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APRESENTAÇÃO

À semelhança dos anteriores volumes, também neste, VIII, da Educação: Saberes 

em Movimento, Saberes que Movimentam, somos convidados a percorrer caminhos 

diversos que revelam, afinal, a múltipla riqueza dos vários contextos educacionais 

espelhados, desde logo, nos diversos idiomas em que são aqui relatados. E, tomando 

como inspiração os espelhos que compõem um caleidoscópio, inclino-me, para sugerir 

ao leitor três trilhas possíveis, cada uma agregada num quinteto.

Assim, a trilha que proponho em torno dos primeiros cinco capítulos tem como 

principal foco a educação superior universitária, na sua maioria em articulação com a 

formação de profissionais, incluindo de docentes, e, portanto, com as respetivas práticas 

profissionais. Nos cinco capítulos seguintes, a trilha proposta abarca também a educação 

superior universitária e a prática profissional (docente e didática), ampliando-se, por 

exemplo, para o online e o virtual. Por fim, nos últimos cinco capítulos, é ainda possível 

reconhecer o fio condutor da educação superior universitária na trilha sugerida que 

engloba igualmente práticas, agora alicerçadas em competências, na aprendizagem ao 

longo da vida ou na gestão pedagógica para uma cultura de paz. 

Em suma, e retomando a metáfora do caleidoscópio, que possamos, nós leitores, 

a cada momento e em cada trilha, descobrir imagens com combinações variadas e 

interessantes, nestes saberes e movimentos dinâmicos de que se faz a educação, enfim, 

de que se constroem as práticas educacionais. 

Teresa Cardoso
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RESUMEN: El objetivo de esta investigación fue 
analizar los efectos de la aplicación del enfoque 
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basado en competencias en el rendimiento 
universitario, a través tres indicadores, las tasas 
de retención, titulación y aprobación; realizando 
un estudio comparativo histórico. El enfoque 
basado en competencias se describe a partir de 
la Declaración de Bolonia, que plantea un diseño 
de planes de estudios que permiten modernizar 
el proceso de enseñanza aprendizaje, en forma 
continuo y capaz de responder a un nuevo 
paradigma educativo basado en el aprendizaje 
centrado en el estudiante. Metodológicamente, 
se utilizó un análisis descriptivo, el estudio 
comprendió una comparación entre las 
cohortes 2009-2013 y 2014-2018. Además, se 
calcularon las tendencias lineales y se realizó 
un análisis de correlación. Los resultados 
evidencian que la tasa de aprobación ha 
mejorado con la aplicación de los nuevos planes 
de estudios, pero, no ocurre lo mismo con las 
tasas de retención y titulación, que están 
condicionadas, principalmente, por factores 
distintos al diseño curricular. Este estudio deja 
de manifiesto que el rendimiento académico no 
solo está afectado por el enfoque pedagógico 
aplicado, también inciden otros factores, como 
la situación socioeconómica de los alumnos, 
dualidad trabajo y estudio, las normativas de 
titulación y la integración social, entre otros. Así, 
es posible visualizar, en forma exploratoria, que 
la calidad de la docencia no solo se mide en 
función de los rendimientos académicos y que 
los diseños curriculares son un medio y no un 
fin en la formación profesional.
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Aprobación. Retención. Titulación.
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IMPACT OF THE APPLICATION OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN A 

CHILEAN STATE UNIVERSITY

ABSTRACT: The objective of this research was to analyze the effects of the application 
of the competency-based approach on university performance, through three indicators, 
retention, graduation and pass rates, conducting a historical comparative study. The 
competence-based approach is described based on the Bologna Declaration, which 
proposes a design of curricula that allow the modernization of the teaching-learning 
process, in a continuous way and capable of responding to a new educational paradigm 
based on student-centered learning. Methodologically, a descriptive analysis was used, the 
study included a comparison between the 2009-2013 and 2014-2018 cohorts. In addition, 
linear trends were calculated and correlation analysis was performed. The results show 
that the approval rate has improved with the application of the new curricula, but the same 
does not occur with the retention and graduation rates, which are mainly conditioned by 
factors other than curriculum design. This study shows that academic performance is not 
only affected by the pedagogical approach applied, but also by other factors, such as the 
socioeconomic situation of the students, duality of work and study, degree regulations 
and social integration, among others. Thus, it is possible to visualize, in an exploratory way, 
that the quality of teaching is not only measured in terms of academic performance and 
that curricular designs are a means and not an end in professional training.
KEYWORDS: Academic performance. Competence-based education. Approval. 
Retention. Qualification.

