las 

varia b les que se consideran son: sexo, c lase social ocupaciona l de origen y región .  

Anal izando la  c lase socia l de origen de los jóvenes podemos observar el efecto que  t iene en  e l  

acceso a la ES: la proporción de h ijos de trabajadores no manua les que  a lcanzan la  Educación Superior es  

de 56%, frente a un  25% pa ra los de c lases man ua les.  E l  fenómeno ha sido ampl ia mente estudiado por las 

c ienc ias socia les y refiere a las desigua ldades de  oportun idades educativas en  función de l  origen socia l .  

1 2  Ver Anexo 4. 
1 3  Al momento de presentar esta memoria de grado Ja base PISA-L 2003-2007-20 1 2  aún se encuentra en proceso 

de data cleaning. Por lo cual, todas las estimaciones se realizan con una versión beta val idada por el T.E.T al 20 de 
jul io de 20 1 3 . Esto impl ica que las estimaciones de posteriores trabajos, uti lizando la versión final de la base, pueden 
diferir de l as presentadas para esta monografía. 
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Otra de  las var iab les ana l izadas aqu í  refiere a las desigua ldades p lasmadas en  el territor io.  

H istóricamente la  Educación Superior, especia lmente un iversitaria, se ha encontrado centra l izada en  la 

capita l  de l  pa ís. La expans ión de la  oferta ed ucativa tercia ria a l  interior del país es m uy reciente, sa lvo el 

caso de los institutos de  formación docente que tienen una importa nte trad ic ión al respecto . Como se 

puede observar en  la tabla siguiente, existen aún d iferencias en e l  acceso a la  ES en  función de  la  región de 

origen :  en Montevideo y Área Metropo l itana e l  acceso a l a  Educación Superior es de  53%, frente a un  38% 

en  e l  resto del interior del país. 

La comparación de  género ind ica que las mujeres acceden en mayor medida que los varones a la  

ES. De acuerdo a Buche l i ,  Ca rdozo y Fernández {2012), las  brechas vert ica les en e l  acceso entre varones y 

mujeres en  U ruguay derivan de las d iferencias en los n iveles de  acreditación en  los cic los a nteriores, 

v incu ladas a la creciente "mascu l in ización del fracaso educativo" .  

Ta bla 7 .2 :  Pro porción que accedió a ES, por  variab les estructu ra les. 

[95% i nterva lo de confia nza] 
VARIABLES ESTRUCTURALES Media 

I nfer ior Superior 

Varón 0,399 0,359 0,439 

Sexo M ujer 0,499 0,457 0,541 

Manua l  0,250 0,207 0,293 

CLASE SOCIAL No Manua l  0,565 0,528 0,601 

I NTERIOR 0,389 0,352 0,425 

Región 2003 MVD+AM 0,536 0,488 0,584 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

7.3 .  Va riabl es i nstitu ciona l es 

En  este apartado ana l izaremos las d iferencias de acceso a la ES en función de la trayectoria instituciona l  

en  la  educación med ia .  Para e l lo tomamos dos var iab les e l aboradas en base a la información recogida por  

P ISA 2003: e l  t ipo  de centro (públ ico o privado) y su entorno sociocultural ( M uy desfavorable, 

desfavora ble, med io, favorable y muy favora b le) .  Ambas refieren específicamente al año 2003, pero se 

uti l izan como aproximación a l  t ipo de i nstituciones en las que e l  joven cursó la  enseñanza med ia .  

A través de los  datos se  evidencia una  segmentación de  las oportun idades educativas, en  función 

de l  sector i nstitucional  y de su entorno sociocultura l .  Estas var iab les, a l  igua l  que las estructura les, ponen 

en  evidencia las desigua ldades socia les en  e l  acceso a la ES. 

En  la  Tabla 3 se puede observar que e l  t ipo de centro y e l  entorno sociocultural  del  m ismo inc iden 

en gra n medida e l  acceso. Se destaca particu larmente e l  menor n ivel de acceso de  los estudiantes de l  

sector púb l ico ( menos de  la m itad que en la  educación privada :  32% y 86% respectivamente) .  
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Aún más pronunciadas son las d iferencias por entorno sociocultura l de l  centro en  2003. Del 

entorno m uy desfavora ble, no l lega a acceder e l  1%, mientras que los jóvenes del entorno muy favora ble 

acceden en  un  93%. Estos porcentajes ponen evidencia grandes desigualdades en materia de 

oportun idades educativas y un  foco posible de  orientación de  pol íticas educativas inc lusivas. 

Ta bla 7.3: Proporción que accedió a ES según  institución 2003 

[95% I nterva lo de confianza] 
VARIABLES Media 

I nferior Superior 

TI PO DE CENTRO Privado 0,866 0,840 0,893 

2003 Pub l ico 0,321 0,299 0,342 

M uy desfavorable 0,080 0,045 0, 114 

ENTORNO Desfavora ble 0,214 0, 185 0,242 

SOCIOCULTURAL Med io 0,480 0,443 0,518 

DEL CE NTRO Favora ble 0,742 0, 698 0,786 

M uy Favora ble 0,934 0,908 0,959 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base pondeada .  

7.4. Variables i ndivid u ales 

Además de las variables mencionadas, ana l izaremos la incidencia de a lgunas otras variables del  ind ividuo 

como e l  n ivel de com petencias académicas medidas por P ISA en  e l  2003 sobre los 15 años de edad .  

Las  competencias se  encuentran sepa radas en tres estratos e n  función de l  puntaje obten ido.  E l  

estrato 1 es e l  de  com petencias más a ltas.  Constituye la  "el ite académica" y representa aproximadamente 

al 10% de la cohorte P ISA 2003 . El estrato 2 está compuesto por a q ue l los que obtuvieron un puntaje por 

n iveles intermedios pero aceptables.  El estrato 3 por aque l los que no tendría n un mínimo de 

com petencias para desarro l l a rse en  las exigencias de l  mundo actua l ,  en  base a las eva l uaciones P ISA. 

En lo que refiere al n ivel de acceso según estrato de competencia académica, podemos observar 

que e l  81% de los jóvenes pertenecientes a l  estrato l legaron a la  ES, frente al 58% de l  estrato intermedio y 

a l  24% del  estrato de más bajo desempeño. 

Tabla 7 .4:  Proporción que accedió a ES según estrato P ISA 

(95% I nterva lo de confianza] 
VARIABLES Media 

I nfer ior Suprior 

ESTRATO Estrato 1 0,813 0,760 0,866 

ACADEM ICO Estrato 2 0,584 0,541 0,626 

PISA Estrato 3 0,241 0, 197 0,285 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  
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7.5. En síntesis 

A través de las var iables de cohorte selecc ionadas podemos corrobora r lo que los a ntecedentes sobre la 

materia seña lan  sobre la población que  transita a la ES. Las var iables estructura les como el sexo, la región 

y la  clase soci a l  de o rigen están re lac ionadas en  gra n  medida e l  acceso . Observa ndo los cuadros se 

destaca e l  papel que t ienen las com petencias desarro l ladas hasta los 15 años en el acceso a ES, donde los 

jóvenes con mayores competencias académ icas acceden 4 veces más que aque l los que no a lcanzan el 

u m bral mín imo esta blecido por P ISA. A su vez, e l  entorno sociocultura l  del centro al que  acudía n  en  e l  año 

2003 j uega un  pape l  m uy importa nte en  las posib i l idades de acceso a la  ES. 

A pesar de  que en  Uruguay e l  acceso a la  ES no t iene, sa lvo excepciones, restricciones moneta rias 

o académicas (p ruebas de ingreso, competenc ia por cupos, etc. ) ,  l a  población que efectivamente 

comienza estud ios en este n ivel se encuentra social y académicamente seleccionada,  lo que apoya la 

h ipótesis de que  buena parte de los fi ltros operan d u rante los ciclos previos. 
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8. PRIMERA DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS ACADÉMICAS EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL PRIMER AÑO DE LA CARRERA 

En este ca pítu lo se presenta una  pr imera descripción de las experiencias académ icas en el pr imer año de 

ES de los  jóvenes eva luados por P ISA 2003.  Esta descripción se estructura a part i r  de  las cuatro 

d imensiones de l  involucramiento académico relevadas en la Encuesta 2012:  las interacciones con los 

docentes, e l  conocimiento activo, e l  n ivel de exigencia académ ica percib ido por los estud iantes y la  

partic ipación en  estrategias de conocim iento colaborativo . Estos primeros datos nos perm iten una 

a proximación a cómo eva lúan  los  estudia ntes de ES en U ruguay su vínculo con la  institución a l  in icio de su 

trayectoria en  e l  n ive l .  

