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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1. Las razones de este estudio 

Todos los años en el mes de junio miles de personas se ven 
implicadas en el tema de la selectividad y se abre la polémica con 
artículos y comentarios casi siempre basados en la experiencia per- 
sonal de quien los hace o escribe, como miembro de un tribunal, 
como examinando, wmo padre, como amigo de ... La experiencia 
y la opinión personal son validas y respetables, pero rara vez ex- 
presan puntos de vista globales y objetivos, y menos aún en un te- 
ma tan "apasionante" como éste. Es apasionante porque suscita 
emociones fuertes, a favor o en contra de la pmeba en si, de la 
forma en que ésta se realiza, de la composición y funcionamiento 
de los tribunales, de la justicia de las calificaciones ... Y suscita 
emociones porque no es un tema banal. Es un asunto importante, 
que concierne cada año a un cuarto de millón de jóvenes, a sus fa- 
milias, a los profesores de estos jóvenes, a sus examinadores y a 
las administraciones educativas implicadas en el proceso. Es decir, 
probablemente, a varios millones de personas. 

Son muchos los aspectos relacionados con las pmebas de ac- 
ceso a la universidad que dan pie a la discusión y a la wntrover- 
sia. Pero si nos atenemos, wmo más adelante se puede ver, a los 
tipos de trabajos que sobre el tema se han publicado, los ejes de 
debate son básicamente dos. Por un lado, el relativo a la pmeba en 
si, esto es: sobre la conveniencia o no de realizarla, las ventajas e 
inconvenientes de realizar una pmeba Única o de varias pmebas 
especificas según los estudios a los que se quiere acceder, la atribu- 
ción de la responsabilidad de su evaluación final a los profesores 
de bachillerato o de la universidad, las condiciones y modo de su 



desarrollo, su validez y fiabilidad etc. Y, por otro, la temática en 
tomo a los resultados de la prueba en relación a distintas variables 
como: el expediente del alumno, el tribunal examinador, la opción 
de estudios cursada en el bachillerato, el tipo de centro donde se 
ha cursado éste, etc. 

El Ministerio de Educación no puede por menos que hacerse 
eco de esta preocupación educativa que ha pasado a ser una preo- 
cupación social. Y, en un intento de hacer una reflexión objetiva y 
profunda sobre el tema, encargó al C.I.D.E. en 1988 un estudio 
sobre las pruebas de acceso a la universidad. EL C.I.D.E. ha in- 
tentado responder a algunas de las cuestiones formuladas ante- 
riormente por medio de dos tipos de trabajos: uno de ellos (que se 
refiere más bien al primer bloque de preguntas) es un estudio com- 
parativo de los sistemas de acceso a la universidad en alguos paises 
de la Comunidad Europea; el otro (centrado en aportar datos so- 
bre el segundo grupo de cuestiones) es el que aquí se presenta. 

En el año 1988 se inició ya un estudio de este tipo y se hizo 
un primer informe, pero se ha considerado conveniente repetirlo, 
incluyendo en él los datos de selectividad de junio de 1987, 1988 y 
1989, para comprobar la consistencia de los resultados, conocer si 
varian en algo al haberse modificado la estructura de la prueba a 
partir de la Orden de 3 de septiembre de 1.987 y profundizar en 
algunas cuestiones que en el anterior informe no se trataron y, 
probablemente, aportan nuevos matices a la reflexión. 

Entre las preguntas planteadas hay algunas que son "radica- 
les" y cuestionan la propia existencia de las pruebas de acceso a la 
universidad, abogando por su desaparición o porque sea sustituida 
por otros medios de selección. Nosotros aquí partimos de un plan- 
teamiento más "realista": existe esta prueba de acceso, veamos si 
cumple los objetivos que se le asignan. 

Dos son las razones básicas que, en nuestra opinión, justifi- 
can actualmente la existencia de pmebas de acceso a la universi- 
dad: 

a) Por un lado, es necesario un mecanismo de canalización 
de flujos de entrada en la Universidad, en vista de la limi- 
tación de plazas que hay para acceder a ella. 

Gran parte de los problemas que se plantean en la actua- 
lidad en tomo a este tema provienen del obligado cambio 
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del carácter de la selectividad en los Últimos quince años, 
debido al enorme aumento de la demanda de plazas univer- 
sitarias. El crecimiento de la universidad es constante des- 
de hace medio siglo. A comienzos de los años setenta ese 
crecimiento se hace mucho mayor con la incorporación 
de las escuelas de grado medio a la universidad y, a partir 
de entonces, el incremento anual de alumnos se sitúa en 
tomo a cuarenta mil, de tal modo que en el curso 1986- 
87 había aproximadamente el doble de alumnos universi- 
tanos que doce años antes; en el caso de alumnos nuevos 
inscritos, se pasa de unos cien mil en el curso 77-78 a 
unos doscientos mil diez años después. Como puede verse 
en el Gráfico 1-1, este incremento se debe sobre todo al 
aumento del alumnado en Facultades, ya que el de Es- 
cuelas Universitarias y Escuelas Técnicas Superiores ha 
crecido mucho menos. 

GRAFlCO 1-1: Crecimiento universitario. 1 M 5  a 1987-88. 
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Este crecimiento desmesurado no ha sido paralelo al 
aumento del profesorado ni de la capacidad de los cen- 
tros, y por ello ha dado lugar a la necesidad de restringir 
el acceso a las distintas carreras, ajustando en lo posible 
la demanda a la oferta. Esto ha llevado a que la selectivi- 
dad haya pasado de ser una mera prueba de suficiencia a 
ser un mecanismo de ordenación de los alumnos, donde 
"no basta con ser admisible" para poder acceder a una 
determinada plaza universitaria (Escudero, T., 1990). Así 
pues, quizá algunas de las disfunciones actuales de las 
pruebas de acceso provengan precisamente del hecho de 
tener que servir a fines para los que no fueron inicialmen- 
te pensadas. Un sistema puede ser válido para comprobar 
la madurez de los alumnos para seguir estudios universi- 
tarios y no serlo tanto para ordenar a los alumnos con 
exactitud de centésimas en una clasificación de importan- 
cia decisiva para su futuro profesional. 

b) Una segunda razón, que apoya la anterior, es que existen 
pruebas de acceso a la universidad en prácticamente todos 
los países europeos de nuestro entorno -salvo en Bélgica- 
ya que en casi todos ellos se da el mismo problema de de- 
sajuste entre la oferta y la demanda de plazas universita- 
rias que en España, lo que les obliga a intervenir directa- 
mente en la canalización de los flujos de estudiantes hacia 
uno u otro tipo de estudios universitarios (ver González, 
B. y Valle, J. M., 1990). 

Ahora bien, ambas justificaciones no eximen de cuestio- 
narse si el modo de realizar la selección es el más idóneo 
y el más justo para todos los alumnos sometidos a él. De 
hecho, en varios países se han revisado recientemente los 
procedimientos de accceso a la universidad o están en 
proceso de revisión. 

También en España el Ministerio de Educación ha iniciado 
una Ligera reforma de las pmebas de acceso a la Universidad para 
intentar ajustarlas a las nuevas necesidades y circunstancias. Fruto 
de esta preocupación ha sido la reciente modificación de las mis- 
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mas y la ordenación del Curso de Orientación Universitaria (como 
se verá en el capitulo siguiente). 

1.2. Algunos estudios sobre las pruebas 
de acceso a la universidad en España 

Sobre el tema de la selectividad se han hecho varios estudios 
en España en los iiltimos años, algunos de ellos de gran profundi- 
dad y rigor. 

Fueron pioneros en este campo los investigadores del I.C.E. 
de la Universidad de Zaragoza, T. Escudero y J.  A. Bernard 
(1978), que, apenas implantada la selectividad, dieron a conocer 
los resultados de un estudio realizado en su distrito sobre la cali- 
dad de la propia pmeba y los resultados de los alumnos en ella. 
La hipótesis principal de esta investigación es que la madurez, en- 
tendida como nivel de aptitudes, personalidad y conocimientos 
funcionales básicos necesario para seguir estudios universitarios, 
constituye el componente predictivo más significativo del éxito en 
dichos estudios. 

Desde este punto de vista se analiza la prueba de acceso, que, 
como tal, debería reunir dos requisitos: ser fiable y consistente, y 
tener valor predictivo. Este estudio, al no ser longitudinal, se cen- 
tra en el primer requisito, comparando la pmeba con un test de 
madurez, llegando a los siguientes resultados: 

- La estructura del examen y las bajas correlaciones entre las 
calificaciones de. sus distintas partes hacen que las puntua- 
ciones se agrupen en torno a la media y que la hipotética 
escala de 1 a 10 sea realmente de 3 a 7. 

- Las variables como sexo, opción o tribunal tienen un efecto 
muy moderado con respecto a la puntuación promedio. 

- El expediente académico tiene un efecto elevador altamente 
significativo y no puede considerarse como elemento ho- 
mogéneo, ya que responde a distintas escalas. 
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- En el imbito de las aptitudes mentales, los alumnos de 
ciencias presentan rasgos promedio más elevados que los 
de letras. 

- El factor tribunal introduce claros sesgos de instrumenta- 
ción al ser una prueba abierta. 

- Es dificil conseguir un concepto homogéneo de madurez 
pues se trabaja con disciplinas distintas y con tribunales 
que operan con diferentes criterios, tanto a la hora de pro- 
poner las pruebas como a la de corregirlas. 

Con vistas a solucionar estas dificultades se proponen una se- 
rie de medidas en la línea de unificar los tribunales y diversificar el 
examen por ramas. 

Unos años después, T. Escudero (1981) publicó un nuevo es- 
tudio sobre el tema, cuyo objetivo general es analizar las condicio- 
nes del éxito en el primer año de carrera de los estudiantes del dis- 
trito universitario de Zaragoza. 

Se obtiene como mejor predictor del rendimiento en la universi- 
dad el rendimiento académico anterior, medido con las notas del ex- 
pediente o con pruebas objetivas, siendo inferior la capacidad de 
predicción de la pnieba de selectividad. El expediente académico 
del alumno explica el doble de porcentaje de varianza del rendi- 
miento en el primer año de carrera que la prueba de acceso (el 
12% y el 6% respectivamente). 

Por otro lado, se ofrece un listado de condicionantes de la 
elección de carrera, como son la existencia de centros universitarios 
en el entorno inmediato, haber cursado la enseñanza secundaria en 
centros públicos o privados, el estatus académico-profesional de 
los padres, la falta de orientación e información etc. 

El tercer estudio de T. Escudero (1986) ratifica los resultados 
del anterior. En él se completa el seguimiento de una muestra de 
estudiantes de la Universidad de Zaragoza durante toda la carrera, 
con el fin de relacionar su rendimiento académico con las puntua- 
ciones en la prueba de acceso. De nuevo se confirma la escasa ca- 
pacidad predictiva de esta prueba -tanto en conjunto como en sus 
diversas partes- sobre el rendimiento posterior; aunque dentro de 
esta tónica las calificaciones en las materias específicas de cada op- 
ción muestran correlaciones algo mayores con los resultados du- 
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rante la carrera. Otros tests de madurez y el expediente de secun- 
daria tienen, en cambio, mayor relación con dichos resultados, no 
añadiendo nada la nota global de selectividad (nota media del ex- 
pediente y el examen de acceso) a la capacidad predictiva que por 
si solo tiene el expediente. 

De la misma época que los primeros estudios de Escudero 
son dos investigaciones de carácter sociológico, referidas a todo el 
Estado. 

La primera, de M. Jvstel y U. Martinez Lázaro, publicada en 
la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (R.E.I.S.), Ju- 
lio-Septiembre de 1981, bajo el titulo "Sobre el carácter selectivo de 
las pruebas de acceso a la Universidad", maneja datos de una en- 
cuesta del C.I.S., procedentes de un cuestionario administrado al 
80% de los aspirantes al ingreso en la Universidad. Concluye di- 
ciendo que "las pmebas de selectividad, en cuanto tales, no tienen 
un carácter marcadamente clasista, ni refuerzan en forma impor- 
tante el elitismo real de la enseñanza universitaria en España. En 
todo caso, conforman simbólicamente una selección efectuada en 
los niveles anteriores del sistema educativo. Es en esta enseñanza 
primaria y media donde actúan con más fuerza los filtros selecti- 
vos que discriminan a los estudiantes de ongen social modesto" (p. 
130). Entre los factores que actúan como filtros selectivos, desta- 
can la procedencia rural y el nivel cultural-académico en que se de- 
senvuelve el alumno. 

El segundo estudio es un informe del C.I.S. sobre "La selecti- 
vidad universitaria, 1979-1981" basado, al igual que la investigación 
anterior, en un cuestionario contestado por casi el 80% del total 
de la población que realiza las P.A.A.U. en junio de los años 1979, 
1980 y 1981. En él se describe el colectivo de aspirantes, sus dife- 
rencias de éxito académico previas a la Universidad y las diferen- 
cias de éxito en los resultados del examen de selectividad, asocia- 
das con algunas variables socioeconómicas, tales como ~rofesión 
paterna, tamaño del municipio de la residencia familiar, edad, sexo 
y tamaño de la familia, así como lengua materna, tipo de centro, 
condición de becario, repetidor o trabajador. 

En cuanto al ongen social de los candidatos, las capas socia- 
les más favorecidas, medidas por la profesión de los padres, repre- 
sentan un 7,1% de la población activa y suponen, en cambio, un 
29,6% de los aspirantes. Estas desigualdades según la profesión 
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"se articulan y refuerzan con las ecológico-estmcturales, en concre- 
to con la dimensión mal-urbana" (p. 237). 

Por lo que respecta al rendimiento en la prueba de acceso, las 
profesiones consideradas altas suelen coincidir con las tasas más 
altas de aprobados, y viceversa, aunque la simetría no es total. 
"En definitiva, se puede afirmar que las pruebas de selectividad 
discriminan en razón del origen social de los candidatos, aunque 
en menor medida que en etapas anteriores del sistema educativo y 
de forma parcialmente diferente. El hecho de operar sobre un co- 
lectivo de candidatos muy seleccionado ya socialmente en etapas 
anteriores hace que la diferencia en razón del origen social de los 
candidatos no se mantenga tan simétrica" (p. 267). El nivel de es- 
tudios de los padres, especialmente de la madre, también correla- 
ciona, si bien débilmente, con los resultados de los hijos en la 
prueba de selectividad. En mayor medida lo hacen, como se resal- 
ta en otros estudios, el expediente académico anterior y la la edad 
de los candidatos (mejor rendimiento en los más jóvenes). 

En la Universidad Autónoma de Madrid, I. Aguirre de Cár- 
cer ha realizado también varios estudios sobre la selectividad. El 
primero de ellos (1984) se planteó dentro de una linea parecida a 
los de Escudero. Su objetivo general era analizar la capacidad de 
predicción &1 éxito académico en el primer curso de universidad de 
dos tipos de pruebas de acceso: una de carácter general y otra espe- 
cifica por facultades. 

Los resultados obtenidos no permiten seguir manteniendo la 
hipótesis de que las pruebas específicas sean mejores predictores 
del éxito en el primer año de carrera; en realidad la capacidad pre- 
dictiva de ambas modalidades es escasa. 

El segundo estudio de I. Aguirre de Cárcer (1986) perseguía 
unos objetivos diferentes de los anteriores. Su finalidad era deter- 
minar si los centros privados que pertenecían al distrito de la Uni- 
versidad Autónoma sobrevaloraban los Expedientes de sus alum- 
nos. Para ello se compararon las calificaciones en cada una de las 
asignaturas de C.0.U que figuran en el expediente del alumno con 
las que había obtenido en los exámenes de selectividad y también 
las de los centros públicos con las de los privados. La principal 
conclusión del estudio es que no existe justificación estadística pa- 
ra decir que los centros privados en su conjunto sobrevaloren las 
calificaciones de los alumnos de C.O.U. 
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En un seminario celebrado en la Universidad Autónoma, ba- 
jo la coordinación de Aguirre de Cárcer y cuyas ponencias fueron 
publicadas en un volumen con el titulo general de La selectividad a 
debate (1984), se presentaron, aparte de conclusiones parciales de 
las investigaciones citadas, algunos otros estudios dignos de men- 
ción. 

El estudio presentado por J. Touron (1984) se centra en una 
muestra de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Navarra y su objetivo es conocer los rasgos o características de 
10s alumnos que tienen mayor incidencia en su rendimiento en el pri- 
mer curso de los estudios universitarios. La conclusión es que las 
pruebas de selectividad no parecen constituir un procedimiento efi- 
caz para predecir el éxito en la carrera y, sin embargo, es mucho 
más significativo en esta predicción el valor medio del expediente 
académico de secundaria. 

El estudio de R. Llopis (1984) es un análisis de los resultados 
obtenidos en los exámenes de selectividad por una muestra de alum- 
nos del distrito universitario de Valencia que tienen como optativa 
la asignatura de Química, en comparación con su trayectoria aca- 
démica. Las conclusiones son que hay una baja correlación entre 
las pruebas de selectividad y las actividad! desarrolladas durante el 
curso; los resultados en el examen de acceso son más bajos que los 
obtenidos por un mismo alumno durante el curso y en el examen 
final de C.O.U.; los contenidos del curso no están suficientemente 
representados en las pmebas de selectividad, lo que implica una 
excesiva influencia del azar; por otro lado, se observa una gran 
dispersión en los criterios de calificación entre tribunales. 

T. Escudero presentó -además de parte de las investigaciones 
antes mencionadas- los resultados de un estudio en el que se pre- 
tendía analizar los efectos de la selectividad sobre profesores y alum- 
nos de C.O.U. Al parecer el "síndrome de selectividad" dificulta el 
desarrollo didacuco del curso, condicionando los objetivos, temas 
y dinámica de trabajo de las asignaturas. 

R. Valdes y S. Martín (1984) aportaron una serie de sugeren- 
cias para mejorar el examen de acceso, basadas en el estudio de los 
resultados de las pruebas de selectividad de la Universidad Autó- 
noma de Barcelona. Entre ellas, podemos citar las siguientes: que 
los ejercicios sean calificados por especialistas; que se haga un re- 
parto equitativo de la carga de corrección; que se eliminen las op- 
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ciones para que las ptuebas tengan dificultad similar; que se elimi- 
nen los sorteos y los alumnos se examinen de todas las asignaturas 
que constituyen su curriculum. 

D. Guzmán (1984) presentó un trabajo en el que se recogen 
las opiniones sobre la selectividad de una muestra de alumnos de pri- 
mer curso de las facultades de Derecho y Económicas de la Uni- 
versidad Autónoma de Madrid. Algunas de las conclusiones obte- 
nidas son las siguientes: 

- Necesidad de mantener unas pruebas que, en opinión de los 
alumnos, aseguren a la vez la adecuación entre la capaci- 
dad de la universidad y el número de alumnos que entran 
en ella y la selección de los más capacitados. 

- Rechazo generalizado de las pruebas actuales, por su plan- 
teamiento y los efectos que producen. 

C.  Martinez y J .  M .  Muñagorri aportaron los resultados ini- 
ciales de tres trabajos-experiencias piloto en tres campos: selectivi- 
dad, adtnisión y rendimiento universitario, realizados en la Universi- 
dad Complutense de Madrid, en 1982. 

Las principales conclusiones de ellos son: 

- Entre la nota del expediente de los alumnos y la califica- 
ción del examen de acceso se produce una caída media del 
30%. 

- Existen grandes diferencias entre tribunales en los criterios 
de calificación y hay mayor proporción de tribunales "du- 
ros" en junio que en septiembre. 

- La titularidad de los centros no incide de forma significati- 
va en las diferencias de notas medias de Expediente de sus 
alumnos; sin embargo, el tamaño del centro si. 

- De los alumnos declarados aptos en junio (más de 12.000, 
que representan el 70% de los matriculados) la mitad 
aproximadamente tuvo en el examen de acceso una califi- 
cación entre 4 y 4,9, es decir, habrían suspendido si no les 
hubiera compensado la nota del ~xpediente. 
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- Un alto porcentaje de alumnos cambia de opinión respecto 
a los estudios universitarios que desea realizar durante el 
año de C.O.U., lo que demuestra una gran desorientación. 

- De los más de 20.000 alumnos que cumplen las condicio- 
nes para ser admitidos en la Universidad Complutense, ca- 
si el 80% consigue entrar en el centro solicitado en primer 
lugar. 

- En cuanto al rendimiento de los estudiantes universitarios, 
algo más de un tercio finaliza puntualmente su carrera, 
otro tercio abandona sin acabar y algo menos de un tercio 
termina con retraso. El abandono y el retraso son mayores 
en las escuelas universitrarias que en las facultades. 

- Las dijerencias de rendimiento entre los centros universita- 
rios oscilan entre un 2% y un 62% de abandonos, lo que 
indica que la universidad no es un conjunto homogéneo. 

Posteriormente, otro estudio de Aguirre de Cárcer, titulado 
"Opción de estudios y preparación académica de los candidatos", fue 
presentado en las jornadas internacionales sobre "Demanda de 
Educacibn Superior y rendimiento aca&mico en la Universidad', ce- 
lebradas en Madrid, en abril de 1986. En él concluye que la prepa- 
ración académica previa de los alumnos influye fuertemente en las 
opciones de estudios universitarios que éstos realizan, de tal modo 
que "( ...) en ausencia de programas de orientación en los estudios 
superiores, los candidatos evalúan sus propias fuerzas (preparación 
académica) y la dificultad de los estudios en los distintos centros, 
optando por el tipo de estudios más dificil para los que creen que 
tienen posibilidades". Por otra parte, ese estudio permite confirmar 
la hipótesis de que algunos alumnos se matriculan en centros uni- 
versitarios sin haber superado los exámenes correspondientes a al- 
gunas asignaturas básicas del examen de selectividad. 