IMPACTO DA APLICAÇÃO DA ABORDAGEM BASEADA EM COMPETÊNCIAS EM 

UMA UNIVERSIDADE ESTATAL CHILENA

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi analisar os efeitos da aplicação da 
abordagem baseada em competências sobre o desempenho universitário, por meio 
de três indicadores, taxas de retenção, graduação e aprovação, realizando um estudo 
histórico comparativo.  A abordagem baseada em competências é descrita com base 
na Declaração de Bolonha, que propõe um desenho de currículos que permitam a 
modernização do processo de ensino-aprendizagem, de forma contínua e capaz de 
responder a um novo paradigma educacional baseado na aprendizagem centrada no 
aluno. Metodologicamente, utilizou-se uma análise descritiva, o estudo incluiu uma 
comparação entre as coortes de 2009-2013 e 2014-2018. Além disso, tendências 
lineares foram calculadas e análises de correlação foram realizadas. Os resultados 
mostram que a taxa de aprovação melhorou com a aplicação dos novos currículos, mas 
o mesmo não ocorre com as taxas de retenção e graduação, que são condicionadas 
principalmente por outros fatores que não o desenho curricular. Este estudo mostra que 
o desempenho acadêmico não é afetado apenas pela abordagem pedagógica aplicada, 
mas também por outros fatores, como a situação socioeconômica dos alunos, dualidade 
entre trabalho e estudo, regulamentação da graduação e integração social, entre outros. 
Assim, é possível visualizar, de forma exploratória, que a qualidade do ensino não se 
mede apenas em termos de desempenho acadêmico e que os desenhos curriculares 
são um meio e não um fim na formação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Desempenho acadêmico. Educação baseada em competências. 
Aprovação. Retenção. Qualificação.
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1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico y social experimentado por Chile en las últimas décadas, 

así como su creciente intercambio comercial y cultural, ha generado una serie de impactos 

internos, tanto en las actividades productivas como educacionales. En consecuencia, el 

punto central de análisis es el nivel de calidad y productividad que puede ofrecer Chile, 

tema incorporado en el informe de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (2017). De 

lo planteado por Almerich, Suárez-Rodríguez, Díaz-García y Orellana (2020) se desprende 

que para poder afrontar exitosamente la globalización económica, las empresas requieren 

utilizar conocimientos científicos en el proceso productivo y de gestión, orientados a la 

reducción de los costos de producción y a aumentar la calidad y valor de sus productos; la 

reconversión y modernización del aparato productivo no puede lograrse sin una adecuada 

base científica y tecnológica, basada en competencias laborales.

Es relevante destacar que no sólo los jóvenes recién egresados de la enseñanza 

secundaria aspiran a recibir una educación de buen nivel, los usuarios de la educación 

superior se están ampliando y diversificando y eso crea una demanda cualitativamente 

distinta, que presiona sobre el sistema y las instituciones de educación superior, como 

lo planteó el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (2014), al determinar la 

implementación del Sistema de créditos académicos transferibles. De acuerdo con Lozoya 

y Cordero (2018), estas instituciones desempeñan un rol importante en la formación integral 

del recurso humano, en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología 

de manera que lo que ellas hacen para responder adecuadamente a los requerimientos 

de la sociedad moderna se constituya en un imperativo estratégico para el desarrollo de 

los países. Las universidades son reconocidas, cada vez más, como un instrumento de 

desarrollo de ciudades, regiones y países, y están consideradas como un factor clave 

para incrementar la competitividad y calidad de vida. Como lo plantean Alarcón y Méndez 

(2001), el desafío para las instituciones de educación superior es enfrentar un mundo 

en el cual los sistemas productivos están en permanente transformación. Según Tobón 

(2017) y Cardoso y Cerecedo (2019), esto ha dado lugar a la necesidad de propiciar una 

educación que favorezca el aprendizaje a través del desarrollo de competencias, como 

un proceso continuo a lo largo de la vida de una persona, dando lugar así a una reforma 

sustantiva de los diversos servicios educativos que prestan las universidades. Esta 

secuencia de disciplinas y especialidades está ratificada en la Declaración de Bolonia y 

por el Proyecto Tuning-América Latina, por tanto, la tendencia es escalonar la educación 

superior en torno a una disciplina central, generando niveles o ciclos de formación, como 

lo plantea la UNESCO (2017). 
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De acuerdo con distintos autores, la calidad de la educación está asociada 

a los procesos y resultados del desarrollo educativo del educando, desarrollo que se 

manifiesta en sus aprendizajes relevantes como sujeto, haciendo que este crezca y se 

desarrolle personal y socialmente, mediante actitudes, destrezas, valores y conocimientos 

que lo convierten en un ciudadano útil e integrado. Revisando lo indicado por González, 

Sologuren y Núñez (2019), lo anterior deja de manifiesto la importancia del desarrollo de 

competencias en la formación del profesional y técnico, temas abordados extensamente 

por Tobón (2018). La Dirección de Calidad Educativa de la Universidad Central de Chile 

(2017) ratifica que esto significa incorporar en el diseño del currículo, una dimensión de 

aplicación en la práctica de conocimientos y habilidades y que dicha práctica coincida con 

las necesidades estratégicas de las empresas, desde su ámbito de mercado y pasando 

por la base tecnológica, organizativa y cultural de las organizaciones, que coincide con lo 

descrito por Estrada, Fuentes y Vásquez (2018). 

En este contexto, en concordancia con su Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional, la Universidad de Magallanes (2017), que es una institución estatal, fortalece 

la secuencia jerárquica de la educación superior, otorgando títulos técnicos, grados 

académicos, títulos profesionales y postgrados. Todo esto en el marco de la educación 

continua, modalidad educativa que permite actualizar y formar recursos humanos 

altamente calificados y dar una respuesta inmediata a las necesidades del entorno a 

partir de las nuevas demandas de oficios y profesiones, como se muestra en lo escrito 

por Asún, Zúñiga y Ayala (2013). El proyecto de renovación curricular de la Universidad de 

Magallanes, que está inserto en su Proyecto Educativo Institucional, versión actualizada 

(Universidad de Magallanes, 2018a), recoge las tendencias nacionales e internacionales 

de la formación superior, tiene como propósito fundamental hacer más pertinente los 

currículos de las carreras que imparte, considerando las necesidades de la comunidad 

y los nuevos modelos formativos de la educación superior, específicamente, el Enfoque 

Basado en Competencias (Ministerio de Educación de Chile, 2018).