Se  comienza por una  descri pción general de cada  uno de los  ítems inc lu idos en  l as  cuatro 

d i mensiones. Posteriormente, se presenta un aná l isis d iscr iminando por un conjunto de variables de co rte 

re leva ntes en función de las h ipótesis p lanteadas :  sexo, estrato académico, sector i nstituciona l  al que  

asistían en a l  año 2003, c lase socia l  de origen, región y t ipo de  i nstitución .  

8 . 1. El  módulo V " Educación Tercia ri a "  de la  Encuesta 2 0 1 2  

E l  Módu lo V se ap l icó excl usiva mente a l  subconjunto de encuestados q u e  s e  ha bían a l  menos matricu lado 

a lguna vez en un  curso de educac ión su perior a l  momento de la  encuesta . Recordemos q ue, ta l  como se 

especificó en el capítu lo  anterior, se trata de l  45.2% de la cohorte. A estos estud iantes se les propuso un  

conju nto de preguntas refer idas a cada una de l a s  d imensiones que surgen de l  marco conceptua l de l  

i nvolucramiento académico .  En caso de haber cursado más  de  u na carrera, se  les sol icitó que  

respondiera n  p o r  aque l l a  que  consideraban principal .  

E l  sub-conjunto del  módulo que informa sobre invo lucramiento académico está referido a las 

experiencias de los jóvenes específicamente dura nte e l  pr imer año de la carrera . Las opciones de 

respuesta están form uladas en todos los casos como esca las "tipo L ikert" 14. A los efectos de este pr imer 

aná l isis descript ivo, las  respuestas fue ro n  recodificadas en  variab les dummies, de  acuerdo a los criterios 

que se deta l l an  en la tab la siguiente. 

1 4  Ver Anexo 1 .  
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Tabla 8 . 1 :  Dimensiones del  invo l ucramiento académ ico 

DIMENSIÓN Opciones de 
respuesta Ejemplo Variables resumen 

Siempre 
1 :  "siempre" o "en la 

En  la  mayoría 
Relaciones con 

Más o menos 
P151_2: Los profesores te mayoría"; 

los docentes 
En pocos casos 

trataban de manera justa O:  en  todos los 

N unca 
demás casos 

S iempre 
1 :  "siempre11 o "en la Nivel de En  la mayoría 

P153 2: Los conocimientos mayoría"; exigencia Más o menos 
académica En pocos casos 

carecían de aplicación práctica O: en  todos los 

N unca 
demás casos 

N unca 1: 3 o 4 veces y 5 
Conocimiento 1 o 2 veces P152_l Haber estudiado en veces y más; 
colaborativo 3 o 4 veces grupo con compañeros O: en  todos los 

5 veces o más demás casos 
N unca 

P154_1 Hiciste preguntas en 
1 :  3 o 4 veces y 5 

Conocimiento 1 o 2 veces veces y más; 
active 3 o 4 veces 

clase o participaste 
O: en  todos los 

5 veces o más 
activamente en las discusiones 

demás casos 
Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

8.2. Descri pc ión gen eral 

Primera d imensió n :  interacción con los docentes 

Al  observa r la  proporción de las respuestas de los estud iantes en  la d imensión que  ca pta las relaciones con 

los docentes vemos que existe una a lta va loración en  a lgunos aspectos como que los profesores los 

trataban de manera justa y poder hab lar  de dudas  vocaciona les .  También podemos ver que  son m uy 

pocos los estudiantes que  consideran que los profesores no sabían tra nsmit ir sus conocimientos y que los 

profesores fa ltaban m ucho a c lase .  Las valoraciones más negativas se encuentran en  las pregu ntas 

re lativas a si los doce ntes les preguntan por qué fa ltaban a c lases y si les ded ican horas extra a ayudar los a 

entender temas. 
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Tabla 8.2 : i nteracción con los docentes 

Los profesores rea l mente valoraban tus op in iones 

Los profesores te trata ban de ma nera j usta 
S i  fa lta bas a clase los profesores te pregu nta ban  por 
que 

Nadie contro laba nada 
Podías hab lar  de tus dudas vocaciona les con los 
profesores 
Los profesores se preocupaban porque 
aprend iéramos 

Los profesores fa ltan m ucho a c lase 
Los profesores no sabían tra nsm it i r  sus 
conocim ientos 
Ded icaban  horas  extras para ayuda rte a entender los 
temas 

[95% I nterva lo de confianza] 

I nferior Superior 

0,441 0,530 

0,659 0,740 

0,079 0, 132 

0, 110 0, 173 

0,541 0,629 

0,353 0,439 

0,030 0,066 

0,044 0,092 

0,097 0, 152 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Segunda d imens ión:  Conocim iento colaborativo 
En  esta d imensión se pretende ver en qué  medida los jóvenes reconocen experiencias de i ntercambio de 

conocim iento con otros dura nte e l  primer año de  l a  ca rrera . La creación de  grupos de  estud io durante el 

primer año presenta e l  más a lto porcentaje: un 86% responde afirmativamente.  La respuesta que sigue en 

cua nto a l  porcentaje de afirmaciones positivas es la  re lativa a la  rea l ización en  gru po de  presentaciones en  

c lase (57%) . Sin embargo, podemos observa r que  otro t ipo  de  activ idades académ icas, como la  rea l ización 

de eva luaciones en exá menes o parcia les, las prácticas en  terreno y la  rea l ización de proyectos de 

investigación en  forma colectiva o grupa l  son poco frecuentes. 

Tabla 8.3: I nteracción con los docentes. 

Haber estud iado en grupo con compañeros 

En grupo haber hecho un  examen o parcial 

En  grupo, haber hecho una presentación en  c lase 
En  grupo, haber preparado y rea l izado una act iv idad práctica 
en terreno 

En grupo, haber partic ipado en un proyecto de investigación 0�148 

[95% I nterva lo  de 
confia nza] 

l nferíor Superior 
0,844 0,900 

0,207 0,286 

0,536 0,623 

0,274 0,355 

0, 118 0, 179 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Tercera d imensión:  Exigencia académica 

En  lo que respecta al n ivel de exigencia académ ica percib ido por los estud iantes d u ra nte e l  pr imer año de 

la ES, podemos observar que es muy bajo e l  porcentaje de  jóvenes que considera n que los pa rcia les o 
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exámenes eran fáci les, aunque  no resu lta tan a lto el porcentaje que ind ica que las exigencias académicas 

eran m uy a ltas. 

Por su parte, una proporció n importa nte seña la q ue los programas e ran  "novedoso e interesante", 

al tiem po que son comparativamente pocos los estud iantes que  op inan que  los conocim ientos carecían de 

ap l icación práctica . En tanto, un 44% de los estud ia ntes afirman que s iempre o en la  mayoría de los casos 

se requerían conocim iento que previos que no tenían .  No  resulta del tod o  c laro que este últ imo conjunto 

de ítems pueda v incu larse conceptua lmente con la  d imensión teórica relat iva a la  exigencia académica, 

aspecto que será retomado más ade lante.  

Tabla 8.4: Exigencia académica.  

Media 
(95% Interva lo de confianza] 

<' I nfer ior Superior 

Los programas era n  interesantes y novedosos 0.559 0.516 0 .602 

Los conocimientos ca recían de ap l icación práctica 0.197 0. 162 0 .233 

Los pa rcia les y exámenes eran fáci les 0.063 0.042 0 .083 

Las clases esta ban m uy bien p lan ificadas o.44o0 0.396 0 .484 

Requerían conocim ientos previos que no teníamos 0.243�" 0.204 0.282 

Las metas académicas eran m uy exigentes i% Q -:, 0.444 0.400 0 .489 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Cua rta d imensión:  Conocimiento activo 
Al observar  las respuestas para esta d imensión, podemos ver que existe un a lto porcentaje de jóvenes que 

afi rman part ic ipar activamente de  las d iscusiones en  c lase o fuera de c lase.  En menor med ida ,  i nd ican que 

han hecho tra bajos en grupo en  los  que integra ron ideas o conceptos de d istintas materias, aunque la  

proporción nunca es menor a 45%. S in  embargo, son pocos comparativamente los jóvenes que han 

recib ido ayuda  de estudiantes de cursos superiores sobre temas complejos ( 16%). 

Ta bla 8.5:  Conocim iento activo. 

