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" ••• el maestro. jamás puede saber con certeza si 

su estrategia va por buen camino, puesto que -

los instrumentos y técnicas de los que depende 

para verificar sus suposiciones no son de todo 

fiables ni perfectos " 

El maestro no es solo un informador, sino una 

persona que con sus actitudes y accion~s forma 

o colabora a la formacion de hgbitos en sus 

alumnos. 
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INTRODUCCION. 

A continuación mencionaremos una de tantas problemati~ 

cas educativas existentes en nuestro país, sobre todo en -

nuestros últimos días, tal problemática es 11 La Evaluación 

que se lleva a cabo. en la 'Escuela Primaria de Gobierno 11 

Al hablar de la Evaluación en la Escuela Primaria de 

Gobierno, nos remitiremos a todos aquellos factores que de 

una manera u otra intervienen en la escolaridad básica del 

niño, dichos factores son: los tipos de maestros egresados 

de la Normal Superior, la formaci6n y/o preparación tradi

cionalista que de ella reciben y su resistencia en la may.2_ 

ría de los casos para la adopción de nuevos métodos de en

señanza, la supuesta responsabilidad para con la sociedad_ 

y mas que nada la imagen que estos representan en los ni-

ños; la Influencia Familiar tan marcada originando un buen 

rendimiento y aprovechamiento escolar o la deficiencia de_ 

estos; el Desarrollo de la tercera infancia la que es de -

swna importancia para proporcionarle al niño el material -

acorde a sus intereses_, -aptitudes, a s~ madurez física y -

mental; el Plan de Estudios que dictado por la SEP de una 

forma idealista desciende en el momento de llevarlo a la -

practica al enfrentarse con una serie de problemas no con

templados como por ejemplo: si el maestro esti preparado -

para evaluar los aspectQs cognosc:itivos del niño,.si prepa 

ra sus clases con algGn apoyo didáctico motivando a la vez 
••• 
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a sus alumnos, si de una manera subjetiva los "etiqueta",

si sigue la corriente filosof ica de su superior para eva-

luar a los infantes, etc.; el ambiente es tomado desde el~ 

punto de vista familiar, ya que el·niño durante esta etapa 

se encuentra mas ligado a las tradiciones, exigencias e Í,!!! 

posiciones familiares que al medio social en donde habita, 

el cual no lo podemos desligar ya que de ~l se adquieren -

e imitan costumbres, filosofías que penetran en la mentali 

dad del infante quedando grabadas para su vida Lutura. 

Por tanto, se considera necesario el nombrar todo aque

llo que se encuentra en torno al alumno de la Escuela Pri

maria de Gobierno, enfatizando el momento en que se da la_ 

Evaiuación, que es nuestro punto central del trabajo. 

• •• 
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1. ANTECEDENTES 

La importancia de la educación, data desde tiempos pasl! 

dos, cada pueblo, cada cultura tenía su propia manera de -

educar encaminada al fin que e-llos mismos determinaban. 

En los inicios de la educación, se mencionan las necesida

des, el sentir de un establecimiento educativo, la escue-

la, con e 1 objeto de obtener conocimientos que en el hogar 

no se propiciaban tales como la lectura y escritura, pri~ 

mordialmente. 

En Grecia, por ejemplo, la educación del hombre es toma 

da como militarizada, como un ser de las clases dirigen""'.'·

tes; el fin supremo de la educación era asegurar la supe-

rioridad militar sobre las clases sometidas. Poco a poco_ 

la vida educativa empezó a tener auge, necesidad de ir.más 

alla de lo que en la familia se les enseñaba, ya no·basta

ba con la sola tradición oral, ni con la simple imitación_ 

de los adultos; es entonces cuando surge la escuela elemen 

tal, la institución a la que acudirían los pequeños, a -

aprender entre otras cosas, el manejo de las armas y la 
comprension de los deberes como. ciudadano. 

Se piensa que la escuela es fundada aproximadamente 600 

años A. de C~; los niños poco antes de entrar a la escuela 

primaria, se hacían acompañar por uri esclavo o pedagogo a 

un lugar de concentración, de ahí partían hasta la escuela 

con órden, paso rítmico y los ojos bajos. Es bien sab.ido 

en que medida se recurría a la severidad y a la crueldad;-
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esto ocasiono la petición de una institucion humana, ale~ 

gre y menos rígida. 

La enseñanza en Grecia se realizaba aparentemente sin -

ningún programa, y su ausencia dejaba a los maestros con 

cierta libertad, pero el estado reglamentaba el tipo de 

educacion que el niño recibiría en los hogares y escuelas. 

El maestro por lo tanto no transmitiría su propio parecer, 

por que si el fin de-la educación era fonnar sujetos con -

características de soldados, debía encaminarlos a ser futu 

ros gobernantes, amar a la patria, a las instituciones y a 

los dioses. 

En Roma, aparecen los maestros de primaria conocidos 

como los Ludimagister, que estos al tener que trabajar pa

ra vivir, se les reconocía en despreciable inferioridad, -

tratdndolos con cierta igualdad que a los· ·esclavos, ya que 

la pobreza los colocaba a luchar para sobrevivir. Alquil~ 

ban un local para impartir la enseñanza, no recibían suel

do alguno, sino simples regalos que después llegaron a ser 

sueldos que pagaban las familias carentes de dinero para -

contratar a un instructor al servicio de los niños; la fa

milia por su parte, inculcaba virtudes militares y religiE_ 

sas a sus hijos. 

Al igual que en Grecia y Roma, los planteamientos glob_! 

lizantes de la actividad educativa que durante esos siglos 

desarrollaron grandes filósofos como es el caso de Arista-. 

teles y Platon, principalmente; " •• la evolución histórica 

como resultado de las luchas de clase nos han mostrado, en 
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efecto, que la educación es el procedimiento mediante el -

cual las clases dominantes preparan en la mentalidad y la 

conducta de los niños las condiciones fundamentales de su . 
propia existencia" (1), al hablar de clases dominantes, 

nos referiremos a la política educativa regida en cada épo 

ca y lugar, y al decir en cada epoca y lugar, nos remiti-

mos a la educación de toda cultura actual, ya que retoma -

ideas y pensamientos de griegos y romanos que han tenido -

gran reconocimiento por la certeza y validez de sus conce..e. 

ciones educativas, porque toman en cuenta al ser en tanto 

ser, sus intereses, capacida.des, la manera en que se logre 

un mayor aprendizaje, el mundo por el que se encuentra ro

deado, etc. tal es el caso de Juan Jacobo Roussseau (1880) 

que plantea una educación naturalista. El maestro mas que 

maestro fungirá como gu!a, dirigirá al niño de una manera 

y no de otra, para alcanzar éxito, tomándolo como persona 

y en su propio desarrollo. 

Emilio Durkheim (1912) por su parte, señala que: "Toda edu 

cacion consiste en un esfuerzo continuado para imponer a -

un niño modos de ver, de pensar y de actuar, a los que no 

alcanzaría espontáneamente, y que le son reclamados por la . 
sociedad en su conjunto y por el medio social al que en 

particular esta destinado" (2) Así como Durkhei.~, Freinet 

(1) PONCE, ANIBAL. Educación y lucha de clases. p. 2!5. 

(2.) GILBERT, ROGER. Las ideas actuales en pedagogía. p. 

11 
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(1896 - 1966); se encamina a la enseñanza y el aprendizaje 

relacionandolo con la vida cotidiana, los juegos y los fe

nomenos de la naturaleza en el cual vive pennanentemente,

Como estos pensadores " actuales 11 de la pedagogía, se en

cuentran muchos mas en el manejo de la E y A desde el pun

to de vista filosófico, pero cada uno de ellos enfocado a_ 

los lineamientos a los que se hacen pertenecer, sin dejar_ 

de lado la parte humanística sobre la cual reflexionaban -

antiguos pensadores al exteriorizar las ideas educativas -

concernientes a la epoca. 

Como podemos darnos cuenta, la educación en cada momento,

lugar y epoca tiene su importancia y razón de ser, es dif! 

cil nombrar cada caso en particular, pero si contrastar 

los orígenes de la educación primaria con lo que actualme.!! 

te se esta llevando a cabo en la escuela de gobierno. 

Al ya entrar en la problemática educativa de mi interés, 

pretendo analizar y criticar en algunos momentos las meto

dologías, los criterios a seguir por los maestros para eva 

luar a los alumnos, bajo que ideas filosóficas se guían y 

si en realidad las desempeñan tal y como fueron planteadas 

por los pensadores de nuestros antepasados. 

No es el fin del trabajo " criticar " a los maestros de 

la escuela primaria de gobierno, sino al hacerles ver que_ 

tan importante resulta la labor que desempeñan, la influe.!! 

cía que ejercen en el niño durante el ·tercera infancia en 

donde están adquiriendo conocimientos, bases para su desa

rrollo social, así como para su integracion al medio físi-
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co que lo rodea. Y por otra parte, interesar a las perso

nas por las que el niño se encuentra rodeado en colaborar 

positivamente en su desarrollo como ser, motivándolo, inte 

resándolo en actividades recreativas, respetándolo, hacer

lo sentir bien en cualquier momento, como un miembro que -

forma parte de la sociedad ante la que debe estar a la es

pectativa por las imposiciones que de ella recibe. 

• •• 
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2. EVALUACION 

2.1 CONCEPTO DE EVALUACION 

En toda institución educativa se precisa la existencia 

de planes de estudio, los cuales presentan una serie de 

aspectos globalizando la actividad educativa que se preteE_ 

de realizar, uno de estos aspectos. es la evaluación, la 

evaluación entendida como un proceso que tiene por objeto_ 

describir hasta que punto las experiencias de aprendizaje_ 

producen realmente los resultados., por lo tanto los acier

tos como los defectos de los. planes; ayuda a verificar la_ 

validez de las hipótesis sobre las que se fundo la organi

zación, preparación del cirrículo y a comprobar la eficien 

cia de los instrumentos que lo aplican. 

Los planes de estudio y la evaluación son parte del - -

currículo, son actividades formativas e informativas que -

están estrictamente sistematizadas y que ademas han sido -

concebidas como un medio conveniente para alcanzar objeti

vos educativos determinados (García, Fernando y M.R. 1972) 

SegGn Tyler, el proceso de evaluación significa fundamen-

talmente determinar ~n que medida el currículo y la ense-

ñanza satisfacen realmente los objetivos de la educación.

Puesto que los fines educativos consisten esencialmente en 

cambios que se operan en los seres humanos, es decir en 

transformaciones positivas en las formas de conducta del -

estudiante; la evaluación es el proceso de determinar en -

que medida se consiguen tales cambios. 
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El concepto de evaluación propuesto por Tyler ofrece lo 

siguiente: 

1.- Significa que ella debe juzgar la conducta de los alum 

nos ya que las modificación de las pautas de conducta_ 

es precisamente uno de los fines que la educación per

sigue. 

2.- Determina que la evaluación no deberá limitarse a rea

lizar esa valoración en un determinado momento, puesto 

que a los fines de comprobar la existencia de posibles 

cambios es imprescindible realizar las estimaciones al 

principio y al final del proceso, con el objeto de - -

identificar y medir los que en ese momento pudieran -

estar produciendose. 

Para Bloom (1913), la evaluación es un metodo para ad-

quirir en que procesar la evidencia necesaria para mejorar 

el aprendizaje del estudiante y la enseñanza. Abarca una 

gran variedad de evidencias mas alla del habitual examen -

_. final. Es una ayuda para aclarar las metas y objetivos 

mas importantes de la educación y como un proceso para de

terminar el grado en que los estudiantes evolucionan en 

las formas deseadas. 

Un sistema de control de calidad que puede determinarse en 

cada etapa del proceso E-A, si ese proceso es eficaz o no, 

y sino lo es, que cambios deben efectuarse para asegurar -

su eficacia antes que sea demasiado tarde, 

Bloom también entiende la evaluacion, como un instrumento 

de la practica educativa que permite establecer si ciertos 
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procedimientos alternativos son igualmente eficaces o no -

para alcanzar un conjunto de metas educacionales. 

En 1977, Galicia de Aguilar analizo las interpretacio-

nes y disposiciones expuestas por la Secretaría de Educa-

ción, donde la evaluación significa el proceso científico_ 

mediante el cual se formulan juicios para lograr cuanticu!!:_ 

litativamente el grado en que se logren las metas propues

tas, utilizando normas o criterios establecidos en función 

del propósito que se tiene. 

La evaluación, dice Vazquez Juvencio (1972) es una for

ma de control educativo, cultural, técnico, estadístico 

del real y progresivo avance individual y colectivo en el_ 

aspecto cognoscitivo afectivo-psicomotríz, al desarrollo -

y madurez de su personalidad. 

Al ser el tema central del trabajo la evaluación a un -

nivel elemental, la opinión de Contreras Ferto (1972), se_ 

acerca mas a mis intereses con respecto a la escuela prim.! 

ria, a lo que un niño pueda o no ser capaz de realizar; y_ 

opina así: Por medio de la evaluación se obtiene informa-

cien sobre si cada uno de los niños que integran un grupo_ 

esta aprendiendo en grado optimo, o cercano a él, con res

pecto a sus capacidades. Una actividad y labor así desa-

rrollada permitirá al maestro ayudarse a realizar la ense

ñanza a la medida de las posibilidades actuales de .sus 

alumnos, tratara de "alcanzar el grado optimo" en cada ca

so particular, teniendo en mente que un niño siempre seri_ 

distinto a cualquiera de los miembros del conjunto grupal_ 
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del que forma parte. 