El objetivo principal de esta investigación fue la medición y análisis de los efectos 

de la aplicación del enfoque basado en competencias en el rendimiento académico de 

los alumnos, a través tres indicadores, tasa de retención, tasa de titulación y tasa de 

aprobación; realizando un estudio comparativo histórico, entre la cohorte 2009-2013 y la 

cohorte posterior 2014-2018, desagregación que corresponde a un “antes” y un “después” 

de la consolidación de la renovación curricular; además, se calcularon las tendencias 

lineales en cada una de las tasas y se realizó un análisis de correlación de los distintos 

grupos en estudio.
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA

Los principales alcances generales, que se pueden definir a partir de la Declaración 

de Bolonia son la articulación de dos ciclos formativos, con la obtención de títulos 

profesionales en dos niveles y el diseño de planes de estudios que permitan modernizar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto implica incorporar una visión educadora que 

rompa con el viejo debate entre una función instructiva, académica y profesionalizante y la 

visión más integral desde el punto de vista de las personas. Según Vidal, Salas, Fernández 

y García (2016) y López y Rodríguez (2019), la oferta de carreras se debe planificar en un 

nuevo escenario académico, una universidad abierta y global, con aprendizaje continuo y 

capaz de responder a un nuevo paradigma educativo basado en el aprendizaje centrado 

en el estudiante. 

Los requerimientos de calidad y productividad aplicados al proceso de docencia 

están asumidos en el informe de la Oficina Regional de Educación de la Unesco para 

América Latina y el Caribe (2016). El nivel de calidad es un concepto que puede ser 

medido y evaluado “per se” (normativo) o en términos relativos: comparación con pares, 

percepción de los usuarios e interesados, etc. Desde la década de los años de 1970, se 

ha propuesto la utilización de indicadores para definir de una manera objetiva la calidad, 

eficiencia y productividad de la educación superior y como un mecanismo a través 

del cual las instituciones pudieran dar cuenta del cumplimiento de su responsabilidad 

educativa (accountability). Este término se define normalmente como un instrumento que 

es utilizado para medir, comparar, dar seguimiento y apoyar el avance de resultados y 

representan medidas sobre aspectos que no son directamente mensurables (Ministerio 

de Educación de Chile-SIES, 2018).

Sin embargo, la realidad de un sistema educativo es enormemente compleja, por 

lo que ningún indicador particular podría abarcarla en su globalidad. Ganga, González 

y Smith, (2018) señalan que particularmente en el ámbito de la docencia en Educación 

Superior, la complejidad se refiere a qué tipo de evaluación resulta más adecuada, dada 

la naturaleza del objeto de estudio que constituye la calidad y productividad de dichas 

instituciones. En función de lo descrito por Ruiz y Moya (2018), se puede afirmar que 

los indicadores tienen el atractivo de su claridad pero su limitante radica en que no es 

posible traducir, con precisión, las complejidades del proceso de interacción que se da en 

la docencia a términos numéricos. Es por esta razón, solamente se proponen indicadores 

de evaluación de la calidad y de la productividad para algunas áreas, ya que, en otras, 

por su fuerte contenido subjetivo, no es posible establecer indicadores y menos aún, 

estándares (Comisión Nacional de Acreditación Chile, 2017).
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3 METODOLOGÍA

a) Diseño del estudio

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó un análisis descriptivo fundamental, 

con algunas aproximaciones a un análisis explicativo y transeccional descriptivo, ya que 

no se manipularon las variables del problema, se identificaron y describieron tal y como se 

dieron en su contexto docente real, después se analizaron desde una óptica comparativa 

temporal y cuantitativa, de acuerdo con las pautas de Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018). Para el estudio comparativo de las variables de las distintas carreras y cohortes, 

se aplicaron técnicas estadísticas de análisis de tendencia y de correlación, según los 

modelos descritos en Mendenhall, Beaver y Beaver (2017) y Brase y Brase, (2019). 

b) Periodo de análisis

La investigación comprende un periodo total de 10 años, separado en dos 

subperíodos, años 2009-2013 y años 2014-2018, con el objeto de comparar resultados 

antes y después de la consolidación de la implantación de planes de estudios con enfoque 

basado en competencias.

c) Unidad de análisis y población

En este estudio se definió como unidad de análisis a los estudiantes de las 

carreras profesionales de la Universidad de Magallanes, institución estatal de cobertura 

regional. Los alumnos se separaron en dos grupos, los matriculados en carreras con 

diseño curricular basado en competencias y los alumnos de carreras con planes estudios 

tradicionales y, desagregados según las dos cohortes en estudio, 2009-2013 y 2014-

2018. La población en estudio fueron todos los alumnos de las carreras profesionales que 

imparte la Universidad de Magallanes. 

d) Obtención de datos

Los datos fueron obtenidos de fuentes secundarias, específicamente, de los 

Libros de Descriptores e Indicadores Institucionales que publica todos los años la Unidad 

de Análisis Institucional de la Universidad de Magallanes, que son compendios con 

información quinquenal (Universidad de Magallanes, 2014 y 2018b); en este estudio se 

utilizaron los libros correspondientes a los períodos de las cohortes en comparación.