El trabajo presentado en estas mismas jornadas por P. Apo- 
daka, de la Universidad del País Vasco, sobre "Variables curricula- 
res que influyen en la demanda de Enseñanza Superior", refleja que 
el comportamiemto de los alumnos ante la selecevidad es distinto 
según el tipo de centro (público, privado o ikastola) del que pro- 
vienen, o el tipo de opción de estudios (letras o ciencias) que cur- 
saron en C.O.U. También refleja diferencias en los porcentajes de 
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alumnos que se preinscriben en las distintas universidades y los 
que al final se matriculan en ellas, debido, presumiblemente, a las 
exigencias de nota en selectividad de algunas de ellas. 

En las Jornadas en torno a "La utvestigaciÓn educativa sobre la 
universW,  celebradas recientemente (mayo-junio, 1990) y organiza- 
das por el I.C.E. de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro 
de Investigación, Documentación y Evaluación (C.I.D.E.), se presen- 
taron una serie de ponencias y comunicaciones sobre el acceso a la 
universidad algunas de cuyas reflexiones y resultados son interesantes 
para el objeto que nos ocupa. 

T. Escudero constata la necesidad en que se han visto envuel- 
tos una gran mayoria de paises de establecer límites "numems 
clausus") en las ofertas de plazas de nuevos alumnos en determi- 
nados estudios con el fin de controlar el flujo de alumnos a los 
mismos. "Estos l í t e s  se establecen cuando se descompensa el 
triángulo oferta de plazas-demanda de estudios-necesidades socia- 
les, bien porque no se "necesitan" tantos titulados en el futuro, 
bien porque no "caben" tantos estudiantes, bien por ambas co- 
sas". 

Para acceder a los estudios universitarios se hace necesario 
pasar por un proceso de selección en el que, dependiendo del tipo 
de estudio, "no basta con ser admisible". Dicho proceso, según in- 
dican Gonzalez y Valle y el mismo Escudero, a partir de respectivos 
análisis detallados de su funcionamiento en diversos paises, presen- 
ta dos características básicas: 

- El intento de evitar la aplicacihn de un Único criterio de se- 
lección, con el fin de atenuar los posibles riesgos de equivo- 
cación. 

- La utilización, dentro de la diversidad existente, de algunos 
criterios básicos como elemento referencia1 en este proceso; 
esto es: el rendimiento académico previo y las puntuacio- 
r.es obtenidas en los exámenes o pmebas de entrada o de 
aptitud realizadas. 

La comunicación presentada por P. Apodaka y otros, "Acce- 
so a la enseñanza superior: análisis secuencia1 a través de los regis- 
tros administrativos", se circunscribe al distrito universitario de la 
Comunidad Autónoma Vasca y hace especial hincapié en los estu- 
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dios previos al acceso a la universidad. Concretamente, dos son las 
afirmaciones que al respecto realiza. Por un lado, que "la estructu- 
ra básica del rendimiento académico se explica simplemente por 
una dimensionalidad global de menor a mayor rendimiento en to- 
das las asignaturas"; en otras palabras, que los alumnos brillantes 
en cualquier tipo de asignaturas lo serán también en el resto. Y ,  por 
otro, que el acceso a los estudios universitarios tiene bastante que 
ver con el Expediente, en el sentido de que es el propio alumno 
quien analiza sus posibilidades en función de la dificultad de los 
diferentes estudios y de su experiencia previa escolar. 

Sans A. presentó a estas mismas Jornadas dos estudios, uno 
de carácter cuantitativo y otro de tipo comparativo. 

El primero, bajo el epígrafe "Fiabilidad y consistencia del pro- 
ceso de selectividad', tiene por objetivo comprobar si en la muestra 
de alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona que se pre- 
sentaron a las pruebas de acceso a la universidad en junio de 1987, 
hay diferencias significativas entre las calificaciones otorgadas por 
los distintos tribunales en las diversas tandas de examen. Los re- 
sultados que obtiene son que el factor tanda tiene una baja apor- 
tación en la media global de las P.A.A.U., mientras que el factor 
tribunal tiene un mayor peso en las calificaciones, especialmente en 
las asignaturas de Letras. 

En su segundo trabajo compara los resultados que han obte- 
nido siete trabajos previos de diferentes autores en relación a va- 
riables como opción de estudios, sexo y calificaciones de secunda- 
ria en relación a las de acceso a la Universidad, evidenciando la 
alta homogeneidad existente entre los datos de todos ellos. 

En esta misma comunicación, pero basándose en los resulta- 
dos obtenidos en un detallado análisis realizado por el mismo au- 
tor (Sans, 1989) con todos los alumnos matriculados en centros de 
C.O.U. -públicos y privados- de la Universidad Autónoma de 
Barcelona el curso 1986-87, hace notar el desequilibrio existente 
entre los alumnos de un tipo de centro y de otro. Mientras que, de 
los alumnos matriculados en C.O.U., en los centros públicos un 
50% aprueban el C.O.U. y un 38% las P.A.A.U., en los centros 
privados esos porcentajes ascienden a un 78% y a un 66% respec- 
tivamente. 

Todos estos estudios, aunque en algunos casos son de mayor 
complejidad y profundidad que el que aquí se presenta, tienen, en 
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general, el inconveniente de reducirse a un solo distrito universita- 
no, lo que conlleva la posible limitación en la generalización de 
sus resultados. Sólo los estudios del C.I.S. se refieren a todo el Es- 
tado, pero tienen un carácter más sociológico que de análisis de las 
pruebas en sí y, además, ha pasado bastante tiempo -y ha habido 
bastantes variaciones en las pruebas de accesc- desde que se hicie- 
ron. Por este motivo parecía necesario hacer un estudio más global 
y actualizado de los resultados de las pruebas de acceso. 

1.3. Planteamiento y estrategia de este estudio 

La estrategia seguida por el C.I.D.E. en su primer estudio so- 
bre las pruebas de acceso a la universidad fue doble: por un lado, 
se pidió un informe individual a cuatro universidades que reunían 
los requisitos de ser representativas -por su tamaño y otras razo- 
nes- de un determinado tipo de universidades y contar con algún 
precedente de estudios sobre la selectividad; y, por otro, se hizo un 
informe global de los resultados de los cuatro distritos en el con- 
texto del total de las universidades. 

En este segundo informe se ha prescindido del anáiisis pome- 
nonzado por distritos y se ha hecho únicamente el estudio global 
que ahora presentamos en el que se comparan los resultados del 
año 1989 con los de los dos años anteriores. El estudio se centra 
básicamente en los datos del año 1989, porque resultaría muy fa- 
rragoso el hacer un análisis pormenorizado de los tres años. Sin 
embargo, siempre que haya diferencias significativas o resulte ilus- 
trativo para los objetivos de la presente investigación, se harán 
comparaciones con los datos de los años 1987 y 1988. 

El esquema de este informe es el siguiente: 

- En primer lugar, hay un capiiulo marco en el que se expo- 
ne brevemente la normativa sobre la configuración de las 
pruebas de acceso a la universidad antes y después de las úl- 
timas modificaciones, realizadas en 1988. Posteriormente, 
se ofrece una panorámica general de algunos datos disponi- 
bles sobre selectividad en el conjunto de las universidades es- 
pañolas. 
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- En segundo lugar se describen los objetivos y la metodolo- 
gía del presente estudio. 

- Después se exponen los resultados del estudio, generales y 
según las d$erentes variables del mismo. 

- Y, por último, se presentan las conclusiones y algunas suge- 
rencias que de ellas se extraen. 

Este informe es intencionadamente conciso y breve, ya que 
tiene un fin más práctico que académico. Se ofrecen al lector sólo 
los datos más relevantes para una reflexión acerca del sentido, el 
desarrollo y los resultados de las pmebas de acceso a la universi- 
dad, omitiendo todo aquello que quizá tendría interés desde el 
punto de vista del estudioso del tema como descripción de un fe- 
nómeno social -por ejemplo, ciertas diferencias por sexos o por 
distrito universitario-, pero que carece de él para el objetivo que 
nos ocupa. 



CAPITULO 11 

CONTEXTO NORMATIVO Y 
ESTADISTICO 

Antes de pasar a la exposición del estudio realizado por el 
C.I.D.E. sobre las Calificaciones en las Pruebas de Aptitud para el 
Acceso a la Universidad (P.A.A.U.), se presentan aquí dos referen- 
cias que pueden servir para contextualizar el planteamiento y los 
resultados de la presente investigación. 

En el primer punto, se explica brevemente el marco legal 
en el que se encuadran las P.A.A.U. antes y después de 1988. 
En el segundo punto, se presentan datos de carácter general re- 
feridos a la totalidad de las universidades (salvo aquéllas que no 
han proporcionado información) con el objeto de ofrecer una 
panorámica general de la situación de la selectividad en nuestro 
país. 

11.1. La ordenación de las pruebas de aptitud 
para el acceso a la universidad 

Los procedimientos para el ingreso en los centros universi- 
tarios, de los que una parte importante son las Pmebas de Apti- 
tud para el Acceso a la Universidad (P.A.A.U.), han experimen- 
tado desde su instauración hasta el momento presente continuas 
modificaciones, debidas en gran medida a la necesidad de adap- 
tarse a las nuevas necesidades originadas por el crecimiento de 
la demanda de puestos escolares, que anteriormente se mencio- 
nó. 



Las Pmebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad fue- 
ron establecidas por la Ley 3011974 de 24 de julio (B.O.E. de 26 de 
julio). Con dicha ley se pretende conseguir la selección de 103 alum- 
nos más capacitados y un adecuado encauzamiento de los mismos. 
El aspecto primero se trata de obtener a través de la evaluación de 
la madurez del alumno como medio de saber si el futuro universi- 
tario tendrá suficiente capacidad y habilidad para seguir las activi- 
dades propias de la vida universitaria; para ello se articula una 
pmeba, en la Orden de 9 de enero de 1975, modificada por la Or- 
den de 9 de octubre de 1979. El segundo aspecto, sin embargo, no 
inicia su desarrollo legislativo hasta el Real Decreto 211611977 de 
23 de julio, que autoriza el establecimiento de limites de capacidad 
de los centros universitarios, así como la preferencia de ingreso en 
los mismos. La dificultad que se manifiesta, desde un principio, es 
que este segundo aspecto de "distribución de alumnos" es dificil 
de conseguir con equidad a través de una prueba pensada más 
bien para "seleccionar". 

El diseño inicial de la pmeba ha ido variando con el fin de 
adaptarse a las exigencias de las sucesivas programaciones del 
C.O.U., hasta adoptar los fines y configuración actuales en la Orden 
de 3 de septiembre de 1987 (ligeramente modificada por la Orden 25 
de enero de 1988) y en el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril. 

Por otro lado, los procedimientos para el ingreso en los Cen- 
tros universitarios, se regulan por el Decreto 94311986 de 9 de ma- 
yo, que ha sido recientemente modificado por el Real Decreto 
55711988 de 3 de junio y por la Orden de 16 de Marzo de 1990. 
En dichos procedimientos, el criterio fundamental de valoración de 
los méritos del estudiante es la Prueba de Aptitud para el Acceso a 
la Universidad en sus diversos aspectos que, por orden de prela- 
ción, son: universidad donde se realiza la pmeba, superación de la 
misma en junio o septiembre, opción cursada, y finalmente, la cali- 
ficación -decimales incluidos-. Todo ello permite ordenar a los 
alumnos en unas listas; dependiendo del puesto que ocupen en las 
mismas podrán obtener plaza en los distintos centros universitarios 
en función de las plazas disponibles, previamente fijadas en 
"acuerdos" por el Consejo de Universidades. 

En cuanto a la estructura y los contenidos del plan de estu- 
dios del C.O.U., se han modificado en sucesivas ocasiones desde 
sil primera regulación en la Orden de 13 de julio de 1971, median- 
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te las Ordenes de 22 de marzo de 1975, 11 de septiembre de 1976, 
13 de julio de 1978 y 3 de septiembre de 1987. Su inicial carácter 
orientador ha perdido importancia a medida que la prueba de ac- 
ceso ha ido asumiendo la función de clasificar a los alumnos para 
su ingreso en la Universidad. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE 1987 

La prueba de 1987 se rige por la Orden de 9 de octubre de 
1979, modificada parcialmente por las Ordenes de 3 de mayo de 
1983, 26 de noviembre de 1984 y 7 de abril de 1986. La estructura 
de esta prueba consta de tres ejercicios; el primero consiste en la 
audición de una conferencia, que posteriormente los alumnos de- 
ben resumir, y en la realización de un comentario de texto; el se- 
gundo, se refiere a las materias comunes para las dos opciones de 
C.O.U. (Lengua Castellana, Historia de la Filosofía e Idioma Mo- 
derno); el tercer ejercicio incluye pruebas de las asignaturas obliga- 
torias y optativas propias de la opción de C.O.U., seleccionadas 
por sorteo aleatorio. Los dos primeros ejercicios valoran la madu- 
rez general del alumno, mientras que el tercero pretende dar a co- 
nocer su formación específica. 

La nota final de cada uno de estos tres ejercicios es la resul- 
tante de la media aritmética de las calificaciones parciales, califica- 
das estas de O a 10 puntos. La calificación global de los tres ejerci- 
cios se obtiene asignando a la puntuación del primer ejercicio el 
valor de un 20% de la puntuación total, a la del segundo ejercicio 
el de un 40% y a la del Último ejercicio el 40% restante. El alum- 
no, para ser declarado "apto", debe obtener en esta calificación 
global un mínimo de 4 puntos. 

La cal$cación definitiva de las Pruebas de Aptitud para el 
Acceso a la Universidad es la correspondiente a la media obtenida 
entre la calificación global de los tres ejercicios y la nota media del 
expediente académico del alumno 4btenida promediando las cali- 
ficaciones de todas las asignaturas obtenidas en los tres cursos del 
Bachillerato Unificado Polivalente y en C.0.U.-. El alumno, para 
poder superar estas pruebas, debe obtener, como puntuación me- 
dia definitiva, 5 o más puntos. 
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE 1988 Y 1989 

Las Pruebas de Aptitud para el Amso a la Universidad que 
se aplican a partir de 1988 se rigen por la Orden de 3 de septiem- 
bre de 1987, la Orden de 25 de enero de 1988 y el Real Decreto 
406/1988 de 29 de abril; constan de los siguientes ejercicios: 

Primer ejercicio 

Versa sobre las materias comunes del programa de C.O.U. y 
tiene como objetivo apreciar la formación general del alumno, me- 
diante la evaluación de destrezas académicas básicas, como la 
comprensión de conceptos, el manejo del lenguaje, la capacidad 
para traducir, relacionar, analizar y sintetizar. 

Este ejercicio consta de dos bloques, cada uno de los cuales 
comprende las siguientes materias: 

Bloque primero 

A) Anúlisis de un texto en castellano del que se exige resumir 
el contenido y redactar un comentario crítico, pudiéndose 
proponer al alumno preguntas sobre el mismo. 

B) Sobre un texto de lengua extranjera el alumno debe con- 
testar diversas preguntas relacionadas con el mismo. 

Bloque segundo 

A) Formulación de cuestiones sobre un texto en lengua caste- 
llana. 

B) Formulación de cuestiones sobre un texto filosófico. 

Segundo ejercicio 

Versa sobre las materias obligatorias y optativas de la opción 
de C.O.U. cursada por el alumno y tiene como objetivo evaluar su 
formación específica en esa determinada área. 

Este ejercicio consta también de dos bloques: 
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Bloque primero 

Desarrollo por escrito de dos cuestiones, elegidas de entre las 
cuatro que se propongan al alumno de cada una de las materias 
obligatorias de la opción de C.O.U. 

Bloque segundo 

Desarrollo por escrito de dos cuestiones, elegidas de entre las 
cuatro que se propongan al alumno de cada una de las materias 
optativas cursadas por él mismo. 

Cada materia se califica de O a 10 puntos. La nota final del 
ejercicio 1 es la media aritmética de las cuatro calificaciones parcia- 
les de los dos bloques de que consta dicho ejercicio. Asimismo, la 
nota final del ejercicio 11 es la media aritmética de las cuatro califi- 
caciones parciales obtenidas en los dos bloques de los que consta 
dicho ejercicio. La califcación global de los ejercicios es la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos. No 
será declarado apto quien no obtenga en ella al menos 4 puntos. 

La puntuación definitiva para el acceso a la universidad es la 
media entre la calificación global de los ejercicios 1 y 11 con el pro- 
medio de las calificaciones totales de los cursos de B.U.P. y 
C.O.U. Para superar las pmebas de acceso, esta puntuación media 
definitiva tiene que ser de 5 puntos o más. 

Como puede verse, las Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
Universidad realizadas en 1988 y 1989 presentan importantes nove- 
dades respecto a las pmebas de la anterior convocatoria: eliminación 
de la conferencia a fm de conseguir una mayor objetividad en la eva- 
luación de los alumnos; supresión del sorteo de asignaturas al objeto 
de eliminar el carácter aleatorio de las pmebas; el número de ejerci- 
cios a partir de las pmebas de 1988 es de dos y la composición de los 
mismos se organiza en dos bloques; y, por último, la calificación de 
dichos ejeicicios se realiza promediando por igual todos los ejercicios. 

La modificación de la estructura del C.O.U. en cuatro opcio- 
nes, por las que se establece un sistema de prioridades con carácter 
preferente para el ingreso en diferentes centros universitarios, entra 
en vigor a partir del curso 1988-89, afectando, por tanto, a las 
P.A.A.U. celebradas a partir de 1989. 

Las cuatro opciones que pueden cursarse son: 
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a) Científico-Tecnológica 

b) Bio-Sanitaria 

c) Ciencias Sociales 

d) Humanistico-Lingüística 

Cada una de ellas comprende siete asignaturas, tres de las 
cuales son comunes a todas ellas y las otras cuatro dependen de la 
opción del C.O.U. que se esté cursando. Las asignaturas comunes 
a los cuatro tipos diferentes de C.O.U. son: Lengua Española, 
Lengua Extranjera e Historia de la Filosofia. Además de éstas, las 
asignaturas que componen cada opción son las siguientes: 

a) Científico-Tecnológigica: 

- Asignaturas comunes de opción: Matemáticas 1 y Física. 
- Asignaturas optativas: Química, Biología, Geología y 

Dibujo Técnico. 

b) Bio-Sanitaria: 

- Asignaturas comunes de opción: Química y Biología. 
- Asignaturas optativas: Matemáticas 1, Física, Geología 

y Dibujo Técnico. 

c) Ciencias Sociales: 

- Asignaturas comunes de opción: Matemáticas 11 e His- 
toria del Mundo Contemporáneo. 

- Asignaturas optativas: Literatura, Latín, Griego e His- 
toria del Arte. 

d) Humístico-Lingüística: 

- Asignaturas comunes de opción: Literatura e Historia 
del Mundo Contemporáneo. 

- Asignaturas optativas: Latín, Griego, Historia del Arte 
y Matemáticas 11. 

Como ya se ha dicho, existe un sistema de prioridades para el 
ingreso de los alumnos en los diferentes centros universitxios, se- 
gún la opción de C.O.U. elegida; cuando en el conjunto de mate- 
rias cursadas por el alumno en su opción figuren las obligatorias 
de otra, dicho alumno tendrá los derechos de preferencia que con- 
ceden ambas. De este modo, la existencia de cuatro opciones no 
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supone en el fondo mas que un desglose de las dos anteriores; as- 
pecto éste que afecta a la asignación posterior de plazas, pero que 
resulta de escasa relevancia a la hora de estudiar los resultados de 
las pmebas en sí. 

11.2. Estadísticas generales sobre 
la selectividad en España 

A continuación se ofrece una panorámica general de los da- 
tos relativos a los alumnos matriculados y aprobados en el C.O.U. 
y en las P.A.A.U. en la convocatoria de junio del curso 1988-89. 
Estos datos se han obtenido de todas las universidades publicas es- 
pañolas que en ese curso realizaron pruebas de acceso, a través de 
sus respectivos rectorados. 

El número de alumnos matriculados en C.O.U. en el curso 
1988-89 es de 285.645; los que se presentan a las P.A.A.U. en ju- 
nio de 1989 son 155.359 y los que las superan 131.178, esto es, el 
84,4%; no las superan 24.178 alumnos, el 15,6%. Si se tiene en 
cuenta que la cohorte de "población de edad C.O.U." es de 
649.371 personas en el año en que se inicia dicho curso', resulta 
que la población que estudia C.O.U. es el 44,0% de la población 
española que, por edad, podria estar potencialmente matriculada 
en dicho curso y, de esta población, el porcentaje que aprueba las 
P.A.A.U. es del 20,2% (Gráfico 11-1). 

Si del número total de alumnos presentados a las P.A.A.U. se 
deducen los 7.609 que se presentan por segunda vez, bien porque 
habían suspendido dichas pruebas el aiío anterior o porque desean 

I Según el informe: CONSEJO DE UNIVERSIDADES (1989): Distribución terri- 
torial de la pobloeión preuniversilarin m España, Madrid, Ministeia de Educación y Cien- 
cia. 

En dicho infame, se considera el concepto de población en edad C.0.U a una es- 
timación obtenida a Vavés de la media ponderada de la población de 18, 19, 20 y 21 &os, 
a las que se le aplican los coctícinites 0,5875; 0,2285; 0,IWO y 0,0840 respectivamente, co- 
rrespondientes al peso respectivo de cada edad en los alumnos insxitos en C.O.U. durante 
el curso 1981-1982 (la edad de 21 comprende la Categona de edad de 21 años y mhs) 
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subir nota aunque las hubieran aprobado, se obtiene el porcentaje 
de alumnos que matriculados en C.O.U. en el curso 1988-89 supe- 
ran las P.A.A.U. en junio de 1989. Este porcentaje representa el 
51,72%', lo que demuestra el fuerte papel de filtro selectivo que 
desempeña el C.O.U. Las P.A.A.U., por el contrario, son supera- 
das en junio por el 84,43% de los alumnos que se presentan a ellas 
(Gráiico 11-2). 