La evaluacion tal y como la plantea Contreras Ferto, se da 

en el siguiente orden: 

1.- Medicion o estimacion 

2.- Evaluación. 

La evaluación como tal, se debe dar bajo ciertas normas 

ya establecidas, por el contrario sería una simple valora

ción objetiva o subjetiva carente de juicio e interpreta--
. .-cion, 

Para concluir podemos decir: 

En la ~scuela Primaria, la evaluacion se enfoca a una -

geriera1izacion, ya que intervienen dos aspectos que juntos 

forman UQ cuadro mucho mas completo para determinar si la_ 

enseñanza y el aprendizaje se están trabajando satisfacto

riamente; estos dos aspectos son: 

1.- calidad.- refiriéndose al manejo que hace el maestro -

en cuanto a su enseñanza y de acuerdo a los intereses_ 

y aptitudes del niño 

2.- cantidad.- que vendrían siendo los resultados obteni-

dos en las pruebas objetivas; el aprovechamiento acade 

mico del alumno. 

Mediante ~- evaluación se toman decisiones para modificar_ 

o ajustar métodos y/o técnicas de enseñanza con el fin de 

mejorar el proceso educativo. 

• •• 
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2.2 NECESIDAD DE EVALUAR 

En el proceso Enseñanza-Aprendizaje, es necesario reali 

zar una evaluación para saber si los objetivos generales -

del aprendizaje se cumplieron o se distorcionaron. En es

te proceso influyen variantes que determinan el exito o 

fracaso de sus resultados; entre estas variantes, la eva-

luacion ocupa un papel "de gran importancia por ser también 

de carácter pedagógico. 

La evaluación es producto de muy diversos factores que 

el maestro debe conocer con el fin de ejercer una adecuada 

evaluación, para garantizar un aprendizaje efectivo y de-

terminar el rendimiento académico de los alumnos; además -

es necesaria para vigilar y ayudar a un mejor desempeño de 

las tareas de los maestros y para promover mejoras condu-

centes a la elevacion del rendimiento de las actividades -

escolares. 

Dentro de la pedagogía, la evaluación juega un papel muy -

importante; ya que es a traves de esta como se pueden de-

tectar necesidades y carencias de tipo educativo. 

La deteccion de necesidades y carencias de tipo educativo_ 

es con la finalidad de proponer posibles soluciones a los 

problemas educativos. 

Por ejemplo en una escuela primaria se evalúan diversos as 

pectas como: objetivos de aprendizaje, calidad de la ense

ñanza, rendimiento escolar, etc. 

En este ejemplo, nos podemos preguntar ¿Que pasaría si la 



17 

evaluación en la escuela primaria de gobierno fuera nula?; 

existirían una serie de contradicciones y problemáticas 

que afectarían la escuela basica, su organización y mas de 

talladamente el proceso E-A, de aquí que no se podría sa-

ber hasta que punto se estan alcanzando los objetivos que_ 

desde un inicio han sido planteados, sí la calidad educati 

va impartida por los maestros es la mas apropiada y va con 

las nece.sidades e intereses de los alumnos, así como tam-

bien se ignorarían los resultados del rendimiento escolar. 

Por tal motivo, la evaluación se hace necesaria para veri·

ficar si y si no, tratar de dar posibles alternativas para 

su adquisición, al haber detectado aquellas fallas que se_ 

esten presentando, Tambien se debe tomar en cuenta varían 

tes que en muchos casos impiden asegurar las actividades -

de aprendizaje al ser puestas en la realidad, dichas varia 

bles. son: diferencias individuales, ambientes en donde se 
\ 

desarrolla la enseñanza, capacidad del docente, su person~ 

lidad, etc, 

Entre las opiniones de Contreras Ferto referentes a la 

necesidad de evaluar en la escuela primaria, tomo en cuen

ta solo 2 puntos de 4 que el hace mención, ya que estos 

los considero como de mucha mayor validez, en comparación 

de los otros planteados, aáem~s por ser generalmente los -

mas conocidos en una institución escolar elemental, así 

como también por encont~arse 'ligados de manera inmediata -

con los problemas académicos acontecidos día con día y en 

algunos casos con cierta continuidad, ... 
/ 
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Por tal motivo, considero que la necesidad de evaluar en -

la escuela primaria, presenta 2 razones de ser: 

1.- Por los maestros: ya que deben conocer las capacidades 

e intereses de los alumnos en particular, como han as_!. 

milado la enseñanza que se les proporciona, tener fun

damentos para decir que un niño necesita de Educación 

Especial y de este modo hacerlo saber a sus padres, va 

lorar su labor educativa y f ínalmente la evaluación 

junto con otros criterios orientaran al maestro para -

promover o no al alumno. 

2.- Por los directores: cerciorarse del cumplimiento de 

los objetivos, sugerir preparación pedagógica (utilíz~ 

cion de técnicas y métodos de enseñanza) al personal -

docente, de acuerdo a los t·esultados del aprovechamie_!! 

to escolar alcanzado por el grupo, y en general eva- -

luar la labor docente así como del plantel en general, 

para evitar desviaciones e ir encaminados hacia lo que 

a la Escuela Primaria se le exige, mediante los Planes 

y Programas de estudio elaborados por la SEP. 

Ambas razones se plantean como básicas y necesarias para -

un óptimo funcionamiento de la Escuela Primaria, partícula 

rizando en las actividades educativas encargadas al supe~ 

rior (Director de la Institución), y a los maestros que · 

son las personas mas directas para transmitir la enseñanza 

a los infantes. 

Detrás de estas 2 razones, la SEP y las Inspecciones Educa 

tivas tienen una función planeativa, programativa y organi 



19 

zativa que desembocan en los directivos y a su vez en los_ 

maestros, donde se haya indispensable la evaluacion para -

cada una de las jerarquías establecidas, y saber así, has

ta que punto se cumplen los objetivos propuestos por cada 

una de ellas. 

2.3 ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR 

Actualmente la practica de la evaluación en la Escuela 

Primaria de Gobierno es simplemente la reunión de datos en 

que se basa la asignación de calificaciones que correspon

den a cada uno de los alumnos de un grupo en particular. -

Si la evaluación solo se limita a la medición de conocí- ~ 

mientas adquiridos, se distorcionarían los objetivos gene

rales del aprendizaje, si estos son encajonados en la sim

ple tarea de adquisición de conocimientos y habilidades. 

Retomando las entrevistas que se realizaron a maestros en 

algunas primarias, considero que por lo general la evalua

ci~n que se lleva a cabo, no toma en cuenta factores impo..!, 

tantes que se presentan en el proceso E-A como: 

Condiciones socio-económicas y culturales de la comuni-

dad o sector en que funciona la escuela 

Interés y capacidad que tienen los niños sobre el apren

dizaje 

.... _Métodos y t~cnicas de enseñanza 

- Situación que da orígen al proceso educativo 

- Material didáctico 
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- Preparación del docente 

Conductas de los alumnos; 

Esto refleja la evaluación encaminada a una medición, sin 

reflexionar en los factores antes mencionados y tan impor

tantes que afectan el aprendizaje del niño dando orígen a: 

temores, frustraciones, falta de interés hacia la escuela, 

deficientes calificaciones, no acreditar el grado y como -

Gltimo recurso se da la deserción escolar. 

En nuestros días, la escuela se interesa por evaluar la 

comprensi6n, el conocimiento, la apreciación, destrezas, -

capacidad y aprovechamiento del niño; aquí la evaluación -

juega un papel elemental, como una tarea general en la en

señanza donde no existen limites para evaluar solo conoci

mientos y habilidades, sino que también va_n a ser tomados_ 

en cuenta los hábitos, capacidades y actitudes del niño. 

Contreras Ferto considera que deben existir 2 evaluacio- -

nes, las cuales abarcan los factores originados en el roo~ 

. mento que. se lleva a cabo el proceso E-A dentro del salan 

de clase. Los factores de evaluación, según el, han de 

centrarse en; 

1.- el alumno 

2.- el resultado de la acción educativa 

Al decir centrarse en el alumno, el maestro tiene la ta 

rea de investigar al grupo e identificar a cada niño en -

particular, ya sea por sus rasgos personales, posibilida~ .. 

des o capacidades de aprendizaje; por tanto, lo que se de-' 

be evaluar es: 
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1.- en el alwuno.-

a) las características físicas somato-funcionales; PºE. 

que un individuo es aparentemente semejante a los -

denras pero desde el momento de ser una persona, su_ 

persona, cuenta con características y capacidades -

propias en su vivir, una constitución física anica, 

por lo tanto realizara sus actividades de acuerdo a 

lo que ~st~i.dotado, a su propia constitución, 

b) su capac!dad mental general y sus aptitudes; el 

aprendizaje del alumno depender~ de su dotación in

telectual; aquí el maestro debe tener muy presente_ 

que cada alumno aprende de una manera individual, 

e) su aprendizaje; relacionado con el inciso anterior, 

aunque en este nspecto las metas y los objetivos 

propuestos se consideran como fundamentales al ser_ 

evaluado el aprendizaje del alumno y conocer así, -

hasta que punto ha asimilado conocimientos, 

d) intereses y rasgos singulares de personalidad; el -

alumno debe ser encaminado a las situaciones que le 

traigan mayores satisfacciones, sobre todo si est~n 

relacionadas con su desarrollo físico o psíquico, o 

por una mejor adaptación a su medio. La personali-· 

dad del niño, las características, las manifiesta,.

en la escuela, adquiridas por herencia o imitación 

familiar, 

e) el ajuste social escolar y las influencias ambient~ 

les; el círculo por el que se ve rodeado el infan--
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te, influye determinantemente en su formacion, se -

adquieren bases para la vida dutura. Mientras tan

to la escuela y el hogar deben presentar los mismos 

fines, evitando contradicciones entre ambas. 

2.- en el resultado de la acción educativa.- Este va liga

do al rendimiento de la acción docente, 

a) técnicas y procedimientos de enseñanza; se requiere 

su·. eficiencia para el logro de las metas educati- -

vas. 

b) medios y material ·didáctico; auxiliares para el me

jor aprendizaje, contando con el ingenio del maes-

tro, ya que a falta de material didáctico, él puede 

crear situaciones apoyando la enseñanza dirigida -

para la adquisición del aprendizaje. 

el horarios y distribuciones de tiempo; cpnsiderar el 

tiempo favorable para la organizacion de la impart,.!. 

c~on académica, con el fin de obtener un optimo ren 

d:imiento escolar, 

d) instrumentos de evaluacion; revisar la eficacia de 

los instrwnentos utilizados, ya que como parte de -

criterios evaluativos, au.~ilian al conocimiento par 

ticular del alumno, 

e) calidad de la enseñanza del maestro; para clasifi-

car al buen o mal maestro~ .brindarles reconocimien

tos y en caso contrario sugerirle preparación didaE_ 

tica encruninada al logro de los objetivos dictamin!_ 

dos por la SEP. . . 
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f) los programas de enseñanza; si van por la línea mar

cada, o si es necesario la reestructuración o crea-

cion de otros al presentarse obstáculo alguno que ~ 

pida su cumplimiento. 

g) la acción general de la escuela; el mismo nombre lo 

dice, realizando la evaluación en beneficio, por un 

lado del desarrollo de los niños y por otro, ctnn

pliendo con los propósitos del estado ante la socie

dad, para el logro de un alto nivel cultural • 

. ,C .,_t.•~. TIPOS DE EVALUACION 

En el proceso E-A, es necesario realizar la evaluación 

encaminada a detectar necesidades, actitudes, conocimien~ 

tos adquiridos, etc; resultados positivos o negativos, al_ 

ser positivos continuar empleando la metodología académica 

que hasta entonces se había utilizado, pero al ser los re

sultados negativos, dar posibles alternativas para su solu 

cion, o como Gltimo caso, cambiar aquello que no ha tenido 

resultados aceptables. 

La evaluación en sí, implica de su aplicaci5n, la cual_ 

se pendra en practica en toda·ínstituci5n educativa y en 

cada momento que de ella se requiera. La evaluación en

cierra situaciones diseñadas para lo que se desee obtener_ 

durante el curso, por lo tanto nombraremos a continuación 

estas situaciones, 

Existen 3 tipos de evaluación: diagnostica, formativa y 
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sumativa; cada una de ellas presenta características, cri

terios, funciones en particular dirigidas a un periodo en_ 

particular. Por ser estos tipos de evaluación de tanta 

importancia en el proceso E-A, mencionaremos a cada uno de 

ellos.con sus características respectivas: 

l.- Evaluacion Diagnostica.- es la que se realiza antes de 

iniciar el proceso E-A, para verificar el nivel de pr~ 

paracion de los alumnos, y enfrentarse.a los objetivos 

que se espera que logren. Se enfoca la evaluacion - -

diagnostica a los conocimientos o habilidades necesa~ 

ríos para dedicarse con exito al aprendizaje de los 

oójetivos que se proponen en un curso. 

