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RESUMEN: El desarrollo de habilidades cog‐
nitivas son determinantes en los aprendiza‐
jes  para  la  vida  del  individuo,  un  estudio 
comparativo con estudiantes de Educación 
Física y otras carreras de la salud (medicina 
y odontología) durante su formación en un 
currículo  basado  en  competencias,  como 
objetivo  un  acercamiento  a  la  capacidad 
intelectual  de  alumnos  que  ingresan  a  la 
carrera  de  educación  física.  Se  estudiaron 
429 sujetos, que cursaban el primer semes‐
tre. Se aplicó el Test de Inteligencia Terman 
que  valora  diez  habilidades  cognitivas  ex‐
presadas en índices de nivel de eficiencia y 
coeficiente  intelectual. La prueba se admi‐
nistró por  computadora, encontrando que 
los estudiantes de medicina y odontología 
calificaron  significativamente  mayor  (p  < 
.01)  en  las  sub‐escalas  de  la  prueba,  en 
relación  con  los  alumnos  de  educación 

física.  Reconociendo  como  diferencias  im‐
portantes valores bajos en síntesis, concen‐
tración, planeación y atención para toda la 
población  que  se  estudió;  vocabulario  y 
juicio estimaron con  los valores más altos. 
Se concluye que  los resultados del estudio 
refieren condiciones que deben ser atendi‐
das para mejorar  el desarrollo de  compe‐
tencias en  los universitarios; reconociendo 
que en  la capacidad  intelectual de  los  indi‐
viduos  influye  una  diversidad  de  factores: 
biológicos, psicológicos  y  sociales,  ello  su‐
giere  estudiar  la  inteligencia  desde  otras 
perspectivas, para  fortalecer  la asertividad 
en la toma de decisiones en el acto educa‐
tivo.  

PALABRAS  CLAVE:  Habilidades  cognitivas, 
educación  basada  en  competencias,  edu‐
cación física, medicina, odontología. 

Introducción 

Medir logros cognoscitivos, o valorar otras dimensiones transversales en los dominios 

afectivos, estéticos, éticos y sociales, es un debate que se sitúa entre posturas no exclu-

yentes sino, más bien, es principalmente una cuestión de énfasis. Si bien existen diversas 

opiniones acerca del grado de importancia del dominio cognoscitivo en la concepción de 

calidad, se reconoce que cada uno de los otros dominios son componentes esenciales de 

las expectativas de la sociedad frente a la educación.  

El presente planteamiento se ubica en la postura de que la preocupación por los resulta-

dos cognoscitivos y su medición en estudiantes universitarios es sólo un primer paso, su 
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análisis es necesario para orientarse a acciones que conduzcan a mejorar el proceso 

educativo. El estudio se identifica con el concepto de inteligencia constituida por una serie 

de componentes básicos y esencialmente independientes entre sí, de la combinación de 

los cuales es posible obtener como resultado el rendimiento intelectual del individuo.  

La evaluación de la inteligencia que se realiza desde este enfoque teórico se concreta a 

partir del uso de tests, que tienen a su vez el objetivo de desglosar la capacidad intelec-

tual en diversos factores, obteniendo para cada uno de ellos un valor concreto, de aquí 

que, con la aplicación de pruebas psicométricas y académicas es posible acercarnos a la 

valoración lícita de cierta agrupación de componentes como: combinación de recursos 

verbales, lógicos, matemáticos y de gestión de memoria, que forman parte importante de 

la aptitud académica. Navarro (2003) manifiesta que el factor psicopedagógico que más 

peso tiene en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia, por lo que es 

razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (tests) con el propósi-

to de detectar posibles grupos en riesgo de fracaso académico.  

Estudiar los niveles de eficacia e inteligencia intelectual de estudiantes que cursan carre-

ras en modelos educativos innovadores con enfoque a competencias, conduce a un acer-

camiento en el desarrollo de sus aprendizajes; por lo que, utilizar pruebas de medición de 

HC, pueden ofrecer información, aunque no declarativa ni exhaustiva, si relevante para la 

toma de decisiones en el desempeño de los docentes, sus formas de facilitar aprendizajes 

y de todos aquellos aspectos presentes en los procesos de formación del estudiante. 