GRAFlCO U-i: Porcentaje de la población "edad C.O.U." que a& a la 
univemidad (junio 89). 

Aptos en 
las P.A.A.U. 

20% 

GRAFiCO U-2: Selección a lo largo del Sistemi Educativo. 
I 

SELECGION E.G.B/B.U.P SELECCION C.0.U SELECGION P.A.A.U 1 

2 En el resto del estudio se utiliza este dato (ver, por ejemplo, la Tabla 11-1, donde 
apana desglosado por Universidades). 



CALIFICACIONES EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 31 

En las dos convocatorias anteriores, a pesar de los cambios 
introducidos en las P.A.A.U. en 1988, los porcentajes son muy si- 
milares. En este aspecto, conviene hacer notar la ligera subida del 
porcentaje de alumnos matriculados y aprobados en las P.A.A.U. 
en la convocatoria de 1988 (Graco 11-3). 

GRMCO ii-3: Porcentaje de alumnos en C.O.U. matndados y aptos en 
P.A.A.U. por años. 

. . . . . . . . . . . . . .  m le87 

I ieee 

Matriculados Aptos 

Centrándose de nuevo en la convocatoria de 1989, se ofrecen 
una serie de gráficos que desglosan por universidades los datos 
amba mencionados. 

El Gráfico 11-4 muestra el número de alumnos matriculados 
en C.O.U. en el curso 1988-89 en cada una de las universidades y 
el Gráfico 11-5 el número de alumnos matriculados en las P.A.A.U 
en cada una de las universidades en la convocatoria de junio de 
1989. Se observan fuertes diferencias entre ambos. 
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GRAFICO U 4  Alumoos nutnculados en C.O.U. (19Sü-89). 
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GRAFICO 11-5: Alumnos presentados n seledividad (junio 1989). 
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En el Gráfico 11-5 aparecen dos macro-universidades (Com- 
plutense de Madrid y Central de Barcelona) con un volumen de 
matricula en las P.A.A.U. en tomo a los 20.000 y 16.000 alumnos 
respectivamente. Exceptuando estos dos "gigantes" universitarios, 
pueden establecerse las siguientes categorías: universidades con 
más de 8.000 alumnos matriculados en las P.A.A.U. (3 en total: 
País Vasco, Autónoma de Madnd y Santiago); universidades con 
una matrícula entre 6.000 y 8.000 alumnos (5 en total: Zaragoza, 
Granada, Autónoma de Barcelona, Sevilla y U.N.E.D.); universi- 
dades entre 4.000 y 6.000 alumnos de matricula (4 en total: Valen- 
cia, Valladolid, Alicante y Oviedo); universidades entre 2.000 y 
4.000 alumnos (10 en total: Cadiz, Castilla-La Mancha, Polithica 
de Valencia, Málaga, Murcia, Salamanca, Extremadura, La Lagu- 
na, Politécnica de Canarias y Córdoba); y por ultimo, universida- 
des con menos de 2.000 alumnos matriculados en las P.A.A.U. (5 
en total: Alcalá de Henares, León, Cantabna, Baleares y Poli thi-  
ca de Madnd). 

Los Gráficos 11-6 y 11-7 se refieren a los porcentajes de apro- 
bados en las P.A.A.U. con respecto a los que se presentan a ellas, 
y con respecto a la matricula de C.O.U. respectivamente, desglosa- 
dos por universidades. 

El 84,43% de alumnos que aprueban las P.A.A.U., desglosa- 
do por universidades, ofrece una dispersión que oscila entre el 
97,60% de aprobados en La Laguna y el 62,69% que aprueban en 
Cádiz. Sin embargo, si el porcentaje de aprobados en las P.A.A.U. 
y su distribución por universidades se calcula sobre los matncula- 
dos en C.O.U., adquiere valores muy diferentes con una banda de 
oscilación que va desde el 33,13% de Santiago3 hasta el 61,34% de 
Madnd Politécnica. Evidentemente, esta mayor dispersión en este 
porcentaje es debido a que en él entran ya no sólo los factores 
propios referentes a las P.A.A.U., sino que a éstos hay que añadir 
aquellos aspectos que se refieren al C.O.U. 

3 En este punto se excluye a la U.N.E.D. debido a su particular idiosincrasia en la 
que a su matrícula de C.O.U. se refiere, ya que tiene adsxitos antros wn unas caracteristi- 
cas muy determinadas: academias. I.N.B.A.D., etc. 
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GRAHCO ii-6: Porcentaje de alumnos que supetan las P.A.A.U. mpeao  a los 
mtricuiados en elias (junio 1989). 
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GRAFlCO U-7: Porcentaje de alumnos que superan las P.A.A.U. respecto a la 
matricula en C.O.U. (junio 1989). 
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En la Tabla 11-1, en la primera columna se refleja el porcentaje 
de seleoción que realizan los centros de C.O.U. según su adscripción 
a las distintas universidades; en la segunda wlumna figuran los por- 
centajes de alumnos matriculados en las P.A.A.U. que las superan, 
por universidades, y en la columna tercera los porcentajes de alum- 
nos que superan dichas pruebas sobre los matriculados en C.O.U. 

TABLA 11-1: Poreentaje de rnabicuiadm en C.O.U. y P.A.A.U. respecto a 
matrieddce y aptos 1989). 
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Hay centros de C.O.U. muy selectivos, como, por ejemplo, los 
de la Polithica de Canarias o los de La Laguna con el 37,45% y 
41,79% de aprobados respectivamente, y otros en los que el porcen- 
taje de alumnos que supera el C.O.U. es mucho mayor, como por 
ejemplo los de la Polikníca de Madrid (73,31%), del País Vasco 
(63,63%), de Córdoba (63,33%) o de Alicante (63,18%). En la ss 
gunda columna, se observa que algunas de las universidades con cen- 
tros adscritos de C.O.U. que practican una selección muy dura son 
las que obtienen mayores porcentajes de aprobados en las P.A.A.U., 
como La Laguna y la Polithica de Canarias con porcentajes de 
97,60% y 93,65 respectivamente. Así, en la tercera columna, se obser- 
va que el rigor combinado de ambas evaluaciones es máximo en San- 
tiago (33,13%), la Politécnica de Canarias (35,07) y Alcalá de Hena- 
res (36,60%), mientras que en Madrid Politécnica (61,34%), Pais 
Vasco (56,90)% y Alicante (52,97%) alcanza sus valores más altos. 

Como reflexiones fmales respecto a estos datos de carácter 
general acerca de todas las universidades, pueden presentarse las 
siguientes conclusiones: 

1. El Curso de Orientación Universitana (C.O.U.) es muy 
selectivo, puesto que aproximadamente sólo la mitad de 
los alumnos que se matriculan en el lo superan en junio y 
pueden presentarse a las P.A.A.U. (sin perder de vista las 
salvedades que ya se hicieron al respecto). 

2. Las P.A.A.U., por el contrario, son menos selectivas: cer- 
ca de un 85% de los presentados en junio las supera. 

3. Los cambios introducidos en las P.A.A.U. para la convo- 
catoria de junio de 1988 no producen variaciones impor- 
tantes en el número de alumnos que las superan con res- 
pecto a la convocatoria de junio de 1987. 

4. Si se considera el porcentaje de alumnos que apmeba 
C.O.U. y supera las P.A.A.U. en junio con respecto al 
número de los matriculados en C.O.U., se observa que no 
alcanza la mitad de los matriculados. Si se piensa que el 
C.O.U., como su propio nombre indica, es un curso de 
Orientación Universitaria y por tanto no está profesiona- 
hado, puede concluirse que más de la mitad de los alum- 
nos que lo cursan no alcanzan en junio su objetivo. 



CAPITULO 111 

DESCRIPCION DEL ESTUDIO 

111.1. Objetivos 

Como se ha indicado en la introducción, esta investigación 
tiene por objeto estudiar las calificaciones en las pruebas de acceso 
a la Universidad en las convocatorias de junio de 1987, 88 y 89. 

Anteriormente el C.1.D.E realizo un informe sobre las califi- 
caciones de acceso a la universidad en la convocatoria de junio de 
1987. Los cambios efectuados en la normativa de las pruebas de 
acceso en las convocatorias de 1988 y 1989, han aconsejado exten- 
der la investigación a tales convocatorias. 

Los objetivos generales de esta investigación son: 
1. Conocer cuáles son las calificaciones medias de los alum- 

nos en las P.A.A.U. y estudiar su congruencia con las ca- 
lificaciones medias en B.U.P y C.O.U. 

2. Estudiar las relaciones existentes entre dichas calificacio- 
nes y las siguientes variables: universidad, tribunal califi- 
cador, titularidad del centro en el que ha estudiado el 
alumno, opción de estudios en C.O.U., sexo y nota del 
expediente académico. 

3. Estudiar la influencia de las m~difi~ciones en las P.A.A.U. 
durante los cursos 1987-88 y 1988-89 sobre las d~cac iones  
de los alumnos en dichas pmebas. 

Estos objetivos generales se concretan a través de los siguien- 
tes objetivos especificas: 

1. Respecto de una muestra de alumnos de C.O.U. presen- 
tados a las P.A.A.U. en la convocatoria de junio de 1989: 
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Conocer los siguientes datos: 

a) Nota media del expediente académico de bachillerato 
y C.O.U. 

b) Nota obtenida en las P.A.A.U. 
c) Porcentaje de aprobados en las P.A.A.U. 
d) Nota Definitiva de Acceso a la Universidad. 
e) Diferencia entre la nota del expediente académico de ba- 

chillerato y C.O.U. y la nota obtenida en las P.A.A.U. 
Estudiar e interpretar los datos anteriores cuando los 
alumnos de la muestra se agrupan considerando las si- 
guientes vanables: 

a) Universidad a la que pertenecen. 
b) Tribunales examinadores que los calificaron. 
c) Tipo de centro del que provienen. 
d) Opción de estudios elegida en C.O.U. 
e) Sexo. 
f) Expediente académico de bachillerato y C.O.U. 

2. Respecto a una muestra de alumnos presentados en las 
convocatorias de 1987, 88 y 89: 
Estudiar la evolución de los resultados de los alumnos en 
todas las vanables señaladas en el apartado anterior. 

La elección de las vanables que se han tenido en cuenta en el 
estudio obedece a motivos diversos: 

- Los tribunales de calificación y los cekros son los dos agen- 
tes evaluadores de los alumnos para su ingreso en la universi- 
dad. Cada una de tales caliticaciones tiene el 50% del peso 
en la nota que, en Ultimo extremo, condiciona el ingreso de 
un alumno en el centro universitario de su elección. Por ello, 
conocer si existen o no diferencias entre los distintos trrbtma- 
les y entre los distintos tipos de centro a la hora de calificar a 
los alumnos, nos ha parecido de un gran interés. 

- Otro aspecto que se ha considerado de interés es el estudio 
de las diferencias entre las calificaciones otorgadas por las 
distintas universidades, lo que podría aportar información 
acerca del diferente grado de dificultad para acceder a 
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ellas. Esta investigación se justifica -aún más- en un mo- 
mento en el que es previsible la implantación de un distrito 
wmpartido de selectividad en todo el Estado. 

- También se ha estimado conveniente el estudio de la opción 
msada en C.O.U. Puesto que a las facultades puede accederse 
desde varias opciones, podría ocurrir que la elección de opción 
condicionase el acceso a una facultad o -la determinada. 

- El estudio de las diferencias por sexo resulta interesante, 
cuando la igualdad de oportunidades entre los dos sexos es 
motivo de especial atención por parte de la sociedad. El pro- 
pósito de dicho estudio es detectar diferencias que pudieran 
derivarse de un trato discrimúiatorio por razón del sexo. 

Como novedad de este estudio, con respecto al estudio previo 
del curso 1987, se ha introducido el expediente académico de secunda- 
ria (B.U.P. y C.O.U.) también wmo variable independiente. Con ello 
se pretende analizar la capacidad d i i n a t i v a  de las P.A.A.U., in- 
tentando averiguar si diferencian a los sujetos según su expediente 
académico en secundaria, o si, por el contrario, como parece entre- 
verse por los resultados del estudio anterior, son pruebas homogeini- 
zadoras en las cuales aprobar no es especialmente difícil, pero desta- 
car w n  notas altas es prácticamente imposible. Este análisis, al fin y 
al cabo, sirve también para estudiar w n  más detalle la congmencia 
existente entre el expediente de secundaria y la nota de las P.A.A.U. 
(uno de los objetivos primordiales del estudio). 

La comparación de resiiltados de la convocatorias de 1987, 
88 y 89 permitirá detectar si las modificaciones introducidas en las 
pruebas de acceso durante los cursos 1988 y 89 se han visto acom- 
pañadas de modificaciones en las calificaciones otorgadas, o si, por 
el contrario, a pesar de tales cambios, los resultados obtenidos en 
las distintas convocatorias no difieren. 

III.2. Variables 

Las variables independientes que van a utilizarse en el presente 
estudio, con las respectivas categonas en cada una de ellas se deta- 
llan a continuación: 
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- Universidad: 

Cantabna. 
Extremadura. 
Madrid (U. Autónoma). 
Oviedo. . Zaragoza. 

- Año de la convocatoria: 

1987. 
1988. 
1989. 

- Nota del expediente academico en Secundaria (Nota media 
de los tres cursos de B.U.P. y de C.O.U.): 

Suficiente (5,50-S,99). 
Bien (6,OO-6,99). 
Notable (7,OO-8,49). 
Sobresaliente (igual o mayor que 830). 

- Tribml: 

Dado que entre las distintas universidades que son obje- 
to de este estudio existen diferentes formas de organizar 
los tribunales, no pueden establecerse aquí unas catego- 
nas para esta variable que sirvan para todas las universi- 
dades. En el caso de cada universidad las categorías de 
la variable tribunal son, por tanto, diferentes y serán 
descritas cuando llegue el caso. 

- Tipo de centro: 

Público. 
Pnvado religioso. 
Privado laico. 

- Opción ak estudios: 

Esta variable se utilizará de dos formas: 
Por un lado, se ofrecerán los datos del año 1989 desglo- 
sados en cuatro opciones: 
a) Científico-Tecnológica. 
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b) Bio-sanitaria. 
c) Ciencias Sociales. 
d) Humanístico-Lingüística. 
Por otro, y a efectos de poder comparar los resultados 
de los tres cursos, las cuatro opciones anteriores se reco- 
dificarán del siguiente modo: 
- Ciencias: (A + B). 
- Letras: (C + D). 

- Sexo: 

Varón. 
Mujer. 

Estas variables se encuentran resumidas en el Cuadro 111-1 

CUADRO m-1: Variables independientes. 

UNIVERSIDAD 

TRIBUNAL 

DE 

OPCION 

SEXO 

NOTA 
EXPEDIENTE 

CANTABRICA 
EXTREMADURA 
MADRID (U. AUTONOMA) 
OVIEDO 
ZARAGOZA 

SEGUN DISTRITO 

PUBLICO 
PRiVADO RELIGIOSO 
PRIVADO LAICO 

CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
BIOSANITRAIA 

CIENCIAS SOCIALES 
HUMANISTICO-LINGUISTICA 

CIENCIAS 

LETRAS 

VARON 
MUJER 

SUFICIENTE (5,5 - 5,991 
BIEN (6 - 6.99) 
NOTABLE (7 - 8,49) 
SOBRESALIENTE (8,s - 10) 
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Las variables dependientes que se han considerado en el estu- 
dio son las siguientes: 

- Nota media del expediente académico de secundaria -medi- 
da a través de las calificaciones obtenidas por el alumno en 
los tres cursos de B.U.P. y en C.0.U.-, a lo que se ha llamado 
E. 

- Nota del exmnen de acceso a la universidad, esto es media de 
las caliiicaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de los 
que constan las P.A.A.U.- , a lo que se ha denominado A. 

- Nota global de ingreso en la universidad -medida por el 
promedio entre la nota media del expediente académico 
(E) y la nota obtenida en las P.A.A.U (A)-, a lo que se ha 
identificado como G. 

- Diferencia entre la nota media del expediente académico de 
secundaria y la nota obtenida en las P.A.A.U., a lo que se 
denomina D. Los valores negativos de esta variable corres- 
ponden a aquellos alumnos que obtienen mejores califica- 
ciones en las PAAU que en el expediente académico. 

- Apto en las P.A.A.U. Esta variable, APT, tiene únicamente 
dos valores posibles: 0, cuando el alumno no accede a la 
universidad y 1, cuando accede. APT toma el valor 1 si la 
nota del examen de acceso es mayor o igual a cuatro y la 
nota global es mayor o igual que cinco. 

Estas variables se resumen en el Cuadro 111-2. 

CUADRO 111-2: Variables dependientes 

MEDIA EXPEDIENTE E 

NOTA P.A.A.U. A 

NOTA GLOBAL G 

DIFERENCIA NOTA EXPEDIENTE Y NOTA 
P.A.A.U. D 

APTO EN P.A.A.U. AF'i' 

5,5, ..., 9 

O, .,,, 10 

2,75, ..., 9,5 

-4,5, ,.., 

0 ó  1 
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111.3. Población y muestra 

De entre todas las universidades del temtorio administrado 
por el MEC, población de este estudio, se han seleccionado cinco 
de ellas como muestra para la presente investigación. De estas cin- 
co universidades, cuatro son las mismas que componían la muestra 
del estudio realizado para la convocatoria de 1987 (Autónoma de 
Madrid, Extremadura, Oviedo y Zaragoza). A estas cuatro se les 
ha añadido en el estudio de los dos Últimos años la Universidad de 
Cantabria, con objeto de ampliar la muestra inicial con una uni- 
versidad de un tamaño reducido. 

3.1. SELECCION DE LA MUESTRA 

Con estas cinco universidades se completa una muestra que 
pretende ser representativa de la población que abarca el temtorio 
gestionado por el M.E.C, a tenor de los criterios por los cuales 
han sido seleccionadas: 

1. Número de alumnos matriculados en las P.A.A.U.: Se ha 
procurado seleccionar universidades cuyo número de alumnos ma- 
triculados en las P.A.A.U. sea lo suficientemente variado como pa- 
ra reflejar la diversidad de la población. Así pues, si se examina el 
Gráfico 111-1, correspondiente al número de alumnos presentados 
a las P.A.A.U. por universidades, se observa que pueden estable- 
cerse cinco estratos en función del número de alumnos que se ma- 
triculan en las P.A.A.U. (ya mencionados anteriormente en el Ca- 
pítulo 11.2 sobre datos generales): universidades con menos de 
2.000 alumnos matnculados, universidades entre 2.000 y 4.000 
alumnos, entre 4.000 y 6.000, entre 6.000 y 8.000 y por último con 
más de 8.000 alumnos matriculados, a excepción de las masifica- 
das universidades Complutense de Madrid y Central de Barcelona, 
con 20.326 y 16.371 alumnos matriculados respectivamente 

De cada uno de esos estratos se ha seleccionado una universi- 
dad. Así pues, f o m  parte de este estudio la Uníversidad de Canta- 
bria (1.638), Extremadura (2.819, Madrid Autónoma (10.072), Ovie- 
do (4.260) y Zaragoza (7.744). Al realizarse este estudio sólo con 
aquellos alumnos matriculados por primera vez en las P.A.A.U., el 
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número se reduce a los siguientes: Extremadura (2.633), Madrid 
Autónoma (8.848), Oviedo (4.187), Zaragoza (7.686). 

GRAFICO Ui-1: Alum1106 ia~trieulados en ias P.A.A.U. en universidades del 
territorio M.E.C. (junio 1989). 
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2. Localización geográfica de las universidades: Cada una de 
las universidades seleccionadas tiene una ubicación geográfica dife- 
rente. Con esto se pretende recoger una muestra que represente 
distintas realidades socio-geográficas del territorio investigado. 

Por otra parte, hay que señalar que las Universidades que 
participaron en el estudio, fueron seleccionadas también entre 
aquellas que poseían alguna experiencia en la realización de inves- 
tigaciones sobre el acceso a la universidad o sobre la evaluación 
del rendimiento en secundaria. 
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La investigación se ha realizado con toda la población de los 
alumnos matriculados en C.O.U, en dichas universidades presenta- 
dos a las P.A.A.U. durante los cursos 1986-87 (21.587), 1987-88 
(25.475) y 1988-89 (24.992). El número de alumnos asciende a 
72.054. En el presente informe solo se hará referencia a los datos 
relativos al curso 1988-89, salvo al comparar los resultados de los 
tres años. De la muestra sólo se han considerado aquellos alumnos 
que habiendo estado matriculados en C.0.U en dicho curso se 
presentaban a las P.A.A.U. Así, se excluyen del estudio aquellos 
alumnos que se presentaban a las P.A.A.U por segunda vez, ya 
fuera porque no las habían superado anteriormente o bien porque 
se presentasen a "subir la nota". 

Esta restricción explica que el número de alumnos seleccio- 
nados para el estudio sea algo menor que el de alumnos presen- 
tados a las P.A.A.U. El motivo de no incluir a dichos alumnos 
ha sido suponer que sus probables bajas calificaciones en el ex- 
pediente académico podrían distorsionar los resultados de la in- 
vestigación. 

3.2. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN 
LAS VARlABLES INDEPENDIENTES 

Esta muestra se distribuye según las cinco universidades de la 
manera que aparece en el Gr&o 111-2. 

De la figura se desprende que las universidades Autónoma de 
Madrid y de Zaragoza aportan la mayor parte de la muestra, casi 
los dos tercios; el resto de las universidades completan el tercio 
restante. 