H iciste preguntas en clase o partic ipaste activa mente de las 
d iscusiones 
H iciste un  tra bajo para e l  que integraste ideas de d istintos 
cursos o materias 
Discutiste ideas sobre tus lecturas o c lases con profesores, 
fuera de clase 
Discutiste ideas sobre tus lecturas o clases con compañeros, 
fuera de clase 
Recibiste ayuda para estud iar  temas complejos por parte de 
estud iantes de grados superiores 

(95% I nterva lo de 
confianza] 

I nferior Superior 

0,731 0,803 

0,416 0,502 

0,301 0,385 

0,709 0,788 

0,133 0, 197 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  
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8 . 3 .  Las experi e ncias de los estudiantes según var i ables de corte 

El cuadro sigu iente resume las pr inc ipa les conclusiones que  surgen de l  aná l is is de cada d imensión de l  

involucra m iento académico en función de las d istintas var iables de corte seleccionadas.  A efectos de 

s im pl ifica r la lectura, se optó por no presenta r en e l  cuerpo de l  texto las tab las origina les que se 

componía n de las 325 ce ldas que surgen de considera r  (25  ítems* 13 categorías) 15. Cada una de las cuatro 

d imensiones de l  invo lucra m iento académico corresponde a una  co lumna, en tanto las var iables de corte 

se ub ican en las fi las .  E l  cuad ro es susceptible de dos lecturas complementarias, ambas relevantes a los 

efectos del presente estudio .  E l  aná l isis "por co lum nas" se concentra en cada d imensión por separado y 

perm ite ver qué varia b les se asocian  con e l las .  Complementar iamente, el a ná l isis por fi las se centra en  las 

variab les de corte y ayuda a visua l izar  con cuá les d imensiones de l  involucramiento académico t iene 

asociación .  

Ta bla 8.6 :  Resumen de las d imensiones y var iables de corte 
INTERACCION CON LOS CONOCIMIENTO EXIGENCIA CONOCIMIENTO 

DOCENTES COLABORATIVO ACADEMICA ACTIVO 

Hay d iferencias 
Hay d iferencias 

sign ificativas en  si los 
sign ificativas e ntre 
d iscutir ideas de 

profesores te trata ban 
lecturas o c lases 

SEXO de manera justa y si se 
No explica No expl ica fuera de clase, con 

preocupaba n por que 
a prend ie ran .  En ambos 

docentes y 

casos a favor de los 
compañeros a 
favor de los 

varones 
varones. 

Hay d iferencias Expl ica 
sign ificativas en  una d iferencias en 
variable de la  d imensión una variable 
si los profesores se entre estrato 1 

ESTRATO preocupaba n  por que  No expl ica y 3 en  lo No  expl ica 
a prend ie ran .  Las novedoso de 
d iferencias son entre progra mas. A 
estrato 1 y 2 a favor de  favor de l  
2 .  Estrato 3 

CLASE SOCIAL No explica No expl ica No  expl ica No  expl ica 
Solo expl ica un  de las 
variables donde los de 

REGION Montevideo seña lan  en No expl ica No  expl ica No expl ica 
mayor med ida  que 
nad ie  contro laba nada 
Hay d iferencias 
sign ificativas entre 

SECTOR púb l icos y privados en si 
INSTITUCION fa lta bas a clase los No expl ica No  expl ica No  expl ica 
AL 2003 profesores te 

preguntaban porque .  A 
favor de los públ icos 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  

15 Ver Anexo 2 .  
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8.4. Anális i s  en funci ón de las vari a b les de corte (por filas) 

Al observar el cuadro en genera l, podemos ver que n inguna de las var iables q ue, a prior, se pensaba que 

podrían generar efectos sobre e l  t ipo  de experiencias académicas t iene una gran  i ncidencia . Las  que 

mayor asociación muestran son e l  género y e l  estrato de competencia académica .  S in embargo, en el caso 

del género, solo se produce variaciones estadísticamente sign ificativas en dos de las cuatro sub

d imensiones:  i nteracción con los docentes y conocimiento activo . En  lo  que respecta a l  estrato de 

com petencia académ ica, ta l  como fue eva luado por la prueba P ISA a los 15 años, se esperaba que los  

estudia ntes de mayores competencias académ icas contestaran afirmativamente en  un  porcentaje mayor. 

Sin embargo, podemos ver que en pocos casos las d iferencias en las respuestas son sign ificativas.  La 

pr imera d iferencia está en  si consideraban que  los profesores se preocupaban por q ue aprendieran donde 

e l  estrato dos contestó afirmativamente en  un porcentaje mayor y sign ificativo que e l  estrato uno .  Otra de 

las d iferencias en  las respuestas por estrato fue si considera ban que  los progra mas eran i nteresa ntes y 

novedosos, donde los estud iantes pertenecientes a l  estrato tres contestaron afirmativamente en  mayor 

medida que e l  estrato uno .  

De las variables de corte seleccionadas, e l  sexo es la que  genera más variab i l idad en las 

respuestas, a unque la  asociac ión se constata solo con a lguno de  los ítems. En  lo que respecta a la  

d imensión que releva a l as  i nteracciones con los docentes las d iferencias sign ificativas se encuentra n en  

dos variables:  en  si los d ocentes los  trataban de  manera justa y si se preocupaban por q ue a prendieran .  En  

a m bos casos los  varones contestaron de manera afirmativa en  mayor proporción que l as  m ujeres. La  otra 

d imensión que generó d iferencias en las respuestas según  género fue el conocim iento activo. En estas 

var iab les los varones vuelven a contestar  afi rmativamente en mayor med ida  que las m ujeres, en este caso 

se trata de si d iscutieron lectu ras o c lases con los profesores fuera de c lase o con los docentes. 

Lo más l l amativo del cuadro es que tomando la  categoría ocupac iona l  más a lta del hogar como 

i nd icador de clase social de origen, recodificada en  manua l  y no manua l, no se perciben d iferencias.  

Sabemos que existen d iferencias en e l  acceso a la  ES en función de esta categoría, señaladas en  e l  capítu lo 

anterior, pero, s in  embargo no así en n inguna de las d imensiones de l  involucramiento académico 

consideradas .  

Otra de las varia bles que se suponía que  podían generar  un  efecto en  e l  i nvolucramiento 

académico era la región de origen de los estudiantes. Este supuesto partía de que la  histórica 

concentrac ión de la educación en la  ca p ita l genera ría d iferencias. Sin embargo, la  ún ica d imensión en la 

que  hay d iferencias s ign ificativas es la  que mide la  interacción con los docentes, específica mente en el 

ítem "nadie contro laba nada", donde, contra riamente a lo  previsto, contestaron afi rmativa mente en 

mayor porcentaje los de Montevideo que de los del I nterior. 

En resumen:  esta pr imera exploración sugiere n inguna de las var iables seleccionadas incide 

susta ntivamente en todas l as  sub-d imensiones de l  i nvo lucramiento académico o en todos los ítemes de 

una  m isma sub-dimensión.  
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8.5. Anális i s  en fu n ci ó n  de las dimensiones del i nvol u cramiento académico (por colu m n as) 

La lectura por co lumnas, en ta nto, sugiere que en  a lgunas d imensiones, las  valoraciones de los estudiantes 

no presenta n d iferencias importantes por sexo, c lase, estrato de com petencia, región .  E l  caso más c laro en 

este sent ido viene dado por e l  sub-conjunto de preguntas que refieren a la  d imensión "conocimiento 

cola borativo", en la que no se registró n i  una sola d iferencia estadísticame nte sign ificativa . Las respuestas 

relativas a la " interacción con los docentes", en cambio, presenta n los mayores n iveles de variación en  

fu nción de l as  var iab les de  corte, ta l  como se  especifica rá ensegu ida .  Las  otras dos  d imensiones, por  fin, se 

ub ica n en una situación intermed ia .  

Las  interacciones con los  docentes presenta n variaciones en  las respuestas con todas  las var iables 

presentadas, menos con clase socia l .  En  lo que respecta a las respuestas a las preguntas las que va ría n 

según las variab les de corte no se repiten sa lvo en  aque l l a  que  refiere a si los d ocentes se preocupa ban 

porque aprend ieran donde existen d iferencias por género y por estrato. La otra va riable que genera 

d iferencias en  la respuesta es la región de origen en lo que respecta a si nad ie contro laba nada, e l  

porcentaje de  afirmaciones fue bajo s in embargo, los  estudia ntes de Montevideo y Área M etropol itana 

afi rmaron que sí en mayor med ida los de l  interior. 