e) Definición de variables e indicadores

La variable de análisis (dependiente) fue el rendimiento académico de los 

alumnos de carreras profesionales que imparte de la universidad, en referencia a la 

variable incidental (independiente) que corresponde al tipo de diseño curricular aplicado, 

en un aspecto general; pero, también se considera una segunda variable de referencia, 
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como la posición temporal del alumno en su carrera, alumnos de primer año (alumnos 

nuevos) y alumnos de los demás niveles (alumnos antiguos). Siguiendo a Lamas (2015) 

y Hernández (2016), el rendimiento académico representa el logro de los objetivos 

del aprendizaje educativo programado, no obstante, en este trabajo se considera un 

concepto más integral, el rendimiento académico debe mostrar el logro de los objetivos 

de la docencia universitaria, cuyo propósito final es la formación de profesionales. 

Tradicionalmente, el rendimiento académico se mide a través del promedio de notas 

alcanzado por el alumno en un periodo lectivo definido, en este trabajo se aplicaron 

indicadores más integrales, buscando mayor efectividad en la medición. Así, para 

cuantificar el rendimiento académico se utilizaron tres indicadores fundamentales 

que miden el desarrollo docente, como son la tasa de aprobación, la tasa de retención 

(persistencia) y la tasa de titulación (graduación), desagregados para “alumnos nuevos” 

y “alumnos antiguos”, debido a que el proceso de aprendizaje universitario tiene mayor 

impacto en los alumnos que ingresa por primera vez a la educación superior, por ello, en 

este grupo solo se consideraron los alumnos matriculados por primera vez en el primer 

año de cada carrera. 

Estos indicadores están definidos por la Universidad de Magallanes, de la forma 

que se indican a continuación:

i. Tasa de aprobación anual, este indicador se define como el porcentaje entre 

el “total de asignaturas aprobadas por todos los alumnos de una carrera o 

facultad (TAATA)” respecto al “total de asignaturas inscritas por todos los 

alumnos de una carrera o facultad (TAITA)”:

 (1)

ii. Tasa de retención, este indicador corresponde al porcentaje resultante entre 

el “total de alumnos de un ciclo escolar matriculados en un periodo lectivo” 

(TACEMPLn) respecto al “total de alumnos de ese mismo ciclo escolar, 

matriculados en el periodo lectivo anterior” (TACEMPn-1)

(2)

iii. Tasa de titulación oportuna, esta tasa se determina como un porcentaje 

entre el “total de alumnos con titulación oportuna de un ciclo escolar” 

(TATOCEn) respecto al “total de alumnos titulados en ese mismo ciclo 

escolar” (TATCEn). En esta institución, se define como un plazo oportuno la 

Tasa de aprobación anual (%) = (TAATA / TAITA) * 100

Tasa de retención (%) = (TACEMPLn / TACEMPLn-1) * 100
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duración oficial de una carrera más la adición de un año, es decir, incluye un 

periodo de holgura.

(3)

f) Métodos de análisis

Considerando que los nuevos planes de estudios, diseñados según el enfoque 

basado en competencias (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 2014), 

se consolidan a contar del año 2014, el estudio de las tasas de aprobación, de retención 

y de titulación, se sustentó en un análisis comparativo entre la cohorte 2009-2013 y la 

cohorte posterior 2014-2018, con el objeto de evaluar el impacto de la aplicación de los 

nuevos diseños curriculares; se calcularon las tendencias lineales en cada una de las 

tasas y se realizó un análisis de correlación entre las cohortes en estudio y entre “alumnos 

nuevos” y “alumnos antiguos”. Adicionalmente se compararon las carreras renovadas 

curricularmente con las carreras que aún mantienen sus antiguos planes de estudios.

Con el propósito de estimar estadísticamente la situación futura de cada caso 

y grupo, se determinaron las tendencias lineales, según la base histórica de los diez 

periodos lectivos estudiados. Para analizar la relación entre las variables del estudio, 

se determinó el coeficiente de correlación, también, según la base histórica de los diez 

periodos lectivos en estudio.

4 RESULTADOS

Como cuestión previa al análisis de resultados, se estima necesario destacar que 

los resultados de los diferentes indicadores en estudio, para el año 2011, tienen una fuerte 

distorsión, ya que, debido a los complejos y prolongados movimientos estudiantiles de 

ese año, las autoridades universitarias adoptaron medidas que flexibilizaron las normas 

y requisitos de calificación y aprobación de asignaturas, que en opinión de los autores 

implicó un sesgo en el análisis.

a) Tasa de aprobación anual

i. Análisis histórico de la tasa de aprobación

Al revisar los resultados de la tasa de aprobación anual para los diez periodos 

lectivos, que se muestra en la figura 1, se observó que las carreras con renovación 

curricular según competencias presentan un indicador creciente, tanto para alumnos 

antiguos como para alumnos nuevos. La tasa para los alumnos antiguos, en el año 2009, 

inicio de la serie, era de 79,4% y al cierre, año 2018, fue de 84,84%; específicamente, 

Tasa de titulación oportuna (%) = (TATOCEn / TATCEn) * 100
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en el periodo lectivo 2017, la tasa para estos alumnos manifestó una leve baja, con un 

84,01%. En el caso de alumnos nuevos, la serie se inicia con un 79,5% y cierra con un 