Tihilaridad de los centros 

La distribución de los alumnos que constituyen la muestra, 
en cuanto a la titularidad de los centros donde estuvieron matncu- 
lados en C.0.U queda reflejada en el Gráfico 111-3. 
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GRAHCO 111-2: Distribución de la muestra por universidades (1989). 
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GRAFICO iiI-3: Dishibudón de la muestra por tipo de centro (1989). 
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Como puede apreciarse, la mayona de los alumnos que 
componen la muestra, el 61,40%, provienen de centros de titula- 
ridad pública, mientras que el 38,60% restante proviene de cen- 
tros privados (26,30% privados religiosos y 12,30% privados 
laicos). 

Esta distribución difiere algo de la distribución general de 
alumnos de B.U.P. y C.O.U. (68% matriculados en centros públi- 
cos y 32% en centros privados' ). En nuestra distribución mues- 

1 Datos referidos al c m  académica 1985-86. El sirrema e&cotivo espanol, Ma- 
drid, C.I.D.E., 1988, pag. 128. 
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tral, hay una elevación en el porcentaje de centros privados respec- 
to a lo que cabria esperar a la vista de la distribución general de 
alumnos de B.U.P. y C.O.U. 

Esta diferencia puede deberse a dos causas diferentes, una 
es el menor porcentaje de alumnos de centros públicos que 
apmeban C.O.U. en junio y por tanto el de alumnos que se pre- 
senta a las pruebas de acceso (Servicio de Inspección Técnica de 
Educación (1987) p. 43); otra, que las dos terceras partes de la 
muestra está constituida por alumnos de las universidades de 
Madrid y Zaragoza, ciudades que poseen un porcentaje de 
alumnos inscritos en centros privados muy superior a la media 
nacional. 

Opción de estudios 

La distribución de la muestra según la opción de estudios ele- 
gida en C.O.U. se muestra en el Gráfico 111-4. 

CRAFlCO m-4: Distribución de la muestra por opción (1989). 
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Puesto que el curso 1988-89 ha sido el primero en el que los 
alumnos han podido elegir estas cuatro opciones, no existen ele- 
mentos de comparación con convocatorias anteriores, donde cien- 
cias y letras eran las dos únicas opciones posibles. 



Cuando se recodifican las cuatro opciones en ciencias/letras 
se compmeba que los resultados son semejantes las distribuciones 
de cursos anteriores2. 

Sexo de los alumnos 

Según el sexo, la muestra se distribuye como puede apreciarse 
en el Gráfico 111-5. 

GRAFICO IU-5: Ditribución de la mu- según sexo (1989). 
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En ella se pone de manifiesto la superioridad del porcentaje 
femenino de la muestra sobre el porcentaje masculino (57,7% fren- 
te a 42,3%, respectivamente). Estos porcentajes no coinciden con 
la distribución en cuanto al sexo de toda la población española de 
esa edad', en la que existe un número mínimamente superior de 
varones que de mujeres. Una posible explicación de la existencia 
de un mayor número de mujeres que de varones escolarizadas en 
C.O.U., puede encontrarse en el hecho de que en Formación Pro- 
fesional (F.P.) ocurre justamente lo contrario, esto es, que hay más 

2 Ibidem, página 198 

3 Ibidw, página 18. 
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varones que mujeres escolarizados. A ello hay que añadir una ma- 
yor tasa de repetición en B.U.P. de los varones. La distribución se 
aleja algo de la distribución según el sexo de la población española 
escolarizada en la edad correspondiente al C.O.U. (53,9% de mu- 
jeres frente a 46,1% de varones4); la explicación a este alejamiento 
puede encontrarse en el mayor porcentaje de alumnas que aprue- 
ban en junio. 

Nota expediente 

La distribución de la muestra segim la nota del expediente de 
los alumnos que la componen se ilustra en el Gráfico 111-6. 

Del Gráfico 111-6 se desprende que la mayor parte de la 
muestra tiene una nota de expediente de bien, lo cual resulta lógi- 
co, puesto que la nota mínima necesaria para presentarse a las 
P.A.A.U. es de 5,5; así, en el pequeño intervalo comprendido entre 
S,5 y 6 suficiente-, sólo se encuentran el 7,6% de los alumnos, 
mientras que entre 6 y 7 se encuentran la mayor parte de los 
alumnos. 

GRAFICO iii-6 Distribución de la muestra según nota expediente (1989). 
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4 Ibidem, pp. 20 y 21. 
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111.4. Recogida y tratamiento de datos 

Para recabar los datos necesarios que precisa este estudio, ca- 
da una de las cinco universidades participantes en el mismo (Can- 
tabria, Extremadura, Madrid (Autónoma), Oviedo y Zaragoza), ha 
elaborado un fichero con los datos individuales de los alumnos, 
organizados según las diferentes variables. 

El informe que realizaron las cuatro universidades partici- 
pantes en el primer año incluye también un estudio de cada cen- 
tro segun sus características (titularidad, hábitat, tamaño, etc ...). 
Estos datos sólo han sido utilizados para matizar o corroborar 
resultados generales, sobre todo en el caso de centros que se 
apartan significativamente de la norma en cuanto a calificacio- 
nes. 

Con toda esa información el C.I.D.E. ha elaborado una ma- 
triz de datos, con la que se han realizado los distintos análisis ne- 
cesarios para cubrir los objetivos planteados. Dado el elevado ta- 
maño de la muestra el nivel de significación con el que se ha 
trabajado ha sido del 0,1%. Es decir, se consideran como significa- 
tivas aquellas diferencias cuya probabilidad de que ocurran al azar 
son menores del 0,1%. Dichos análisis, efectuados con el paquete 
de programas SPSS/pc+, han sido: 

1. Frecuencias de todas las variables estudiadas. 

2. Tablas cruzadas de porcentajes de aptos (G > 5 y A > 4) 
por todas las variables independientes (universidad, tribunal, 
tipo de centro, sexo, opción de estudios y media del expe- 
diente académico de secundaria). 

3. Análisis de varianza (a través del contraste de medias por 
medio de la pmeba F de Snedecor) de los valores medios 
de las variables dependientes de intervalo (nota media del 
expediente académico, nota en el examen de acceso, nota 
global de entrada a la universidad, diferencia entre el ex- 
pediente y la nota del examen) por todas las variables 
idependientes (universidad, tribunal, tipo de centro, op- 
ción de estudios, sexo y nota media del expediente awdé- 
mico de secundaria). 
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4. Análisis comparativo de los resultados obtenidos en el es- 
tudio realizado en la convocatoria de junio de 1989 con 
los efectuados en las convocatorias de junio de 1987 y 
1988. 

5. Análisis de correlación entre las diferentes variables de- 
pendientes. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS GENERALES 

A continuación se presentan los resultados de c' arácter gene- 
ral obtenidos a partir de las variables dependientes para el total de 
la muestra en los tres cursos estudiados. La exposición de los re- 
sultados desglosados en función de cada una de las variables inde- 
pendientes se realiza en los capítulos siguientes. 

Los alumnos que se presentan a selectividad tienen un expedien- 
te académico de Bachillerato cuya caHcaciÓn media oscila entre 6,8S 
y 6,92 según los años, mientras que la nota media que obtienen en el 
examen de acceso baja casi dos puntos, situándose entre 4,98 y 5,07. 
Este descenso repercute en la nota global de las P.A.A.U, cuya media 
es 0,92-0,95 por debajo de la del expediente (Grafico iV-1). 

La diferencia de casi dos puntos entre la nota del expediente 
y la del acceso pone de manifiesto la falta de homogeneidad exis- 
tente entre los criterios de evaluación mantenidos a lo largo del 
bachillerato y los utilizados en la corrección de las pruebas. Con- 
viene tener en cuenta que la evaluación de éstas se obtiene a través 
de unos ejercicios realizados en dos días, mientras que la nota del 
expediente es el resultado de la evaluación de los distintos profeso- 
res que el alumno tiene a lo largo de los tres años de Bachillerato 
y del Curso de Orientación Universitaria. 

En la Tabla N-1 se refleja el porcentaje de alumnos que obtiene 
una nota igual o supaior a cinco puntos en el examen de Acceso 
(pniebas de junio) y en la caii!icación Global (media del expediente y 
del acceso siempre que ésta Última haya sido igual o superior a cua- 
tro, mínimo imprescindible para, segiui la legislación, poder realizar 
el promedio con el expediente; el porcentaje de alumnos aprobados 
aumentaría entre un 3 y un 4 por ciento si el requisito de obtener un 
cuatro como mínimo en el acceso no existiera). 
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GRAFiCO IV-I: Calllieaciones medias por año. 

. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

Expediente Acceso Global Diferencia 

TABLA IV-1: Porcentaje de PLumnos que obtienen 5 o más puntos en las notas de 
" ~ "  y alumnos dechados "aptos" en 1989. 

A continuación, los Gráficos IV-2, IV-3 y 1V-4 presentan las 
distribuciones de frecuencias de las notas del expediente, de la nota 
de las P.A.A.U., y de la nota global de acceso en las convocatorias 
de 1987, 1988 Y 1989. 
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GRAFICO N-2: Distribución de I s s  d ~ c a a o n e s  (1987). 

I 

GRMi'ICO N 4  Distribución de Iis ca l i f i caao~  (l*). 

I 
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Como puede observarse en el perfil de las gráficas, las va- 
riaciones que se producen en los tres años son mínimas a pes/ar 
de los cambios introducidos en las pruebas por la Orden de 3 de 
septiembre de 1987, que se aplica por primera vez en el julio de 
1988. 

Centrándose en 1989, destaca la diferente distribución de 
las notas del expediente y del acceso. En el Expediente, donde 
no hay calificaciones medias por debajo de 5,5 puntos, el inter- 
valo comprendido entre 6 y 7 agrupa al 52% de los alumnos; 
este porcentaje se eleva al 80% si el intervalo es de 6 a 8 (ver 
Tabla IV-2). 

TABLA IV-2: Porcentajes por intervalos de Ins califieaaones del expediente, 
del seceso y de la nota global en 1989. 

En las ~al~caciones de Acceso, aunque aparentemente la dis- 
persión es mayor que en el expediente, sin embargo, y aunque 
existen notas por debajo de 5 3 ,  en el intervalo comprendido entre 
el 4 y el 6,5 se agrupa el 77%. En este examen sólo un 4,6% de 
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los alumnos obtienen notable y, lo que es más llamativo, solamen- 
te un 0,1% alcanza sobresaliente. 

En cuanto a la distribución de frecuencias de la nota Global, 
se produce una situación intermedia, fruto del promedio de las dos 
calificaciones anteriores. 

Finalmente, si se analiza en detalle la Diferencia entre la nota 
del acceso y la del expediente, en 1989 se obtienen los siguiente re- 
sultados uabla IV-3). 

TABLA íV3: Frecuencias por intervilos de 1i diferencia entre Iis calülcaeiones 
del expediente y de aeeeso en 1989. 

Así pues, mejora ligeramente la calificación del expediente 
académico un 1,1% de los alumnos (281 de un total de 24.992, de 
los cuales la mayor parte, 244, se agrupan en el intervalo de O a 
0,s puntos). El 98,9% restante obtiene una nota más baja en el ac- 
ceso, agrupándose de la manera siguiente: el 14% baja un punto; 
el 75,6% baja entre 1 y 3 puntos, y el 9,1% baja más de 3 puntos. 

De lo expuesto en este apartado, pueden obtenerse algunas 
conclusiones: 

a) En términos generales, los alumnos que se presentan a la 
prueba de selectividad tienen una nota de expediente rela- 
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tivamente elevada (entre 635 y 6,92 de media, según los 
años), obteniendo, por el contrario, un resultado signifi- 
cativamente mas bajo en la prueba de acceso, entre 4,97 y 
5,07, lo que hace la que la nota global se sitúe por térmi- 
no medio entre 5,92 y 5,99. A lo largo de los tres años 
parece insinuarse una ligera tendencia a aumentar la no- 
ta, algo más acusada en el caso del "acceso". 

b) La diferencia entre la nota del expediente y la del ejer- 
cicio de acceso se aproxima, en los tres años, a los dos 
puntos (1,84-1,90), lo que indica una disparidad de cri- 
terios de evaluación bastante fuerte entre el Bachillera- 
to-C.O.U. y la prueba de acceso (no hay que olvidar 
que, en el segundo caso, la nota se obtiene tomando 
como base unos ejercicios muy limitados, mientras que 
la del expediente se basa en las estimaciones acumu- 
ladas de equipos de profesores a lo largo de cuatro 
cursos). 

c) Suspenden el examen de acceso la mitad de los alum- 
nos que se presentan a las pmebas que, a su vez, son 
aproximadamente la mitad de los que se matricularon 
en el C.O.U. Aunque el 84-87% de los alumnos exami- 
nados en las P.A.A.U. aprueban finalmente (al prome- 
diar su nota de expediente con la de acceso), es sor- 
prendente que de la matricula inicial del C.O.U. sólo 
un 25% obtenga en el examen una calificación media 
superior al aprobado. 

d) En el acceso la calificación de "sobresaliente" es prácti- 
camente inexistente; sólo un 4% obtiene "notable" y 
un 15% "bien". Esto significa que la mitad superior de 
la muestra (el 50% que tiene más de 6,8 en la nota del 
expediente), es proporcionalmente la que resulta más 
perjudicada en cuanto a la calificación final, ya que la 
mayoría baja más de un punto su calificación, mientras 
que la mayona de los que tienen d c i e n t e  lo man- 
tienen. 

e) Los resultados obtenidos en las tres convocatorias siguen 
la misma tónica y, a pesar de los cambios introducidos en 
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1988, las diferencias en las notas obtenidas por los alum- 
nos son escasas. Si se comparan los resultados de 1987 y 
1989 el aumento que se produce en la nota del expediente 
es de 5 centésimas, en la del acceso 10 centésimas y en la 
global 7 centésimas. Por el contrario, la diferencia entre 
la media del expediente y la del acceso se reduce en 5 
centésimas ya que aumenta la nota media en todos los 
conceptos, pero con más fuerza en el acceso. 



CAPITULO V 

RESULTADOS POR 
UNIVERSIDADES Y TRIBUNALES 

V.1. Características de los distritos universitarios 

Las cinco universidades estudiadas ofrecen analogías y dife- 
rencias que se derivan de su distinta ubicación geográfica, de los 
ámbitos temtonales que cada una tiene adscritos, del número de 
centros que poseen y de las características de dichos centros. Ade- 
más el concepto de"tribunal" no es el mismo en todas ellas. 

Así pues, parece conveniente antes de ofrecer los resultados 
por universidades, examinar tales particularidades, elaboradas a 
partir de los informes proporcionados por cada Universidad. 
(Blázquez, F. y Luengo R. (1989); Escudero, T., Bueno, C y Pala- 
cian, E. (1989); de Miguel, M. (1988)). 

Cantabria 

El ámbito académico de esta universidad coincide con el te- 
mtorio geográfico de la Comunidad Autónoma de Cantabna. Di- 
cha circunscripción abarca 29 centros, de los cuales 20 son de titu- 
laridad pública y 9 privada religiosa, no existiendo, por tanto, en 
esta comunidad, ningún centro privado laico. 

Los centros privados se localizan fundamentalmente en los 
núcleos urbanos de la Comunidad Autónoma, a excepción de dos 
de ellos. 

Los centros públicos, sin embargo, se encuentran distribuidos 
tanto entre núcleos rurales como en urbanos. 



Esta Universidad emplea para la organización y corrección 
de sus P.A.A.U. 4 tribunales diferentes (3 en Santander y uno en 
Torrelavega). El número de pruebas corregidas por cada tribunal 
oscila entre 275 y 466. 

Extremadura 

Abarca las dos provincias de esa Comunidad, esto es, Cáce- 
res y Badajoz. Posee en total 64 centros, de los cuales 47 son de ti- 
tularidad pública, 13 son privados religiosos y 4 privados laicos. 

Los centros privados, tanto religiosos como laicos, están ubi- 
cados fundamentalmente en medio urbano. Los privados laicos 
acogen a alumnos de nivel social medio-alto y de los privados reli- 
giosos sólo uno se nutre de alumnos repetidores y procedentes de 
suburbio urbano. 

Al igual que en Cantabria los centros públicos se ubican tan- 
to en núcleos mrales como en zonas semiurbanas y rurales. 

En esta universidad se constituyen dos tribunales diferentes 
(uno en Cáceres y otro en Badajoz). El número de alumnos de ca- 
da tribunal es de 1695 y 938. 

Madrid-Autówma 

Abarca centros pertenecientes a la provincia de Madrid -tan- 
to de su casco urbano, como del cinturón N o r t e  y centros perte- 
necientes a la provincia de Segovia, sumando un total de 105. De 
estos, 40 son de titularidad pública, 25 son privados religiosos y 40 
privados laicos. La mayor parte de los centros -tanto públicos co- 
mo privados son urbanos, perteneciendo la gran mayona a la 
provincia de Madrid. Las P.A.A.U se organizan en tomo a 14 tri- 
bunales diferentes. El número de alumnos que califica cada tribu- 
nal oscila entre 417 y 1047. 



CALlFTCAClONES EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 65 

Abarca la Comunidad Autónoma de Asturias con un total de 
69 centros, de los cuales 44 son públicos, 15 privados religiosos y 
10 privados laicos. 

Las P.A.A.U se organizan en tomo a 12 tribunales, aunque 
en realidad se trata de un mismo tribunal. La corrección de las 
pruebas está organizada por asignaturas, los profesores de cada 
asignatura corrigen las pmebas de todos los tribunales. 

Zaragoza 

Comprende las tres provincias aragonesas (Zaragoza, Huesca 
y Teruel) así como la Rioja y Navarra1. 

Del total de los 125 centros que posee, 67 son publiws, 51 
son privados religiosos y 7 son privados laicos. 

En cuanto a la ubicación geográfica, Zaragoza y Navarra 
aportan la mayona de los centros y de los alumnos. 

En relación con la tipologia de los centros, cabe resaltar que 
los privados son fundamentalmente urbanos. Concretamente en 
Zaragoza y en Pamplona se concentra la totalidad de los privados 
laicos y muchos de los privados religiosos. Conviene destacar el 
hecho de que bajo la denominación de "privados laicos" se agru- 
pan centros muy diversos y de muy diferentes estratos sociales. 

Este distrito universitario dispone de 15 tribunales diferentes. 
El número de alumnos adscritos a cada tribunal oscila entre 346 y 
653. 

V.2. Resultados por universidad 

El porcentaje de alumnos aptos en las P.A.A.U en la muestra 
estudiada es el 863%. En la Tabla V-1, se muestra el porcentaje 
de aptos en las P.A.A.U por universidades. 

1 Desde el curso 90-91, postnior a los investigados, la comunidad de Navarra no 
pertenece al distrito de Zaragoza. 
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TABLA V-1: Tanto por ciento de aptos en las P.A.A.U. 
por universidades (19W). 

La universidad con mayor porcentaje de alumnos aptos en 
las P.A.A.U es Extremadura, con un 91,4 por ciento. La Universi- 
dad w n  menor porcentaje de alumnos aptos es la de Oviedo, con 
un 83,4 por ciento. 

Se han comparado lai calificaciones medias de las cinco uni- 
versidades mediante un análisis de varianza2, cuyo resultado se re- 
sume en la Tabla V-2. 

TABLA V-2: AoPlisis de vuianza de las variables depdientes 
por univerSdad (1989). 
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Esta tabla muestra la existencia de pequeñas diferencias es- 
tadísticamente significativas entre las medias obtenidas para ca- 
da variable dependiente en las distintas universidades. Los valo- 
res de esas diferencias son pequeños (y distintos según la 
variable de la que se trate), pero suficientes para justificar su 
significación estadística, debido, probablemente, al gran tamaño 
de la muestra. 

Las variables que presentan unas diferencias menos abultadas 
son la del expediente académico en secundaria y la nota global. La 
primera oscila entre los 6,79 puntos de Cantabna y los 6,97 de Ex- 
tremadura; para la variable nota global las calificaciones oscilan 
ente los 5,88 de Cantabria y los 6,06 de Extremadura y Autónoma 
de Madnd. 

La variable que presenta mayores diferencias según las distin- 
tas universidades es la nota de acceso, oscilando entre los 4,89 de 
Oviedo y los 5,16 de Extremadura y Madnd. 

La variable Diferencia entre nota de expediente y nota de ac- 
ceso oscila entre los 2,02 puntos de Oviedo y los 1,77 de Canta- 
bria. 

Estos resultados se sintetizan en el Gráfico V-1, que muestra 
reunidos los valores obtenidos en cada una de las variables depen- 
dientes por las cinco universidades de la muestra en la convocato- 
ria de 1989. 

Se debe insistir en que, aunque los valores de las diferencias 
sean significativos estadisticamente, son pequeños -en todos los 
casos menores del 4 por ciento- por lo que no se les debe conceder 
demasiada importancia. Además, probablemente sean los factores 
de tipo contextual y sociológico más que los educativos los que ex- 
pliquen estas diferencias. Madrid y Zaragoza poseen, como ya se 
ha dicho, mayor porcentaje de alumnos en centros privados que 
las universidades de Cantabria, Extremadura y Oviedo y este tipo 
de centros presenta, en general, un porcentaje más alto de expe- 
dientes con notas de Bien, Notable y Sobresaliente -conjuntamente 
considerados- que los centros públicos (veánse Tablas correspou- 
dientes en el apartado de población y muestra); además, esos cen- 
tros presentan también valores más altos en las otras dos variables 
-Acceso y Global-. 



GRAFICO V-1: Valora, medios de expediente, acceso, globai y diferencia 
por "veRidPd (1989). 
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V.3. Resultados por tribunal 

En este apartado se analizan las posibles diferencias existentes 
en los valores de las distintas variables dependientes en función del 
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tribunal calificador que haya corregido las P.A.A.U. en cada una 
de las universidades. 

Dada la diversidad de criterios con que se constituyen los 
tribunales en cada distrito se ha optado por hacer las compara- 
ciones entre los diferentes tribunales dentro de cada una de las 
universidades. 