Conoc imiento colaborativo es la  d imensión que  mide en si los estud i antes real izan d istintas 

act iv idades académ icas con sus compañeros d u rante e l  primer año .  En  este caso, no hay d iferencias por 

género, c lase socia l de  origen, región o estrato, en n inguna de l as  variables que conforman d icha 

d imensión.  

En  lo que respecta a l  n ive l de exigencia académ ica, no pa rece haber m ucha va r iab i l idad en  las 

respuestas con n inguna  de las va r iables de  corte seleccionadas.  La ún ica excepción es e l  estrato de 

com petencia, pero la  asociación se constata so lamente para e l  ítem referido a si los programas eran 

interesa ntes y novedosos. 

En lo que  respecta al conocim iento a ctivo, la  ún ica variab le  de corte que  genera d iferencias 

sign ificativas es e l  género. Dentro de la d imensión, las  respuestas que genera ron d iferencias entre va rones 

y m ujeres fueron si se d iscutían ideas de las c lases o las lectu ras fuera de clase con los profesores y con los 

compañeros. 

8.6. En resu men 

Este sub-ca pítu lo pretendió a prox imarse a l  fenómeno de l  i nvolucram iento académico a través de la 

lectura de estad ísticos descriptivos de  las va riables que integran las cuatro d imensiones relevadas.  En  la  

pr imera parte de l  aná l is is se presentó la  d istribución s imple de cada  uno de los  ítems en  cada d imensión, 

mientras que en  la segunda parte se observó si existían d iferencias s ign ificativas en  función de las d isti ntas 

var iables de corte v inculadas a las h ipótesis de tra bajo. 
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En lo que respecta a las vari ables seleccionadas, la conclusión más importante es que n inguna de 

e l l as  se asocia fuertemente o de manera sistemática con las d imensiones de involucra miento académ ico o 

con los ítems específicos que l as  componen .  Este resu ltado es interesante, dado que las variables 

seleccionadas son, como se vio a l  in icio de l  aná l is is, las  que determinan en  gra n medida el acceso a l a  ES.  

Es interesante que los efectos de l  género, e l  estrato de  competencia académica y la región, 

aunque  débi les, parecen operar en  e l  sentido contrario a l  esperado .  Parecería que aque l los que t ienen 

menores restricciones para acceder a la  ES ( l as  m ujeres, los de mejor desempeño, los de la  capita l  o e l  

Área Metropol itana)  son qu ienes posteriormente eva lúan  peor las experiencias académicas  d u rante a l  

in icio de  la  ca rrera . 
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9. Contraste empírico del involucramiento académico 
En los apartados a nteriores se ha presentado una pr imera descripción de las experiencias académicas de  

la cohorte P ISA 2003 a l  i n ic io de sus  ca rreras en la  ed ucación superior. Esta descripción se  basó en  las 

d imensiones identificadas  por el marco conceptua l  sobre involucramiento académ ico y en un  conjunto de 

ind icadores específicos para cada d imensión . E l  proced im iento fue, básicamente, de t ipo ded uctivo : de l  

concepto a la  medida .  

En este apartado, se i ntenta rá ana l izar  l a  adecuación a nuestros datos de la  noc ión de invo l ucramiento 

académico y de las d istintas sub-d imensiones que lo conforma n, de acuerdo a la  propuesta teórico

metodológica desarro l l ada por Kuh, K inzie, Schuh & Whitt (2005) y adaptada de la Nat iona l  Survey of 

Student Engagement ( NSSE) en e l  formu l a rio de Encuesta 2012 para e l  segu imiento del Panel  P ISA 2003 . 

En  pr imer término, se va lora rá la un id imens iona l idad de l  concepto ut i l izando Teoría Clásica (Alpha de 

Cron bach y Aná l isis Factor ia l  Exp loratorio de  Componentes Pr incipa les) ( Kim & M uel ler, 1999) (Cureton & 

D'Agostino, 1983) ( Luce & Tu key, 1964) ( Nunna l ly, 1967) {Wright & Masters, 1982) y de l  set de  ind icadores 

que se ut i l izan para su medic ión.  En  segundo lugar, se procu ra rá e l aborar un  índice resumen de 

involucra m iento académico. 

En  a m bos casos, se han i nvertido todas aque l las preguntas que estaba n formuladas en sentido 

contra rio, de  modo de que todas las esca las estuvieran en  e l  m ismo sentido. 

9 . 1. Anál is is  de fiab i l idad 

Hasta ahora,  hemos dado por supuesto que las distintas sub-d imensiones del invo l ucramiento académ ico 

eran adecuadamente captadas en cada uno de los set de ind icadores o ítems incorporados en  el 

cuestionar io .  Comenzaremos intenta ndo valorar si este supuesto se sostiene em pírica mente con nuestros 

datos. Para esto, rea l iza remos aná l is is de fia b i l idad a pa rt i r  del coeficiente Alpha de Cronbach y Aná l isis 

Factoria l  Exp loratorio de Componentes Principa les, ap l icado a cada una de l as cuatro sub-d imensiones por 

separado y luego a l  conjunto de ítems en  forma s imu ltá nea .  La cuestión que está detrás de este aná l is is es 

si, efectivamente, cada set de ítems ca pta una  m isma d imensión latente o no.  E l  supuesto de 

un id imens ion l idad se aceptara en  ú lt ima i nsta ncia en función de los resultados a rrojados por en  Aná l is is 

Factoria l  Exploratorio de Componentes Principa les. Existe un  debate y d iversas reglas para acepta r cuantas 

d imensiones latentes extraer  uti l izando esta técnica, para la presente memoria ut i l izo e l  criterio 

esta blecido por e l  Screep lot Test, por e l  cual se extrae la  ca ntidad de factores en  función de la pendiente 

de l  grafico Screeplot. Es decir, se toman tantos factores como los que haya antes de que la pend iente de l  

grafico Screeplot haga su pr imer gran caída ( Ra iche, Riopel, & Gla is, 2006) .  
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Interacción con los docentes: 

El aná l isis para los ítems que  com ponen la sub-d imensión de interacción con los docentes ind ica que por e l  

momento podemos va l idar  la  d imensión de la  interacción con los docentes, con un  va lor de l  A lpha 

cercano a 0 .80 .  En  princip io, este set  de ind icadores esta ría n mid iendo una ún ica d imensión.  E l  ítem que 

menos aporta a la  d imensión es  si los  profesores realmente valora ba n tus opin iones. 

Conocimiento colaborativo: 

El Alpha para la d imensión conocimiento cola borativo (0 .693) se encuentra en el borde de l  umbral  

comúnmente aceptado.  Como nos encontramos en  una etapa exploratoria, aceptaremos por e l  momento 

que  ca ptan una  m isma d imensión subyacente . Vemos aqu í  que existen ind icadores que aporta n de 

d istinta manera al valor del Alpha tota l .  En part icu l a r, e l  ítem "haber hecho en grupo una presentación en  

clase" aparece como centra l .  Si se  qu ita ra este ítem de l  cuestiona rio, e l  coeficiente Alpha caería m uy por 

debajo de los n iveles acepta bles (0,57 ) .  

Exigencia académica: 

En esta sub d imensión los resu ltados no son aceptables, lo que impl ica que los ítems considerados no 

esta ría n mid iendo una ún ica d imensión latente como se deduce del  marco teórico.  Esto no impl ica 

necesa riamente que no se relacionen con e l  concepto más genera l, esto es: podría suceder que estos 

ítems se refieran a l  invol ucram ie nto académ ico, genéricamente, pero no conformen una sub-di mensión 

específica de exigencia académica . Por lo ta nto, como veremos más ade lante, en  la  relación total de  ítems 

del i nvo lucram iento académico no se exclu i rá n  estos ítems dado que se pueden corre lac ionar con otros y 

formar pa rte de l  concepto genera l .  

Conocimiento activo: 

Los resultados para sub-d imensión de  conocimiento activo son s imi lares a los registra dos para e l  

conocimiento colaborativo: e l  va lor  de l  a lpha se encuentra en e l  l ímite de  lo  aceptab le .  Nuevamente, dada 

la  etapa exploratoria en l a  estamos, lo tomaremos como vá l ido.  E l  ítem que más aporta a la d imensión de  

conocimiento activo es  "d iscutiste ideas sobre tus  lectu ras o clases con profesores, fuera de  c lase" ( en  su 

ausencia, el Alpha cae a 0 .58) .  E l  ítem que  menos aporta, en tanto, "recibiste ayuda para estud iar  temas 

complejos por pa rte de estud iantes de  grados superiores" . 

