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Resumen. 
 

El Programa Propedéutico Usach – Unesco se imparte desde el año 2007 en la 
casa de estudios superiores, instaurándose como una alternativa de acceso para 
estudiantes en condición de vulnerabilidad históricamente excluidos por la 
sociedad. Dado el éxito de esta implementación, es que en años posteriores, se 
conforma la Red de Universidades que imparten este programa, con 
fundamentos transversales de implementación a lo largo del país. 

El objetivo principal, es comparar los rendimientos académicos de los 
estudiantes ingresados por la vía Propedéutico y PSU en sus carreras de 
traspasos dentro de la Universidad, considerando dos facultades en estudio. 

El diseño metodológico es de carácter no experimental que hace uso intensivo 
de fuentes secundarias, en específico bases de datos del Registro Académico 
de la Universidad de Santiago y bases de datos de Bachillerato de la misma casa 
de estudios. 

Se compararán los gráficos a través de los promedios por semestres obtenidos 
por los estudiantes en sus carreras de traspaso y se compararán con los 
estudiantes de ingreso ordinal, PSU, por lo tanto, se analizará una eventual 
indistinguibilidad de los estudiantes Propedéuticos en sus carreras de traspaso. 
 

Descriptores o Palabras Clave: Educación Superior, Vías de acceso inclusivas, 
Indistinguibilidad 
 

2. Introducción 

La Universidad de Santiago de Chile, desde la década de los 90, ha apostado 
por el ingreso de estudiantes con una trayectoria escolar significativa, 
concretándose este hecho con la implementación de la bonificación del 5%, que 
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consistía en otorgar dicho porcentaje adicional al puntaje ponderado en la prueba 
PAA, prueba estandarizada para ingresar a la educación superior en Chile. Los 
alumnos beneficiarios, pertenecían al 15% de más alto rendimiento de su 
establecimiento secundario. La singularidad de este sistema de bonificación es 
que permite a alumnos que no sobresalieron por sus puntajes en las pruebas de 
ingreso, entrar a la Universidad debido a que demostraron un mejor rendimiento 
relativo en su respectivo colegio de enseñanza media (Meneses  y Labarca, 
2005). En total, fueron 15.000 los estudiantes beneficiarios por esta vía de 
acceso alternativa, los cuales fueron valorados por su trayectoria escolar de 
cuatro años, por sobre el rendimiento de dos días de aplicación de una prueba 
estandarizada. Sin embargo, en el año 2004, esta bonificación fue prohibida por 
el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) impidiendo todo 
tipo de bonificación de puntaje de las pruebas estandarizadas de admisión (Gil, 
Rahmer y Frites;2013). 
 

No conforme con dicha determinación, la Universidad de Santiago de Chile en 
el año 2007 y con el convenio de MINEDUC, Fundación FORD, Fundación 
EQUITAS y UNESCO, comienza la ejecución del Programa Propedéutico 
USACH, bajo las políticas de acciones afirmativas, inclusión, equidad y acceso 
en educación Superior. Las políticas de acciones afirmativas, son estrategias e 
intervenciones que buscan producir una mayor representación en la Educación 
Superior de grupos sociales históricamente excluidos y a su vez, permitir a 
dichos sujetos, tener experiencias sociales y de aprendizajes significativas en su 
trayectoria escolar (Román, 2013). Dicho Programa estaba dirigido en un 
principio a los Liceos Prioritarios, para los mejores alumnos de cuarto medio en 
cada establecimiento seleccionado, en este caso el 10% superior de dicho 
contexto educacional. 

Aquellos estudiantes que se encontraban dentro de este rango de ponderación, 
se les extiende la invitación para participar todos los días sábados, distribuidos 
en 17 semanas (entre los meses de Agosto y Diciembre), en las dependencias 
del Programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la Universidad de 
Santiago de Chile, con el objetivo de aproximar un primer contacto con la 
Universidad y de efectuarse una nivelación en asignaturas de Matemática, 
Lenguaje y Gestión Personal, con la participación de profesores universitarios. 