La comparación de las calificaciones medias entre los 
distintos tribunales se ha efectuado mediante la realización 
de un análisis de covarianza, donde la variable controlada ha 
sido la nota de expediente. Tal control tiene por objeto ase- 
gurar que dichas diferencias, en el caso de que las hubiera, 
no son debidas a las distintas calificaciones en las notas de 
expediente en cada tribunal. Este procedimiento se emplea 
cuando las variables dependientes, como en este caso A y G ,  
covarían significativamente con alguna otra, como en este ca- 
so ocurre con E. 

TABLA V-3: Cwfieientes de eotrelaabn de Pearson entre E 
y el mto de lis variables dependientes. 

Puesto que la diferencia entre la nota de expediente y la 
nota en las P.A.A.U (D), no covaria significativamente con 
E, para realizar la comparación entre las D de los distintos 
tribunales ha bastado con realizar un análisis de varianza 
simple. 
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Los resultados para las diferentes universidades se exponen a 
continuación: 

CANTABRIA 

TABLA V-4: AnMsia de varianza de A, G y D 
por M b u d  (Cantabrin). 

De la tabla se deduce que las calificaciones en A, G y D 
son independientes de cada tribunal. En otras palabras, no se 
observan diferencias significativas entre las calificaciones dadas 
por los distintos tribunales a los alumnos con la misma nota de 
expediente. 

OVIEDO 

El análisis de los resultados de este distrito tiene un 
gran interés puesto que, aunque a efectos administrativos 
existen 12 tribunales, en realidad se trata de un único tribu- 
nal. 

Los resultados de este distrito se resumen en la Tabla V-5. 
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TABLA V-5: A&& de varianza de A, G y D 
por tribunai (Onedo). 

La interpretación de estos resultados resulta compleja; si los 
mismos profesores han corregido exámenes de diferentes tribuna- 
les, ja qué pueden ser debidas las diferencias que se observan entre 
las calificaciones dadas por los distintos tribunales?. Descartada la 
nota de expediente como dicha causa, ya que esta variable ha sido 
controlada, pudiera O C U ~ ~  que otros factores no contemplados en 
la investigación guizás de tipo demográiico-, u otros debidos a 
los profesores correctores pudieran estar relacionados con las cali- 
ficaciones en las P.A.A.U. 

A la vista de estos resultados se ha considerado improcedente 
interpretar los resultados obtenidos en el resto de los distritos, ya 
que dichas diferencias bien pueden ser debidas a la variable tnbu- 
nal o a otras variables no consideradas en el estudio. A pesar de 
esto, se exponen los resultados a continuación (Tablas V-6, V-7 y 
V-8) por si pudieran resultar de interés. 
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TABLA V-6: Análisis de varianzn de A, G y D 
por trilnmal (E-ndura). 

TABLA V-7: A n W  de varianzn de A, G y D por tribunal 
(Madrid Autówm). 
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TABLA V-8: A n W  de vnrinnu de A, G y D 
por íribUIIPI (Zaragoza). 

V.4. Comparación con años anteriores 

4.1. PORCENTAJE DE APTOS 

Se han comparado los porcentajes de aptos de cada universi- 
dad en las convocatorias de 1987, 1988 y 198g3 con el fin de anali- 
zar si existen diferencias entre ellos. El resultado se recoge en el 
Gráfico V-2. 

3 La Universidad de Cantabria se incorporó al estudia en el cwso 1987-88. 



74 MERCEDES MLE?OZ.REPISO IZAGUIRRE Y COLABORADORES 

GRAFlCO V-2: Porcentajes de aptos por distrito y ano. 
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Como puede observarse, hay una clara tendencia de aumento 
en el porcentaje de alumnos aptos a lo largo de los años. Dicha 
tendencia, sólo se rompe en el caso de la Universidad de Zara- 
goza. 

4.2. CALIFICACIONES 

En las Gráficas siguientes se encuentran recogidas las distin- 
tas medias en las diferentes variables estudiadas durante los tres 
cursos académicos. 
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GRAFiCO V - 3  CaUTieaeione en el expediente por universidad y año. 
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GRAFlCO V-4: CpUicaciones en Is nota de por universidad y año. 
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GRAFICO V-5: Calificaciones en l a  nota global por universidad y año. 
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GRAFICO V-6: Diferencio entre Is nota de expediente y la de accesa 
por universidad y año. 
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En los Gráficos se observa que las calificaciones en la nota de 
expediente apenas varian a lo largo de los años. Sin embargo, se 
aprecian variaciones, aunque no demasiado importantes, en el res- 
to de variables. 

En la Universidad Autónoma de Madrid se aprecia una dis- 
minución en la media de expediente en el curso 1988, mientras el 
resto de las calificaciones permanecen prácticamente constantes. 

En Extremadura se aprecia un ligero aumento en la media de 
expediente a lo largo de los tres años, junto con una disminución 
en bdiferencia entre la nota de expediente y acceso. 

En Oviedo hay un ligero aumento en la nota de acceso a lo 
largo de los tres cursos y una ligera disminución en la variable di- 
ferencia. Los resultados de la universidad de Zaragoza permanecen 
prácticamente constantes a lo largo de las tres convocatorias, igual 
que ocurre con Cantabria, aunque de esta Universidad sólo es po- 
sible comparar dos convocatorias. 

Del análisis conjunto de estas cuatro ultimas gráficas se pue- 
de decir, por un lado, que las variaciones de los datos de un año 
con respecto al otro en todas las variables dependientes son, cuan- 
do aparecen, bastante pequeñas; por otro, que los valores en la va- 
riable Expediente prácticamente no cambian de un año a otro, 
mientras que los de la variable Acceso experimentan una pequeña 
subida. Estos dos fenómenos juntos pueden ser la explicacioón de 
los otros dos hechos destacables: la ligera subida general de la no- 
ta Global de ingreso en la universidad (excepto en el caso ya co- 
mentado de Extremadura) y la pequeña reducción del valor de la 
Diferencia entre el Expediente y el Acceso, puesto que al mante- 
nerse casi igual el expediente y subir la nota de Acceso, ambos va- 
lores se han acercado de un año a otro ya que el Acceso presenta 
siempre valores más bajos que los del expediente. 

V.5. Resumen 

Las conclusiones generales de los resultados obtenidos por 
universidades, y que aquí se han ido comentando, pueden sinteti- 
zarse del modo siguiente: 



a) Existen diferencias estadísticamente significativas en los 
valores medios obtenidos en 1989 en las cuatro variables 
dependientes entre las universidades (al igual que ocurría 
en 1987 y 1988). 

b) Los valores de la variable Expediente se mantienen igua- 
les en 1987 y en 1988. 

c) Los valores de la variable Acceso suben muy ligeramente 
en la convocatoria de 1989 con respecto a las de 1987 y 
1988. 

d) Los valores en la variable Global, también suben muy li- 
geramente en la convocatoria de 1989 con respecto a las 
de 1987 y 1988 (lógicamente a causa de la subida experi- 
mentada en la variable Acceso). 

e) La Diferencia entre los valores medios de la variable Ex- 
pediente y los de la variable Acceso se ha reducido sensi- 
blemente (debido al mantenimiento en los valores de Ex- 
pediente y a la subida de los valores en Acceso). 

f) La variable tribunal resulta demasiado conlpleja para po- 
der extraer conclusiones. Probablemente otras variables 
como tipo de medio en el que viven los alumnos (ru- 
ral/urbano), número de profesores correctores, etc.. no te- 
nidas en cuenta en la investigación son las responsables 
de los resultados de tan compleja interpretación: actua- 
ciones diferentes de un mismo tribunal dan origen a dife- 
rentes calificaciones. 



CAPITULO VI 

RESULTADOS POR TIPO DE 
CENTRO 

VI.l. Resultados generales 
por tipo de centro 

En este capítulo se anaüzan los distintos multados obtenidos en ca- 
da una de las variables dependientes, se& la tituladad del centro del 
que proceden los alumnos: pública, privada religiosa y privada laica. 

La distribución de la muestra según el tipo de centro es la 
siguiente: el 61,5% de los alumnos asiste a centros públicos, el 
26,3% a privados religiosos y el 12,1% a privados laicos. 

En el Gráfico VI-1 figuran los porcentajes de aprobados de 
los alumnos presentados a las pmebas de selectividad de los dis- 
tintos tipos de centro en los tres años que abarca la presente in- 
vestigación. En todos los casos, el mayor porcentaje de aproba- 
dos corresponde a los centros religiosos y el menor a los centros 
laicos, excepto en 1988; los centros públicos se sitúan en una 
posición intermedia los años 1987 y 1989 (en 1988 en tercer lu- 
gar). 

Por otra parte, en la Tabla VI-1, se ofrecen las puntuaciones 
medias de las variables dependientes de los alumnos de los distin- 
tos tipos de centro en 1989. 
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GRAFICO VI-1: Pommtaje de aprobados por tipo de centro y aio. 

TABLA VI-1: AnúIkk de varianza de E, A, G y D en 1989. 

PUBLICO ( 636 0,75 1 4 9 9  1,11 )5,93 0,86 1 1,86 0,87 

RELIGIOSO 7,05 0,79 1 5,33 1,07 6,19 0,85 1 1,72 0,85 

LAICO 16,89 0,80 4,85 1,19 )5,87 0,89 2,04 0,96 

F = 143,40*** F - 279,59*** F - 253,67'** F - 149,13*** 

De este análisis se desprende que, aunque existen diferencias 
significativas en las medias de cada una de las distintas variables 
dependientes en función del tipo de centro del que se trate, repre- 
sentan escasas diferencias reales'. 

1 Hay que tener en cuenta que aún existiendo diferencias entre varios grupos (en 
nuestro caso, tres) con respecto a una variable, dos de ellos pueden no diferir entre si, pero 
diferir ambos wn respeno a un tcrcero; o bien, el p p o  con el valor medio central puede 
no diferir de los otros dos grupos y sin embarga los dos grupos wn los valores medios más 
alto y m á s  bajo diferir entre si. 
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Los centros privados religiosos son los que presentan una media 
de expediente académico ligeramente más alta (7,0S, frente a 6,89 los 
privados laicos y 6,86 los publiws), y son también los que presentan 
una media un poco más alta en la nota del examen de acceso (5,33, 
frente a 4,8S los centros privados laicos y 499 los centros publiws). 
Como consecuencia lógica de tener una d ~ c a c i ó n  más alia en el ex- 
pediente y en la nota de acceso, estos centros privados religiosos obtie 
nen la media más alta en la nota giobal de ingreso en la universidad 
(6,19, frente a 5,87 los centros privados laicos y 593 los públiws). 

En cuanto a la hipótesis de que los centros privados "inflan" 
dlcialmente las notas del expediente, queda descariada en el caso 
de los centros privados religiosos, ya que en la variable dependiente 
"diferencia entre el expediente y el acceso" son precisamente estos 
centros los que obtienen el valor medio más bajo: 1,72, frente a 2,W 
los privados laicos y 1,86 los públicos. Así pues, las calificaciones de 
los centros privados laicos son las que guardan menor coherencia con 
los resultados de sus alumnos en la nota de acceso. Los centros pu- 
blico~, por su parte, se mantienen en una posición intermedia. 

De todas formas, como ya se ha dicho, aunque las diferencias 
son estadísticamente significativas, en la practica son muy peque- 
ñas (Gráfico VI-2). 

Este comportamiento, por otra parte, se mantiene los tres años 
que abarca la presente investigación (Giaf~cos VI-3, VI-4, VI-S y VI-6). 

GRAFlCO VI-2: Caüficaciones medias según tipo de cenho (1989). 

EXPEDIENTE 

ACCESO 

GLOBAL 

DIFERENCIA 

0 . 2  4 6 8 10 



82 MERCEDES MmOZREPISO IZAGUlRRE Y COLABORADORES 

GRAFICO VI-3: Cilificaciones en el expediente por üpo de centro y año. 
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GRAFICO VI-4: CaüT~cauows en el acceso por üpo de centro y año. 
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GRAFICO VI-S: Calificaciones en la nota global por üpo de centra y año. 
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VI.2. Resultados según tipo de centro y 
universidad 

La distribución de la muestra por tipo de centro y universi- 
dad aparece reflejada en la Tabla VI-2. 

TABLA VI-2: Distribueibn de ia muesira por tipo de miro 
y univemidad (% vertides), 1W. 

En todos los distritos son los colegios religiosos los que obtie- 
nen el mayor porcentaje de aprobados, excepto en Extremadura 
(la posible explicación de esto sena que, al haber en la muestra so- 
lamente 86 alumnos en centros laicos, los resultados obtenidos son 
poco generalizables; así, en 1987 estos centros se sitúan entre los 
centros religiosos y los centros públicos, en 1988 lo hacen por de- 
bajo de ambos y en 1989 por encima). A continuación de los cen- 
tros religiosos se sitúan los centros públicos y, en tercer lugar, los 
colegios laicos (Tabla VI-3). 

TABLA VI-3: Porcentaje de aprobados de las alumnos presentadas a las 
P.A.A.U., según el tipo de cenim y universidad (1989). 
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En cuanto al comportamiento de los distintos tipos de cen- 
tro en las variables dependientes, aunque existen diferencias sig- 
nificativas estadísticamente en todos los casos (excepto en Expe- 
diente en Oviedo y en Diferencia en Extremadura). como va se , , . ~~ 

ha dicho en otras-ocasiones, las diferencias reales son pequeñas 
(Tabla VI-4). 

TABLA VI-4: AnPLisis de vu i inu  de E, A, G y D por universidades 
y tipo de feoim (1989). 

(***): p < 0,001 

a) Los centros reli~iosos mantienen de manera constante las 
puntuacioiies m& altas en todos los distritos universitarios 
en Expediente, Acceso y Nota Global y las puntuaciones 
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más bajas en diferencia expediente-acceso (excepto en los 
dos casos reseñados que son menos significativos estadís- 
ticamente). 

b) Los centros públicos mantienen de forma constante sus 
puntuaciones en segundo lugar, tras los centros religiosos, 
en Acceso y Nota Global (excepto Extremadura) y en la 
Diferencia expediente-acceso. En el Expediente, por el 
contrario, se producen cambios, así obtienen el primer lu- 
gar en Oviedo, el segundo en Zaragoza y el tercero en 
Extremadura y Madrid-Autónoma. 

c) Los centros laicos son los que tienen un comportamiento 
menos consistente. En Expediente su puntuación es más 
alta en Extremadura, la más baja en Oviedo (poco signi- 
ficativas ambas) y en Zaragoza, e intermedia en Madnd- 
Autónoma. En Acceso tienen la nota más baja (excepto 
en Extremadura). En cuanto a la Diferencia Expediente- 
Acceso su comportamiento es constante en tres distritos 
(no en Extremadura). 

En líneas generales, estos resultados se mantienen los tres 
años que abarca la investigación con pequeñas diferencias. 

VI.3. Resumen 

En un intento de esquematizar lo dicho hasta ahora, pueden 
ordenarse los tres tipos de centros según su puntuación en las cin- 
co variables consideradas del modo siguiente: 

% de aprobados . . . . . . Religiosos > Públicos z Laicos 

Expediente (E) . . . . . . . . Religiosos > Laicos > Públicos 

Examen de Acceso (A) . Religiosos > Públicos > Laicos 

Media Global (G) . . . . . Religiosos > Públicos > Laicos 

Diferencia E-A (D) . . . . Laicos > Públicos > Religiosos 
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Conviene repetir, una vez más, que estas diferencias, aunque 
estadísticamente significativas por el gran número de la muestra 
(excepto en el caso de los centros privados en Extremadura), son 
muy pequeñas en la realidad. Pueden indicar ligeras tendencias en 
cuanto a rendimiento, pero, en lo que se refiere a coherencia entre 
expediente académico y calificación en las P.A.A.U. revelan que la 
situación de los tres grupos, especialmente de los centros religiosos 
y públicos, está dentro de lo razonable; no parece, pues, que la di- 
ferencia entre ambas medidas pueda atribuirse a intencionado 
"abultamiento" de los expedientes por parte de ningún tipo de 
centro. 

Por el contrario, la diferencia entre expediente y examen de 
acceso, podria estar asociada, más bien, a la heterogeneidad de los 
gmpos. Así, el gmpo de los centros religiosos es probablemente el 
más homogéneo en su composición, tanto en la calidad de la ense- 
ñanza que imparten como en el alumnado que acogen y en el tipo 
de la población en que están ubicados. Los centros públicos son 
seguramente más homogéneos en cuanto a la calidad de la ense- 
ñanza, pero su alumnado y ubicación son muy heterogéneos. Por 
último, en el grupo de los privados laicos se incluyen centros muy 
dispares en cuanto a alumnado y calidad docente; esta heteroge- 
neidad podría dar lugar a pautas de evaluación diversas que incidi- 
nan, a su vez, en las mayores diferencias de sus calificaciones. 

La caracterización de los tipos de centro, así como el análisis 
por centros concretos realizado en los informes de los cinco distri- 
tos parece corroborar esta hipótesis explicativa. 



CAPITULO MI 

RESULTADOS SEGUN LA 
OPCION DE ESTUDIOS 

VII.l. Resultados generales según opción y 
comparación de los años 1987,88 y 89 

De los alumnos presentados a las P.A.A.U. en junio de 1989, 
el 55,3% cursan opciones de Cienciar, bien sea la Científico-Tec- 
nológica (opción A), elegida por el 38,3%, o la Biosanitaria (op- 
ción B) en la que están el 17%; el 447% cursan opciones de b- 
tras, en la modalidad de Ciencias Sociales (opción C) que acoge al 
23,5% o de Humanidades (opción D) cursada por el 21,2% (ver 
distribución de la muestra en el capitulo 111). 

La proporción de alumnos aptos en la selectividad en cada 
una de las opciones puede verse en el Gráfico MI-l. 

Suspenden bastante más los alumnos de las opciones de Cien- 
cias debido a las calificaciones en el examen de acceso, a pesar de 
que sus notas en el expediente son, por término medio más altas 
que las de los de letras. De las cuatro opciones es la de Ciencias 
Sociales la que tiene la mayor proporción de aptos. 

En la Tabla MI-1 y en el Gráfico VII-2 pueden verse las 
puntuaciones medias de Expediente, calificación en el examen de 
Acceso, Nota Global de selectividad y Diferencia expediente/acce- 
so de los alumnos de las cuatro opciones. Hay diferencias signific- 
tivas en todas las variables. Se comprueba que los alumnos de las 
dos opciones de Ciencias tienen los mejores expedientes, pero sin 
embargo en el examen obtienen calificaciones muy semejantes los 
alumnos de las opciones A, C y D, siendo en cambio muy infeno- 
res las de la opción Biosanitaria. De ahí que, lógicamente, la m e  
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nor diferencia entre expediente y acceso se dé en la opción D y la 
maxima en la B. 

GRAmCO W-1: Porcentaje de alunums apios por opción (1989). 

TABLA ViI-1: Análisis de variuizn de las variables E, A, G y D 
&n opción (1989). 
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GRAFICO W-2: Calificaciones medias por opción (1989). 
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Todo parece indicar que la pmeha de selectividad resulta más 
dura proporcionalmente para los alumnos de Ciencias y en espe- 
cial para los de la opción B. Porque, si los alumnos con bastante 
mejor expediente por término medio obtienen puntuaciones en el 
examen semejantes o mas bajas que los de peor expediente, esto 
significa que son calificados con más rigor o que la prueba de al- 
gim modo les perjudica. No es lógico pensar que hay algún tipo de 
sobrevaloración en el expediente del gmpo total de los alumnos de 
Ciencias respecto a los de Letras y que esto ocurre de modo gene- 
ralizado, en todos los centros y distritos. Más bien habría que pen- 
sar lo contrario: es más dificil mantener un buen expediente en 



Ciencias que en Letras -no hay más que ver las tasas de suspensos 
por asignaturas en bachillerato y C.O.U. para comprobar que las 
más altas con mucho son las de Matemáticas, Física y ~uímical-. 
Luego los alumnos de Ciencias, como grupo, son mejores acadé- 
micamente que los de Letras. 

Las razones explicativas de la mayor dificultad de los alum- 
nos de Ciencias para obtener buenas calificaciones en el examen 
pueden ser varias. En primer lugar cabria pensar en la mayor car- 
ga "de letras" de la parte común de la pmeba, ya que la mitad de 
la misma es de tipo lingüístico (Lengua más Comentario de texto) 
y el examen de Filosofía exige bastantes destrezas de expresión 
verbal además de las de razonamiento; aunque no está demostrado 
que los alumnos de Ciencias rindan menos en estas materias. Por 
otro lado podría ocurrir que a los alumnos con expediente muy 
bueno, con una posible nota global en selectividad muy alta, se la 
baje el primer ejercicio por la dificultad de obtener calificaciones 
superiores al notable en materias tan poco objetivables en las que 
se tiende a calificar entre 4 y 7. 

Sin embargo nos inclinamos a pensar que es en la parte espe- 
cífica de la prueba donde resultan más perjudicados relativamente 
los alumnos de las opciones A y B y no logran tampoco, en con- 
junto, calificaciones medias superiores a las de sus compañeros de 
Letras. Quizá porque los profesores de las materias científicas son 
d s  exigentes a la hora de calificar. Pero también porque el mar- 
gen de riesgo de un bajo rendimiento puntual en estas asignaturas 
es más alto. Vemos que las desviaciones típicas de las puntuacio- 
nes en el examen son mucho mayores en las opciones A y B, lo 
que suaere mayor dispersión en los resultados, debida seguramen- 
te a la mayor capacidad de discriminación de los exámenes de 
ciencias. Además la probabilidad de "fracaso total" es mayor en 
asignaturas como Matemáticas, Física, Química o Dibujo Técnico, 
donde "no ver un problema" puede suponer un supenso incluso 
para un alumno habitualmente brillante desde el punto de vista 

1 Senicio & Inspeaión Técnica: Infoomie mual sobre funcionnmimto de los Centros 
de Enseñnnra Media  so 1984-85). Este es el ultimo año en que se hace un análisis de 
las resultados de los alumnos de BUP por asignaturas. 
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académico. Este riesgo es mucho menor en materias del tipo de 
Arte, Historia, Literatura o incluso Latín. 