83,4%, alcanzando un máximo de 86,1% en el año 2017. Se puede observar que las tasas 

de aprobación y su tendencia, de los alumnos antiguos es levemente superior a la de 

los alumnos nuevos. Esto se puede explicar por el proceso de adaptación que deben 

asumir los alumnos nuevos, al ingresar a una carrera universitaria, situación que ya ha sido 

lograda y/o asumida por los alumnos antiguos. Algunos periodos lectivos presentaron 

disminución, pero, la tenencia estadística fue creciente, estimativamente en el año 2019, 

se alcanzaría una tasa de aprobación del 86,9% en los alumnos antiguos y 86,2% en los 

alumnos nuevos, levemente superior a los niveles históricos, sin considerar el periodo 

lectivo 2011, por los motivos ya indicados. Si se eliminan los datos de ese año, las 

estimaciones no varían significativamente, alcanzando porcentajes del 87,5% y 86,8% 

para alumnos antiguos y nuevos respectivamente.

Figura 1: Tasa de Aprobación Anual.

Fuente: elaboración propia.

ii. Análisis comparativo entre cohortes para carreras con renovación curricular

La figura 2 señala un comparativo de la tasa de aprobación entre las cohortes 

en estudio para las carreras con renovación curricular. De su evaluación, se visualizó, 

cuantitativamente, la efectividad de los planes de estudios con diseño curricular basado 

en competencias. Si se deja fuera del análisis el año 2011, todos los años arrojan una 

tasa mayor desde el año 2014 al año 2018, tanto para alumnos nuevos como antiguos. 

Para el último año comparativo de las cohortes, 2013 y 2018, se observó que las tasas 

son equivalentes para los alumnos antiguos; lo que estaría explicado porque en el año 
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2013, la mayoría de las carreras estaban en su etapa final de la implementación de los 

nuevos planes de estudios y con alumnos que estaban informados y socializados del 

nuevo esquema.

Figura 2: Tasa de aprobación, comparativa entre cohortes para carreras renovadas.

Fuente: elaboración propia.

iii. Análisis de correlación de la tasa de aprobación

El análisis del comportamiento estudiantil en las carreras renovadas, respecto a 

las tasas de aprobación, se ha medido según el coeficiente de correlación de Pearson, que 

arrojó un 36,1% de relación entre alumnos antiguos y nuevos, lo que indica que los niveles 

de aprobación de cada año son disímiles, generado por los procesos adaptativos de los 

alumnos nuevos y que corresponden solamente a un periodo lectivo, en contraposición de 

los alumnos antiguos, que implican más periodos lectivos y presentan diferente dificultad 

en la aprobación de las asignaturas de cursos superiores. Comparando las carreras 

renovadas con las no renovadas, la correlación alcanzó la cifra de 40,8% en el caso de 

alumnos nuevos y de un 87,5% en los alumnos antiguos. Este último porcentaje reveló que 

el comportamiento de este tipo de alumnos es equivalente, independiente del diseño del 

plan de estudios de sus carreras.

b) Tasa de Retención

i. Análisis histórico de la tasa de retención

La tasa de retención para los diez periodos lectivos, que se muestra en la figura 

3, indicó que las carreras renovadas presentaron una tasa muy diferente entre alumnos 
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antiguos y alumnos nuevos; para el caso de alumnos nuevos la tasa es creciente, subiendo 

de un 68,7% en el año 2009 a un 78,1% en el año 2018, logrando una tasa máxima de 

79,9% en el año 2013. El aumento de la tasa de retención en los alumnos nuevos también 

reafirmó lo positivo de tener planes de estudios con base en competencias. En cambio, 

para el caso de alumnos antiguos, esta tasa es decreciente, bajando sostenidamente 

de un 89,2% en el año 2009 a un 75,4% en el año 2018. Este resultado negativo no se 

explicaría solo por la variable del rendimiento académico, ya que las tasas de aprobación, 

ya indicadas, son relativamente altas. En consecuencia, existen otras variables que 

explicarían la deserción de los alumnos, como la situación socioeconómica de los alumnos, 

la inestabilidad docente de las universidades estatales chilenas en los últimos años, que 

conlleva traslados a instituciones privadas; pero también es importante destacar, la larga 

duración de los estudios universitarios en Chile, tema a tratar en el indicador siguiente, 

que dificulta la titulación y genera un alto nivel de deserción.

Figura 3: Tasa de Retención.

Fuente: elaboración propia.

Se puede apreciar que la tendencia de las tasas de retención también fue inversa, 

los alumnos nuevos tienen proyección creciente, en cambio, para los alumnos antiguos 

es decreciente. La proyección positiva de la tasa de retención en los alumnos nuevos se 

explica por las exigencias académicas del primer año, las cuales no son restrictivas, por 

tanto, no hay deserción por rendimiento docente.

ii. Análisis comparativo entre tipos de carreras para la tasa de retención

Al realizar un análisis comparativo, se observó que las carreras sin renovación 

curricular tenían al inicio del periodo en estudio, año 2009, altas tasas de retención, 

81,5% y 83,6% para alumnos antiguos y nuevos, respectivamente. En el tiempo, estas 
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tasas han ido disminuyendo, hasta niveles muy bajos en el año 2018, respecto a las 

carreras con renovación curricular. La tendencia estadística de las carreras no renovadas 

es fuertemente decreciente, tanto para alumnos antiguos como nuevos. Este indicador 

manifiesta la necesidad de actualizar los planes de estudios de esas carreras.