El  problema que se aborda, tiene sentido si los criterios de los resultados de las pruebas 

son considerados como la evaluación de la inteligencia, utilizada en un contexto específi-

co, sin asumir que se está evaluando la inteligencia total, sino un número determinado de 

sus elementos. También se reconoce la capacidad intelectual como un proceso dinámico, 

auto-regulable, que responde a la intervención externa ambiental como un primer paso 

para estudiar habilidades de pensamiento y de aprendizajes empleados para la resolución 

de problemas académicos y extra-académicos. 

De los elementos que integran el acto educativo, la mayor parte de la actividad universita-

ria se desarrolla en torno a los estudiantes ¿por qué están allí, cuáles son sus motivacio-

nes, qué aprenden realmente, qué factores apoyan u obstaculizan su rendimiento acadé-

mico? En general ¿cómo se desarrolla su carrera universitaria? ¿Cuál es el impacto de 

sus aprendizajes en el campo laboral? Son múltiples los factores que influyen para dar 
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respuesta a los anteriores cuestionamientos. Sin embargo los estudios de formación de 

profesionales evalúan entre otros, las habilidades científicas, entre las cuales se encuen-

tran implícitas las habilidades intelectuales. 

Reyes (2004) sustenta que un alto porcentaje de los estudiantes que ingresan a la univer-

sidad tiene deficiencias para razonar a nivel de operaciones formales, así como para pen-

sar en forma crítica y creativa. Dichas deficiencias han causado en diferentes ámbitos un 

descenso progresivo del desempeño académico de los estudiantes (Gardner, 1985; La-

franceso, 2003; Pozo y Gómez-Crespo, 1998). 

Respecto a los factores qué apoyan u obstaculizan el rendimiento académico, diversas 

investigaciones (De Allende, 1987; Martínez Rizo, 1989, Clemente, 1997; De Santos, 

1999) atribuyen la presencia de rezago, reprobación y deserción, a: las deficiencias 

académicas que los estudiantes traen de los niveles educativos anteriores (especialmente 

de la educación media superior), a la deficiente orientación vocacional, a sus condiciones 

económicas desfavorables, al deficiente nivel cultural de la familia a la que pertenecen, a 

bajas expectativas hacia el estudio como meta de vida, al exceso de alumnos que estu-

dian y trabajan al mismo tiempo, haber contraído matrimonio durante los estudios y sus 

implicaciones (Tarango, 2004).  

En otro sentido los procesos de selección de estudiantes a la educación superior garanti-

zan, en gran medida, la eficiencia tanto en sus estudios como en su ejercicio profesional. 

Para ello han de tomarse en cuenta el conocimiento, habilidades académicas, estado de 

salud, valores y actitudes. Estos aspectos en conjunto también pueden ser predictores en 

el desarrollo de competencias propias de una disciplina, así como su aplicación en situa-

ciones novedosas (Bazán et al., 2002). 

El presente planteamiento también concentra su atención en el sentido de reflexionar res-

pecto al impacto de los aprendizajes de los egresados en el campo laboral, se considera 

que el rendimiento académico de los alumnos en el orden de HC tiene una gran trascen-

dencia para facilitar su inserción laboral y capacidad de adaptación a las innovaciones 

técnicas que afectan de un modo notable y creciente al mercado de trabajo.  

Los ingresos de una persona en el mercado de trabajo es la medida más razonable de 

capital humano valorable económicamente, incluyendo los rendimientos de varias dimen-

siones de las aptitudes humanas.  
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Los resultados PISA (OCDE, 2004- 2007) son un referente importante en el tema de estu-

dio, la prueba aplicada en 2003 en un total de 41 países, encontraron que los jóvenes 

mexicanos ocuparon el puesto 37 de la lista en matemáticas, lectura, y resolución de pro-

blemas y el 38 en conocimiento científico. El estado de Colima encabeza la lista con un 

nivel similar al de Turquía, seguida por otros estados del contexto mexicano como Chihu-

ahua, Distrito Federal, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro. Los estu-

diantes mexicanos registraron un nivel insuficiente en matemáticas (65.9%), en lectura y 

conocimiento científico (58.2%) y en resolución de problemas (88%) (OCDE, 2004). 