Sus funciones son: 

- Establecer el nivel real del alumno o de un grupo antes_ 

de iniciar una etapa del proceso E-A, independiente de -

su historia académica 

- Detectar objetivos que ya han sido dominados por los - -

alumnos en etapas anteriores de su formacion, para evi-

tar repeticiones y perdida de tiempo 

- Dar elementos para plantear objetivamente ajustes o madi 

ficaciones al programa 

- Diseñar actividades remediables, que el grupo o algunos_ 

alumnos necesiten antes de emprender el trabajo propia-

mente del curso o de la unidad •. 

Los criterios bajo los que se deben aplicar: 

- Tener presente el tipo de progrruna que se va a llevar a 

cabo', sus objetivos y contenidos ·. 
• •• 
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Si el contenido del programa implica conocimientos pre-

vías necesarios 

El momento lo determinan los aprendizajes previos necesa 

ríos, en que momento se requiere de esos conocimientos 

- Especificar los conocimientos que el alumno necesita. 

Los requisitos de su aplicacion: 

- Abarcar aspectos relevantes 

- Que es lo que se requiere averiguar con determinada pre-

gunta 

- No siempre se evalúa por medio de ex&nenes, puede tener 

varias modalidades 

- No necesita llevar un registro estricto 

- Debe realizarse cuando se necesita la informacion que se 

desea conocer, si el alumno la domina. 

2,- Evaluaci5n Formativa,- se realiza durante el desarro-

llo del proceso E-A, para localizar las deficiencias -

cuando aún se esta en posibilidad de remediarlas. 

Este tipo de evaluacion no funciona para emitir una calif i 

caci6n al alumno, sino pone de manifiesto sus puntos débi

les, errores, y deficiencias para que las corrija, 

La evaluación muestra al maestro cual es la situación del_ 

grupo y de cada alumno, para que pueda decidir sobre la ne 

cesidad de dar un repaso, volver sobre una enseñanza ante

rior o seguir adelante. 

Sus funciones: 

- Retroalimentar al alumno y al maestro en el proceso E-~, 

•· 
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poniendo de manifiesto lo que cada uno debe hacer para -

mejorarlo 

- Mostrar al profesor la situación del grupo y de cada - -

alumno, para tomar decisiones y si es necesario dar un -

·repazo 

- Distinguir lo que el alumno y el grupo han dominado, de_ 

los errores contenidos en el aprendizaje, las confusio-

nes, etc. Lo ya aprendido, y en que puntos de ese apre.!!_ 

dizaje hay otros errores y confusiones 

- Responsabilidad del maestro y el alumno 

- Retroalimentar 

- Uetectar las deficiencias del proceso E-A 

- Permite al estudiante ser conciente de su aprendizaje. 

Los criterios: 

Se realiza la evaluación formativa en el momento en que 

se requiere verificar aquellos aspectos que son la base de 

los siguientes conocimientos, los que interesan que queden 

bien comprendidos para poder seguir adelante y alcanzar -

así los objetivos subsiguientes. Abarca los puntos cla- -

ves, datos, conceptos, .parte o elementos que son importan

tes para los resultados, elementos claves que el alumno d!, 

be dominar, así como aquellos que no son claves, pero que_ 

se requieren para comprobar que tanto se ha aprendido. 

Los requisitos: 

- No implica una calificación 

- Que el alumno perciba el verdadero sentido de la evalua-

ción que se da durante el proceso E-A 
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Que sea sobre lo que el maestro enseña 

- Abarca un periodo de tiempo y un contenido específico 

igualmente breve que puede estar constituído por una uní 

dad o capítulo. 

3.- Evaluación Sumativa.- se realiza al t¡xmino de una eta 

pa del proceso E-A, para verificar sus resultados, es_ 

decir, para determinar si se logran los objetivos edu

cacionales estipulados para un curso o para una unidad 

mayor del mismo, y en que medida fueron logrados por -

cada uno de los alumnos. 

La evaluación sumativa se ocupa de los resultados y no_ 

de encontrar fallas, ni su por qu¡. 

Sus funciones: 

- Ver si se~cumpli6 con los objetivos 

- Decidir si el alumno ap-rueba o reprueba, se justifica -

hacer promedios, darle paso a cada eximen o actividad, -

etc. 

- Hacer un juicio de valor sobre los resultados de un cur

so, un programa o unidad 
. . . 

- Verificar si el alumno domina una habilidad o un conoci-

miento, si es capaz de realizar una funci6n o una activi 

dad, si esta capacitado para seguir o enfrentarse a de-

terminada responsabilidad o empleo 

· - Asignar calificaciones ya que proporciona bases 

Informar a maestros de años superiores acerca del nivel_ 

real en que se encuentran los alumnos que recibir&i 
••• 
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- Se realiza la evaluaciSn sumativa, cuando los contenidos 

tienen sentido 

- Tiene que evaluarse en relación a los objetivos 

- Se evalúa cuando una parte del curso tiene cierta autono 

mía con respecto al resto de contenidos, o si es algo -

irrelevante 

Si se puede englobar el curso, es mejor. 

Requisitos: 

- Asignar una calificación 

- Ocuparse solo de resultados 

- Abarcar un curso, unidad o tema 

- Ser individual 

- Se debe realizar al final del curso o de un programa. 

Los 3 tipos de evaluación mencionados, son los que se -

considera deben ser aplicado·s en donde se va a manejar el_ 

proceso E~. En la escuela primaria por ejemplo, los mae~ 

tros deberían hacer uso de estos tipos de evaluación que -

les serviría para darles pautas de que hacer, en donde en

fatizar, a que atenerse respecto a su grupo. Para esto, -

es importante que el maestro conozca en que consiste cada_ 

tipo de evaluaciSn, cual es el fin que se persigue con - -

ellos, y sobre todo tener muy presente que la meta es sa~ 

car adelante a los infantes que están bajo su cargo. 

• •• 
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2.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Los instrumentos de evaluación permiten una recolección 

de información, y al seleccionar el instrumento que se va_ 

a utilizar para evaluar, debemos tener como par~etro el -

aprendizaje, ya que del aprendizaje mismo dependerá la - -

elección del instrumento educativo, para poder de esta ma

nera evaluar precisamente lo que se quiera evaluar. 

Existen una serie de indicadores para aplicar el instrume~ 

to evaluativo acorde a los intereses ya sean del maestro o 

alumno; si es por el lado del maestro tenemos: que se pre

tende que el alumno aprenda, hacer que mental o manualmen

te produzca o demuestre que aprendió determinada infonna-

cion, como saber si el alumno sabe hacer reacciones, etc:

Lo cuál se va a conocer mediante los resultados del instr.!:!, 

mento áplicado. 

Hay gran variedad de instrumentos, pero dependerá de la 

decisión del maestro para ponerlos en practica, según la -

información que se desea recoger. 

Los criterios que ha de seguir el maestro para seleccionar 

un instrumento son: 

1.- Qué información se necesita.- la información que se 

desea que el alumno conozca, ser relevante y de utili

dad para el mismo 

2.- Qué instfUDlento me da esa información.- el instrumento 

adecuado para evaluar determinado aprendizaje, que sea 

preciso y seguro (que con esta información recogida, -

se tenga la seguridad de que el alumno sabe) 
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3.- Que instrumento se puede aplicar y elaborar.- no sirve 

de nada si el instrumento es muy bueno pero no esta al 

alcance del grupo. 

Del maestro depende la aplicación y/o elaboración de este, 

del tiempo, de las características grupales, volumen del -

mismo, etc. 

Los instrumentos son con el fin de obtener, al ser apli:, 

cados, .datos cuantitativos que le sirvan al maestro como -

parámetro y conocer así la cantidad de conocimientos, habi:, 

lidades, hábitos o destrezas.que. posee un alumno. Deben -

aplicarse cuando se considere pertinente; generalment'e se_ 

llevan a cabo al haber terminado una etapa de labor docen

te, para informaciones necesarias. 

Todo instrumento ha de contar con validéz es decir, cuando 

se mide lo que se propone medir, y confiabilidad, siempre_ 

que se apliquen se recojan informaciones semejantes. 

La SEP, a través del acuerdo 17 que establece las normas a 

que deberán sujetarse los procedimientos de evaluación del 

aprendizaje; sugiere los siguientes instrumentos de evalua 

don: 

- LISTA DE COTEJO.- de control, corroboración o comproba-

ci'Cin. Es un instrumento que nos sirve para constatar pre

sencia o ausencia de características y/o rasgos. Su fina

lidad es señalar los elementos que queremos constatar; no_ 

nos permite ver el grado de una característica para valo~ 

rarla. 

- ESCALA ESTIMATIVA.- se utilizan para medir productos de_ 
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aprendizaje o resultados, secuencias de desarrollo, dife-

rentes modalidades de aprendizaje, diversas clases de com

portamientos, apreciación de actitudes; disposición de un 

sujeto hacia ciertas circunstancias. 

- REGISTRO ANECDOTICO.- va a facilitar al profesor la for

mulación de juicios de valor con respecto a los cambios de 

conducta que vayan presentando los alumnos. (esto auxilia_ 

a la infonnación que en determinado momento requieran las 

autoridades, padres de familia y los mismos alumnos). 

- PRUEBAS ESTRUCTURADAS.- con reactivos de opción múltiple, 

respuesta breve, correspondencia, falso y verdadero, com-

plementacion, ordenamiento •. 

- PRUEBAS SEMIESTRUCTURADAS.- las respuestas en estas pru!_ 

bas esta orientada, guiada; lo que ~acilitara la contesta

ción del alumno en el. tema que se le pregunte. 

- PRUEBAS NO ESTRUCTURADAS.- este tipo de pruebas son con

testadas por composición o ensayo del tema que se pide. 

- SOCIOGRAMA.- es la representaci9n de lo~ resultados obt~ 

nidos en la aplicación de las técnicas sociometricas, don

de por medio de los procesos de comunicación se puede de-

tec tar la resistencia y aprehensión de los individuos den

tro del grupo; las situaciones de atracción o de rechazo.

Son las fuerzas interactuantes entre los miembros del gru

po. 

- SOCIOGRA.MA.- es un método de investigación activo y pro

fundo de las relaciones formadas entre grupos e ideologías 

colectivas. En este no se va a tomar al alumno como indi-... 
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viduo con sus problemas personales, sino integrandolo a un 

grupo de individuos que comparten aspectos culturales comu 

nes. 

Ademas de estos, el maestro de nivel elemental puede 

valerse de otros medios evaluativos del aprendizaje que re 

quieren un mínimo de elaboración, tales como: 

- Actividades y ejercicios en clase: 

• Escritos (pizarrón, cuaderno, etc.) 

• Verbales (interrogatorios, discusiones, participacio-

nes orales, etc) 

- Actividades extraclase. 

- Recursos estimativos (la observación constante al alumno 

y su trabajo: opiniones de otros maestros, de los padres 

de familia, del propio alumno y de sus compañeros). 

Los instrumentos evaluativos utilizados en las escuela 

primarias de gobierno, quedan a criterio del maestro encar 

gado del grupo, el mismo pondrá en practica los instrumen

tos que apoyen y vayan encam.inados al logro de los obj eti

vos que para ese entonces se requieran. A partir de los -

resultados en las evaluaciones aplicadas a cada uno de los 

niños, ya sean semanales, mensuales o anuales; se analiza_ 

el desempeño de este a lo largo del periSdo escolar, lo 

cual si en parte el resultado es negativo por alguna u -

otra razón, la parte positiva apoyara enormemente el pase_ 

de un niño al grado siguiente. 

Independientemente del instrumento o medio que se utili 

ce para evaluar el aprendizaje, es indispensable llevar w:i 
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" registro formal 11 de los resultados. 

• •• 
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3. LA EVALUACION EN LA ESCUELA PRIMARIA DE GOBIERNO 

3.1 PANORAMA HISTORICO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN MEXICO 

El desarrollo de la escuela pública en México impulsada 

por el estado, ha sido un aspecto determinante en cuanto a 

la historia del país; la educación no es algo estático, 

sino que conforme va pasando el tiempo, se adecua a las 

situaciones econ6nricas, políticas y sociales ante las que_ 

se ve envuelta, para el desarrollo y avance de la nación. 

La educación como uno de los·factores principales en una -

sociedad, se entiende como el medio encaminado a la expre

sión del ser humano y desarrollo de.sus potencialidades 

para integra~se productivamente a la sociedad que pertene-
; .... t- ~ ~· t ~ , .' ' ' 

ce y afirmar su tarea para consigo mismo. De aquí que la 

educación primaria básica, se torna como la institución 

donde se adquieren bases solidas que perduran para la vida 

futura del sujeto, y que dan pauta al individuo hacia la -

adquisición de conocimientos, desarrollo social y desenvo.!_ 

vinriento del raciocinio; juntos todos estos, originan lo -

planteado por la educación: la expresión y desarrollo del 

potencial individual. 

El nivel elemental a través de los años, llega a consi

derarse como resultado de la din&n.ica histórica, ya que el 

sistema educativo nacional para la eficacia y congruencia_ 

a sus propósitos, habrá de renovar sus contenidos, métodos 

y practicas; y estando a la espectativa para reformas per

manentes y encarar de esta manera los desafíos del futuro. 
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La enseñanza primaria desde su creación, ha sufrido algu~ 

nas de estas reformas de readaptación a la política educa

tiva del momento; además de que unos años resaltan mas que 

otros en la importancia de su labor. A continuación nos -

remitiremos a aquellos periodos de enfasis en el nivel el~ 

mental. 