Probablemente las razones de la mayor "devaluación" de las ca- 
lificaciones de los alumnos de Ciencias sean distintas para aquellos 
que tienen una media de expediente alta y los que la tienen baja. A 
estos iiltimos les perjudicaría la parte eswca, porque al estar en el 
límite, la mayor dureza de su propia opción les hace correr más nes- 
go de suspender. A los primeros en cambio les perjudicana más la 
parte común, ya que sacarán quizá un sobresaliente en las asignatu- 
ras especificas, pero dificilmente obtendrán más de un 7 o un 8 en 
comentario de texto o fdosofia y esto bajará su nota media global. 

Para comparar los resultados de 1989 con los de años ante- 
riores es necesario agrupar las opciones A y B en "Ciencias" y las 
C y D en "Letras", puesto que eran las existentes hasta ese año. 
Se comprueba que la diferencia entre Ciencias y Letras en cuanto 
a porcentaje de aptos es constante. Ha subido la proporción de 
aptos para ambas opciones, pero siempre con notable diferencia 
entre ellas (Tabla VII-2). Por tanto parece que la modificación de 
las pruebas de acceso no ha supuesto ningún beneficio relativo pa- 
ra los alumnos de ciencias en cuanto al porcentaje de aprobados. 

TABLA W-2: Porcentaje de alumnas aptos por opción (ciencias y letras) 
en los aíios 1W, 88 y 89. 

Al comparar las puntuaciones medias de los años 1987, 88 y 
89 en todas las variables (Gráficos VII-3 a VII-6) se comprueba 
que las medias de expediente de los alumnos de Ciencias práctica- 
mente no han variado y en cambio han subido algo las medias de 
los de Letras. Como las calificaciones en el examen han subido pa- 
ra ambas opciones, la diferencia se mantiene más o menos cons- 
tante en Letras, pero disminuye en Ciencias. 
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GRAFlCO W-3 C ~ c a a o n e s  en el expediente por opción y Pao. 

GRMCO W-4: Cplilifadows en la noia de acceso por opción y año. 

Letras Cienoiae 
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GRAFlCO W-5: CaliTciaones en ia nota global por opción y año. 

GRAFICO Wd Diferencia entre ia nota de expediente y la de iceeso 
por opción y aAo. 



Esto puede interpretarse wmo un ligero indicio de que las 
modificaciones del tipo de examen han contribuido a paliar algo el 
trato desfavorable en selectividad para algunos alumnos de Cien- 
cias. De modo que, aunque no ha disminuido el porcentaje de sus- 
pensos, ha mejorado la coherencia entre las notas de expediente y 
las de examen. 

En efecto, en la ordenación anterior al 88 la parte común 
de la prueba representaba un tercio de la nota total y por lo vis- 
to resultaba desfavorable para los de Ciencias por la mayor car- 
ga lingüística. Ahora la situación ha mejorado, al suprimirse la 
conferencia y unificar en un solo bloque el resto de las materias 
comunes. Sin embargo parece que la reforma no ha supuesto 
aun la total igualdad de trato para los alumnos de las cuatro 
- opciones. 

W.2. Resultados según la opción de estudios 
cruzada con otras variables 

2.1 RESULTADOS SEGUN OPClON 
Y UNIVERSIDAD 

Hay que comenzar por señalar algunas peculiaridades de la 
distribución de los alumnos por opción dentro de cada una de las 
universidades (ver Tabla VII-3). La proporción entre Ciencias y 
Letras es en todas ellas muy semejante a la global (en torno a 
55-45), salvo en Cantabna donde cursan opciones de Ciencias el 
63% de los alumnos. Teniendo en cuenta las cuatro opciones, 
destacan las siguientes diferencias respecto al promedio: de nue- 
vo Cantabna por la mayor proporción de alumnos en la Cientí- 
fico-Tecnológica (48% frente a un promedio de 38), la Autóno- 
ma de Madrid por el mayor peso de la opción de Ciencias 
Sociales (31% frente a un promedio de 23) y Extremadura y 
Oviedo con un mayor porcentaje de alumnos en la opción Hu- 
manístiw-Lingüística (27 y 26% respectivamente frente al pro- 
medio de 21). 
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TABLA W-3: DbiribUeibn (% horizontaies) de los dumnos por 
opción y universidad (1989). 

El porcentaje más bajo de alumnos aptos lo tienen en Extre- 
madura y en la Autónoma de Madrid los de la opción Biosanita- 
na y en cambio en las otras tres universidades los alumnos de la 
opción Científico-Tecnológica. En todas las universidades el por- 
centaje más alto a n  diferencia- de aprobados es el de la opción 
de Ciencias Sociales. 

TABLA W4 Porcentaje de dumws aptos por opdón y universidad (1989). 
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El caso extremo es el de Cantabna donde aprueba la Selecti- 
vidad un 82% de los alumnos de la opción A y en cambio un 
95% de los de la opción C. Donde existen menos diferencias en la 
proporción de alumnos aptos entre las cuatro opciones es en Zara- 
goza, ya que las opciones A,B y D tienen un porcentaje muy se- 
mejante de aprobados (en tomo al 84,5%) y sólo la C se aparta 
algo y llega al 89,5% (Tabla VII-4). 

El estudio por Universidades de las dferencim en todas km 
variables dependientes s e g h  opción de estudios pone de manifiesto 
que lo señalado para el conjunto se cumple en líneas generales en 
casi todas ellas (salvo en la Autónoma de Madrid y en Zaragoza): 
los alumnos de la opción Científico-Tecnológica suelen tener las 
mejores calificaciones en el expediente y los de la Biosanitaia las 
peores en el examen de acceso y siempre la mayor diferencia expe- 
diente/acceso. Los casos más extremos se dan en Extremadura y 
Oviedo. 

En todos los distritos la variable Diferencia es mucho menor 
para los alumnos de las dos opciones de Letras. El caso más lla- 
mativo es el de la universidad de Extremadura donde la D es 1,50 
en las dos opciones de Letras y 2,28 en la Biosanitana (Tabla 
VII-5). 

2.2. RESULTADOS SEGUN OPCION 
Y TIPO DE CENTRO 

La distribución de los alumnos por opciones en cada tipo 
de centro es bastante diferente: en los centros públicos es ma- 
yor la proporción de alumnos en opciones de Ciencias (el 
58%, mientras que en los religiosos es el 53% y en los priva- 
dos laicos el 48%). Pero más en concreto, al considerar las 
cuatro opciones existentes, la diferencia reside en que en los 
centros privados es mayor la proporción de alumnos que cur- 
san la de Ciencias Sociales (32% en los privados laicos, 28% 
en los religiosos y sin embargo 20% en los públicos), con la 
consiguiente disminución el procentaje de alumnos en las de- 
más opciones (Tabla VII-6). 
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TABLA Vii-5: Aniüsis de vuiuiza de hs variables E, A, G y D 
por opción y universidad (1989). 

Madrid Autbnoma 
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TABLA V I 1 4  DlrMbuaón (% horizontales) de las eiirmms por 
opción y tipo de centra (1989). 

lPÚbl iw 1 39,s 1 ll 1 20,l 1 11 
Religioso 36,7 16,O 28,2 

Laiw 33,4 31,7 20,2 

Podría pensarse que esta desigual distribución de la muestra 
en cuanto a las opciones de estudios por centros, estaría subya- 
ciendo en algunas de las diferencias de resultados halladas en 
cuanto al tipo de centro. Una reflexión sobre los datos obtenidos 
al cruzar ambas variables nos puede permitir comprobar si hay al- 
go de esto. 

En cuanto al porcentaje ak alumnos aptos, los centros priva- 
dos laicos tienen las tasas más bajas en todas las opciones y los 
privados religiosos las más altas (Tabla VII-7), pero la proporción 
de aprobados de cada una de las opciones se mantiene en cada ti- 
po de centro bastante semejante a la global. 

TABLA W-1 Pomntnje de alumnos aptas por opción y tipo de centra (1989). 

El estudio de los resultados del análisis de varianza por tipo 
de centro en las variables Expediente, Acceso, Global y Diferencia 
expediente/acceso controlando al opción (Tabla VII-8) revela que 

Religiosa 

Laiw 

90,4 

78,3 

89,2 

80,6 

95,s 

83,9 

91,2 

83,7 
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la tendencia general es válida para todos ellos, pero con ciertos 
matices. En todos, las calificaciones medias del expediente de los 
alumnos de las opciones de Ciencias son más altas que las de op- 
ciones de Letras y la diferencia entre expediente y acceso es mayor, 
pero la distancia máxima se da en los pnvados laicos, donde los 
alumnos de la opción Biosanitaria tienen una diferencia de 2,27 y 
los de la opción Humanística de 1,77. 

En todas las opciones las mejores notas medias de expediente 
y examen las tienen los alumnos de centros religiosos. Les siguen 
en expediente los alumnos de los pnvados laicos (salvo en la op- 
ción C que tienen mejor media los públicos) y en examen de acce- 
so los alumnos de centros públicos. 

TABLA W-8: Anüisis de vadanza de las variables E, A, G y D 
por opción y tipo de centro (1989). 
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VII.3. Resumen 

En resumen, los alumnos de las opciones de Ciencias tienen 
mejores calificaciones medias en el expediente, pero suspenden con 
mayor frecuencia el examen de selectividad y obtienen en él califi- 
caciones semejantes o peores que los de Letras, como consecuencia 
de lo cual la diferencia expediente/acceso es mayor y la nota global 
de los alumnos de las cuatro opciones se acerca entre si. 

Estos resultados son válidos -con matices menores para to- 
das las universidades y todos los tipos de centros. Lo que indica 
claramente que de algún modo los alumnos de Ciencias salen per- 
judicados en el examen de selectividad. Las modificaciones intro- 
ducidas en la ordenación de las pruebas en los años 1988 y 1989 
han mejorado algo la situación pero no del todo. Por otro lado, 
esto indica también que la diferente configuración de las universi- 
dades y los centros respecto a las opciones elegidas por sus alum- 
nos no tiene ninguna repercusión en sus posibles diferencias de re- 
sultados en las variables consideradas. 



CAPITULO VI11 

RESULTADOS SEGUN EL SEXO 
DE LOS ALUMNOS 

VIII.1. Resultados generales según sexo y 
comparación de los años 1987,88 y 89 

Del total de la muestra de alumnos de este estudio el 57,7% 
son mujeres y el 42.3% hombres. De ellos son declarados aptos en 
selectividad el 87% de las chicas y el 86% de los varones. Es decir, 
se presentan muchas más mujeres a las pmebas de acceso a la uni- 
versidad, debido por un lado a la mayor proporción de mujeres en 
B.U.P. y C.O.U. (53%) y por otro a su mejor rendimiento escolar. 
Pero las supera un porcentaje semejante de los alumnos presenta- 
dos de uno y otro sexo. 

Las chicas tienen una media de Expediente ligeramente más 
alta que los chicos, pero su rendimiento en el examen es algo peor 
relativamente, de modo que obtienen calificaciones similares a las 
de ellos (ver Tabla VIII-1 y Gráfico VIII-1). Como consecuencia, 
la calificacibn global de ambos es muy similar y la diferencia en la 
variable D se acrecienta. 

Es ya tópico hablar del peor rendimiento puntual de las mu- 
jeres, que suelen tener por lo general mejores calificaciones escola- 
res y peores resultados que los hombres en algunos tests de rendi- 
miento. Esto puede interpretarse como que la escuela favorece a 
las chicas por su mayor capacidad de adaptación a lo establecido, 
lo que les llevaría a obtener de sus profesores mejores notas, mien- 
tras que "a la hora de la verdad demostrarian peores conocimien- 
tos. 
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TABLA Vm-1: AoWsis de vininza de las punhiaeiones medias en las variables 
E, A, C y D por sexo (1989). 

(***): p < 0,001 

GRAFICO Viií-1: C a l i r i o o e .  medias por sexa 
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También puede darse otra explicación: las chicas demues- 
tran mejor sus capacidades en condiciones de normalidad, su 
ansiedad ante situaciones excepcionales es mayor y ven así muy 
disminuida su real valía en el examen. Probablemente la reali- 
dad se encuentra a mitad de camino entre estas dos interpreta- 
ciones y ambos factores contribuyen a que las situaciones sean 
alternativamente favorables y desfavorables para uno y otro se- 
xo. En todo caso aquí se confirma una vez más que los resulta- 
dos de las mujeres son peores que los de los hombres en situa- 
ción de examen excepcional. 

En los tres años la situación ha sido parecida (Tabla VIII-2 y 
Gracos VIII-2, 3, 4 y 5): la proporción de aptos por sexo es se- 
mejante; las medias de expediente de las chicas son algo mayores, 
no hay diferencias significativas en la media global; las calificacio- 
nes en el examen de acceso van subiendo, pero siempre dentro de 
la misma tónica de ser algo mayores las de los chicos; y la diferen- 
cia entre expediente y acceso es siempre significativamente mayor 
para las chicas. 

TABLA VIU-2: Porcentaje de alumnos aptos por sexo 
de las años 1987,1988 y 1989. 
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GRAFiCO WI-2: Calificaciones en el expediente por sexo y nño. 

Mujeres Varones 

GRAFiCO Vm-3: C ~ c a c i o n e s  en ia nota de acceso por sexo y año. 

. . . . . . . . 

Mujeres Varones 
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GRAFiCO V i l I 4  Calülcaciones en la nota global por sexo y año. 

lo 7 

m iaea 
I iaes 

GRAFiCO Vili-5: Diferencia en- la nota de expediente y la de acceso 
por sexo y año. 

I 
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VIII.2. Resultados según el sexo 
cruzado con otras variantes 

2.1. RESULTADOS SEGUN SEXO Y UNIVERSIDAD 

La distribución de los alumnos según el sexo en cada universi- 
dad es muy similar (ver Tabla VIII-3) con ligeras variaciones, que 
van desde un máximo de presencia femenina en la de Cantabna 
(60,6%) a un mínimo en la Autónoma de Madnd (55,8%). 

TABLA W-3: D h i W b n  (% horizontaies), de los a h m ~ ~  
por sexo y u n i v ~ a d  (1989). 

11 Cantabria @3,6 

41.1 11 Extremadura 58,9 

Madrid Autónoma 1 55,8 

59.9 40.1 

Por otro lado, puede veme en la Tabla VIII-4 que la propor- 
ción entre uno y otro sexo en cuanto al porcentaje de aptos es tam- 
bién semejante en todas las universidades. 

Zaragoza 

TABLA ViiI4 Porcentaje de nlnmnoa aptos por sexo y universidad (1989). 

57,6 42.4 
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El estudio de las dijerencias en las calz~caciones de expediente 
de secundaria, examen de acceso. nota global y dijerencia expedien- 
telacceso de los alumnos de las distintas universidades (ver Tabla 
VIII-5) añade una información interesante. Se comprueba que sólo 
en la Autónoma de Madrid es sigmficativa la diferencia en expe- 
diente entre los dos sexos (debido probablemente a que es la más 
numerosa). En cuanto a acceso y calificación global se cumple la 
tendencia general y las diferencias en la variable D son significati- 
vas en todas las universidades salvo en Cantabria y Extremadura. 

TABLA Vül-5: Anáüsis de varianzn de las vatiables E, A, G y D 
por scxo y irnivemidad (1989). 



2.2. RESULTADOS SEGUN SEXO Y TIPO DE CENTRO 

La distribución de los alumnos por sexo se& el tipo de centro 
es bastante heterogénea. Mientras en los centros privados (sobre 
todo en los religiosos) hay una proporción de varones ligeramente 
superior a la de la muestra total, en los públicos desciende hasta el 
39% (Tabla VIII-6). 

TABLA MI-6: Distribuaón (% homontnles), de los alumnos por sexo 
y üpo de centro (1989). 

El porcentaje de alumnos aptos es muy similar para ambos se- 
xos dentro de cada tipo de centros, aunque en los privados laicos 
hay una ligera diferencia a favor de las chicas (Tabla VIII-7) 

TABLA WI-7: Porcentaje de alumnos aptos por sexo y tipo de centro (1989). 

El análisis de las diferencias entre los alumnos de ambos se- 
xos en las variables expediente, acceso, global y dijerencia, teniendo 
en cuenta el tipo de centro del que proceden aporta algo de infor- 
mación (Tabla VIII-8). La tendencia general se sigue plenamente 
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en los centros públicos y en los privados religiosos, pero en éstos 
se dan las diferencias más acusadas entre los dos sexos tanto res- 
pecto al mejor expediente de las chicas, wmo a su mayor distancia 
entre éste y el examen de acceso. En cambio en los centros priva- 
dos laicos la ventaja que las mujeres sacan a los varones en el ex- 
pediente se mantiene en el examen y en la calificación global, no 
habiendo por tanto diferencia en la variable D. 

TABLA W-8:  A n W  de varianza de las variables E, A, G y D 
por sexo y tipo de centro (1989). 

Públim M 6.88 0,76 4.99 1,10 
V 6,83 0,75 5,Ol 1,15 

F - 19.55.'. F - 2,24 

Religiosa M 7,10 0.80 5,33 1.04 
V 7.01 0,79 5.35 1,11 

F - 20,49.*' F - 7.90 
Laico M 6.94 0,80 4.91 1,18 

V 6,83 0.80 4.79 1.20 

F - 14,26*.* F - 7.89 

2.3. RESULTADOS SEGUN SEXO Y OPCION 

La distribución de los alumnos por opción es muy diferente pa- 
ra cada sexo. De los chicos más de la mitad estudian la opción 
Científico-Tecnológica, el 20% cursan la de Ciencias Sociales y el 
resto se reparten a partes casi iguales, muy pequeñas, entre la Hu- 
manistica y la Biosanitaria. En cambio las mujeres se dividen en 
proporciones muy semejantes entre las cuatro opciones, aunque la 
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Biosanitana es la mas minoritaria (cuenta sólo con un 20%). De 
este modo en la opción Científico-Twnológica la proporción de 
hombres es de un 58%, mientras que en todas las demás es de dos 
tercios de mujeres frente a uno de varones (Tabla VIII-9). 

TABLA Viii-9: Disbiiiunón (O/. variables) de alumnos por 
sexo y opción (1989). 

La proporción de aptos de uno y otro sexo en cada una de 
las opciones ofrece interesantes peculiaridades: en la Cientifico- 
Tecnológica aprueban más los varones y en la Humanistica mas 
las mujeres, mientras en .las otras apenas hay diferencias (Tabla 
VIII-10). 

TABLA WI-10: Porcentaje de alumnos aptos por sexo y opción (1989). 

Por Último, al cruzar la variable opción de estudios con el se- 
xo de los alumnos (Tabla VIII-11) para comprobar las diferencias 
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de puntuaciones medias en Expediente, Acceso, Global y Diferen- 
cia expediente/acceso, se comprueba que la tendencia general sigue 
confirmándose, pero con ciertos matices para cada una de las op- 
ciones. La mayor diferencia entre los dos sexos, en cuanto a expe- 
diente, se da en la opción Biosanitaria y la menor en la Científico- 
Tecnológica. En el examen las chicas obtienen mejores resultados 
que los chicos en la opción Humanistica, semejantes en la Biosaní- 
taria y en la de Ciencias Sociales y peores en la Cientifica. Como 
consecuencia, las calificaciones globales de las mujeres pasan a ser 
semejantes a las de los varones en la opción Cientifica y en Cien- 
cias Sociales; en la Biosanitana pierden algo de la superioridad de 
su expediente, pero siguen por encima de los chicos; y se mantie- 
nen con la misma diferencia en la opción Humanístico-Lingüística. 
Por otro lado la diferencia entre los sexos en la variable D es má- 
xima en la opción Cientifica y no existe en la Humanística. 

TABLA WI-11: A d E s  de vnrianza de las variables E, A, G y D 
por sexo y opción (1989). 
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Por tanto puede decirse que hay una fuerte interacción entre 
las variables sexo y opción. En la opción Cientifico-Tecnológica las 
chicas aventajan a los chicos menos que en las otras en cuanto a 
rendimiento académico continuado y tienen resultados mucho peo- 
res que ellos en el examen puntual. En las opciones Biosanitaria y 
de Ciencias Sociales las mujeres tienen mejor expediente pero rin- 
den menos en el examen. La única opción en la que las mujeres 
aventajan a los varones tanto en rendimiento continuado como 
puntual es en la Humanística. 

Si estos resultados se relacionan con lo comentado en el 
capítulo anterior, hay que pensar que las mujeres son las más 
vulnerables al riesgo de fracaso (al menos relativo al rendimien- 
to anterior) al que parecen expuestos los alumnos de las opcio- 
nes de Ciencias. Asi, los que salen mejor parados son los alum- 
nos de la opción Humanista de ambos sexos y los varones de 
Ciencias Sociales y los que peor las chicas de las dos opciones 
de Ciencias y los varones de la Biosanitaria, mientras que esta- 
rian en torno a la media los chicos de la opción Científica y las 
chicas de Ciencias Sociales. 

VIII.3. Resumen 

Como síntesis puede decirse que las mujeres tienen mejor 
rendimiento a lo largo del bachillerato, como consecuencia de lo 
cual sus notas medias de expediente son algo más altas que las 
de los varones, pero sobre todo se presentan muchas más a las 
pruebas de acceso a la universidad; sin embargo, en conjunto 
sus resultados en el examen son relativamente peores que los de 
los chicos. 