iii. Análisis comparativo entre cohortes para carreras con renovación curricular

En la figura 4 se muestra una comparación de la tasa de retención entre las 

cohortes en estudio de las carreras renovadas curricularmente. Para el caso de los 

alumnos antiguos, el análisis ratificó lo observado en la tendencia de la tasa, la primera 

cohorte, años 2009-2013, muestra en cada año, mayores porcentajes que la segunda 

cohorte, 2014-2018, donde las carreras ya tienen implementado el enfoque basado 

en competencias. Para los alumnos nuevos, las tasas de retención se expresan con 

variaciones de no más del 8% relativo, durante los 5 años de cada cohorte, ya sea a favor 

de una o de la otra cohorte. Dadas estas cifras, se reafirmó lo indicado anteriormente, 

la deserción de los alumnos es un problema que va más allá del diseño curricular y del 

rendimiento académico.

Figura 4: Tasa de retención, comparativa entre cohortes para carreras renovadas.

Fuente: elaboración propia.

iv. Análisis de correlación de la tasa de retención

A través del coeficiente de correlación de Pearson se analizó la relación de 

las tasas de retención entre los alumnos antiguos y nuevos de las carreras renovadas 

curricularmente, que arroja un 35,8% negativo, es decir, como ya se ha señalado 

anteriormente, se da una relación inversa entre estos dos tipos de alumnos, mientras la 
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tasa de retención de los alumnos nuevos aumenta, la de los alumnos antiguos disminuye. 

Comparando las carreras renovadas con las no renovadas, la correlación alcanzó la cifra de 

25,5% negativo en el caso de alumnos nuevos y de un 92,17% entre los alumnos antiguos. 

Este último porcentaje, de la misma manera que en el caso de la tasa de aprobación, 

indica que el comportamiento de los alumnos antiguos, es independiente del diseño del 

plan de estudios de sus respectivas carreras. La relación inversa de los alumnos nuevos 

se explica, nuevamente, por las ventajas que tienen los planes de estudios rediseñados, 

para los alumnos que ingresan por primera vez a la universidad. 

c) Tasa de Titulación Oportuna

i. Análisis histórico comparativo de la tasa de titulación oportuna

La tasa de titulación oportuna comprende solamente a los alumnos antiguos y el 

resultado se expresa en la fi gura 5, desagregados por tipo de carrera. Ambos tipos de 

carreras presentan un indicador muy irregular. La tasa de las carreras renovadas varía del 

55,6% inicial, año 2009, hasta el 62,98% fi nal, año 2018, con una tasa mínima de 24,63% 

en año 2017. Las carreras no renovadas varían del 33,82% en el año 2009 al 38,24% 

fi nal, con un mínimo de 26,42% en el mismo año 2017. Comparativamente, no se observan 

ventajas signifi cativas ni permanentes para ningún tipo de carrera. Se puede apreciar que 

la tendencia de las tasas de titulación oportuna son inversas, mientras las carreras no 

renovadas tienen proyección creciente, las carreras renovadas muestran una tendencia 

decreciente; en todo caso, la tendencia estadística para el año 2019, en ambos tipos de 

carreras, arroja estimaciones equivalentes. El coefi ciente de correlación de Pearson de 

las tasas de titulación oportuna, entre las carreras renovadas y no renovadas es de un 

41,6%, indicador que no representa una relación signifi cativa, lo que ratifi ca lo ya indicado, 

los nuevos diseños curriculares no manifi estan ventajas académicas en este indicador.

Figura 5: Tasa de Titulación Oportuna.

Fuente: elaboración propia.
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ii. Análisis comparativo entre cohortes para carreras con renovación curricular

En la fi gura 6 se muestra una comparación de la tasa de titulación oportuna entre 

las cohortes en estudio de las carreras renovadas curricularmente. El análisis ratifi ca lo 

observado en la fi gura 5, las tasas son altamente variables, donde no se puede inferir la 

ventaja o desventaja de tener planes de estudios con enfoque basado en competencias. 

Este resultado, aparentemente negativo para la renovación curricular, no se sustenta el 

diseño genérico del enfoque basado en competencias, ya que un ítem fundamental en el 

tiempo de titulación es la normativa y el contexto del proceso de titulación de las carreras 

de la universidad, los que en su mayoría son complejos y con exigencias que van más 

allá de una carrera de pregrado. Un segundo ítem que analizar es la fl exibilidad docente, 

donde el alumno no tiene exigencias de tiempo en el desarrollo de su carrera. Otro tema 

relevante es la aproximación e inserción al mundo laboral, donde estudiar y trabajar no es 

compatible con la duración de los estudios.

Figura 6: Tasa de titulación oportuna, comparativa entre cohortes para carreras renovadas.

Fuente: elaboración propia.