Para comenzar, podemos decir que la educación primaria_ 

a partir de 1867 al ser' promulgada la Ley Orgánica de Ins

trucción Pública en la que se formula la obligatoriedad, -

gratuidad y laicismo de la enseñanza elemental, pasa por -

una serie de contratiempos acordes a los ideales de los 

que estan bajo el poder, lo que hace que la educación pri.,,.. 

maria siga ciertos lineamientos ya sean positivistas, so-

cialistas, etc. para el logro de las metas propuestas por 

la política implantada. 

La enseñanza primaria en 1869, comenzó con las modificacio 

nes en su aplicación; se reglamenta y decretan nuevas ba~ 

ses para su reforma como por ejemplo: establecer una am- -

plia libertad de enseñanza; faCilitar y propagar, cuanto -

sea posible la instrucción primaria y popular, etc. 

Se promulga en 1869 la ley que reforma la de 1867, en don

de las di1sposiciones son: habrá en el D ,F. costeadas por -

los fondos municipales el número de escuelas de niños y ni_ 

ñas que exijan su población y sus necesidades; se les ense 

ñara principalmente lectura, escritura, elementos de gram! 

tica castellana, aritmética, sistema métrico decimal, priE:, 

cipios rudimentarios de geografía (sobre todo del país), -
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moral, urbanidad e higiene. 

La ley previno que la educacion elemental fuera gratuita -

para los pobres y obligatoria para todos, no disponía ex-

presamente que fuera laica, pero al suprimir de entre las_ 

materias la religión, adquirió la educación elemental en -

~exico los 3 caracteres de la instrucción pablica moderna: 

obligatoriedad, gratuidad y laicización. 

Durante el Porfiriato 1876-1911, la base de la política 

fue la idea de la conciliación; en esta epoca hubo hombres 

que mantenían los ideales de la reforma (1867), para lo 

cual contaban solo con el instrumento de la educación que_ 

había de compartirse con la política del dictador. 

La unif icacion total de la enseñanza no hubiese sido posi

ble, sin la existencia de una ley que estableciera la obli 

gatoriedad de la enseñanza elemental, mediante un sistema 

de sansiones eficaces; es por tal motivo que la Comisión -

de Instrucción Publica de la Cámara de Diputados formuló 

el proyecto, que en el año de 1888 se convirtió en ley, 

que señalo a la instrucción primaria como dependiente del_ 

estado, gratuita, prohibiendo ser impartida por ministros_. 

de cualquier culto religioso. Sera obligatoria en el Dis

trito y territorios para hombres y mujeres de 6 a 12 años, 

en un estalilec:Uniento oficial,· particular o .;rivado. Las 

personas que ejercen la patria potestad, así como los en-

cargados de 111enores, comprobarán anualmente con certifica

dos de escuelas oficiales o con los medios y requisitos de 

terminados por el ejecutivo, que sus hijos o tutorados es-... 



37 

tan recibiendo o han recibido instrucción primaria elemen

tal. 

La reglamentación de esta ley fue aprobada en marzo de - -

1891. 

A causa del decreto presentado en 1896, se autorizó al ej~ 

cutivo llevar a cabo las reformas indispensables en la en

señanza de todos los grados e instituciones; y por la ley_ 

del 3 de junio (del mismo año}, se creo la Dirección Gene

ral de Instrucción Primaria, con el propósito de lograr la 

unidad nacional de educación. 

En 1908 se expide la Ley de educación primaria para el 

Distrito y los territorios federales, que entre las dispo

siciones mas importantes' se encuentran: 

- Lt.\s escuelas oficiales, serán esencialmente educativas 

la instrucción debe considerarse solo como un medio de -

educación 

- Se entiende por educación el desenvolvimiento armonice 

de cada alumno, de modo que se de vigor a su personali-

dad; que la robustescan hábitos por los cuales se inten

sifique el espíritu individual de iniciativa, y que la -

discipline al propio tiempo un poderoso .sentimiento de 

civisnio 

- La educación ademas de ser gratuita, laica y obligatoria 

debe ser integral y nacional. 

Se recomendaba a los educadores lograr en sus alumnos de-

sarrollar el amor a la patria mexicana y a sus institucio

nes, así como el propósito de contribuir al progreso del -... 
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país y al perfeccionamiento de sus habitantes. 

La revolucion surge como una protesta al regimen de Por 

firio Díaz, en esta etapa se dan bases jurídicas para la -

organizacion y orientacion ética de la enseñanza publica.

La educación ahora, lleva un carácter popular y social, iE: 
partiendo la enseñanza en todos los rincones de la repúbl.J:. 

ca. 

El movimiento revolucionario crea escuelas rurales; esta -

se considera como su primera obra importante encaminada al 

aspecto educativo. Al ser tal la demanda pedagógica, ur-

gía extender el sistema escolar por los campos y montañas_ 

del pa1s, y se vio la necesidad de formar Centros de Cult.!:!, 

ra Indigenista; ademas de la creación de una subsecretaría 

dentro del ministerio de justicia (1901), y en 1905 es f~ 

dada la Secretaría de Instrucción Publica y Bellas Artes,

enfatizando en las escuelas primarias, La cultura era pro

piedad de la aristocracia y no de las clases bajas. 

Las escuelas primarias particulares para 1917, solo po

drían establecerse sujetandose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartiría gratuita-

mente la enseñanza primaria. 

La enseñanza en este año (1917), es libre, pero laica t.an

to a nivel elemental como superior. En el artículo 31 del 

mismo año, se les obligaba mandar a sus hijos o pupilos ID_! 

nares de 15 años a escuelas pGblicas o privadas para obte

ner la educación primaria y militar, durante el tiempo que 

marcara la ley de Instrucción Pública en cada estado. 
• •• 
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De este reglamento de la ley Orgánica de Educaci6n Pública 

se desprende, que la educación primaria es obligatoria y -

que el estado debe proporcionarla gratuitamente, 

La escuela primaria en 1917 sería obligatoria para todos -

los mexicanos, con fundamentos en el conocimiento científi 

ca y carácter netamente laico en todas las escuelas de la 

república oficiales o particulares, 

Las políticas y tendencias educativas para 1921, eran -

las de una educacion popular y hum~nista, existía prefere!!:. 

cía en la enseñanza técnica, Se crea la Secretaría de Edu 

cacion Publica, 

Sin embargo para 1934, la educacion sufre una desviación -

tremenda al ser influenciada por los procedimientos f enom~ 

nol6gicos y por la pedagogía so'cialista; surge el plantea

miento de la educaci6n sexual, y de la enseñanza elemental 

con tendencia socialista. Se postula apoderarse de la con 

ciencia de la niñez y juventud, 

El artículo 3o, de educación en 1945 se reforma, la Ley 

Orgánica de educación marca, en la parte referente a la -

escuela básica, que sera obligatoria, gratuita y que tende 

rá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 

ser humano, amor a la patria y la conciencia de la indepe_!! 

dencia y en la injusticia. 

Surge el establecimiento del Plan de 6 años para 11 educa-
...... . . cion primaria. 

La implantación del libro gratuito en la primaria resal 

ta entre los años 1958-64, Se declara que la educación ..... . . . 
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pGblica en México proporcionaría escuelas a todos los ni~ 

ñas de edaq.escolar, sin distinción de clases sociales. 

NingGn niño quedaría fuera de las aulas, 

A partir de 1964, se exhorta al pueblo mexicano a hacer 

un esfuerzo vigorozo por acabar con la ignorancia, hasta -

llegar a la alfabetización completa del país; se instala -

el consejo de promoción de la campaña de alfabetización en 

el D.F. durante el mes de abril de 1965. 

Para los años l 9-70-76, la educación primaria es obli g ato

ria, su universalidad dependería de la producción de maes

tros y aulas; se les da educación a todos los niños, 

Ya finalizando con este panorama historico de la educa

ción primaria en M"'exico, de 1976 a 1980, se crea una estre 

cha vinculación entre el sector educativo y el aparato pr.2_ 

ductivo, y como algunas metas propuestas para 1982 serían: 

ofrecer en edad escolar a los individuos acceso a la educa 

cien primaria; avanzar hacia la educación básica universal 

en 10 grados; elevar la eficiencia terminal primaria; cas

tellanizar a la población indígena entre los 5 y 7 años 

para que puedan cursar la primaria bilingue, etc. Por su 

parte, el sector educativo realizara: 

a) Fortalecimiento de programas y proyectos 

b) Formación de profesores 

c) impulsar la capacitaci5n en el trabajo 

d} Orientación de los contenidos educativos para la cultu

ra nacional 

e} Vinculación del proceso educativo con procesos producti 
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vos de acuerdo a cada region, 

Los contenidos educativos deber~n ser orientados bajo un -

enfoque normativo para el bienestar, y reconocimiento de -

la importancia educativa. Para la alimentacion, mejora- -

miento de vivienda y capacitacion laboral. 

Actualmente nos damos cuenta que el desenvolvimiento de 

la educación primaria manifiesta, no integralmente, pero :'· 

si muchos planteamientos, estrategias y alternativas sobre 

la expansión y calidad del servicio educativo contemplados 

en el Plan Nacional de Educación (1977), y que diversos 

factores políticos, económicos y sociales originaron un 

estancamiento en cuanto al crecimiento a~nico del siste

ma de educación primaria, 

3,2 EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL D.F. 

El plan de estudios de la escuela primaria, tiene como 

finalidad proporcionar al personal docente los objetivos -

educativos (metas y propósitos) que se.pretenden alcanzar_ 

a lo largo de un periodo escolar a trav~s del ejercicio 

educativo empleado, por lo tanto, entre mas claramente es

te organizado y estructurado el plan, les sera de mayor 

utilidad a los maestros durante el desarrollo de sus cur--

sos. 

Al contar el plan con objetivos claros y definidos, ayuda_ 

a encauzar mis f acilmente el contenido y los medios que se 

necesitan para la tarea educativa. 
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Los planes y programas de estudio para la educación de_ 

las nuevas generaciones ha constituido, en todos los tiem

pos, una tarea difícil y de gran responsabilidad para aq~ 

llos a quienes la sociedad les ha asignado el cargo de edu 

cadores. 

Todo lo mencionado es meramente teórico, planteado como 

una especie de ideal; pero al ponerlo ya en practica nos 

encontramos con grandes problemáticas que influyen, en mu

chos casos de manera determinante, en el manejo que pueda_ 

darse el proceso E-A para alcanzar los objetivos del periÉ_ 

do escolar a que se imparte. En este proceso existen dos_ 

personalidades básicas, las cuales sin la presencia de una 

no puede darse la otra, encontrándose de este modo en una 

estrecha relación; tales personalidades son: 

1.- Maestro 

2.- Altunno 

Por su parte el maestro, toma en cuenta en la mayoría de -

los casos lo que la SEP a traves de los "libros para el 

maestro" plantea, sin embargo existen momentos en que el_ 

maestro de primaria debe crear e ingeniar actividades que_ 

vayan de acuerdo a lo que la población infantil necesita,

trabajar con material tan limitado con el que la escuela -

cuenta, etc. 

Por otra parte el alumno, se ve influenciado por el nivel_ 

cultural al que pertenece, por las circunstancias familia

res que le acontecen: escasa alimentación, falta de liber

tad acorde a su desarrollo. . .. 
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En Mexico, la SEP es la institución encargada de mantenet:_ 

un proceso de revisión y evaluación de la educación que se 

imparte; allí mediante el trabajo conjunto de maestros, p~ 

dagogos y especialistas de cada área del plan de estudios, 

tratan de asegurar los contenidos y métodos educativos co

rrespondientes a las necesidades del país. 

Los programas y libros de texto que de ahí resultan, se en 

caminan a satisfacer los objetivos del programa educativo 

del actual gobierno mexicano: elevar la calidad educativa; 

que desde mi punto de vista lo considero totalmente falso, 

ya que al tener contacto con la practica del nivel elemen

tal, pude detectar grandes fallas del maestro al apoyar el 

sistema educativo básico al que debe regirse, sin sentir -

realmente su papel como maestro, y lo importante que resu.!, 

taría concientizarse en su labor. Pero me pregunto de que 

manera podría sentirse realizado.un maestro como profesio

nal, al carecer de iniciativa y material para trabajar. 

Mientras tanto considero que en gran parte, la SEP tiene -

culpa de ello, ya que si se pretende elevar la calidad edE. 

cativa, por que no se preparan maestros con vocación para 

' esto, por que solo se invita a asistir a los directivos de 

las primarias como firmes representantes, a cursos de ac-

tualizacion frecuentes y en una proporción mínima se re- -

quiere de la presencia de los maestros, abusando y estro-

peando casi siempre de sus vacaciones y no en forma conse

cutiva que sería la manera mas correcta de actualizarlos;

pudiendo los maestros plantear de esta manera los proble--
••• 
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mas cotidianos que tiene que afrontar, y tratar así de su

perarlos si no en forma inmediata, si mediata pero con sen 

tido. 

Las autoridades de educacion, como es el caso de la - -

SEP, procuran constantemente hacer revisiones y modifica-

ciones de los planes y programas de estudio, además de los 

libros de texto; sin embargo, no se ha logrado por comple

to el grado de adecuacion requerido en función de las nece 

sidades reales de los educandos. 