Análisis para todos los ítems considerados con¡untamente: 

Luego de rea l izar los a ná l isis para cada  sub-d imensión por separado, ahora consideraremos todos 

los ítems que, en  teoría ca pta n e l  concepto de  involucra m iento académico, tomados conjuntamente. E l  

va lor de l  Alpha, en  este caso, es basta nte más a lto que  cuando se ana l iza cada su b-d imensión por 

separado: 0 .82 . 
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Tab la  9.1 :  Presentación de los Alpha de  Cronbach 

DIMENSIONES ALPHA DE CRONBACH 

I nteracción con los docentes 0. 789 

Conocimiento colaborativo 0.693 

Exigencia académica 0,423 

Conocimiento activo 0.687 

Todos los ítems conj unta mente 0.824 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Interacción con los docentes: 

El aná l isis para los ítems que, de acuerdo  a la teoría, conforman la sub-d imensión de interacción con los 

docentes, da como resultado un factor  pr incipa l que expl ica el 39,4% de la varianza .  Por otra parte, e l  

aná l is is a rroja u n  segundo factor que explica a proximadamente un 12% de la varianza tota l y presenta un  

eigenva lue de  1 , 1 .  En  base a la  reg la de l  Screeplot, se  aceptará en  este caso la un id imensiona l idad .  De 

todos modos, la matriz factoria l  perm ite ver que uno de los ítems se corre laciona en rea l idad con e l  

segundo factor, pero no con e l  pr imero ( " los profesores fa lta n mucho a c lase") ,  otro corre lac iona con 

am bos, pero más co n el segundo " Los profesores no sabía n transmit i r  sus conocimientos") y un terce ro 

carga en los dos factores ("si  fa ltabas a clase los profesores te preguntaban por qué"), es dec ir, tiene poca 

un icidad .  

Ta bla 9.2 :  Factores extra ídos en  interacción docente. Aná l is is 
factor ia l  exploratorio de  componentes pr incipa les. 

Factor 
Factor 1 

Facto r 2 

Factor 3 

Factor 4 

Factor 5 

Factor 6 

Factor 7 

Factor 8 

Factor 9 

' eigenvalü�' 
3,536'9.w+ 
1,108 1$, 

0,851 
0,832 ' '" 

0,645 
fr@�f0,6�� 
!:,.o,589 

o 416f;�(q@ , .:;;,�; 
o,3slí�6� * 

Diferencia Proporción 
2,427 0,392 

0,256 0, 123 

0,019 0,094 

0, 186 0,092 

0,013 0,071 

0,043 0,070 

0, 172 0,065 

0,029 0,046 

0,043 

Acumulada  
0,392 

0,516 

0,610 

0,703 

0,775 

0,845 

0,910 

0,957 

1 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 
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Screeplot Test 9.1:  I nteracción docente. 
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Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Tabla 9.3 :  Carga Factor 1, Factor 2 y un ic idad por ítem de interacción docente . 

Variable Factor 1 Factor 2 
Los profesores rea l mente va lora ban tus op in iones 0,770 

Los profesores te trata ban de manera justa 0,718 

Si fa ltabas a clase los profesores te pregu nta ban por que  0,590 0,424 

Nad ie  controla ba nada -0,481 

Podías hab lar  de tus dudas vocaciona les con los profesores 0,801 

Los profesores se preocupaban por que aprend iéramos 0,659 

Los profesores fa ltan m ucho a c lase 0,763 

Los profesores no sabía n transmit i r  sus conocimientos -0,569 0,445 

Ded ica ban horas extras para ayudarte a entender los temas 0,586 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  

Conocimiento colaborativo: 

Unicidad 
0,403 

0,468 

0,47 1 

0,728 

0,357 

0,478 

0,3 14 

0,477 

0,654 

Cuando sometemos al aná l is is de com ponentes pr inc ipa les la d imensión que pretende releva r el 

conocimiento activo, encontra mos un ún ico factor que expl ica e l  45,5% de la varianza .  Los dos ítems que 

corre lac ionan con mayor fuerza son "En grupo, haber  hecho una presentación en  clase" y 11En grupo, 

haber preparado y rea l izado una act iv idad práctica en terreno" .  E l  ítem que ca rga peor al factor es En 

grupo haber hecho un examen o parcial, aunque su correlac ión es de  0,52, un  valor igua lmente a lto . 
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Ta bla 9.4: Factores extra ídos en  conocimiento colaborativo. 

Aná l isis factor ia l  exploratorio de componentes pr incipa les. 

Factor 1 1,394 0,455 0,455 

Factor 2 0,077 0, 176 0,63 1 

Factor 3 0,239 0, 160 0,792 

Factor 4 0,090 0, 112 0,905 

Factor 5 0,094 1 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  

Screeplot Test 9 .2 :  Conocimiento colaborativo. 
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Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Tabla 9.5 :  Ca rga Factor 1 y un ic idad por ítem de conocimiento colaborativo. 

ltem Factor 1 Unicidad 

Haber estud iado en grupo con com pañeros 0.591 0.650 

En grupo haber hecho un exa men o parc ia l 0.521 0.728 

En grupo, haber hecho una presentación en c lase 0.794 0.369 

En grupo, haber preparado y rea l izado una actividad práctica en  terreno 0.747 0.441 

En grupo, haber part ic ipado en un proyecto de investigación 0 .682 0.533 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  

Exigencia académica: 

E l  aná l isis de  fiab i l idad a través de l  coeficiente Alpha para esta d imensión teórica no a rrojó resultados 

aceptables, sugiriendo que estos ítems capta ban  más de una d imensión . Cuando se lo som ete al aná l isis 

factorial ,  se identifican c laramente dos componentes pr inc ipa les. E l  pr imer factor a pa rece asociado a los 

ítems "Los programas eran i nte resantes y novedosos", " los conocimie ntos carecía n de a p l icación 

práctica", " las c lases estaban muy bien p lan ificadas" y "requería n conocimientos previos que no 

tenía mos" . Estos ind icadores no parecen reflejar  una su b-d imensión de  exigencia académica, s ino más 

b ien una va loración genérica sobre los  cursos y las c lases. E l  ú lt imo ítem es e l  más  a m biguo en este 
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sentido .  De hecho, es el que  presenta menor un icidad, dado que corre laciona también con el segundo 

factor. En ta nto, los restantes tres íte ms ( " los parc ia les y exámenes eran fáci les", "requerían 

conocimie ntos previos que no tenía mos" y " las metas académicas era n  muy exige ntes" ) sí pueden 

interpreta rse c laramente como una d imensión relativa a la  percepción de los jóvenes sobre las exigencias 

académicas en  e l  pr imer año  de la  ca rrera . 

Tabla 9.6:  Factores extra ídos en  exigencia académica. Anál isis 
factoria l exploratorio de componentes principales. 

Factor Eigenvalue Diferencia Proporción Acum ulada 

Factor 1 1,594+ 0,055 0,265 0,265 

Factor 2 0,543 0,256 0,522 

Factor 3 0,294 0,166 0,688 

Factor 4 0,036 0, 116 0,805 

Factor 5 0, 160 0, 110 0,915 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 
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Screeplot Test 9.3: Exigencia académica. 
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Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Tabla 9 .7 :  Carga Factor 1, Factor 2 y un ic idad por ítem de exigencia académica. 

Variable Factor 1 Factor 2 Unicidad 
Los programas eran interesa ntes y novedosos 0,629 0,517 

Los conocimientos ca recían de ap l icación práctica -0,676 0, 528 

Los parcia les y exámenes eran fác i les -0,660 0, 539 

Las clases estaban  muy bien p lan ificadas 0,672 0,492 

Requerían conocim ientos previos que no teníamos -0,503 0,469 0,525 

Las metas académ icas e ra n  muy exigentes 0,852 0,263 
Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base de datos 
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Conocimiento activo: 

Al ana l izar la d imensión Conocimiento activo, podemos conc lu i r  que existe un  solo factor que  expl ica e l  

44,9% de la  va r ianza.  Los ítems "H iciste u n  tra bajo para e l  que i ntegraste ideas de d istintos cursos o 

materias" y "Discutiste ideas sobre tus lecturas o c lases con profesores, fuera de c lase" son los que más 

aportan al  componente subyacente. En la situación co ntra ria aparece e l  ítem "Recibiste ayuda para 

estud iar  temas complejos por parte de  estud iantes de grados superiores", es e l  item que menos aporta a l  

índice.  