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Revisando a Rodríguez-Pérez y Madrigal-Arroyo (2016), el rendimiento académico 

comprende la participación de múltiples elementos, tanto estructurales, personales, 

sociales y relacionales, elementos complejos y difíciles de identifi car y medir. En este 

contexto conceptual, los resultados de este estudio solo refl ejan dos elementos 

incidentales, el diseño curricular y la posición temporal del alumno en la carrera, es decir, 

se ha priorizado la medición del impacto de los procesos formativos. 
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Por tal motivo y, para complementar los resultados de esta investigación, se 

exponen algunas comparaciones con otros estudios relacionados con el rendimiento 

académico y con el diseño curricular basado en competencias:

a) Según López-Goñi y Goñi (2015), los diseños curriculares señalan las 

competencias a adquirir, para ello se requiere que los profesores tengan 

las capacidades y destrezas necesarias, pero se ha detectado un excesivo 

énfasis en las competencias técnica, generando disfuncionalidad entre lo 

estudiado y los resultados esperados, lo que incide negativamente en las 

tasas de aprobación y retención. 

b) En el estudio de Contreras, Juárez y Ramírez (2018), se concluye lo mismo 

que en el caso anterior, que en los currículos basados en competencias 

el énfasis está en las competencias profesionales, en desmedro de las 

transversales, generándose un desequilibrio en el currículo, debido a la 

orientación profesional de los docentes. En comparación con los dos casos 

anteriores, en la Universidad de Magallanes, aun cuando se ha capacitado a 

los profesores, todavía existen falencias en este ámbito docente.

c) En su investigación sobre el rendimiento académico de los alumnos de la 

Universidad de Atacama, Chile (Barahona, 2014) señala que los estudios 

universitarios no aseguran que se logre un entorno intelectual sólido, 

especialmente si los alumnos proceden de estratos socioeconómicos bajos, 

indicando que la procedencia del alumno es fundamental para lograr resultados 

positivos en la educación superior, independiente del diseño curricular. Esta 

situación es particularmente válida en las instituciones como la Universidad 

de Magallanes, de carácter pública, que recibe una gran cantidad de alumnos 

de estratos socioeconómicos bajos.

d) Jiménez (2014), concluye que es importante realizar un seguimiento de planes 

y programas, que se deben identificar los factores relevantes del diseño y de 

la implantación de los nuevos planes de estudios, determinando indicadores 

y mecanismos de alerta, para descubrir oportunamente los eventos que 

afectan las acciones y metas trazadas, realizando las acciones correctivas y 

así, minimizar el riesgo del fracaso del diseño curricular. En la Universidad de 

Magallanes, existe la Unidad de Análisis Institucional, que genera indicadores 

de seguimiento y control, con el objeto de minimizar las limitaciones de 

aplicación, también buscar asegurar que el desarrollo y gestión del plan de 

estudios es más importante que el diseño del mismo. 
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e) Por su parte, Chafloque, Vara-Horna, López-Odar, Santi-Huaranca, Díaz 

-Rosillo y Asencios-González (2018), señalan que el ausentismo es uno de los 

principales factores negativos del rendimiento académico. Para la institución 

analizada en este estudio, el ausentismo es una realidad con afectos muy 

negativos en el rendimiento académico. Pero, este elemento depende de 

otros eventos, como motivación, aspectos socioeconómicos, dualidad trabajo 

y estudio, entre otros, lo que conlleva a conclusiones comunes de estos 

estudios, el éxito de un diseño curricular depende de múltiples circunstancias. 

f) Aspectos negativos de la aplicación de basados en competencias lo exponen 

diversos autores, así, Vergara (2019), señala que estos modelos generan 

inconsistencias, tanto a nivel teórico como práctico, especialmente, en lo 

epistemológico y metodológico del modelo. Tejada y Ruiz (2016), indican que 

el enfoque de competencias debe ser revisado y evaluado, considerando 

distintas dimensiones: conceptual, desarrollo-reconstructiva, estratégica 

y operativa. En su investigación realizada en la Universidad Austral de 

Chile, Trigueros, Rivera y Moreno (2018), concluyen el diseño basado en 

competencias debe ir acompañado de un cambio metodológico, el cual no se 

ha logrado, que tampoco se han generado cambios en los procesos evaluativos 

y que se siguen evaluando contenidos. Ruiz y Moya (2018), sugieren que los 

profesores deben reflexionar y entender el modelo y las competencias a 

lograr, considerando que el proceso de enseñanza aprendizaje es permanente 

y que debe generar información de retroalimentación. Para contrarrestar las 

cuatro desventajas anteriores, la institución en estudio, ha implementado la 

Dirección de Docencia, para promover y coordinar actividades de integración, 

tanto teóricas como prácticas.

g) Un estudio realizado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

Chile, muestra cómo ha influido en el rendimiento académico el modelo de 

formación por competencias. La investigación concluye que los alumnos 

de carreras con diseño curricular por competencias obtienen mejores 

rendimientos que los alumnos de carreras con formación tradicional 

(Avendaño, Gutiérrez, Salgado y Alonso-Dos Santos, 2016). Estos resultados 

concuerdan los datos recogidos en el presente estudio.

h) Torrecilla, Olmos, y Rodríguez-Conde (2016), prueban que la eficacia de 

un diseño curricular, medida a través de la adquisición de competencias 

relacionadas con las dimensiones “saber”, “saber hacer” y “saber ser”, 
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son independientes de la metodológica utilizada para desarrollarlas. Este 

planteamiento concuerda con los resultados de este estudio, ya que se 

detectaron diferencias no significativas en el rendimiento entre los alumnos 

de carreras con y sin renovación curricular, lo que se debe, obviamente a un 

tema metodológico.

i) Los resultados de esta investigación concuerdan con lo señalado por Zamora, 

Gil y De Besa (2020), que estudiaron la persistencia académica, que mide la 

capacidad del alumno para alcanzar sus objetivos personales en un entorno 

adverso y competitivo. En este marco comparativo, es posible visualizar que 

la tasa de retención es un indicador global, válido y pertinente, en su particular 

dimensión, debido a que revela el avance del alumno, minimizando la tasa de 

deserción (abandono), que es el indicador inverso.