Al revisar "los libros para el maestro" otorgados a maes

tros por la Secretaría de Educacion Publica y los libros -

gratuitos para los niños, pude percatar lo valioso del co_!! 

tenido en general, su estructuración, los fundamentos psi

cológicos y criterios pedagógicos, los criterios de inte-

gracion, las actividades sugeridas, etc. que apoyan el de

sempeño de la labor docente como un ideal; a mi parecer 

existen algunas lagunas en los planes y programas propues

tos como la falta de integración en algunos casos de los -

contenidos en la ausencia de una logica y didáctica entre 

los diversos grados y áreas. 

Asimismo, no se establecía una continuidad secuencial en-

tre los niveles que conforman la educacion básica: presco

lar, primario y medio, y para concluir, no se propicio -

en su totalidad el desenvolvimiento integral del niño en -

lo individual y social. 

LOS LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto designados al primero y segundo grado, 
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cuentan con un ºprograma integrado", que fue creado para -

facilitar la labor de los maestros, ya que el uso de un 

solo libro y un solo programa rigurosamente ordenado impli 

ca un ahorro de esfuerzos y de tiempo que se pueden aprov~ 

char para dar una mejor atención a los alumnos y ampliar -

sus conocimientos por medio de la consulta de bibliografía 

complementaria. 

La modificación básica que se le hizo a los libros de pri

mero y segundo grado es la presentación integrada de las -

~reas de aprendizaje. 

Al alwnno se le presentan las cosas, los hechos de la mis

ma manera como se dan en la realidad, como un todo unifica 

do para ser estudiado en cada área de aprendizaje: cognos

citiva, motora y afectiva. 

El programa integrado permite vivenciar las situaciones 

para la experiencias individual introduciéndose a la vez -

de manera natural en la personalidad del niño. 

Para este programa integrado se requiere considerar funda

mentalmente los criterios psicológicos, pedagógicos, didac 

ticos y de integración, para su elaboración. 

A partir,del tercer grado, los libros de texto mantie-

nen la ensefianza por áreas; los program~s de estudio se 

han estructurado de manera independiente dando lugar a que 

el maestro planifique y realice su labor educativa, toman

do en cuenta contenidos y actividades de las diversas 

áreas de aprendizaje. 

La calidad educativa como finalidad actual de nuestro -
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país, debería estar en función a las necesidades reales de 

la población a que se imparte, sin embargo, los planes y -

programas de estudio actuales, carecen desde mi punto de 

vista de una congruencia ante la realidad de los indivi- -

duos y grupos sociales según las características y necesi

dades regionales, debido en gran parte a la falta de con-

cientizacion, origen esta de la centralizacion educativa. 

Considero que la tarea de la planeacion no es facil ya_ 

que implica el establecimiento de la situación actual so-

bre la educación en el país, basándose en: 

- Los programas educativos existentes 

- El material didáctico con que cuenta el país 

- El nivel de capacitación del docente 

- El nivel de población estudiantil. 

- La organización del sistema educativo 

La integración de la enseñanza.y realidad del país, 

y como punto de vital importancia: 

- El diseño de programas, donde se tome encuenta el proce-

so psicosocial de los alumnos. 

Todo esto se encuentra encaminado para el logro de un mat~ 

rial que induzca a los alumnos a participar activamente en 

su aprendizaje; dando origen a una educación equilibrada y 

armónica. El maestro ante los planes y programas estable

cidos, tomando en cuenta las características del grupo, 

escuela, comunidad y teniendo iniciativa propia será quien 

decida la mejor manera de realizar su tarea docente. 

• •• 
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3.3 IMPORTANCIA DE EVALUAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Dentro del proceso general de la enseñanza primaria en 

que se incluyen multitud de actividades, tendientes a pro

porcionar a los niños diversas oportunidades para desarro

llar los variados aspectos físicos y psíquicos que inte- -

gran su personalidad, ocupa un lugar importante la tarea -

de evaluación. 

La evaluación en la escuela primaria no debe hacerse en 

base a un sólo tipo de estimación, ser~ más completa en la 

medida en que se utilicen varios tipos de testimonios y -

los integren hasta formar un juicio de valor de la efica-

cia de la actividad educativa, 

La importancia de evaluar en este nivel radica principal-

mente en proporcionar información acerca de las def icien-

cias o aciertos del proceso E-A, mediante la determinación 

de las mismas características en el rendimiento de los es

tudiantes, proporcionando al mismo tiempo, el tipo de evi

dencia que puede ser utilizada por el maestro para asig- -

nar, calificar e informar adecuadamente la situación que -

su grupo presenta, si se alcanzaron o no los objetivos pr.2_ 

gramados. 

La escuela elemental, como ya lo hemos mencionado, ha 

sufrido cambios, dentro de los cuales la evaluación como -

parte importante de esta institución va perdiendo lo tradi 

cional, es decir, evaluar simplemente por medio de pruebas 

objetivas; ahora y conforme va pasand~ el tiempo gran par

te de los maestros toma m1s en cuenta al alumno en sí, co-
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mo participe de su aprendizaje, como una persona en desa~ 

rrollo con sus diferentes características e intereses; tr~ 

tando de evitar la mera objetividad. Pero no podemos -

hacer a un lado aquellos maestros, que por lo regular al -

ser personas de avanzada edad, se abocan solo a lo que a -

ellos les convence y facilita evaluar, porque deben entre

gar a la dirección un número que encierre lo supuestamente 

aprendido por el almnno, ya que se les exigen calificacio

nes mensuales de los niños como una especie de control. 

Este tipo de maestros se limitan en su labor, y rechazan -

la evolución pedag6gica tomandola como negligente. 

Quiero aclarar que la edad del maestro no determina el que 

existan o no barreras a los nuevos métodos de enseñanza, -

ya que puede darse el caso de que un maestro de edad acep

te las nuevas investigaciones pedag6gicas, porque le preo

cupa la formaci6n de sus alumnos, su actualización como 

maestro; pero se dan también los casos de maestros jovenes 

que carecen de interés alguno en su actualización, en la -

preparaci6n que puedan adquirir las personitas bajo su car 

go; de esta manera rechazan todo el material nuevo que les 

serviría de apoyo en su camino hacia los objetivos, impar

tiendo su propio metodo de trabajo, que tal parece ser s6-

lo para el. 

Evaluar permite señalar el progreso, destacar e identi

ficar las dificultades del proceso E-A. De cJta manera, -

se dan posibles alternativas, medios u oportunidades que 

permiten superar las fallas existentes, o por el contrario ... 
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si la metodología y técnicas empleadas han sido positivas, 

encaminarse para que día con día se pueda alcanzar la per

f eccion. 

Al ser esta la tarea de la evaluación, retroalimentar el -

proceso educativo (E-A) para el logro de los objetivos - -

planteados en el plan de educación primaria, cabe decir -

que aquí se pretende dar oportunidad al niño para su desa

rrollo físico y psíquico. Por este motivo los educadores 

establecieron ciertos objetivos que ayudan al desarrollo -

del niño en sus diferentes etapas: de conocimiento, moto~ 

ras y sociales por las que a lo largo del ciclo básico van 

pasando. 

Al relacionar los contenidos del programa de la escuela -

primaria con los objetivos que esta misma plantea y toman

do en cuenta el tiempo disponible del horario escolar para 

la adquisición de conocimientos fundamentales, nos damos -

cuenta que la presencia de unos contenidos superfluos ame

nazan la disponibilidad de tiempo a aquellos qu requieren_ 

mayor dedicación. 

Retomando lo ya mencionado, creo conveniente señalar los -

objetivos que Nerici I. Imideo menciona, respecto a la es

cuela primaria estos son: 

- El desenvolvimiento de la capacidad racional del niño 

- La adaptación al mundo físico y social 

- La aprehensión de técnicas fundamentales de adquisición_ 

de la cultura: escribir, leer y contar 

- La oportunidad de expresión del niño, tendiendo al desen 
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volvimiento del espíritu creador 

- El ensanchamiento del círculo familiar, mediante el con

tacto con otras personas fuera del hogar 

- La aprehensión de actitudes básicas para la convivencia 

y la cooperación social. 

A partir de estos objetivos estudiados y planteados por 

profesionales en educación, se puede deducir que la impor

tancia de evaluar en el nivel elemental es con el fin de -

poder saber hasta que punto se logran.dichos objetivos, si 

los procedimientos alternativos son eficaces o no para al

canzar las metas educacionales establecidas en el plan de_ 

estudios de la escuela primaria. 

En este inciso se hace hincapié para reflexionar ac6rca de 

la importancia que tiene la realización de una evaluación_ 

adecuada, donde sean tomados todos y cada uno de los facto 

res educativos; enfocándose principalmente al alumno que -

funge, en este caso, como educando. 

3.4 IMPLICACIONES DE LA EVALUACION EN EL RENDIMIENTO ESCO

LAR 

El rendimiento escolar es el logro alcanzado por los 

alumnos durante el proceso E-A, la utilidad que de él sac.! 

ron; esta de por medio un juicio de valor, retomando los -

elementos de evaluación acumulados durante el desarrollo 

del periodo escolar. Las asignaturas representativas del 

rendimiento escolar en la escuela primaria son: 



NOTACION OBTENIDA 

de 5 a 5.9 = 

de 6 a 6.4 = 

de 6.5 a 7.4 = 
de 7.5 a 8.4 = 
de 8.5 a 9.4 = 

de 9.5 a 10 = 
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NOTACION QUE SE REGIST~ EN 

LOS DOCUMENTOS OFICIALES 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

La notacion 5 de la escala indica que los objetivos pr.5?_ 

puestos en el programa no han sido logrados; las notacio-

nes 6, 7, 8, 9 y 10 indican los diferentes niveles de efi

ciencia con que los alumnos lograron los objetivos. 

Estas asignaturas se colocan en la boleta de calificacio-

nes y nos dicen objetivamente cual fue el rendimiento obte 

nido por el alumno durante el periodo escolar correspon- -

diente. 

La evaluacion del rendimiento escolar se refiere' a todo 

el procesc;Jvalorativo, que transforma los valores numéri-

cos obtenidos por un alumno en una prueba escolar, a cali

ficaciones concretas, las mismas que nos indican si cada -

alumno logro los objetivos de aprendizaje propuestos. 

El papel de la evaluacion en el rendimiento escolar es el 

estar destinado a determinar el grado en que los estudian

tes logran los objetivos de aprendizaje previamente deter

minados, de un tema o unidad de enseñanza, de una asignat~ 

ra, o de un nivel educativo. Mediante la evaluación se 
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aprecia y juzga el progreso de los alumnos, de acuerdo con 

los resultados que se pretenden alcanzar. Es en otras pa

labras, un modo de interpretar los resultados del.proceso_ 

E-A ante los objetivos correctamente específicos. 

Se dicen que en general muchas deficiencias del aprovecha

miento escolar, sobre todo en un nivel básico, se relacio

nan significativamente con las carencias y limitaciones de 

los textos y programas de estudio, del inadecuado uso que_ 

de ellos hace el maestro. De lo dicho anteriormente surge 

un desajuste funcional entre los planes de estudio y las -

necesidades de desarrollo social del país, como la limita

ción del enfoque social de las experiencias de aprendizaje 

al ambito escolar. 

Asimismo dir€mos que el evaluar implica descripciones cuan 

titativas y cualitativas de la c?nducta académica del alum 

no, la interpretacion del número de aciertos y resumir di

cha interpretación en un juicio de valor; expresar que el 

dominio demostrado por un alumno en relación con los obje

tivos del curso, se encuentran por encima del criterio es

perado y que, por tanto, amerita ser promovido al curso in. 
•' . -

mediato superior. 

Henry s. Dyer en torno a la evaluacion educativa dice: 

"Desde todos los ángulos, la evaluación del comportamiento 

humano es, por fuerza, un proceso terriblemente compli~ado, 

ya que los fenómenos del comportamiento humano son los más_ 

complejos del mundo. Los maestros deben.darse cuenta de 

que la evaluación, en una u otra forma, no solo es una par-
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te indispensable de su labor, sino que, como el resto, - -

constituye un terreno sembrado de dificultades y de pregu_!: 

tas sin respuesta, que exigen un estudio constante y una -

ref lexion profunda, así como la volun~ad de seguir adelan

te sobre la base de hipotesis audaces. Creo que podemos -

conseguir nuestro objetivo haciendo conocer al alumno todo 

su trabajo de clase, como una serie contínua de experimen

tos en el arte de aprender; experimentos que pueden ser mo 

des tos o ambiciosos •.•• " (1) 

La evaluación nos pone en contacto con la realidad del gr~ 

po, con·los integrantes del equipo, consigo mismo. 

Se evalúa el adelanto, el progreso del grupo y del alumno, 

verificando en que etapa del camino nos encontramos; cons

tatamos a que distancia del objetivo.está el grupo y final 

mente tomamos conciencia de la real~dad presente y lo que_ 

nos depara el porvenir... Enseña a corregir desviaciones. -

Es orientación. Permite indagar hasta que punto el grupo_ 

está satisfecho en relacion con las tareas cumplidas, y de 

este modo se deduce mediante calificaciones el rendimiento 

que los alumnos han alcanzado. 

El rendimiento escolar se ve afectado por las problemá

ticas familiares, de las que se infieren la falta o mala -

(1) Manual para el curso propedéutico para maestros de 

Talleres, 

Colegio de Bachilleres. 
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alimentación, desintegración familiar, falta de responsabi:_ 

lidad y buenos hábitos, etc. Originando que el niño obten 

ga un bajo rendimiento escolar al pasar al siguiente gra-

do, o por el contrario no ser promovido de año. 