Tabla 9.8:  Factores extra ídos en  conocimiento activo. Aná l is is 
factor ia l  exploratorio de componentes principa les. 

Factor 

Factor 1 

Factor 2 

Factor 3 

Factor 4 

Factor 5 

Eigenvalue 

2,228 
. • Ó 956 ' . 

w�0,701 é 

1!0,593 
sro,s20 t 

Diferencia Proporción 

1,271 0,445 

0,254 0, 191 

0, 108 0, 140 

0,072 0, 118 

I 0, 104 

Acumulada 

0,445 

0,636 

0,777 

0,895 

1 
Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  

Screeplot Test 9.4: Conocimiento activo. 

_,._ Eigenvalue 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  

Ta bla 9.9:  Carga Factor 1 y un ic idad por ítem de conocimiento activo. 

ltem Factor 1 Unicidad 
H iciste preguntas en clase o partic ipaste activa mente de las 

0,689 0,524 
discusiones 
H iciste un  trabajo para e l  que i ntegraste ideas de  d istintos cursos o 

0,730 0,465 
materias 
Discutiste ideas sobre tus lecturas o clases con profesores, fuera de 

0,784 0,385 
clase 
Discutiste ideas sobre tus lecturas o c lases con compañeros, fuera de 

0,678 0,539 
c lase 
Recibiste ayuda  para estud iar  temas complejos por pa rte de  

0,378 0,857 
estudiantes de grados superiores 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  
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En resumen, por lo ana l izado hasta aqu í, las  sub-d imensiones propuestas por el marco conceptua l  y 

los ítems uti l izados para su med ida aparecen como a ltamente consistentes. La ú nica excepción refiere a la 

sub-d imensión de exigencia académica.  En  este caso, tanto e l  aná l isis de  fiab i l idad a través de l  Alpha de 

Cronbach como e l  aná l isis de  componentes pr inc ipa les sugieren que a lgunas de las pregu ntas uti l izadas se 

asociaba n  al concepto en cuestión, al t iempo pero otras captaban otras d imensiones.  

9 . 2 .  Hacia l a  elaboración de un índi ce resu m en de Invol u cra m i ento Acadé m i co 

Val idada, con las especificaciones anotadas antes, la construcción de cada sub-dimensión considerada por 

separado, no interesa rá ahora estud ia r  la  posib i l idad de e laborar un ún ico índice resumen del  

involucramiento académico que contemple las d istintas sub-d imensiones en forma conjunta. Se recu rrirá 

nuevamente para esto un  aná l is is de  componentes pr inc ipa les exploratorio, en  este caso de segundo 

orden, es decir, tomando como inputs los pu ntajes factoria les que surgen de los cuatro aná l isis a nteriores. 

En  e l  caso de la  sub-d imensión de exigencia académica, e l  puntaje que  se considera es el que surge 

exclusivamente del segundo factor q ue, como vimos, es e l  que ca pta d icha d imensión.  

Al a p l icar e l  aná l is is de componentes pr incipales a los puntajes factoriales así generados, 

encontra mos una so lución con dos factores: el pr imero se asocia a las sub-d imensiones interacción con los 

docentes, conocimiento colaborativo y conocimiento activo, mientras que  el segundo ca pta 

excl usiva mente la sub-di mensión de exigencia académica. 

Este resu ltado contrad ice, en parte, el supuesto teórico-deductivo de que las cuatro sub

d imensiones identificadas  por el marco conceptua l conforman una ún ica d imensión general de 

involucram iento académico.  Al  menos en  función de los datos d isponibles y para la  cohorte bajo aná l isis, 

pa recería que la sub-d imensión de  exigencia académica t iene relativa independencia respecto a las 

a nteriores, por lo que optaremos por exc lu ir la  para la e laboración de l  índ ice resumen de i nvolucra miento 

académ ico. En consecuencia, nuestro índ ice quedará construido a part i r  del puntaje facto ria l para el 

pr imero de los dos componentes y, en términos sustantivos, captará el tipo de interacción con los 

docentes, la  part ic ipación en instancias de conocim iento cola borativo y e l  invo lucramiento en formas de  

conocimiento activo . 

Tabla 9. 10: Factores extraídos en /nvolucramiento Académico. 

Anál is is factor ia l  exploratorio de componentes pr inc ipa les. 

Factor Diferencia Proporción Acu m ulada 

Factor 1 0,795 0,455 0,455 

Factor 2 0,302 0,256 0,712 

Factor 3 0,297 0, 181 0,893 

Factor 4 0, 106 1 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 
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Screeplot Test 9.5: lnvolucramiento Academice. 
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Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada .  

Tabla 9 .11 :  Ca rga Factor 1 y un ic idad por ítem de 
/nvolucromiento Académico. 

Ítem Factor 1 Factor 2 Unicidad 
I nteracción docente -0.665 0.484 

Conocimiento cola borativo 0.792 0 .313 

Exigencia académica 0.918 0. 108 

Conocimiento activo 0.839 0.245 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

9 . 3 .  I n fl u en cias  sobre el  i nvolu cra m i ento aca d é m i co 

En  este apartado, uti l izaremos e l  índice resumen construido en  base a l  aná l isis a nterior para explora r  por 

posibles variaciones en  e l  n ivel de involucramiento académico en  función de los factores defin idos y 

clasificados anteriormente como estructura les, instituciona les e ind iv idua les. Estas variab les refieren a 

d isti ntos aspectos de las desigua ldades: i) socia les, como la clase de origen y la loca l ización geográfica; 

individua les, como e l  género y la acumu lación de competencias académicas; i i i )  i nstituciona les, v incu ladas 

a l  sector (púb l ico/privado) en  que  e l  estud ia nte cursó la  educación media  y a s i  accedió a la educac ión 

superior en una  carrera un iversitaria o tercia ria no un iversita ria .  

La metodo logía consistirá en  pruebas de i nterva los. Recordemos q u e  nuestra variable 

dependiente, e l  índice resu men de i nvolucramiento académico, es un  puntaje fa ctoria l  y, por ta nto, t iene 

la métrica de  una variable estandarizada, con media O y desvío 1 .  Valores por debajo de l  O impl ican menos 

involucramiento que e l  promedio de  la  muestra y valores positivos lo contra rio. La tabla s iguiente 

presenta los resultados de d icho aná l is is .  
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Tabla 9 .12 :  Prueba de  h ipótesis por i ntervalos entre va ria b le 
depend iente y va riables independientes rel evantes. 

Media [95% I nterva lo de confia nza] 

� 
I nfer ior Su perior 

SEXO 
Hombre -0,054 0 , 1 43 
Mujer -0,029 -0, 1 40 0,081 
CLASE ORIGEN ·�··· 
Manual • -0, 1 26 0,203 
No manual -0,096 0,081 ..(), 
SECTOR 2003 

< 

Privado 0.154 0,056 0 ,252 
Público -0,062 -0, 1 64 0,038 
REGIÓN 2003 ,dmá�1l$& 
Interior 4,ó65 -0,1 68 0,038 

.. 
Montevideo - Área Metropolitana 0,058 -0,056 0, 1 72 
COMPETENCIAS EN PISA k 

*·· 
Estrato 1 O,Q62; -0,079 0,204 
Estrato 2 

�·.·01� ' 
o, · r12 ·� -0,025 0 , 1 7 1  

Estrato 3 -0,203 -0,389 -0,01 6 
TIPO DE EDUCACION SUPERIOR +» 

'" 

Terciario no universitario 0,1_66 0,039 0,297 
Terciario universitario ' -0,061/\I -0, 1 55 0 ,033 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Como podemos ver, los varones presentan mayores índ ices de i nvolucram iento que  las m ujeres y las 

d iferencias resu ltan estadística mente sign ificativas. Este resultado es cons istente con las primeras 

exploraciones presentadas más a rriba y resu lta m uy i nte resante, dado que la evidencia m uestra en  

general peores desempeños para los varones en  d isti ntas d imensiones educativas.  Otro de los  motivos por 

los cua les este resultado es l l amativo es que, ta l  como se señaló en  e l  ca pítulo sobre acceso a la  ES, las 

m ujeres acceden en mayor proporción que los varones a este n ivel educativo . 