En el informe de la OCDE (2007) los países que obtuvieron los más altos puntajes fueron 

Finlandia, Canadá, Japón, Australia y Corea, reconociendo la OCDE, el alto rendimiento 

de los alumnos y su política educativa que se identifica con un acceso equitativo a las 

oportunidades de aprendizaje. Del total de países evaluados (57) México ocupó el lugar 

49 en ciencias, 48 en matemáticas y 43 en lectura, con un puntaje general de 410 puntos. 

La prueba PISA se conforma por 8 niveles; México en ninguna materia de las evaluadas 

superó el nivel 2. Los resultados indican que el 50% de los jóvenes mexicanos tienen un 

nivel de 0-1 en habilidades matemáticas, científicas y de lectura (OCDE, 2007). Se estima 

que la desviación estándar de un país, equivalente a 47 puntos en la prueba de matemáti-

cas, equivale a un punto en el crecimiento anual de éste, medido a través de su PIB 

(Hanushek y Wossman, 2007). 

Esta respuesta necesariamente incorpora las formas de organización y de facilitar apren-

dizajes, es decir la práctica docente. Esto significa que el docente debe utilizar estrategias 

para el diagnóstico del progreso de sus alumnos paralelamente a la estimulación de los 

mismos durante la conducción de su clase. Se trata de lograr que el alumno aprenda a 

aprender (meta-conocimiento), a regular conscientemente sus procesos de adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades (Mintzes, Wandersee y Novak, 1998). Kuhn 

(2005) ha comprobado experimentalmente que no es suficiente tener la actitud de objetar 

y discutir; el desarrollo de las habilidades críticas requiere años de práctica dirigida y de-

bidamente planeada.  

En el contexto Mexicano el Programa Nacional de Educación 2006-2012 propone retos 

basados en aspectos como: la flexibilidad curricular, el aprendizaje continuo, el desarrollo 

de la creatividad y el espíritu emprendedor; el buen uso y manejo del lenguaje, y de un 

pensamiento lógico. Resalta el papel de los maestros como facilitadores del aprendizaje y 
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propone impulsar la formación de valores y fortalecer las múltiples culturas que conforman 

al país.  

En esta lógica, la tendencia en educación superior en México se propone propiciar el 

aprendizaje basado en la creatividad, reforzado con valores que permitan a los educandos 

un mejor desarrollo y desempeño. Las universidades del país tienen el reto de elevar a 

sus educandos al nivel más alto de la reflexión y la crítica, con bases firmes en los cono-

cimientos filosóficos, científicos y tecnológicos (ANUIES, 2010). 

Se busco estimar mediante la prueba (psicométrica) Terman el nivel de eficiencia (NET) y 

coeficiente intelectual (CI) en universitarios inscritos en carreras del área de la salud. Par-

ticiparon 429 en un rango de edad de 17 a 37 años (M = 19.02, DT = 1.52).  

Para la valoración de habilidades cognitivas (HC) representadas en nivel de eficiencia y 

coeficiente intelectual (CI) se utilizó el test de inteligencia Stanford Binet Forma L-M Ter-

cera Revisión (EISB L-M, 3R) versión 2.5 identificada como Prueba Terman que logra 

medir diez habilidades cognitivas: información, juicio, vocabulario, síntesis, concentración, 

análisis, abstracción, planeación, organización y atención.  

Resultados 
El nivel de eficiencia (NET) representa la media más alta para Medicina, con la media más 

baja para Educación Física. El grupo de medicina califica en el rango de término medio 

alto; odontología califica en el rango de inteligencia término medio. EF califica en el rango 

de término inferior medio (Tabla 1). 

Tabla 1. Datos descriptivos del nivel de eficiencia Terman en el área de la salud según 
carreras (Educación Física, Medicina, Odontología) 

AS/NET N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Educación Física  241 47.6 90.3 68.86 8.01 

Medicina 103 70.0 92.9 82.28 4.93 

Odontología 83 58.9 89.3 75.77 6.85 

Los valores descriptivos del NET mostraron las medias más altas en juicio, vocabulario y 

abstracción. La puntuación más baja en la habilidad de concentración y síntesis (Tabla 2). 
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Tabla 2. Datos descriptivos de habilidades cognitivas del nivel de eficiencia Terman por 
carreras del área de la salud (Educación Física, Medicina y Odontología) 