Estas afirmaciones son válidas, al menos en algún punto para 
casi todas las universidades, para casi todos los tipos de centros, 
(acentuadas en los religiosos y sólo en parte válidas para los lai- 
cos) y tanto en el año 1989 como en los anteriores; son válidas 
también en casi todas las opciones de estudios, salvo en la Huma- 
nistico-Lingüística; las diferencias entre los resultados de varones y 
mujeres al pasar el examen de acceso a la universidad se acrecien- 
tan más en la opción Científico-Tecnológica. 
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Estos resultados parecen corroborar las ideas adquiridas por 
medio de la mayoria los estudios sobre diferencias de rendimiento 
por sexos: por un lado, relativas a las mejores calificaciones escola- 
res de las chicas y su peor rendimiento puntual; por otro, respecto 
a la superioridad de las mujeres en el área lingüística y la de los 
varones en las áreas relacionadas con las aptitudes númericas, me- 
canicas y espaciales. Por supuesto no es este el lugar de entrar a 
discutir si estas diferencias son innatas o adquiridas. 



CAPITULO IX 

RESULTADOS SEGUN LA NOTA 
DE EXPEDIENTE 

IX.l. Resultados generales según la nota 
de expediente y comparación de los 
años 1987,88 y 89 

De los alumnos presentados a las b e b a s  de Acceso en las 
cinco universidades en el año 1989, los que tienen "suficiente" co- 
mo nota media del expediente son sólo un 8%; más de la mitad 
tienen una media de "bien"; el 36% notable; y únicamente el 4,6% 
tienen "sobresaliente". Hay que tener en cuenta que el intervalo 
real para el "suficiente" y el "sobresaliente" es sólo de medio pun- 
to (de 5,s a 6 y de 8,s a 9 respectivamente), en cambio el del 
"bien" es de un punto (de 6 a 7) y el del "notable" de punto y 
medio. 

Esta distribución de la muestra (Gráfico 111-6) ya es expresiva 
por si misma. Indica una vez más que los profesores de bachillera- 
to no "regalan" las notas. Porque no hay que olvidar que estos ex- 
pedientes son el 50% mejor de los alumnos totales de C.O.U., es 
decir, algo más del 2% del total mereció una nota media de sobre- 
saliente, el 18% obtuvo notable y así sucesivamente. No parece 
pues que haya habido exceso de generosidad en las calificaciones 
de partida. Pero según veremos, ni siquiera esa "élite" del 20% de 
alumnos destacados conseguirá mantenerse como tal después de 
pasar por el filtro unificador de la selectividad. 

El porcentaje de aptos en selectividad (Gráfico IX-1) lógica- 
mente guarda mucha relación con las notas medias de los expe- 



dientes de los alumnos. Como era de esperar la casi totalidad de 
los alumnos que suspende la selectividad proviene del grupo que 
tenía una nota media de expediente de suficiente. Es lógico sobre 
todo porque son los que más suspenden en el examen, pero tam- 
bién porque son los que tienen menos "excedente de nota" para 
compensar. En esto hay congruencia entre los criterios de evalua- 
ción en secundaria y el examen de acceso. Digamos que, por lo 
menos, los alumnos que obtuvieron buenos expedientes tienen la 
recompensa de "pasar" la selectividad. Vemos también que las 
proporciones de aptos por estratos de expediente se mantienen casi 
idénticas en los tres años. 

GRAFíCO M-1: Porcentaje de aptos por nota expediente y año. 

Suficiente 

Bien 

Notable 

Sobresaliente 

O 20 40 60 80 100 
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Sin embargo esto no significa, como podna pensarse, que los 
alumnos de suficiente sean peor tratados que sus compañeros con 
mejor expediente, en cuanto a "devaluación" de su nota de parti- 
da. Más bien ocurre todo lo contrario. 

Si consideramos las calificaciones tanto de los expedientes co- 
mo del examen de acceso wmo variables discontinuas, divididas 
en intervalos o categonas, (ver Tabla IX-1) comprobamos que un 
14% de los alumnos con nota media de expediente de suficiente se 
queda en el mismo intervalo y prácticamente todos los demás ba- 
jan a "insuficiente" salvo algo más de un 1% que sube a "bien". 

TABLA M-1: Caüficación en el examen de acceso por intervalos 
según nota de expediente (1989). 

De los alumnos con expediente de bien, casi un tercio baja un 
intervalo (de "bien" a "suficiente"), el 63% baja a "insuficiente", 
sólo un 6% se mantiene en su categona y hay un porcentaje insig- 
nificante que sube. 

Los alumnos con nota de expediente de notable bajan un in- 
tervalo en una proporción semejante a los de "bien" (algo menos 
de un tercio) el 41% baja dos estratos, casi una cuarta parte baja 
suspende el examen, sólo el 7% se mantiene en el suyo y nadie su- 
be. 

La cosa empeora al considerar a los alumnos con expediente 
de sobresafiente: en tomo a un 40% bajan un intervalo y un gupo  
aproximadamente igual baja dos; un 15% baja tres y hay incluso 
un 3% que baja a insuficiente; únicamente un 1% logra obtener 
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un sobresaliente en el examen (el mismo porcentaje que el de los 
alumnos de suficiente que en el examen subieron su nota). 

Es decir, la probabilidad de mantener la nota media de expe- 
diente en el examen de acceso es mucho menor para un alumno de 
sobresaliente (un 1%) que para uno de suficiente (un 14%), pero 
es prácticamente igual para un alumno de bien que para uno de 
notable (aproximadamente la mitad que para los de suficiente). 

Puede decirse de otro modo: cuanto más alto es el expediente 
de secundaria de un alumno más probabilidades de "devaluación" 
de su nota en el examen de selectividad tiene: para los de suficiente 
es un 85%, para los de bien o notable un 93%, y para los de so- 
bresaliente un 99%. 

Se ha realizado el análisis de varianza Únicamente con la va- 
riable "dqerencia expediente/acceso" (Tabla IX-2), porque no tiene 
ningún sentido analizar la significatividad de las diferencias de 
puntuaciones en el examen de acceso y en la calijkación global, ya 
que por principio han de ser significativas. Como es lógico las cali- 
ficaciones en las variables "examen de acceso" y "nota global de 
selectividad" se escalonan de forma creciente según suben las cate- 
gorias en nota de expediente. Lo que ya no es tan lógico es que 
también la variable D sea mayor en los estratos altos. 

TABLA E-2: Análisis de vafianza de las puntuaciones en la variable D 
segioi nota de expediente, en los años 1987,88 y 89. 
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Aquí la medida de la "devaluación" es precisamente ésa: la 
diferencia entre las puntuaciones medias en el expediente académi- 
co y en la nota del examen de selectividad. Vemos que la diferen- 
cia entre las puntuaciones medias en el expediente y las del examen 
es mayor cuanto mejor es al nota media de expediente. La diferen- 
cia en esta variable entre los distintos grupos de alumnos según su 
expediente es significativa. No obstante en el año 89 las diferencias 
entre intervalos de expediente en cuanto a la variable " D  se ha 
reducido algo (Grato M-2) 

G R M C O  M-2: Diferencia entre nota de expediente y La de a- 
por nota de expediente y año. 

Suliciente 

Bien 

Notable 

Sobresaliente 

O 0,6 1 1,5 2 2,6 



IX.2. Resultados según la nota de expediente 
cruzada con otras variables 

2.1. RESULTADOS SEGUN NOTA DE 
EXPEDIENTE Y UNíVERSIDAD 

La distribución de los alumnos según su nota de expediente es 
bastante similar en todas las universidades, pero con ligeras varia- 
ciones en las proporciones. La universidad con mayor porcentaje 
de sobresalientes y menor de suficientes es la Autónoma de Ma- 
drid. En el otro extremo está la de Cantabria, donde las propor- 
ciones se invierten. Entre medias hay toda una gama: Oviedo y 
Zaragoza se acercan a Cantabria y Extremadura está más próxima 
a Madrid (Tabla iX-3) 

TABLA M-3: DirMbuei6n (% horizontaies) de Iwi aiumnos según nota de 
expediente en cada universidad (1989). 

En cuanto al porcentaje de alwnnos aptos en cada uno de los 
estratos de nota media de expediente según la universidad es digno 
de destacar que Cantabria y la Autónoma de Madrid son las iuii- 
cas universidades donde hay alumnos de sobresaliente que suspen- 
den y que la proporción de aprobados en los intervalos baps (sufi- 
ciente y bien) es mucho mayor que la media en Extremadura y 
mucho menor en Oviedo. Por lo demás hay una gran similitud en- 
tre las universidades. (Tabla E-4). 
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TABLA 1x4: Porcentaje de alumnos aptos según nota de expediente 
y universidad (1989). 

Al analizar las dijerencias entre la media de expediente y el 
examen de acceso por estratos de nota de expediente en cada una 
de las cinco universidades (Tabla IX-5) se confirman en general los 
resultados comentados hasta ahora, pero con algunas variantes. 
En todas ellas (salvo en Cantabna, donde las diferencias no son 
significativas), es válido lo dicho en general: a expediente más alto 
mayor diferencia. 

TABLA M-5: An%üsis de varipnza de las puntuaaooes en LP variable D 
por nota de expediente y universidad. 



En Ovieub las puntuaciones en la variable D de todos los es- 
tratos están más igualadas entre si y son mayores que en las demás 
universidades en todos excepto en el de "sobresaliente". En el año 
1989 la mayor diferencia entre expediente y acceso la tenían los 
alumnos del estrato de "notable". 

2.2. RESULTADOS SEGUN NOTA DE EXPEDIENTE 
Y TIPO DE CENTRO 

La distribución de los alumnos por estratos de expediente es 
bastante similar en los tres tipos de centros, pero en las dos moda- 
lidades de privados es algo mayor el porcentaje de sobresalientes y 
en los religiosos también lo es el de notables (Tabla IX-6). 

TABLA M-6 Mstribuaóo de los alumnos (% horizontales), por nota de 
expediente según üpo de centro (1989). 

fibfiw 1 ;:; 1 54; 1 ;;%; 1 1;; 1 
Religioso 

Laico 8,3 52,4 22,6 5,7 

En cuanto al porcentaje de alumnos aptos según el tipo de 
centro, se observa que es en los estratos más bajos donde los cen- 
tros difieren fundamentalente. En los privados religiosos los dum- 
nos con media de expediente de "suficiente" y "bien" aprueban la 
selectividad en una proporción mucho más alta que en el resto de 
los centros. (Tabla IX-7). 

La comparación de las dgerencius entre media de expediente y 
e x m n  de los alumnos de distintos tipos de centros (Tabla M-8) 
corrobora en grandes iíneas lo dicho hasta ahora: para cada tipo 
de centro, por lo general, las diferencias entre expediente y examen 
son mayores cuanto mas alto es el segmento en el que se sitúa el 
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alumno en su media de expediente. Sin embargo en los centros pú- 
blicos no hay tantas diferencias en la variable D según los estratos 
(sólo 11 centésimas de distancia entre la menor y la mayor) y ade- 
más, aunque la tónica es la general, son los alumnos de "notable" 
los que tienen la diferencia mayor. 

TABLA M-7: Porcentaje de dunuios aptos por nota de expediente 
y tipo de cenim (1989). 

Pública 

Religioso 

TABLA M-8: A n W  de varima D por nota de expediente 
y tipo de eenim (1989). 

Laica 

Con este cruce de variables se ha hecho el análisis de varian- 
za también en el otro sentido, es decir para comprobar la significa- 
ción de las diferencias entre las puntuaciones medias obtenidas por 
cada tipo de centro dentro de cada estrato de expediente. Y se ha 
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hecho porque aporta matices de interés. Se compmeba que la dis- 
tancia de los colegios laicos respecto a los públicos es mayor cuan- 
to más alto es el estrato de expediente y en cambio la diferencia 
entre estos últimos y los religiosos va disminuyendo al subir en es- 
trato, hasta invertirse de signo en el de "sobresaliente". Es decir 
que los alumnos con nota de sobresaliente procedentes de los insti- 
tutos de bachillerato sufren menos "devaluación" de su califica- 
ción que los procedentes de otros tipos de centros. 

Por lo demás, no pueden sacarse apenas conclusiones del análi- 
sis de la variable Diferencia según expediente y tipo de centro, por- 
que no parecen responder a una lógica distinta de la ya comentada 
para los resultados por tipo de centro sólo o por expediente sólo. Es 
decir, el cruce de las dos variables no añade nada nuevo. 

2.3. RESULTADOS SEGUN NOTA DE EXPEDIENTE 
Y OPCION DE ESTUDIOS 

La distribución de las notas de expediente es claramente distin- 
ta según las opciones de estudios: en las opciones de Ciencias casi 
la mitad de los alumnos tienen una media de "notable" o "sobre- 
saliente" y la otra mitad de "bien" o "suficiente". En cambio en 
las de Letras sólo un tercio o menos de los alumnos tienen un ex- 
pediente superior a "bien" (Tabla IX-9). 

TABLA M-9: Distribución de alumnos (% horizontales) por 
expediente y opción (1989). 
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El porcentaje de a l m o s  aptos por estratos de expediente (Ta- 
bla iX-10) es muy parecido en las dos opciones de Ciencias por un 
lado y en las dos de Letras por otro, aunque se observa que las 
mayores diferencias entre los dos grupos se dan en los intervalos 
bajos (en el caso de los alumnos w n  expediente de "suficiente" va 
desde un 66,6% de aptos en la opción de Ciencias Sociales a un 
43,6% en la Científico-Tecnológica). Por otro lado los escasisimos 
suspensos que hay entre los alumnos con nota media de expedien- 
te de "sobresaliente" son de las opciones de Ciencias. Esto viene a 
corroborar lo ya dicho acerca del mayor riesgo de fracaso en un 
examen puntual en las materias de ciencias. 

TABLA M-10: Porcentaje de aiumnos aptos según expediente y opción (1989). 

Al examinar las diferencias entre expediente y examen de acce- 
so según el estrato de expediente y la opción, (Tabla iX-11) wm- 
probamos que se ajustan a la tendencia apuntada para los alum- 
nos de todas las opciones, excepto en el caso de la opción 
Científico-Tecnológica donde no hay diferencias significativas entre 
estratos de expediente. 

Por otro lado, en todos los intervalos las diferencias son por 
lo general mayores para los alumnos de las opciones de Ciencias, 
salvo en la categoría de "sobresaliente", en la que son mayores pa- 
ra los alumnos de la opción Biosanitana y de Ciencias Sociales. En 
esta Última opción es llamativa la distancia que hay entre los estra- 
tos en cuanto a la variable "diferencia". 
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TABLA M-11: AnliUsis de vadanza de la variable D según noti 
de expediente y opeión (1989). 

2.4. RESULTADOS SEGUN NOTA DE EXPEDIENTE Y 
SEXO DE LOS ALUMNOS 

La distribución de los alumnos de uno y otro sexo por estratos 
de expediente es prácticamente igual, aunque es ligeramente mayor 
la proporción de chicas con nota media de expediente de notable y 
algo menor las de media de suficiente, respecto a los varones. (Ta- 
bla IX-12) 

TABLA M-12: DisMbuei6n de las alomnos (% horizOntales) según nota 
de expediente y ssxo. 
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La proporción de aptos en cada uno de los intervalos de expe- 
diente es también igual para ambos sexos, tal como ocuma al con- 
siderar el porcentajede aptos en general (Tabla IX-13). 

TABLA iX-13: Porcentaje de alumnos iptm según nota de 
de expediente y sexo (1989). 

Al estudiar la variable Diferencia, según nota de expediente y 
sexo vabla IX-14) se observa que tanto los resultados de los varo- 
nes wmo los de las mujeres confirman la tendenciaa general, (ma- 
yor diferencia entre expediente y acceso cuanto más alto es el pn- 
mero) Pero en el caso de las chicas las distancias son mucho más 
acusadas. Este cmce de variables permite también comprobar que 
en realidad sólo se dan diferencias entre los chicos y las chicas con 
notas medias de expediente más altas. 

TABLA a(-14: Anáüsis de varianza de la variable D por nota de 
expediente y sexo (1989). 
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IX.3. Resumen 

La idea general que se deduce al analizar los resultados en las 
pmebas de acceso según el estrato en que se sitúan las calificacio- 
nes previas de los alumnos en secundaria, es que no hay grandes 
incoherencias entre unas y otros, es decir los alumnos que suspen- 
den suelen proceder, salvo contadísimas excepciones, del gmpo de 
los menos competentes académicamente. En cambio los mejores 
alumnos son en general más perjudicados en cuanto a la merma 
que sufre, al pasar por la selectividad, su nota global, aquella con 
la que competirán por un puesto en la universidad. 

Esto es válido para los alumnos de todas las opciones, excep- 
to la Científico-Tecnológica, y es así en casi todas las universidades, 
independientemente del tipo de centro del que procedan los alum- 
nos y de cuál sea su sexo (pero especialmente si proceden de cen- 
tros privados y son chicas). 

Por otro lado hay indicios para pensar que la reforma de la 
configuración de la pmeba de acceso realizada el año 88, al au- 
mentar algo la objetividad en la corrección ha paliado ligeramente 
este trato en cierto modo desfavorable a los mejores alumnos, pero 
aún no lo suficiente. Aunque quizá ningun tipo de pmeba lo pue- 
da paliar del todo, porque las mismas condiciones en que se reali- 
za dificultan un rendimiento excelente. 



CAPITULO X 

RECAPITULACION Y 
CONCLUSIONES 

Tras la descripción detallada y comentada de los resultados 
de este estudio parece necesario hacer una recapitulación que ayu- 
de a una comprensión global de los mismos, para después poder 
extraer algunas conclusiones y, en su caso, sugerencias de mejora 
del sistema de acceso. 

Comenzaremos por resumir a grandes rasgos los resultados 
más relevantes entre los ya expuestos. A continuación, para com- 
pletar el estudio del tema desde otra perspectiva y contribuir a ha- 
cer una síntesis, se comentarán los resultados del análisis de corre- 
lación realizado con todas las variables continuas (o susceptibles 
de ser tratadas como tales) que intervienen en el estudio. Haremos 
por último una reflexión general sobre unos y otros, lo que nos 
llevará a algunas conclusiones y, sin duda dejará también abiertos 
múltiples interrogantes para futuras investigaciones. 

1.1. En junio de 1989, para el conjunto de la muestra de alwn- 
nos el porcentaje de aptos en las P.A.A.U. es un 86,6%, la califica- 
ción media del expediente es de 6,9 y la del examen de acceso es 
mucho más baja, casi dos puntos como promedio. Además, mien- 
tras la distribución de las calificaciones medias de expediente se 
aproxima a una curva normal (más bien a la mitad superior de la 
curva, puesto que ya no se cuenta con los alumnos suspensos), la 
del examen de acceso está concentrada en el centro: más de dos 
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tercios de los alumnos se sitúan en el intervalo comprendido ente 
el 4 y el 6,5, el resto se reparte por debajo y por aniba, pero prk-  
ticamente ningún alumno se sitúa por encima del 8,5. 

1.2. A lo largo de los tres años estudiados ha subido ligera- 
mente el porcentaje de aprobados en selectividad, se ha mantenido 
prácticamente igual la calificación media de expediente, mientras 
que la del examen de acceso ha subido 10 centésimas y como con- 
secuencia ha disminuido la diferencia entre ambas. 

1.3. Hay diferencias estadísticamente significativas, pero en 
realidad muy pequeñas y poco consistentes en los tres años entre 
las universidades, en cuanto a las calificaciones en todas las vana- 
bles dependientes consideradas. Esto puede interpretarse como de- 
bido a diferencias reales de rendimiento entre los alumnos o como 
disparidad en los criterios de calificación. 

1.4. Las diferencias de resultados entre tribunales son aún 
más dificiles de interpretar, ya que las distintas actuaciones de un 
mismo tribunal difieren significativamente entre sí. Esto parece in- 
dicar que las diferencias quizá se deban a otras variables ocultas 
tras la variable tribunal, tales como el medio social o el hábitat del 
que provienen los alumnos o tal vez la propia composición de los 
tribunales (por ejemplo el número de correctores). Como por otro 
lado las universidades difieren tanto en su forma de organizar los 
tribunales, estas dos variables resultan indisociables. 

1.5. Las diferencias entre tipos de centros, aunque estadísti- 
camente significativas, son muy pequeñas en la realidad, por lo 
que en rigor no se puede hablar de diferencias de actuación de ca- 
da grupo. Con la cautela debida puede decirse que en los tres 
años los centros religiosos tienen el mejor rendimiento en el exa- 
men de acceso, tanto en porcentaje de aprobados como en califi- 
cación media, y la mayor coherencia entre el expediente y el exa- 
men. Por lo general, les siguen en rendimiento y coherencia los 
centros públicos, siendo en los centros laicos en los que se dan, 
todos los años, las mayores diferencias entre las medias de expe- 
diente y las de acceso. 
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1.6. Los rasgos distintivos señalados para los centros religio- 
sos se mantienen, en líneas generales, en todas las universidades; los 
pliblicos mantienen en todas su segundo puesto en cuanto a dife- 
rencia expediente/acceso y en casi todas en cuanto a su nota glo- 
bal, pero vanan su posición en lo relativo a expediente; la trayec- 
toria de los centros privados laicos es la menos consistente en cada 
una de las universidades. 

1.7. En los tres años existen diferencias significativas entre los 
alumnos según la opcibn de estudios: los de las dos opciones de 
Ciencias tienen los mejores expedientes, pero entre ellos el porcen- 
taje de aprobados es menor y las calificaciones en el examen son 
semejantes a los de Letras, como consecuencia de lo cual las califi- 
caciones globales de ambos grupos se igualan. 

1.8. En el año 1989 al desglosar las opciones en cuatro, se 
wmpmeba que, manteniéndose las diferencias indicadas para las 
dos opciones de Ciencias respecto a las dos de Letras, son los 
alumnos de Biosanitaria los más perjudicados en el examen de las 
P.A.A.U. 00s que obtienen la mayor puntuación en la variable 
"diferencia expediente/acceson y la menor proporción de aptos) y 
los de la opción de Ciencias Sociales son, en cambio, los más favo- 
recidos comparativamente (menor diferencia entre expediente y 
examen de acceso y mayor porcentaje de aptos). 