Clase social de origen: 

Al igua l  que en los ca pítulos a nteriores, la  c lase socia l  ocupaciona l  se ca pta a través de la máxima 

ocupación de los pad res, recod ificada  en manua l  y no manua l .  La comparación, a penas favorable para los 

h ijos de trabajadores manua les, no muestra s in embargo d iferencias sign ificativas en  este caso. Este 

resultado tamb ién  l l ama la atención, dado que  son cla ros los efectos que t iene la clase socia l  de origen 

sobre la  probabi l idad de acceso a la  ES. 

Sector institucional en 2003: 

En  relación a l  sector i nstituc ional ,  los jóvenes que  asistía n a una i nstituc ión privada cuando rea l izaron la 

prueba P ISA (aproximadamente a los 15 años) presenta n n iveles a lgo más a ltos en  e l  índice de 

i nvolucramiento académ ico que l os que  asistían a centros púb l icos pero, tampoco en  este caso, las  

d iferencias son estadísticamente sign ificativas. 
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Región: 

Recordemos que se considera la región en la que  se encontra ba el centro educativo al que el joven asistía 

en 2003 como un proxy de su propia ubicación geográfica.  La h ipótesis que  subyace a la comparación es 

que, para muchos estud iantes del interior del pa ís, e l  acceso a la  ES imp l ica un tras lado a otra región, lo 

que podría generar d ificu ltades en lo que respecta al involucram iento con e l  centro de estudios. Sin 

embargo, los va lores promedio del índ ice no se d iferencian significativamente. 

Estrato académico: 

Como se ha seña lado en capítu los a nteriores, las competencias académicas son aque l las  medidas  por P ISA 

en la prueba de  Matemática de 2003 . Se d iferencian tres estratos: e l  pr imero corresponde a la e l ite 

académica, el segundo a aque l los que t ienen un n ivel de com petencias aceptables, e l  estrato 3 es e l  que 

esta compuestos por  aq uel los jóvenes q ue no t ienen un  n ivel acepta ble de com petencias.  La h ipótesis de  

part ida es que existe una  asociación positiva entre e l  n ivel de  competencias y e l  grado de invo l ucra m iento 

académico.  Los resu ltados, sin embargo, no perm iten sustenta r esta hipótesis, dado que no se aprecian 

tam poco aquí d iferencias sign ificativas. 

Tipo de educación superior: 

Por ú lt imo, i nteresa comparar los n ive les de involucram iento en  función de l  tipo de ca rrera, un iversita ria o 

terc iara no un iversitaria .  Los resultados sugieren mayores n iveles de involucram iento en  la ed ucación 

terciaria no un iversita r ia .  La d iferencia no es de gran magnitud pero es significativa . 

Estos resultados a rrojan  un panorama s imi lar  a l  de  las primeras exploraciones rea l izadas con cada 

ítem de cada sub-dimensión por sepa rado. Casi n inguna  de las h ipótesis de pa rtida v incu ladas a los 

factores estructura les, ind iv idua les e instituciona les que expl ican el invo l ucram iento académ ico a l  in icio de 

la  ES se sost ienen empíricamente. Las  excepciones v ienen dadas por las d ifere ncias por sexo y sector 

i nstituciona l  en la ES, en favor de los varones y de los jóvenes que cursaron ca rreras no un iversitarias. 
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10. EL INVOLUCRAMIENTO ACADÉMICO Y LA PROGRESIÓN EN LA ES: EXPLORACIÓN 
PRELIMINAR SOBRE LA PLAUSIBILIDAD DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

10.1. Model o logistico explicativo 

En  los capítu los a nteriores se d iscutió la perspectiva conceptua l  que  incorpora el aná l isis de las 

experiencias académ icas a l  in ic io de la  carrera como una d i mensión relevante para e l  estudio de las 

trayectorias en  la ES .  Se presentó asimismo una propuesta pa ra su medic ión adaptada especia lmente para 

la Segunda Encuesta a l  Pane l  P ISA 2003 de la NSSE y se avanzó en su va l idac ión, lo que desembocó, 

fina lmente, en la e laboración de un índice resumen de l nvolucram iento Académ ico. Ta l como se 

esta bleció oportunamente, las  h ipótesis que gu iaban estas pr imeras  exploraciones, re lativas a los factores 

que  inc iden en el t ipo de experiencias académicas de los estudiantes y, en part icu lar, en su grado de 

invo lucramiento, no encontraron mayormente respaldo a lo l a rgo de l  aná l is is. 

Este ú lt imo capítu lo busca avanzar un  paso más. Se trata de va lora r, en forma pre l im inar, la 

p la us ib i l idad de  la  h ipótesis más general de la monografía, a saber: que las experiencias académ icas de los 

estudiantes dura nte el pr imer año en  la  ES y, en  part icu lar, su grado de i nvolucramiento académ ico, 

i nc iden en la  trayectoria posterior en e l  n ivel, i ndependientemente de l  efecto de terceros factores. 

E l  resultado que se considera rá para poner a prueba esta h ipótesis será la progresión del 

estud iante a l  menos hasta e l  segundo grado de  la ca rrera, captado por una var iable d icotóm ica que 

adopta e l  va lor =1 si e l  joven l legó al  menos a comenzar 2Q (en  la ca rrera por la  cual reportó e l  Módu lo  de 

Educación Superior de  la  Encuesta 2012) y O en  caso contra rio. 

Este resu ltado se modelará como una probab i l idad condic ionada a l  grado de involucramiento 

académico uti l izando para esto el Índ ice resumen  constru ido y va l idado en el capítu lo anterior y a un 

conjunto de factores que se introd uci rá n esenc ia lmente como variables de control, específicamente: e l  

o rigen ocupacional  de l  joven en  función del  t ipo de ocupación de  mayor prestigio de padre/madre 

(ma nua l  vs. no manua l ) ;  el á rea geográfica en  la que se loca l izaba e l  centro de  estud ios a l  que el joven 

asistía en 2003 (Montevideo y Área Metropol ita na  vs. resto), e l  sexo, e l  estrato de competencia académica 

en las pruebas P ISA de Matemática (estrato 1 o de mayor competencia, estrato 1 1 y estrato 1 1 1 ) ,  e l  año de 

i ngreso a la  ES y e l  tipo de institución ( u n iversitaria o no un iversita ria) en que cursó aque l la  carrera por la 

cual reportó e l  Módu lo sobre Educación Superior16. 

Se omiten de l  aná l isis a aque l los estudia ntes que  ingresa ron a la ES en  2012 ( a l  menos en  la  

ca rrera por la que  reporta) puesto que  no había n  ten ido l a  oportun idad,  a l  momento de la recogida de 

datos, de avanzar hasta e l  2Q grado ( "censura por derecha" ) .  

La  tab la  siguiente presenta dos tipos de  estimaciones derivadas  de l  ajuste de un  conjunto de  

modelos de  regresión logíst ica.  En  la co lumna [ 1 ]  se  presentan los "efectos brutos" sobre la probabi l idad 

1 6  E l  hecho d e  q u e ,  t a l  como s e  mostró en l o s  ca pítu los a nteriores, exista u n a  d é b i l  asociación entre este set d e  
var iables y el Índice d e  l nvolucrami ento Aca d émico, constituye u n a  situación deseable para las  esti maciones 
estad ísticas. 
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de  l legar a 2º grado en la carrera de  cada var iable considerada  por separado, es dec ir, mediante un  set de 

mode los independientes s in variables de contro l .  La co lumna  [2], en  ta nto, prese nta e l  resultado del 

modelo completo. Al l í  se prese nta n los "efectos netos" estimados para cada va r iable, esto es, l uego de 

contro lar  s imu ltánea mente por los resta ntes factores del  modelo .  

E l  pri nc ipa l  resu ltado a destacar, a los efectos de l  a rgumento genera l  de la  monografía, es que e l  

efecto de nuestra medida resumen de l nvo l ucra m iento Académ ico, ca ptada por e l  Índ ice desa rro l lado en 

e l  capítu lo a nterior, t iene un efecto sign ificativo y con e l  s igno esperado por la  h ipótesis de part ida sobre 

la probabi l idad de que el joven haya logrado avanzar a l  menos hasta 2º grado en la carrera, ta nto cuando 

se considera e l  modelo con un ún ica varia b le ( �=0,622, p<=0,01) como luego de rea l iza r los controles 

s imu ltáneos por los restantes factores ( �=0,756, p<=0,01) .  Aunque de ca rácter pre l im inar, este ha l lazgo 

refuerza la p la us ib i l idad de la h ipótesis de trabajo. Será necesa rio, de todos modos, profund izar en e l  

futuro en estud ios específicos que  i ncorporen "pruebas" más robustas y aprovechen de mejor  manera la  

natura leza longitud ina l  de  los datos d isponibles. 