Aquellos estudiantes que logran aprobar estas tres asignaturas (nota igual o 
superior a 4.0) y con 100% de asistencia, ingresan a Bachillerato sin ponderar el 
puntaje PSU, con beca de arancel completa, mientras mantengan su calidad de 
alumno regular. 
El único puntaje de ponderación que se calcula para completar los cupos 
asignados cada año en Bachillerato con el ingreso de Propedéutico (USACH-
UNESCO) es el siguiente: 

- 60% el promedio de notas de primero a tercero medio. 
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- 30% el promedio de notas de cuarto medio. 
- 10% el promedio de notas del Propedéutico. 

Además, después del segundo año pueden optar al ingreso de cualquier carrera 
de pregrado de la Universidad para continuar sus estudios superiores. 

El Programa Propedéutico, es una alternativa de acceso para aquellos 
estudiantes académicamente talentosos, pero que provienen de instituciones 
con alto índice de vulnerabilidad educacional (IVE), por esta razón, para algunos 
autores, el mérito no está en la condición de vulnerabilidad, sino que en el 
desarrollo exitoso de los talentos académicos en condiciones poco favorables 
(Rahmer, Miranda y Gil, 2013)  

 
3. Metodología y Resultados 

El diseño metodológico es de carácter no experimental que hace uso intensivo 
de fuentes secundarias, en específico bases de datos del Registro Académico 
de la Universidad de Santiago y bases de datos de Bachillerato de la misma casa 
de estudios. 
Al finalizar el primer año de Bachillerato, los estudiantes pueden continuar sus 
estudios superiores eligiendo una carrera de pregrado impartida por la 
Universidad de Santiago. 

Como se ha descrito anteriormente, cada año son traspasados diversos 
estudiantes, en la modalidad de prosecución de estudios. 

Se analizará a los estudiantes Propedéuticos, quienes fueron traspasados al 
finalizar el primer año de Bachillerato, desde el punto de vista académico. Esto 
se realizará con la información obtenida por cada estudiante en cada semestre 
de carrera según sea su facultad elegida. Se compararán los rendimientos 
académicos con los estudiantes que ingresen en ese mismo año vía PSU, que 
es la vía regular u otra vía de admisión diferente a los estudiantes Propedeutas, 
ya que todos los rut de ingresos se agrupan por cada cohorte y se excluyen a los 
estudiantes ingresados vía cupo Usach Unesco. Las muestras escogidas, se 
realizan a través de una estratificación aleatoria de muestras, por consiguiente 
las muestras son comparativas entre si y el n-muestral en cada caso resulta 
significativo estadísticamente. 

Se comenzará analizando la cohorte 2008, ya que la primera generación que se 
pueden obtener datos en Bachillerato, por lo cual, en el 2009 estos estudiantes 
ya se encuentran en sus carreras de traspasos como estudiantes de primer año 
en su carrera escogida. 

Sólo se analizarán por cohorte aquellas facultades en que los estudiantes 
Propedéuticos superen las 5 carreras escogidas, de lo contario el n.muestral 
sería muy pequeño para ser comparado con los estudiantes PSU. 
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Gráfico 1: Estudiantes traspasados según vías de ingreso a la Universidad de 
Santiago de Chile: cohorte 2008 - 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado el análisis del gráfico 1, se evidencia números de estudiantes que fueron 
traspasados a sus carreras de destino y aquellos que no fueron traspasados. 
 

Sobre aquellos estudiantes no traspasados a sus carreras, las causas principales 
según los datos analizados son: no cumplir requisito establecido por el Programa 
de Bachillerato para hacer efectivo el traspaso del estudiante, estudiante no se 
matricula en el período correspondiente, estudiante renuncia al Programa de 
Bachillerato, estudiante realiza retiro temporal de la Universidad. 
Posteriormente, en el gráfico número 2, se visualiza en términos de porcentaje 
las causas por las cuales los estudiantes propedéuticos no son traspasados a 
carrera de destino. Gráfico 2: Causas de estudiantes propedéutico no 
traspasados a carrera de destino, cohorte 2008-2012 
Según el análisis realizado, la causa principal es porque el estudiante no se 
matricula en el período siguiente en la Universidad. 
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Luego de que los estudiantes que cumplen los requisitos son traspasados a sus 
carreras de destino, se puede analizar el rendimiento académico de los 
estudiantes propedutas versus aquellos estudiantes que ingresan vía ordinal: 
PSU. 