. .. 
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4. ASPECTOS RELEVANTES DEL MAESTRO Y DIRECTIVOS 

4.1 PAPEL QUE JUEGA EL MAESTRO DENTRO DEL PROCESO DE EVA-

LUACION (CRITERIOS) 

El maestro desde el inicio del curso toma en cuenta las 

espectativas que cada uno de los alumnos trae consigo, es

tas espectativas se .remiten a la clase social y rendimien

to escolar principalmente. 

De aquí se empiezan.a determinar las ·preferencias por cier 

tos alumnos, la clasificacion que los maestros hacen de su 

grupo de acuerdo a las apariencias o a la manera en que ca 

da uno de ellos sobresale en clase. 

En todo esto podemos darnos cuenta que resalta el sentido 

común del maestro, donde esta incluida hasta cierto punto_ 

la subjetividad; pero la meta del maestro debería consis-

tir en fomentar la evolucion o desarrollo de sus alunmos,

considerando el potencial con que cuentan para la adquisi

ción de conocimientos de acuerdo a los objetivos que Rara_ 

ese grado escolar se desean alcanzar; y no dejarse llevar_ 

por superficialidades,.al ver la objetividad del alumno. 

Para detectar las aptitudes e intereses de cada alumno, es· 

necesario que el maestro sea versátil y este dispuesto a -

trabajar, a sacar lo mas provechoso de estos para su desa

rrollo cognoscitivo, motor y afectivo de manera secuencial 

contínua. 

El criterio del maestro par~ evaluar al alunmo resulta. 

hoy en día del conocimiento que se tenga del alumno mismo, 
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respecto al rendimiento escolar que se ve enormemente afe~ 

tado por la falta de una buena alimentación, adema~ de al

gunos otros factores como problemas de índole familiar, Í_!! 

fluencias que recibe el niño de contexto social (medio am

biente) en el cual se ve iumerso, etc. 

Un aspecto importante en el momento de evaluar radica en·

que el maestro, debido a la cantida¿ de niños que están b~ 

jo su cargo, considera los intereses y habilidades de alum 

nos en menor grado, orígen esto por un lado, de la falta 

dá tiempo con que dispone respecto a su grupo, ya que no -

es el suficiente para tratar a uno por uno de acuerdo a 

las disposiciones para trabajar que cada día presenten; y_ 

por otro lado sería la falta de interés hacia el grupo, la 

poca satisfacción que le acarrea el transmitir conocimien

tos, que en vez de originar inquietudes, creatividad en 

los niños, frustre al educando haciéndolo sentir una persE_ 

na incapaz de obtener algo. 

Lo ideal desde mi punto de vista sería dedicarle el - -

tiempo necesario a cada uno de los sujetos, para poder co

nocer mas allá de lo que la mayoría de los maestros no co

noce. De esta manera, motivar de un modo u otro al alumno 

y sacar lo más provechoso de el, mediante una labor educ!!:. 

tiva bien impartida; ya que como sabemos, el objetivo de -

la educación es lograr el aprendizaje del individuo. 

El criterio del maestro dentro del proceso de evalua

ci$n, no se ve impuesto por el directivo, ya que se confía 

en el únaestro}, por tener relación mas directa con el ... 
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alumnado y un "conocimiento" de los pros y contras de al

gún alumno en especial. El maestro simplemente cumple con 

entregar las calificaciones al director de la escuela, que 

de cierta manera estas calificaciones representan el rendi_ 

miento académico obtenido por el niño ya sea mensual, bi~ 

mestral o en general del periodo escolar. 

Actualmente la mayoría de los maestros (no todos), al eva

luar al alumno lo toman mas en cuenta como participe de su 

apr'endizaje; trata de promover su desarrollo pero en un mí 

nimo nivel, a pesar de ellos asegµrar lo contrario. 

Posiblemente esto también se debe a la falta de un buen co 

nacimiento respecto al desarrollo que va teniendo un ser -

entre los 6 y 11 o 12 años; por lo tanto se les dificulta 

motivar acertadamente al niño, e inmiscuirlo en su aprendi-_ 

zaje. 

El maestro es la persona más indicada para evaluar a su 

alumno, porque el es quien, de acuerdo a la utilización de 

sus métodos y técnicas de enseñanza, llega a conocer las -

aptitudes y dificultades del educando para con el aprendi

zaje, empezando desde este nivel básico con la retroaliroen 

tación por parte de los maestros para ir ejercitando, 

corrigiendo y poniéndolo al tanto de los conocimientos que 

deba poseer en esa edad; al obtener los r~sultados de esta . , . 
actividad, se podra pronosticar tentativamente su futuro -

como aprendiz. 

. .. 
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4.2 LOS MAESTROS Y SUS DIFERENTES PERSONALIDADES 

La labor que desempeña el maestro es considerada de 

gran importancia en la sociedad, ya que ésta se encamina a 

coordinar, dirigir a grupos de personas para la obtencion 

de conocimientos, desarrollo de sus habilidades y potencia 

lidades; a su desenvolvimiento social que hará mas flexi~ 

ble su integracion a la comunidad de la que forma parte. 

La enseñanza como parte de la labor del maestro, significa 

instruir, transmitir un saber, unos conocimientos, que pr~ 

tenden todos juntos elevar y nutrir el pensamiento del 

alumno y así por medio de un buen aprendizaje, lograr los_ 

objetivos establecidos en los programas que la SEP otorga_ 

a maestros de nivel primaria. 

El rol que el maestro juega es básico; de aquí que el mae_! 

tro durante este nivel ha de darle la oportunidad al alum

no de interesarse en los conocimientos que trata de trans

mitirle, de crear un ambiente tal que surja una confianza_ 

mutua, un clima de aprendizaje, etc. 

La habilidad del maestro respecto a lo que en un momento -

dado desee impartir, dependerá de la iniciativa e interés_ 

que tenga para sacar adelante a su grupo. La personalidad 

que posee la transmite y muchas veces trae como consecuen

cia la provocación de manipulacion, dependencias, pasivi-

dad, agresividad, etc. que facilitan o por el contrario di 

ficultan el aprendizaje. 

De la personalidad del maestro depende que tanto se le fa

cilite o dificulte el aprendizaje al grupo; por lo tanto -



considero pertinente mencionar de que manera el maestro, 

mediante su personalidad, se manifiesta ante su grupo. 

El maestro como maestro es muchas cosas: 
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Un maestro.- Como maestro individual que en el salen de 

clases informa, explica y aclara. Ayuda a estimular al es 

tudiante a aprender lo que no conoce y a aprender lo que -

aprende. Un maestro ilustra, define, sintetiza, pregunta, 

responde, escucha, crea confianza, proporciona diversos 

puntos de vista, proporciona material asimilativo, ajusta_ 

métodos, proporciona tono emocional. Tiene objetivos con

cretos y retomando su experiencia decide lo que deba saber 

y comprender el alumno. 

Un guía.- con base a su experiencia, su conocimiento del -

camino para los viajeros (alumnos) y su interés para que -

estos aprendan. Fija las metas, establece límites contan

do para ello con las necesidades y ~apacidades del alumno; 

anima y enriquece cada uno de los aspectos del trabajo en

tre maestro y alumno, finalmente evalúa los progresos rea

lizados. Su influencia como guía es fundamental, aceptan

do privilegios y responsabilidades que le corresponden. 

El maestro como guía tiene 4 puntos básicos para su labor: 

1.- Planea los objetivos del esfuerzo educativo 

2.- Cuida de que los estudiantes realicen la jornada de 

instrucción 

3.- Da vida y significado a la jornada educativa 

4.- Evalúa. 

Un innovador.- Es como un puente entre lo viejo y lo nuevo 
••• 
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mas específicamente como traductor de experiencias adquiri:_ 

das para la comprension de experiencias del estudiante de 

hoy. 

Un modelo.- Es uno de los papeles mas esenciales que dese~ 

peña el maestro: ser modelo. De esto se deduce que el es

tudiante se inspira en su maestro, lo im.ita porque sabe 

que al seguir cierta disciplina tendrá resultados simila-

res a aquel que fue modelo en su vida estudiantil. 

Un consejero.- El alumno tiene la necesidad de decidir, de 

aquí que se dirigirá a su maestro para que le ayude y le -

aconseje a tomarlas. 

El maestro en algunos casos es confidente de su alumno y -

consejero de los padres de ellos. Si este es eficaz, los_ 

estudiantes acudirán a su encuentro en busca de consejos,

al emprender algo nuevo para su aprendizaje. 

Un impulsor.- Un iniciador del avance, se enfuerza en cono 

cer, actualizarse teni~ndo conocimientos frescos para 

transmitir e impulsar a lo.s estudiantes; percibe la inuti

lidad perjudicial, pero también lo útil y beneficioso para 

el estudiante. Es un ser prudente en cualquier nivel que_ 

se encuentre. 

Una persona.- Las actividades del maestro como maestro, se 

expresan por su mera personalidad, lo que actGa e influye_ 

considerablemente durante el proceso E-A. La personalidad 

del maestro es básica para el logro de los objetivos del -

periodo escolar. 

Al mencionar algunos de los tantos tipos de maestros 
••• 
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con los que el niño se encuentra a lo largo de su vida aca 

demica, hasta ahora nos hemos referido a lo que sería el -

"ideal del maestro"; pero vemos en la realidad que se pre

sentan otros tipos de maestros en la escuela primaria de -

gobierno, que a simple vista uno puede detectar su person.!! 

lidad·y en ese mismo momento pronosticar lo que los peque

ños pueden esperar de el; estos maestros pueden ser: 

AUTORITARIOS. 

Son aquellos que saben o deben saber mucho. Llegan a imp~ 

nerse ante el grupo y ante el mismo alumno haciéndole sen

tir como un ser de pocos conocimientos. Se da la separa-

cion de: yo soy el maestro, el que sabe mas, el único que 

sabe; y tll eres el alumno el que no sabe •. 

NEGLIGENTES. 

Como generalmente se le conoce; es una persona de poco in

terés hacia el alumno y para lo que él pueda aprender. Im 

parte su clase en el momento, muchas veces sin una pequeña 

guía. Le da al alumno toda la libertad posible sin respo.!!_ 

sabilidad alguna, se le llega a perder el respeto. El - -

alumno aprovecha esta situación sobre todo en So. y 60. 

año, para hacer del maestro lo que mejor le parezca. 

En sí la tarea del maestro como promotor sería concluir 

con las experiencias de aprendizaje del alumno, crearle in 

teres, perspectivas y valores solidos; un mayor conocimie.!!_ 

to y habilidad, estimularle a desarrollar sus talentos, 

darle los instrumentos necesarios para alcanzar sus objetJ:. 

vos. . .. 
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Se dice que un buen maestro nace, es decir, que trae consi 

go vocación; entendiendo por vocacion la afición, prefere.!! 

cía innata o predestinada hacia cierta profesión que en e2_ 

te caso es la de enseñar, Pero ahora y de manera general, 

podemos darnos cuenta que el buen maestro es el que se in

teresa por su preparación cultural, por estar al día en 

los acontecimientos mas relevantes relacionados con el ni

vel que imparte, no se limita en sus conocimientos sino 

que tiene un panorama amplio y puede y desea transmitir to 

do lo que este de su parte. 

La personalidad del maestro es fundamental en el proce

so E-A; lo que si podemos deducir es que: 

"Las cualidades de personalidad son m~s difíciles de ilus

trar pero seguramente la eficacia de un maestro o guía se_ 

encuentra muy influida por sus cualidades personales tal -

como estas se reflejan en sus actitudes hacia el mismo, 

hacia sus alumnos y hacia la enseñanza" (1) 

4.3 CORRIENTE FILOSOFICA DEL SUPERIOR AL MAESTRO 

La filosofía del director de una escuela primaria de 

gobierno ante el maestro del mismo nivel, se ve impuesta -

bajo ciertas normas que la Secretaría de Educación PGblica 

establece, por medio de la Direccion General de Educación 

()) DOUGLAS YOUNGt•• El maestro ideal. p. 124 
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Primaria dirigida a las escuelas primarias en el D, F. 

El acuerdo 17 que contiene normas a que deberán sujetarse_ 

los procedimientos de evaluación del aprendizaje, fue ere.! 

do en el mes de septiembre de 1980 y hasta nuestros días -

sigue vigente. Este acuerdo esta dividido de tal manera -

que cada uno de los aspectos tratados se ve involucrado en 

el "deber ser" de la evaluación. Los aspectos a que se re 

fiere son: 

l~- La evaluación educativa en forma globalizante; desde -

la detección de necesidades hasta la determinación sistem_! 

tizante del proceso. 

2.- La evaluación del aprendizaje, que ayuda a verificar -

hasta donde ha alcanzado el alumno los objetivos de apren

dizaje. 

3.- Las características de la evaluación del aprendizaje, 

donde es especifíca que la evaluación debe ser sistemati-

ca, científica, objetiva, flexible, integral, participati

va, oportuna y permanente. 

4.- Los tipos de evaluación, que se pueden clasificar en:

inicial, contínua, final. 