6 CONCLUSIONES

En este trabajo se abordó la efectividad de los planes de estudios diseñados con 

enfoque basado en competencias, a través del análisis de tres indicadores básicos, tasa 

de aprobación, tasa de retención y tasa de titulación oportuna, efectuándose un estudio 

descriptivo y explicativo de los factores incidentales en los niveles de cada tasa.

Del estudio realizado, se deduce que, para lograr calidad en la docencia en 

Educación Superior, no es suficiente analizar el diseño de planes y programas, se deben 

identificar y describir los múltiples factores que la afectan, como también definir modelos 

e instrumentos que permitan, por una parte una adecuada medición del concepto de 

calidad y, por la otra, la evaluación de la misma. La elección de modelos e instrumentos 

se dificulta, ya que, a diferencia de otras ciencias, en las ciencias sociales no existen 

instrumentos de observación y medición universalmente aceptados. Además, se postula 

que el proceso de docencia está afectado, principalmente, por el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la interacción alumno–docente, en la cual intervienen factores de tipo 

psicosociológico; tales como motivación, liderazgo, estilos de aprendizaje y percepciones. 

Del análisis del impacto de los nuevos planes de estudios en la tasa de aprobación, 

se visualiza un efecto positivo, al comparar la cohorte previa a la implementación, 2009-

2013, con la cohorte siguiente, 2014-2018, tanto para alumnos nuevos (primer año de las 

carreras) como para alumnos antiguos. La menor tendencia lineal de los alumnos nuevos 

se puede explicar por el proceso de adaptación que ellos deben asumir, al ingresar a 

una carrera universitaria. Este impacto positivo de la tasa de aprobación tiene una mayor 

diferencia si se compara con las carreras sin renovación curricular, lo que permite inferir lo 
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importante que es diseñar los planes de estudios con enfoque basado en competencias. 

Al revisar la relación entre alumnos nuevos y antiguos, se concluye que existe una baja 

correlación estadística, porque son procesos independientes, especialmente, porque en 

el caso de los alumnos nuevos, corresponde solo a un periodo lectivo.

En cuanto al impacto del nuevo diseño curricular en la tasa de retención, se puede 

concluir que hay un efecto positivo en los alumnos nuevos, para la cohorte 2014-2018, no 

así para alumnos antiguos, que tienen una baja sostenida en este indicador; lo cual también 

se manifiesta en la línea de tendencia, con pendiente inversa. Preliminarmente, la mayor 

deserción de los alumnos antiguos se puede explicar a través de otras variables y no solo 

por el rendimiento académico, ya que las tasas de aprobación son relativamente altas, 

por tanto, se debe estudiar la situación socioeconómica de los alumnos, la inestabilidad 

docente de las universidades estatales chilenas en los últimos años, la larga duración de 

los estudios universitarios en Chile, entre otros factores. Respecto a la comparación con 

carreras sin renovación curricular, el efecto es positivo durante los 10 años en estudio. 

Para esta tasa, la correlación también es baja, debido a que las exigencias académicas del 

primer año no son causales para generar deserción por rendimiento docente; al revisar 

la alta correlación de 92,17% entre alumnos antiguos, carreras renovadas y no renovadas, 

se concluye lo ya indicado, el comportamiento de los alumnos antiguos es independiente 

del diseño del plan de estudios de sus respectivas carreras. 

Del análisis de la tasa de titulación oportuna, se concluye que este indicador no se 

ha visto afectado por la implementación de nuevos diseños curriculares, por el contrario, 

en comparación con carreras no renovadas, esta tasa muestra una tendencia decreciente. 

Para explicar esta situación, se deben analizar otros factores, como la normativa y el 

contexto del proceso titulación de los alumnos, que en su mayoría son complejos y con 

exigencias que van más allá de una carrera de pregrado, como la flexibilidad docente, 

donde el alumno no tiene exigencias de tiempo en el desarrollo de su carrera y también la 

dualidad estudio-trabajo en el último año de carrera.

Desde una visión global e integral, la calidad de la docencia es el resultado de 

un conjunto de procesos que conducen a su obtención, de manera que para mejorar la 

calidad se debe analizar los procesos intermedios o coadyuvantes, en diversos grados 

de los aprendizajes y no solamente su resultado final. En resumen, el nuevo diseño de los 

planes de estudios solo afecta a la tasa de aprobación, no genera un mayor impacto en 

la retención de los alumnos antiguos, como tampoco en los plazos de titulación oportuna.

Como comentario final, es necesario manifestar que este estudio sobre el impacto 

de la aplicación de planes de estudios con enfoque basado en competencias en el 
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rendimiento académico de los alumnos no solo debe sustentarse en indicadores de tipo 

docente, debido a que los resultados académicos dependen de múltiples factores, como 

lo señalan Rodríguez y Guzmán (2019). Los datos y conclusiones que se exponen en este 

trabajo debieran complementarse con el estudio de otras variables, como la situación 

socioeconómica de los alumnos, la estabilidad docente de las universidades estatales 

chilenas, las normativas de titulación, la dualidad trabajo y estudio, integración social, 

discriminación, alumnos migrantes, entre otras.
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