 AS/NET/HC N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Educación Física      

 Información 243 6.30 100 80.35 11.86 

 Juicio  27.30 100 88.94 12.55 

 Vocabulario  52.90 100 81.66 11.90 

 Síntesis  14.30 100 50.53 14.22 

 Concentración  0.00 100 25.47 23.32 

 Análisis  50.00 100 84.34 11.43 

 Abstracción  15.40 100 85.05 13.29 

 Planeación  29.40 100 69.18 14.00 

 Organización   5.60 93.8 62.13 16.39 

 Atención  0.00 100 61.24 21.25 

Medicina      

 Información 103 75.00 100 87.53 6.04 

 Juicio  70.00 100 94.63 7.13 

 Vocabulario  69.20 100 94.49 6.57 

 Síntesis  31.30 90.9 64.54 12.86 

 Concentración  0.00 100 55.73 22.03 

 Análisis  65.00 100 90.94 7.34 

 Abstracción  71.40 100 93.75 5.31 

 Planeación  52.90 100 84.51 12.03 

 Organización   50.00 100 78.03 9.59 

 Atención  18.20 100 81.94 13.43 

Odontología      

 Información 83 25.00 100 84.60 9.84 

 Juicio  70.00 100 90.92 9.17 

 Vocabulario  70.00 100 88.96 7.21 

 Síntesis  25.00 85.7 59.04 13.86 
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 Concentración  0.00 100 38.68 25.99 

 Análisis  65.00 100 87.35 7.93 

 Abstracción  60.00 100 89.06 8.51 

 Planeación  41.20 100 77.24 12.88 

 Organización   18.20 93.8 70.45 12.53 

 Atención   0.00 100 70.53 21.13 

La prueba Kruskall Wallis del NET mostró diferencias significativas en todos los factores 

que estima la prueba (Tabla 3). 

Tabla 3. Comparación del coeficiente intelectual de la Prueba Terman por carreras 
(Educación Física, Medicina, Odontología) en el área de la salud 

(I) educación física, medicina y odontolog-
ía 

(J) educación física, medicina y odontolog-
ía 

Diferencia de medias 
(I-J) Sig. 

Educación Física y Ciencias del Deporte Medicina -11.37(*) .000 

  Odontología -7.83(*) .000 

Odontología Medicina -3.54(*) .000 

Coeficiente intelectual Terman en el área de la salud 

La media más alta en coeficiente intelectual se encontró en la carrera de Medicina. La 

media más baja en Educación Física. Según la clasificación de la PT para CI, los  grupos 

de medicina y odontología califican en el rango de inteligencia término medio, que se in-

terpreta como sujetos que cuentan con la habilidad de manejar y resolver problemas 

prácticos con rapidez, con la capacidad de adaptarse al medio en forma eficaz. EF califica 

en el rango inferior término medio; según la PT se interpreta como personas con la capa-

cidad de resolver problemas de orden común adecuadamente, y adaptación al medio (Fi-

gura1). 
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Figura 1. Calificación de medias del coeficiente intelectual por carreras (Educación Física, Medicina, 
Odontología) en el área de la salud. 

Conclusiones: 
Es evidente que las condiciones observadas, exigen una orientación estratégica diferente 

a la actual, que aplique al programa académico una versión curricular por competencias y 

centrado en el aprendizaje, que preste mayor atención a los factores que inciden en el 

desarrollo de habilidades cognitivas. 

Identificar condiciones cognitivas del aprendizaje significativo para que la información 

nueva del estudiante adquiera significado en aspectos relevantes de la estructura cogniti-

va preexistente con determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación.  

Dar prioridad a la evaluación formativa con criterios colegiados, utilizando menos la eva-

luación sumativa e individualizada por el docente 

La inteligencia es un importante determinante del rendimiento académico (Lynn, 1994), 

pero no es el único. Otras variables de índole psicológica, tales como la motivación, las 

habilidades sociales, el autocontrol, las expectativas de logros (Navarro, 2003), la autoefi-

cacia percibida (Bandura, 1986), los rasgos de personalidad (Robinson, 1998), los estilos 

cognitivos, la ansiedad frente a los exámenes (Mías, 1999), igualmente importantes, las 

variables socio-culturales (Navarro, 2003) son determinantes para el rendimiento acadé-

mico. 
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