1.9. Las diferencias entre las opciones señaladas para el con- 
junto se dan también en líneas generales en todas las universidades, 
especialmente la referida a porcentajes de aprobados de Ciencias y 
Letras y a las puntuaciones en la variable "diferencia expedien- 
te/acceso". La tendencia general es también válida para todos los 
tipos de centros, aunque con pequeños matices. 

1.10. En los tres años es mayor el porcentaje de mujeres que 
se presenta a las P.A.A.U. y su calificación media en el expediente 
es ligeramente más alta que la de los varones. Sin embargo los re- 
sultados en el examen de acceso de ambos sexos son muy simila- 
res, lo que sigdica que la diferencia entre expediente y acceso es 
mayor para el gmpo de las chicas. 
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1.11. Las diferencias de resultados señaladas en cuanto al se- 
xo para el conjunto de los alumnos son válidas, al menos en algún 
punto, en todas las universidades, para todos los tipos de centros 
(más acentuadas en los privados religiosos) y en casi todas las op- 
ciones de estudios (más acentuadas en la Científico-Tecnológica), 
salvo en la Humanistico-Lingüística, en la que las mujeres mantie- 
nen su superioridad del expediente también en el examen. 

1.12. Los resultados de los alumnos en el examen de acceso a 
la Universidad, teniendo en cuenta el estrato (suficiente, bien, no- 
table o sobresaliente) en que se sitúa su nota de expediente, son co- 
herentes con el mismo, es decir que a estrato más alto corresponde 
mayor porcentaje de alumnos aptos y calificación media de acceso 
más alta. Sin embargo a estrato más alto corresponde también una 
mayor diferencia entre expediente y acceso. 

1.13. El hecho de que la diferencia entre expediente y acceso 
sea mayor en los estratos más altos de expediente se da en casi to- 
das las universidades, en todos los tipos de centros (aunque es me- 
nor en los públicos), en todas las opciones salvo en la Científico- 
Tecnológica y en ambos sexos (pero sobre todo en las mujeres). 

1.14. La comparación global de los tres años, tanto en resulta- 
dos generales como por grupos teniendo en cuenta las variables in- 
dependientes, parece indicar que hay pocas variaciones. Lo único 
digno de reseñar es que las calificaciones medias en el examen de 
acceso suben ligeramente y por otro lado la división en cuatro op- 
ciones ha permitido matizar las diferencias entre ellas y saber dón- 
de residen las mayores diferencias. 

X.2. Resultados del análisis de correlación 

Se ha realizado un análisis de la correlación lineal de Pearson 
con todas las variables continuas o susceptibles de ser tratadas co- 
mo tales, (convirtiendo las variables dicotómicas en variables 
dummy) para dar, desde otra perspectiva, una visión sintética de 
cuál es la relación de cada una de ellas con todas las demás. 
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TABLA X-1: Comlaciones entre las diferentes variables. 

No de casas: 24.990 Signif,: (**) < 0,01 

EXPED. 
ACCESO 
GMBAL 
DWER. 
CENIRO 
OPClON 
SEXO 

Puede verse que, aunque casi todas las correlaciones resultan 
significativas, hay grandes diferencias en el porcentaje de varianza 
que explica cada una de ellas. En realidad sólo hay cuatro o cinco 
que tienen un peso explicativo importante. 

La mayor correlación se da entre la cal$caciÓn global y la del 
examen de acceso. Es muy interesante comprobar que esta correla- 
ción es de 0,94 mientras que la existente entre la calificación global 
y el Expediente es de 0,85. Es decir que el examen correlaciona 
más con los resultados de los alumnos en selectividad que el expe- 
diente. Hay que tener en cuenta que el expediente recoge la trayec- 
toria del alumno en los cuatro cursos de Bachillerato; probable- 
mente la correlación de la nota global con las calificaciones del 
Último curso serían mayores. 

Por otro lado existe una correlación importante (de 0,63) en- 
tre la calificación del examen y el expediente. Podría desearse una 
correlación aun mayor, lo que indicaría mayor coherencia entre las 
dos medidas, pero desde luego estos resultados indican que si algo 
está relacionado con los resultados de un alumno en el examen es 
su expediente previo. Aparentemente pueden parecer que hay con- 
tradicción entre esta afirmación y la hecha anteriormente, pero no 
es así. Quiere decir que la calificación global de selectividad está 
sobre todo asociada a la nota del examen, pero ésta guarda a su 
vez una gran relación con la trayectoria anterior del alumno. 

Todo ello es bastante de sentido común, pero desmonta algu- 
nos de los tópicos que se esgrimen a veces con cierta ligereza como 
el decir que el examen de Selectividad es "una lotería"; no es así 

EXPED. 

1,000 
0,628.. 

0,853'' 
0.075.. 

4.079'' 
0,174'' 
0,037" 

ACCESO 

1,MO 
0,936" 

4,728'' 
4,071" 
4,021'. 
4 , 0 1 0  

GLOBAL 

1,000 
4,449.' 
4,082.. 

0,063'. 
0.010 

DIFER. 

1,000 
0,021.. 
0,180" 
0,046'. 

CENTRO 

1,030 
0,061" 
0,079'' 

OPCION 

1,000 
4,170" 
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en absoluto: el examen guarda una coherencia con el expediente de 
cada alumno y el margen para la sorpresa, aunque lo hay, no es 
grande. 

La vkable Diferencia correlaciona negativamente (4,73), con 
la nota en el examen de acceso. Es lógico porque, a igual expediente, 
cuanto más alta sea la nota del examen menor será la diferencia entre 
ambos. Pero además también correlaciona negativamente (-0.45) con 
la calificación global. Es decir que los alumnos tendrán ui~caciones 
globales en las P.A.A.U. más altas cuanto más se acerquen sus notas 
en el examen a sus puntuaciones medias de expediente. 

Además la variable Diferencia guarda una pequeña correla- 
ción (0,18) con la opción. Como la opción es una variable disconti- 
nua convertida en dummy (donde a las opciones de Ciencias con- 
sideradas conjuntamente se les ha dado el valor 1) quiere decirse 
que para los alumnos de Ciencias probablemente su diferencia ex- 
pedientelacceso será algo mayor que para los de Letras. 

Hay también una correlación significativa, aunque débil 
(0,17) entre la media de expediente y la opción (los alumnos de 
Ciencias suelen tener mejores expedientes) y una baja correlación 
negativa (4,17) entre opción y sexo (las mujeres escogen en menor 
proporción que los varones opciones de Ciencias) 

En cuanto al tipo de centro se o b m a n  unos bajisimos coefi- 
cientes de correlación con el resto de las variables. La variable tipo de 
centro se ha obtenido transformando la original con tres valores (pú- 
blico, religioso y laico) en otra dummy con dos (público y privado). 
Los resultados del análisis de correlación confirman los hallados an- 
teriormente con otros tratamientos estadísticos. Bien es verdad que al 
unir dos tipos de centros privados en uno incluso se han minimizado 
las diferencias encontradas en los análisis de varianza. 

Hay que tener en cuenta que estas cuatro últimas correlacio- 
nes comentadas son muy bajas y de poca importancia en compara- 
ción con las anteriores. 

X.3. Reflexión general y comentarios 

La primera reflexión general que suscitan los resultados de 
este estudio es que el actual sistema de acceso a la universidad espa- 
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601 no es ni mucho menos perfecto, pero tampoco es tan malo como, 
de manera UldiscrhUtada y poco matizada, se suele decir. Somos 
conscientes de que esta afirmación puede resultar poco popular y, 
por así decir, poco "vistosa", porque cuando se encuentra un "chi- 
vo expiatorio" a quién echar la culpa de todos nuestros males 
cuesta trabajo renunciar a él. Y el sistema de acceso a la universi- 
dad es el chivo expiatorio del sistema educativo desde hace mas de 
medio siglo. En gran medida es natural que así sea, porque al ser 
el punto de engarce de la enseñanza secundaria y la superior en él 
se ponen de manifiesto los defectos de una y otra y, sobre todo, 
las contradicciones existentes entre las distintas lógicas que presi- 
den los dos subsistemas. 

Las criticas a los distintos sistemas de acceso a la universidad 
(desde el famoso Examen de Estado de los años cuarenta al ac- 
tual) se han ido sucediendo a lo largo de los años, porque encon- 
trar la fórmula perfecta no es nada fácil. Estas críticas han sido 
muy beneficiosas para que las diversas administraciones educativas 
no hayan cesado de interrogarse sobre la mejor solución al proble- 
ma. Pero es indudable que, como señalábamos en la introducción, 
el problema se ha agudizado en los últimos años a causa de la du- 
ra competición de los alumnos por un puesto en la carrera desea- 
da. De ahí el apasionamiento y la dificultad de ser objetivos al juz- 
gar las virtudes y defectos del sistema de acceso. Por mucho que 
digamos: "el 90% o el 80% de los alumnos cursarán los estudios 
que quieran o al menos aquellos para los que están capacitados", 
se comprende que el 10 o 20 por ciento restante protesten contra 
un sistema que les ha tratado injustamente y no les consuele nada 
la mayoritaria justicia del mismo. 

No obstante es obligación nuestra como investigadores el 
apartarnos del apasionamiento de la discusión e interpretar lo mas 
objetivamente posible los datos. Y los datos, como decíamos al w- 
mienzo de este epígrafe indican que el sistema de acceso es global- 
mente adecuado o justo, es decir guarda relación sobre todo con el 
rendimiento anterior de los alumnos y no con elementos extraños 
como podrían ser el azar, la suerte, el tribunal o el tipo de centro. 
Esta verdad tan simple y de sentido común es importante que la 
conozcan los estudiantes a quienes se hace un flaco servicio al 
trasmitirles la idea de que en la Selectividad "puede pasar cual- 
quier cosa". No es así: un alumno puede prever, con pow margen 
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de error cuál será su resultado en Selectividad conociendo su tra- 
yectoria académica y la tradición en el acceso a la universidad del 
centro en que cursa sus estudios. 

Por otro lado varios estudios anteriores ya señalaron la co- 
rrelación entre el expediente académico de los alumnos en secun- 
daria y sus resultados en las pmebas de acceso (Justel, M. (1981); 
Aguirre de Cárcer, 1. (1986)). Bien es verdad que también se ha 
demostrado que el expediente de secundaria es mejor predictor del 
rendimiento universitario que las pmebas de acceso (Escudero, T. 
1984), por lo que podna concluirse que es la trayectoria académica 
del alumno lo más decisorio y La prueba es un mero filtro, casi in- 
necesario desde el punto de vista estrictamente académico. Otra 
cosa es que la prueba de acceso cumpla funciones de control sobre 
las calificacones otorgadas por los centros y de ordenación de los 
candidatos para su ingreso en los distintos centros universitarios. 

Pero, dicho esto, pasemos a matizar en qué aspectos el siste- 
ma de acceso actual es claramente mejorable, según los resultados 
de este estudio. Podrían resumirse sus defectos en que cumple mal 
y de forma desigual la funcion que se le asigna de ordenar de ma- 
nera aquilatada a los estudiantes en cuanto a su prioridad para 
obtener un puesto en la universidad (téngase en cuenta que una 
décima de punto puede ser decisiva). Parte de estas deficiencias 
provienen, entre otras razones, del hecho de haber sido concebida 
inicialmente como pmeba de "madurez" y habérsele asignado con 
posterioridad la función ordenadora. 

Los datos indican que la pmeba es homogeneizadora. Y lo si- 
gue siendo a pesar de las modificaciones introducidas en el examen 
a partir de 1988. Los sucesivos cambios en la estructura de la 
prueba han traído consigo que cada vez haya ido adquiriendo más 
importancia la parte específica de la misma, en detrimento de la 
parte común. Ha tomado fuerza el carácter de preparación especi- 
fica para un determinado campo científico o grupo de estudios 
universitarios, frente a las capacidades más generales y de madurez 
del alumno. Estos aspectos, por otra parte, son más dificiles de 
medir con objetividad y exactitud en una pmeba de estas caracte- 
nsticas y prueba de "la conferencia" no era un buen instrumento 
para ello. 

En cualquier caso, el debate hay que retrotraer10 a los princi- 
pios, es decir, a la función que se pretende que cumpla una Prueba 
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de Aptitud para el Acceso a la Universidad; a continuación vendrá 
el diseño de la misma y la búsqueda de los instrumentos adecua- 
dos para alcanzar los objetivos. No vaya a resultar que por encon- 
trar dificultades en medir lo que se pretende se acabe midiendo lo 
que resulta más fácil de medir. Conviene no olvidar tampoco la 
fortísima influencia que ejerce cualquier tipo de pmeba en la meto- 
dología y el espíritu con el que se aborda su preparación; así, el 
Curso de Orientación Universitaria ha pasado de ser curso de ma- 
duración y orientación para la Universidad a convertirse en un 
curso de preparación de la selectividad. El futuro Bachillerato pue- 
de correr este mismo riesgo, que seria especialmente grave dado 
que su diseño permite y busca el acceso también a la Formación 
Profesional Superior. 

Sin embargo la distribución de las cal$caciones en el examen 
apenas ha variado entre el año 87 y el 89: dos tercios de los alum- 
nos siguen obteniendo una nota comprendida entre el 4 y el 6; casi 
todos los demás se reparten en dos bloques más o menos iguales 
-entre 1 y 4 y entre 6 y 77; pero el porcentaje de los notables se 
mantiene en torno al 4% y los sobresalientes siguen siendo prácti- 
camente inexistentes. Bien es verdad que, al ser la nota de examen 
la media de la suma de ocho calificaciones, tiende hacia el centro 
de la escala; pero lo mismo, y aun más, puede decirse de las notas 
de expediente y en éstas existe mayor dispersión. 

Sena lógico esperar que en el examen de acceso en torno a 
un 10% de los alumnos al menos obtuvieran una calificación de 
notable o sobresaliente. La razón de que no sea así quizá resida en 
que el tipo de prueba no se presta a que los profesores puedan dis- 
poner de los elementos de juicio suficientes para dar calificaciones 
matizadas. Probablemente influyen también las condiciones en que 
se realiza y se comge la prueba en las que es dificil para los alum- 
nos obtener un rendimiento Óptimo y para los profesores dedicar 
bastante tiempo a la corrección. 

Por otro lado, la prueba puede considerarse "poco equitativa" 
en el sentido de que se no trata igual a todos los gmpos de alum- 
nos. Durante los tres años estudiados se observan unas constantes 
en las diferencias de resultados de ciertos grupos. Los alumnos con 
nota media de expediente de notable y sobresaliente sufren mayor 
"devaluación" de sus calificaciones que los de suficiente y bien, es 
decir, la diferencia expediente-nota de examen es significativamente 



mayor y la probabilidad de mantener su propia media de expe- 
diente en el examen es menor (para los de sobresaliente es de un 
1% y para los de suficiente de un 14%). También parecen resultar 
desfavorecidos los alumnos de las opciones de Ciencias frente a los 
de Letras: la diferencia media expediente-examen oscila entre 2,09 
en la opción Biosanitaria y 1,64 en la Humanistica y el porcentaje 
de aptos va de 84 en la Biosanitaria a 91 en la de Ciencias Socia- 
les. Otro grupo que sistemáticamente parece obtener peores resul- 
tados relativos en las pruebas de acceso son las mujeres. Ya hemos 
hecho algunas conjeturas acerca de las posibles razones de esto, 
por tanto aquí tan sólo apuntaremos la posibilidad de que el estrés 
juegue un papel no deseado en la selección. 

No obstante, de lo dicho anteriormente se deduce que la 
prueba no discrimina lo suficiente y no es totalmente equitativa. 
Pero no quiere decir de ningún modo que los resultados sean alea- 
tonos, como a veces se dice y se escribe con bastante ligereza. En 
general hay coherencia entre la trayectoria académica de los alum- 
nos y las calificaciones en el examen de acceso: el grueso de los 
alumnos que no pasa la selectividad proviene de aquellos con me- 
dia de expediente inferior a 7 que tienen calificación de notable ra- 
ra vez suspenden y los de sobresaliente prácticamente nunca. 

Podna concluirse que la actual prueba de acceso cumple rela- 
tivamente bien la función de decidir quién es apto y quién no para 
pasar a la universidad y bastante mal la función de ordenar de 
manera precisa y totalmente justa a los alumnos para darles priori- 
dad en la elección de carrera. Probablemente cumple también otra 
función no manifiesta, pero importante: servir de control a las cali- 
ficaciones otorgadas por los centros (no podemos saber cómo se- 
rían los expedientes si no existiera la prueba). Pero esta última 
función también la cumpliría mejor una prueba más equitativa y 
discriminante. Es decir una prueba en que los criterios de correc- 
ción fueran explícitos, lo más objetivos posible y homogéneos. 

La instauración del distrito compartido a partir del curso 
1991-92 plantea nuevas exigencias de objetividad en la selección y 
de trato equitativo para todos los alumnos. Hace aún más necesa- 
rios unos criterios de homologación de las pmebas de acceso y 
una earantia de mavor obietividad en la corrección de las mismas. - 

Ya se ha comentado que en los tres años estudiados por el 
C.I.D.E. hay diferencias muy pequeñas, pero significativas, en los 
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resultados por universidades, tanto en expediente de los alumnos 
como en las calificaciones del examen y en la diferencia entre am- 
bos. Sin embargo la mayoría de las diferencias entre distritos en 
las tres variables señaladas no son consistentes a lo largo de los 
años. Lo que hace pensar que se deben más a las propias diferen- 
cias de las poblaciones de alumnos (con sus variaciones en el tiem- 
po) y a las grandes muestras manejadas que a comportamientos 
propios de las universidades. Ya se habló también de la dificultad 
de interpretar las diferencias halladas entre tribunales. POL tanto 
no podría hablarse propiamente de que haya distintos comporta- 
mientos de los distritos universitarios en manto a las pruebas de 
acceso, sino más bien de distinta composición del alumnado en 
cuanto a características socio-culturales y de diferentes modos de 
calificar por parte de los tribunales debido al gran margen de sub- 
jetividad de la prueba actual. Pero sin que sea fácil discernir qué se 
debe a una razón y qué a la otra. 

Con mpecto a la justicia en la evaluación previa por parte de 
los centros, reflejada en el expediente de los alumnos y en la coheren- 
cia entre éste y los resultados en el examen de acceso, los datos de es- 
te estudio refutan el tópico de que hay cierto tipo de centros que eva- 
lúan "con más generosidad de la debida" a sus alumnos. Puede 
haber centros concretos de uno u otro tipo que lo hagan y, segura- 
mente, por razones muy diversas. En algunos casos será por ganarse 
una clientela fácil "regaiando notas" y en otros por legitimas rmnes  
pedagógicas, al premiar el esfuerzo más que el rendimiento objetivo o 
al evaluar teniendo en cuenta el medio sociocultural del grupo. La 
detección de estos centros concretos y el análisis de la legitimidad de 
sus razones es más tarea de inspeoción que de investigación. Pero lo 
que no puede afirmarse de ningún modo es que alguno de los tres 
grupos de centros estudiados (públicos, religiosos o laicos) como tal 
eleve injustamente las calificaciones de sus alumnos. 

Otra cosa sería entrar en el estudio de la composición social 
del alumnado de cada tipo de centro, de la ubicación geográfica de 
los mismos, de la selección previa que realizan etc., pero evidente- 
mente eso excede con mucho los objetivos de este trabajo. De los 
resultados aquí obtenidos no puede extraerse más conclusión res- 
pecto al comportamiento de los centros que la ya señalada. Que 
por otro lado coincide con las de estudios anteriores (Martinez C. 
y Muñagorri, J. M. 1984; Aguirre de Cárcer, 1. 1986 etc.) 
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Por último diremos una palabra sobre las aportaciones y limi- 
taciones de este estudio. Somos conscientes de que su mayor limita- 
ción es ser un estudio descriptivo, en el que se refleja una situación 
determinada, pero apenas pueden hacerse inferencias sobre las ra- 
zones explicativas de esa situación. 

Por otro lado, un defecto de partida es que el estudio se basa 
en la comparación de datos acerca del rendimiento de los alumnos 
obtenidos con medidas y criterios muy diferentes, como son las ca- 
lificaciones del expediente de bachillerato y las obtenidas en las 
pruebas de acceso a la universidad. En primer lugar las calificacio- 
nes del expediente se refieren al rendimiento durante cuatro años y 
en unas treinta asignaturas, mientras que el examen se refiere al 
rendimiento en un momento puntual en siete asignaturas y una 
prueba general de madurez (el comentario de texto). En segundo 
lugar las calificaciones contenidas en el expediente del alumno han 
sido emitidas por los profesores con un criterio pedagógico, aten- 
diendo a una serie de circunstancias tanto personales como socia- 
les y no son una mera medida objetiva reflejo de un rendimiento 
puro y simple; en cambio la calificación de la prueba pretende ser 
un dato objetivo que responda a un rendimiento mensurable cuan- 
titativamente. 

Estas limitaciones han venido dadas por la realidad misma y 
hay que tenerlas en cuenta para no dar al estudio más valor que el 
que tiene. De todos modos creemos que la mayor aportación de 
este trabajo es el proporcionar una descripción pormenorizada y 
fidedigna de la situación en lo que se refiere a las pruebas de acce- 
so a la universidad. Por otra parte abre la posibilidad de ulteriores 
investigaciones que, partiendo de estos resultados, profundicen en 
los aspectos que en ésta han quedado sin respuesta. Y por último, 
quizá su repercusión más importante haya sido el proporcionar in- 
formación a las autoridades educativas para algunas aceiones ten- 
dentes a mejorar la situación. 
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