- Procedimientos de evaluación, que contempla la identifi

cación de los objetivos del programa, selección de instru

mentos evaluativos y la aplicación de los mismos para la·

obtención de datos; inte~pretacion y enjuiciamiento de los 

datos obtenidos, toma de decisiones para cualquier situa-

cion por ejemplo nivelar o promover al alumno a una nueva 

situación de aprendizaje, .etc. . .. 
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- Procedimientos de evaluacion que se sugieren, como la -

lista de cotejo, registro anecdotico, sociograma, sociodra 

ma, etc. 

- Administracion de la escala; se realiza aquí un registro 

de las notaciones establecidas en el artículo 3o. del 

acuerdo 17, colocando por un lado si el alumno logro o no 

el objetivo propuesto e inmediatamente anotar el número 

equivalente obtenido, interpretandolo pero ya en forma es

crita. 

~ Info·rmacion de resultados; el maestro de grupo dará a e~ 

nocer los resultados de la evaluacion a losalumnos y pa- -

dres o tutores contínuamente y, a las autoridades escola-

res al termino de cada unidad.de aprendizaje y al concluir 

el año escolar. 

- Nivelacion en el proceso E-A, ya que durante el desarro

llo del año escolar se dan casos de alumnos que, por dive_!: 

sas razones, no alcanzan los objetivos de aprendizaje pro

puestos. El maestro tienen la obligación de planear, org~ 

nizar y evaluar actividades de aprendizaje complementarias 

que permitan nivelar a los alumnos que no alcanzaron los -

objetivos. 

- Acreditación; los documentos utilizados para dar validez 

a la acreditación en el nivel de educación primaria son: -

cuaderno de evaluacion, boleta de evaluación, certificado_ 

de educación primaria, cuadros de concentracion, constan-

cias de estudios. 

- Promoci6n; es la accion por la que un alumno obtiene el ... 
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derecho de cursar el grado inmediato superior, con base en 

criterios preestablecidos. 

En el acuerdo 17 referente a los procedimientos de eva

luación del aprendizaje, destaca la corriente filosófica -

plasmada, la responsabilidad del mando superior y la tran~ 

misión y control de decisiones. Estos factores son en al

gún modo poco flexibles para la comunicación y participa

ción de los elementos que intervienen en el proceso educa

tivo, al encontrarse determinados6_ Entre otros prpblemas_ 
' . .• 

podemos mencionar: \' 

- El desconocimiento de muchos aspectos de la realidad edu 

cativa que afectan la expansión y la eficiencia interna 

del sistema. 

- La escasa vinculación de la escuela con la comunidad, 

que limita la acción educativa al aula, sin considerar las 

distintas relaciones de la escuela y sociedad. 

- La aplicación rígida de los reglamentos escolares y la -

exigencia a menudo injustificada del cumplimiento ne requi 

sitos para la inscripción y permanencia de los niños en la 

escuela. 

Pienso que es conveniente esquematizar desde donde par

te la filosofía que deben seguir los subordinados en las -

actividades que estan bajo su cargo de la escuela primaria 

elemental, 

A continuación se presenta el Diagrama de Organización de 

las escuelas de educacion primaria: 
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Al ya tener un pequeño esbozo del punto de partida de -

la corriente filosófica impuesta en la escuela primaria de 

gobierno, y de los varios departamentos que de ahí resul

tan; la Direcci6n de la Escuela Primaria a traves del Di

rector, supervisa frecuentemente el trabajo del maestro en 

el saló~ de clases, hadendoles a los niños preguntas, pe

queños ejercicios, lecturas de 'comprensión (según sea el -

caso), etc. para que de este modo pueda conocer hasta don

de el maestro ha impulsado el desarrollo de los alumnos en 

sus· aspectos cognoscitivos, motor y afectivo de acuerdo a 

los objetivos del nivel que.se cursa; si el director de la 

escuela detecta, al evaluar en una proporción mínima, fa-

llas en los métodos de enseñanza y evaluación utilizados -

por el maestro,. este lo retoma para que en un mamen.to ade

cuado, ya sea en juntas del personal que labora en la es-

cuela o de manera.individual salgan a flote, pero con el.

fin no de perjudicarlos, sino de retroalimentarlos para 

que se de un proceso de E-A satisfactorio, planteando cier 

tas alternativas para dicho proceso a través de la parte -

evaluativa, siendo esta ul~ima el objetivo básico de nues

tro trabajo. 

4.4 EXIGENCIAS AL MAESTRO PARA QUE EVALUE 

El maestro de primaria al eval~ar, sigue al margen lo -

planteado en el acuerdo 17 por la Secretaria de Educación_ 

PGólica, a partir de lo que elegirá el instrumento y la m_!! 
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desee evaluar y al manejo que haga de ello. 
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La evaluación que utilice para saber hasta donde han apre~ 

dido sus alumnos, esta bajo su propio criterio; el direc-

tor de la escuela deja en libertad al personal docente en_ 

el tipo de evaluación que considere mas adecuada para po

nerla en practica con los alumnos, siempre y cuando esta -

evaluación se encuentre de limitada por las nonnas a que -

los maestros deben· sujetarse durante la labor educativa. 

El resultado de los niños en las evaluaciones se entrega-

ran periódicamente a la dirección escolar, llevando el ~ -

maestro de ante mano un registro de cada niño en cuanto al 

aprovechamiento escolar semanal, mensual, etc. que vaya 

teniendo. 

Al realizar la investigación de campo, se pudo consta~-

tar que son pocos los maestros que en realidad llevan a la 

práctica los tres tipos de evaiuacion requeridos en toda -

asignatura que se imparta. Los tipos de evaluación a que 

nos referimos son: diagnostica, formativa y sumativa, nom

bradas anteriormente. 

Es muy importante desde el punto de vista pedagogico que -

el maestro tome en cuenta estas tr.es evaluaciones desde el 

momento que va a impartir alguna asignatura, ya que podrá_ 

detectar fallas o aciertos referentes a conocimientos, mé

todos de enseñanza, barreras en el proceso E-A, que de una 

u otra forma se podrían sustituir; pero si se continua im

partiendo la asignatura "X" sin darse cuenta, mediante la ... 
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evaluación, de aquello que impide un aprendizaje satisfac

torio, no se sabría como y de que manera el alumno esta lo 

grande o no un aprovechamiento escolar; que es éste ultimo 

uno de nuestros objetivos en el trabajo sobre la evalua- -

ci6n en la escuela elemental. 

La reprobación escolar, es otro de los aspectos que re

saltan en el nivel primaria; para ello tenemos varios cri

terios: 

- La reprobación a nivel elemental ha variado enormemente; 

hace algunos años, este problema era muy frecuente, se da

ban grandes índices de reprobacion por ejemplo; si el niño 

no tenía la madurez suficiente para el año siguiente supe

rior. 

- Actualmente el Índice reprobatorio ha disminuido, debido 

a que la SEP se preocupa por encausar al niño en su desa-

rrollo cognoscitivo, motor y afectivo, creando y poniendo_ 

en marcha proyectos educativos en las escuelas primarias -

tales como Grupos de regularización: donde son remitidos 

niños que por ausentismo o problemas de aprendizaje super

ficiales; principalmente, se atrazan. en los conocimientos 

básicos del grado que cursan; en el grupo de regulariza- -

ci6n donde son remitidos, el maestro se dedica íntegramen

te a ellos para evitar que pierdan un ciclo escolar. 

Los Grupos integrados, es otro de los proyectos puesto en 

marcha por la SEP en las escuelas primarias. En estos gr:: 

pos se tratan problemas de lect.o-escritura que presentan -

los niños, para que posteriormente se integren a la escue-... 
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la (educaci5n) regular. 

- Otro de los criterios para evaluar es, que si e 1 grupo -

en general no presenta problemas de aprendizaje, pero el -

porcentaje de conocimientos que poseen no es suficiente 

para el grado siguiente superior, el maestro por cuestio-

nes del "que diran", de que tomen un mal concepto de el 

como maestro; tiene dos alternativas: 

l.- Nivelar el proceso E-A; planteando, organizando, eva~ 

luando actividades complementarias para nivelar a los alum 

nos, 

2.- Disminuir el índice de reprobación en su grupo. 

- No se pueden hacer a un lado las cuestiones políticas, -

el costo de un niño en la escuela por el gobierno; y si se 

le reprueba al niño, en cuanto mas le saldría la educación 

al gobierno. 

Estas son por lo general las principales exigencias ante -

las que el maestro se ve involucrado al evaluar a los ni-

ños de la escuela primaria de gobierno. 

. .. 
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S. IMPLICACIONES FAMILIARES Y SOCIALES DE LA EVALUACION EN 

EL NINO 

5.1 DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA EDAD INTERMEDIA (Erikson, ·

Piaget, Sears) 

Si el trabajo que se esta desarrollando se enfoca bási

camente a la evaluación del aprendizaje en el niño a lo 

largo de la edad intermedia conocida tambien como la etapa 

del desarrollo del niño; es indudable que el maestro al 

ser quien evalua al niño desconozca las características de 

este en su proceso de aprendizaje. 

El maestro de primaria toma como marco de referencia las -

teorías sobre el desarrollo infantil, auxi-líandose de esta 

forma a la adopción de las medidas pedagógicas apropiadas_ 

a las situaciones del grado escolar que imparte. 

Como ya sabemos el desarrollo del ser humano es un pro

ceso cont·ínuo y es imposible determinar con precisión el -

paso de una etapa evolutiva a otra, así como las diferen~ 

cías entre un grado escolar y el siguiente; de tal forma -

el maestro solo utiliza o debe utilizar los planteamientos 

teóricos como referencia para su labor, pero no pensar que 

los rasgos y/o características que toma como base para el 
aprendizaje del niño sean las únicas, ni que necesariamen

te se den en todos los niños de la misma edad. 

A partir del pequeño esbozo realizado hasta este momen

to, surge la necesidad de referirse a algunos autores que_ 

con sus respectivos planteamientos sobre. el desarrollo del 
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niño, tratan de abarcar aspectos, que durante el ciclo ele 

mental son de mayor utilidad para el maestro, para lo cual 

Erikson, Piaget y Sears desde mi punto de vista son tres -

teorías que reunidas situan las funciones que tanto el - -

tiempo como la experiencia representan en el desenvolví- -

miento humano por el que se va pasando. 

Estas teorías se ocupan de un aspecto distinto del desarro 

llo de la persona, respectivamente. 

Erikson se enfoca al desarrollo emocional afectivo, Piaget 

espec!f icamente al desarrollo intelectual y Sears a lo ex

perimental, centrando la atencion en la conducta. 

Sus enfoques son distintos pero complementan el desarrollo 

de la personalidad, que es en este momento nuestro punto -

central. 

Por tratarse el trabajo de la Escuela Primaria de Go- -

bierno, no puedo hacer de lado la opinion y sugerencias de 

autores mexicanos respecto al niño mexicano. Ruben Ardí-

la, Jose López Sierra •• y otros plantean los problemas de 

la personalidad que el mexicano adquiere a lo largo de su 

vida. 

En un principio enunciare los objetivos que la SEP estable 

ce y que espera que el alumno sea capaz de alcanzar, esto_ 

de acuerdo a cada grado escolar; presentar·é una tabla de 

tallas y pesos del niño (hombre y mujer) para conocer al 

alumno físicamente de los 6 a 12 años, y posteriormente me 

enfocare a las teor:ías de Erik.son, Piaget y Sears así como 

a opiniones y sugerencias de los autores mexicanos. . .. 
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Los objetivos son: 

1° /" 6 años 

• Desarrollar actitudes positivas hacia el proceso de apreE_ 

dizaje 

• Desarrollar actitudes de cooperaci5n, respeto y respons~ 

bilídad 

• Tomar conciencia de pertenecer a una comunidad 

• Desarrollar su capacidad de observación y experímenta- -

cían elemental 

• Comunicarse mediante diferentes lenguajes 

• Iniciarse en el aprendizaje de la lectura y escritura 

• Aplicar nociones matemáticas en la resolución de proble-

mas 

• Desarrollar su expresión corporal, plástica y musical 

• Desarrollar su percepci5n y ubicacion especial 

• Desarrollar su coordinación motriz gruesa y fina 

• Desarrollar su creatividad e imaginación 

• Practicar normas de seguridad e higiene 

••• 
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2°/" 7-8 años 

• Manifestar actitudes positivas hacia el proceso de apre~ 

dizaje 

• Demostrar interés por participar como miembro activo de 

su familia, su escuela, su comunidad y su país 

• Comprender algunos fenómenos y procesos tanto naturales 

como sociales mediante la observación y la experimenta-

cien elemental 

• Expresar sus intereses, pensamientos, sentimientos y - -

opiniones en forma oral., escrita, corporal y plástica 

• Desarrollar la capacidad de comprensión de lectura 

• Aplicar la inf ormacion que recibe de su entorno en la re 

solución de problemas sencillos que se le presenten 

Ajustar sus estructuras perceptivas motrices al ubicar -

su cuerpo y utilizar sus movimientos en relacion con el 

medio que lo rodea 

• Practicar normas elementales de higiene, seguridad, con

vivencia y trabajo en actividades cotidianas 

••• 



75 

3° /" 8-9 años 

• Comunicarse oralmente mediante el di~logo, la descrip- -

cion, la narración y la manifestación de experiencias y 

opiniones personales 

• Expresarse en forma escrita a partir de la expresión 

oral, y mediante la reconstrucción y la creación de te~

tos sencillos y de algunos documentos usuales 

• Leer con el volumen de voz conveniente, entonación y 

fluidez, y haciendo las pansas correspondientes a la pun 
1 -

tuacion, s~n menoscabo de la comprensión del texto • 

• Aplicar las estructuras básicas de la lengua en la comu

nicación oral y escrita: sujeto y predicado con algunos_ 

modificadores de sus núcleos respectivos 

• Interpretar sencillos poemas, rondas y canciones regían~ 

les 

••• 



76 

4° /" 9-10 años 

, En expresión oral y escrita: expresarse oralmente y por_ 

escrito mediante la descripción, la narración, entrevis

tas e informes 

, En fonología y ortografía: resolve~ algunos problemas de 

ortografía mediante la correcta representación de los fo 

nemas b, .Y> r, j, y, k, y utilización de l.:. gr.iif!a en -

la escritura de palabras; algunos problemas de acentua~ 

cien de palabras agudas, graves, y esdrújulas; y algunos 

problemas de fonología a través de la relación fonema- -

grafía 

En lectura: manejar secuencias temporales, de causa y 

efecto, ideas principales, ubicación espacial, inferen-

cias, suposiciones, interpretación de textos e instruc-

ciones de algunas fuentes de información 

, En nociones de linguistica: reconocer algunos aspectos -

gramaticales semánticos y comunicativos de la lengua es

pañola 

• En iniciación a la literatura: analizar algunas formas -

literarias, crear relatos y recopilar algunas canciones 

populares. 