Como se adelantó, las restantes varia bles se incorporaron esencia lmente como varia b les de 

contro l .  De todos modos, interesa rea l iza r una ráp ida lectura de los  coefic ientes est imados. De acuerdo a 

las est imaciones rea l izadas, l a  progresión hasta 2º grado resu lta menos probable entre los jóvenes que se 

incorporaron a la ES en forma más tard ía ( lo  que, para el P ISA-L, qu iere decir  a mayor edad) ,  aunque los 

efectos solo son sign ificativos para qu ienes lo  h ic ieron en  2009 o en  forma posterior.  La i nterpretación no 

es d i recta. Por un  lado, estos efectos pod rían ind icar que los jóvenes que se incorporan con mayor 

extraedad a la ES encuentran más problemas para progresar que q u ienes sigu ieron trayectorias "en 

tiempo" .  También pod rían esta r sugir iendo q ue, estos estud iantes, que comienzan estud ios terc ia rios a 

edades más avanzados siguen  estrategias de  estudio d iferentes que, por ejemplo, imp l iquen no tomar 

todos los cursos en forma s imu ltánea para poder combinar  estudio y tra bajo o estudio y fam i l ia ,  lo que 

red undaría en  un  ritmo más lento de avance en  la  carrera. S in  embargo, e l  resultado  también podría esta r 

condic ionado por el hecho de que, en  comparación con los restantes, estos jóvenes han ten ido menos 

t iempo de avanzar hasta 2 º  grado, precisamente porque comenzaron más tarde. 

Por otra parte, las  estimaciones sugieren una mejor progresión en  las ca rreras un iversita rias (en 

comparación con las tercia rias no un iversita rias), i ndepend ientemente de las otras va r iables consideradas .  

Será necesa rio profund izar sobre esta d imensión para interpreta r este resultado en  térm inos sustantivos. 

En ta nto, n inguna de las restantes variables inc lu idas presenta efectos significativos en e l  modelo 

completo con controles s imu ltáneos. El desempeño académico en  P ISA pa recería operar en  e l  sentido 

esperado pero, en e l  modelo com pleto, los coefic ientes no resu ltan estadística mente sign ificativos . En 

ta nto, no se aprecian d iferencias n i  entre va rones y mujeres, n i  v incu ladas a l  o rigen socia l ocupaciona l o a 

la local ización geográfica .  La deb i l idad o ausencia de  efectos en  este conjunto de var iables parece ir en  e l  

sentido de l a  h ipótesis de Latiesa en  relación a que la  select iv idad, en  buena pa rte asociada a estos 

m ismos factores, que opera a lo l a rgo de las trayectorias educativas, actúa esencia lmente a ntes de l  
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i ngreso a la ES. En  cua lq u ie r  caso, será necesario seguir  profund izando sobre este tema  en  tra bajos 

posteriores. 

Tabla 10.1: Mode los logísticos sobre la  probab i l idad de progresión hasta 2º  grado en  la ES. 
[1] Efectos brutos - [2] Efectos netos -

sin controles modelo completo 
VARIABLES Coeficiente Significación Coeficiente Significación 
VD=Alcanzó 2º grado en ES 

Índ ice de invo lucramiento académico 0,622 * * *  0,756 * * *  

Origen ocupaciona l :  No  Manua l  0,507 0,446 
Montevideo/Área Metropolitana -0, 196 -0,044 
M ujer -0,256 0,013 
Estrato 1 1  ( P ISA) -0,541 0, 145 
Estrato 1 1 1  ( P ISA) -0,847 * -0,090 
I ngresó a ES 2007-08 -0, 576 -0,402 
I ngresó a ES 2009-11 -1,941 * * *  -1,867 * * *  

ES  Un iversita ria 0,905 * *  0,917 ** 

Constante 2,295 * * *  

Estadísticos de l  modelo 
N 833 
Wald Chi2{9) 40,630 
Prob. Chi2 0,000 
Pseudo R2 0,176 
Log Pseudolikelihood -2359,894 

Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

Dada la especificac ión funciona l  de los modelos logísticos, los coeficientes estim ados no t ienen 

una i nterpretación d i recta, más a l lá de  la lectura de su s igno y de la  significación de las pruebas de 

hipótesis estadísticas. A modo de i lustración, se modelan en e l  gráfico sigu iente los cambios est imados en  

la probabi l idad de progresa r a l  menos  hasta e l  2º grado en  función de l  Índ ice de  l nvolucramiento y según 

e l  año de ingreso a la carrera.  

5 1  



Grafico 10.1 :  Probabilidad de haber a lcanzado 2º grado en la ES en 2012 según Índice de 
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Fuente: Elaboración propia en base a panel 2003-2007-2012. Base ponderada. 

En defin itiva, e l  ejercicio ensayado en este capítu lo de cierre del aná l isis a l ienta la p laus ib i l idad de 

la  h ipótesis que vincu la  la med ida de invo lucram iento académico al i n ic io de la ca rrera, desarro l l ada 

teórica y empírica mente a lo largo de esta memoria, con la  trayectoria educativa posterior, e n  particu l a r, 

con la probab i l idad de  supera r e l  ler. año en  la ES y progresar a l  menos hasta 2º grado. Se ha presentado 

evidencia acerca de un  efecto sign ificativo e i ndepend iente de un  set de variables frecuentemente 

incorporadas en la  investigación educativa. 

1 0 .2. Conclu si ones general es 

En  el presente capítu lo se pretende retomar las preguntas de  i nvestigac ión y el marco teórico y a la luz  de 

los ha l lazgos reseñados a nteriormente. El objetivo princ ipa l  es resumir  las conclusiones más releva ntes 

sobre e l  tra bajo. 

En  pr imer lugar, en lo que refiere a l  acceso a la  Educac ión Superior se vuelve a corroborar lo que 

seña lan  los a ntecedentes i nternaciona les y loca les, la población que accede se encuentra soc ia l  y 

académicamente selecta . 

En segundo lugar, para acerca rse a l  objeto de estudio de esta tesis, se rea l izó un  aná l isis 

descriptivo de los ítems que referían al i nvolucram iento académ ico. En  este se pudo observa r que en 

general  las  eva luaciones eran positivas. 

Tercero se ana l izaron las m ismas respuestas por las variables de corte que  se propusieron a lo 

l a rgo del estud io .  Estas varia b les no mostra ron gra ndes efectos en las respuestas sobre invo lucram iento. 

Un aspecto que resultó interesa nte fue e l  hecho de que cuando si existía una d iferencia estadística mente 

17 Estimac iones en base al Modelo Logístico Completo, para estudiantes que ingresan en la ES en una carrera no 
un iversitaria. 
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sign ificativa s iempre era en d i rección de aque l los que presenta n más ba rreras a l  ingreso a la Ed ucación 

Superior. 

Cuarto, e l  marco teórico en e l  que se basa e l  p resente tra bajo propone 5 d i mensiones de l  

invo lucra m iento académ ico de las cuales aqu í  tomamos 3 y una de e l l as  se  la  d iv id ió en  dos .  Cuando se  l as  

va l i dó  empíricamente se  observó que para  e l  caso de los jóvenes que  acced ieron a ES  de la  cohorte 2003 

la  sub d imensión de exigencia académica no conformaba una ún ica d imensión y que  con el aná l isis de 

componentes pr inc ipa les no formaba pa rte del invo lucra miento académ ico. 

Quinto, luego de vá l idas las d imensiones del invo lucram iento académ ico se e laboró en  base a el 

aná l isis de componentes pr inc ipa les un índice de invo lucramiento académico. Las ún icas var iab les que 

presentaron d iferencias sign ificativas fuero e l  sexo y e l  t ipo  de institución de  ES .  Lo  l l amativo es l a  

d i rección que t iene e l  involucram iento académico según estas var iables son los  varones y los  estud iantes 

de ed ucación no un iversitaria los que  presenta n mayores n iveles de i nvolucram iento académico.  

Por ú lt imo, se uti l izó un  modelo de  regresión  logística a partir de l  ind icador previamente 

e l aborado y se volvieron a uti l izar como varia bles de control las a nteriormente mencionadas. En este 

sentido podemos ver que  el invo lucra m iento académico juega un pa pel en pasa r al segundo año.  
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