Esto se realizará con la información obtenida por cada estudiante según el 
semestre en curso de la carrera escogida para la prosecusión de estudios. Se 
analizaron dos facultades, ya que de ellas se obtuvo la mayor cantidad de 
información sobre calificaciones finales de los estudiantes. El eje x de los gráficos 
que se visualizan a continuación, es el promedio obtenido por los estudiantes  al 
finalizar cada semestre; en el eje y, se indica el semestre en curso de los 
estudiantes ya traspasados. 
 
 
Gráfico 3: Análisis Facultad Tecnológica, cohorte 2009-2010 
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Según el análisis del gráfico 3, se visualiza que los estudiantes propedéuticos en 
la mayoría de los semestres obtienen mejores calificaciones a comparación de 
los estudiantes que ingresan por PSU. 
 

Gráfico 4: Análisis Facultad de Ingeniería, cohorte 2009-2011 
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Se visualiza que en la Facultad de Ingeniería, los estudiantes propedéuticos 
obtienen mejores notas en los primeros semestres que aquellos estudiantes que 
ingresan por PSU, este fenómeno se debe a que los estudiantes Propedéuticos 
tienen una asignatura anual de matemáticas, por lo cual ya tienen una base de 
los contenidos vistos en la asignatura de cálculo. 
 

4. Conclusiones 

En términos generales, se concluye que el programa Propedéutico Usach – 
Unesco es una gran alternativa de acceso a la educación superior para aquellos 
estudiantes provenientes de establecimientos con alto índice de vulnerabilidad, 
quienes por la vía regular (PSU) no podrían acceder a alguna Universidad del 
consejo de rectores. Por lo cual, se conceptualiza en una acción afirmativa, que 
alude a la restitución de derechos que nunca fueron entregados o bien, que 
fueron entregados parcialmente para grupos de la sociedad históricamente 
excluidos. 

Es congruente pensar que si a un estudiante no le enseñaron todos los 
contenidos mínimos en matemáticas y/o otra asignatura en su establecimiento, 
no responderá más de la mitad de la prueba de selección universitaria (PSU), 
dado esa lógica, es que diversas universidades generan diversas vías de acceso, 
siendo pionera en estas temáticas, la Universidad de Santiago de Chile. 

Si se generan estás vías de acceso alternativas a la PSU, también se debe tener 
en consideración el déficit de contenidos de estos estudiantes, que se refleja en 
el primer año de Bachillerato, donde los promedios obtenidos por el grupo 
Propedéutico son menores a los obtenidos por el grupo PSU. Sin embargo, como 
los estudiantes Propedéuticos fueron los mejores y más destacados de sus 
establecimientos, poseen una facilidad y gusto por el estduio, por sobre la media 
nacional, en el tercer semestre ya logran igualar en promedio a los ingresados 
por PSU, inclusive en algunas facultades, en el tercer semestre obtienen mejor 
promedio que sus otros compañeros de carrera, logrando una indistinguibilidad 
académica. 

Sobre la determinación del semestre de la carrera en que un estudiante 
propedéutico logra indistinguibilidad en su rendimiento académico con respecto 
a sus pares con ingreso PSU, es relativo de determinar, ya que depende de la 
facultad analizada. Sin ambargo, es muy destacable  que en la mayoría de las 
gráficas se aprecia que desde el primer semestre los estudiantes propedéuticos 
obtienen un mejor promedio que los estudiantes ingresados por vía PSU, por lo 
cual, se podría comprobar que un estudiante Propedéutico es académicamente 
indistinguible desde el primer semestre en sus carreras de traspasos, es decir, 
se produce inersección de las rectas en más  de un semestre analizado, 
concluyendo que la brecha de contenidos se equipara en el primer año de 



 

 
 739 | P á g i n a  
 

Bachillerato y luego en sus carreras de traspaso ya son indistinguibles. Dado 
esto, se puede concluir que los programas curriculares de las asignaturas del 
Bachillerato en ciencias y humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, 
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