• •• 
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5°/" 10-11 años 

• En expresion oral y escrita: 

Comunicarse a través de la descripcion, la narración, la ·

interpretación, la expresion de ideas y experiencias, y la 

elaboracion de infonnes y cartas 

• En fonología y ortografía 

Resolver las dificultades ortográficas que presentan las -

dierisis, los verbos, las abreviaturas~ algunos fonemas, y 

la acentuacion ortográfica 

• En lectura 

Interpretar, comparar, resumir y establecer relaciones lo·

gicas, media.nte el comentario; obtener informacion en tex

tos, mapas, planos, anuncios e instructivos 

• En nociones de linguistica 

Identificar algunos aspectos gramaticales, geográficos, co 

municativos y semánticos de la lengua 

• En iniciacion a la literatura 

Comentar e interpretar lecturas literarias; inventar narra 

ciones, descripciones y poemas sencillos 

••• 

.. 
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6° /" 11-12 años 

• En la expresión oral y escrita 

Comunicarse en forma oral y escrita, a través de la des- -

cripcion, el comentario, la interpretación, la expresión -

de opiniones y la elaboración de informes 

• En fonología y ortografía 

Usar correctamente las palabras homófonas, los signos de -

puntuación, las mayúsculas y el acento ortográfico 

• En lectura 

Interpretar, comparar, resumir y establecer relaciones lo
gicas mediante el comentario en la lectura básica; y en la 

de estudio obtener informacion en textos, mapas, planos, -

anuncios e instructivos 

• En nociones de linguistica 

Afirmar su conocimiento sobre aspectos gramaticales, seman 

tices, históricos y geográficos de la lengua . 

• En la iniciacion a la literatura 

Interpretar y analizar textos literarios 

••• 
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En el siguiente cuadro y antes de iniciar con los plan

teamientos evolutivos generales del niño presentados por -

Erikson, Piaget y Sears; y los comentarios de los autores 

mexicanos, se representaran a través de una tabla las ta-

llas y pesos del niño (hombre y mujer) de los 6 a los 12 -

años particularmente, ya que es la edad por la que atraví~ 

sa en la Escuela Primaria de Gobierno; y que con esta ta-

bla se llega a tener un mayor conocimiento del infante fí

sica e intelectualmente, lo que ayudara a que en un momen

to dado al hablar sobre un alumno "normal" de "X" grado, -

se le ubique mas facilmente a éste con los aspectos que un 

niño de esta edad deba presentar. 

EDAD talla· talla peso peso 
cm kg cm kg 

6 años 117 ,s±9 + 22,0-4,0 + 116,0-8 21,0±4,0 

6.5 años + 120,8-9 + 23,2-4,0 119, l±s + 22,4-4,0 

7 años + 124,1-10 + 24,5-5,0 122,3±9 + 23,7-5,0 

7.5 años 121,1±10 + 26,0-5,0 12s,2±9 + 25,0-S,O 

8 años 130,0±10 + 27,3-6,0 i2s,0±9 + 26,4-6,0 

9 años 135,5:!:10 + 30,0.:..(¡,0 + 133, 0--10 + 29,0-7,0 

10 años 140~3±11 32,6:7,0 138,6±10 + 32,0-7,0 

ll años 144,2:!:11 3 5' 2:!::7. o 144, i~ll + 35,7-9,0 

12 años 149,6±11 + 38,3-8,0 1s1,9±12 + 39,7-10,0 
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PLANTEAMIENTOS TEORICOS. 

ERIK H. ERIKSON ( 1902 ) 

Se enfoca al desarrollo emocional afectivo. Trata de -

señalar las oportunidades de desarrollo del individuo que_ 

le ayudan a triunfar sobre los riesgos psicológicos de la 

vida. 
La herencia, cultura, familia, vida cotidiana y e~ juego 

son los· ·fundamentos en los que se apoya su teoría, y en -

los que según el se ve invoiucrado el niño. 

Erikson describe ocho etapas por las que va pasando el_ 

niño a lo largo de su vida; una etapa se distingue po~ su 

propio tema de desarrollo, por su relacion con las fases -

anteriores y ulteriores, y por el papel que desempeña en -

el plan total de desarrollo. Un individuo pasará a la fa

se siguiente tan pronto como este preparado biológica, y -

psicológica y socialmente, y cuando su preparación indivi

dual coincida con la preparacion social. 

Las ocho etapas de desarrollo que describe Erikson, en_ 

donde las tres ultimas corresponden a la adultez, con -

"epigeneticas" (I/); la infancia, la niñez y la adolescen-

cia abarcan las primeras cinco fases; 

Primera fase: 

Sentido de la confianza b~sica (1 - 18 meses); se esta-

(#) EPIGENETICAS: Sobre los genes, herencia, aprendizaje. 
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blece el primer contacto con el mundo exterior a traves 

del alimento, que constituye en sí mismo una fuente de sa

tisfacción. Se asocia su estado interno de bienestar con 

la persona que lo cuida siendo esta la que representa su 

mundo social. El amor y el placer de la dependencia le 

son trans1nitidos por la madre, su calidez, su sonrisa y el 

modo en que ella le hable tendrá como resultado el sentido 

de confianza básica para seguir con la siguiente etapa. 

Segunda fase: 

Sentido de la autonomía (1 l/2 - 3 años); afirma su seE_ 

tido de autonomía realizando las cosas con su propia voluE_ 

tad. Se crea un sentido de duda respecto a su capacidad -

y a su libertad para existir como unida~ independiente, el 

pequeño se empeña en hacerlo todo solo: alimentarse, cami

nar, vestirse, abrir y cerrar cosas. La zona anal se con

vierte en el centro de ·los es·fuerzos físicos, sociales y -

psicologicos; en este periodo centro de los esfuerzos físi 

cos, sociales y psicológicos; en este periodo se centran -

los contactos psicosociales en la actividad de retener y -

soltar. 

El medio social influye directamente en la comprension f i

nal que el niño tenga de su sentido de autonomía, o de sus 

dudas acerca del mismo •. 

Tercera fase: 

Sentido de la iniciativa (2 - 5 años); al ejercer cier

to control sobre sí mismo y sobre su medio, avanzara hacia 

nuevas conquistas sociales y especiales cada vez mas am- -
• ... 
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plias. Comprende que se toma en cuenta como una persona -

dentro de la sociedad, que la vida tiene una finalidad pa

ra él. Aumenta su lenguaje, surge la curiosidad ·por el S!:_ 

xo, se empieza a organizar la instancia generadora que - -

constituye nuestro aparato psíquico: el superyo como las 

voces interiores de la conciencia del niño. Se halla en -

equilibrio mutuo entre· el yo (captacion precisa del mundo), 

el ello (principio del placer), Y.el superyo. 

Cuarta fase: 

Sentido de la industria (7 - 11 años); comprende que n!:_ 

cesita un lue:ir con individuos de su misma edad ya que no_ 

puede ocupar un sitio de igualdad con los adultos. Su - -

energía la dirige a los problemas sociales que puede domi-

. · · nar· con éxito. El sentir que el niño es una persona incom 

pleta le provocan sentimientos de inferioridad. El adoles 

cente consagra sus energías al mejoramiento de sí mismo y_ 

a la conquista de personas y cosas. El juego empieza a -

perder importancia. 

Quinta fase: 

Sentido de la identidad (12 - 16 o 18 años); se da la -

superación de los problemas de la niñez con disposición 

para afrontar los problemas del mundo como un adulto. Se 

ubica como persona en lo psicosocial, económico y cultural 

percibiendo de esta forma un :futuro mas amplio. Los pa- -

dres son reemplazados por los compañeros del individuo, ya 

que sus esfuerzos estan dirigidos. a esclarecer su rol como 

miembro de la sociedad. Es preferible que el joven en de

sarrollo tenga una identidad nega.tiva que una falta de 
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Sexta fase: 
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Sentido de la intimidad (21 - 30 años); adquisición de 

un sentido de la integridad, participación en la comuni- -

dad, libertad, responsabilidad, identidad del yo, matrimo

nio, procreación, recreación, solidaridad. 

Séptima fase: 

Sentido de la generatividad (30 - 45 años); el matrimo

nio debería ser una unión conyugal sana para asegurar el -

cuidado y desarrollo satisfactorio de la nueva generación. 

Se incluye aquí responsabilidad, cuidado, atención, educa

ción infantil, inclusión del niño en los intereses de su -

sociedad. 

Octava fase: 

Sentido de la integridad (45 - 55 años); al procrear y_ 

asegurar el adulto el desarrollo de una nueva generacion,

adquiere una perspectiva de su vida, desarrollando un sen

tido de integridad, la cual aporta soluciones en caso de -

desesperación o disgusto ante los divresos estilos de vi-

da, y de temor a la muerte como remate de una vida irreali 

zada, 

Erikson gira en torno a la socializacion del hombre, a_ 

la conducta de éste tal como se manifiesta en el medio so

cial, Piensa que el hombre busca un equilibrio desde su -

nacimiento hasta la muerte, Considera que el individuo al 

llegar a la adultez no concluye su desarrollo sino que con 

tint'.ia. 
.. .. 
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JEAN PIAGET ( 1896 ) 

Pertenece a la escuela cognoscitivista en la cual se 

concibe el desarrollo como una serie de capacidades con 

las que nace el individuo, i que se llevan a cabo con el -

aprendizaje y la maduración del mismo. Al fundamentarse -

en el desarrollo intelectual Piaget menciona cuátro aspec

tos que se combinan en la conducta cognoscitivista humana: 

1.- Maduración es decir la diferencia del sistema nervioso 

de la persona 

2.- Experiencia (interacción con el mundo físico) 

3.- Transmisión social (el cuidado y educación que obtiene 

el individuo) 

4.- Equilibrio (el crecimiento mental origina niveles de 

organización mas complejos y estables). 

Para Piaget el desarrollo "es un proceso inherente, inalte 

rable y evolutivo; sin embargo, dentro de ese proceso si-

ti'.ia una serie de fases y subfases diferenciadas". Organi

za su teoría en cinco fases, en la que lo importante es el 

orden de sucesión de las fases. La sucesión es siempre la 

misma. Tales fases son: 

Fase sensoriomotríz: 
De 1 - 24 meses, depende principalmente de la experien

cia sensoriomotora (sensaciones, movimientos) y somatomot~ 

ra (estructura del cuerpo). Aquí se da la coordinacion de 

las actividades motoras y la percepción de un todo no muy 

definido. 

• •• 
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Esta fase incluye seis sub-fases (estidios): 

l. Uso de los reflejos.- se caracteri a por la ejercita- -

cion de los reflejos. La repetici n espontanea de est,! 

mulos internos y externos producen la experiencia para 

que se de la maduración, asimiland los a su medio de 

acuerdo con sus propias demandas orgánicas. (ler. mes) 

2. Reacciones circulares primarias.- onsiste en la asimi

lación previa y el reconocimiento el est~mulo que pro

voca la reacción, por ejemplo: mam"la-hambre. Existe -

una relación difusa entre una acci n y un resultado, y_ 

una idea del espacio temporal como un presente prolonS2_ 

do. (2do. mes) 

3. Reacciones circulares secundarias. de los 4 a 9 meses_ 

aproximadamente. ·Lo fundamental es la retencion, ya -

que el niño se esfue~za por lograr que los hechos du- -

ren. Combina experiencias de tipo visual, táctil y de_ 

otras, en donde la vision es la actividad coordinadora. 

El desarrollo intelectual estimula 3 uevos procesos de la 

conducta humana: 

a) Imitación (puede imitar unicament lo que ya ha hecho) 

b) Juego (una actividad que le repit contento como una -

conducta comprendida) 

c) Afecto (en los primeros seis mese no tiene gran signi

ficado, ya que el niño no tiene s ntido de la permanen

cia porque wree que un objeto dur solo mientras lo pe_! 

cibe). 

4. Coordinacion de los esquemas secu darios y su aplica- -

ción a nuevas situaciones.- prime año de vida; a tra--
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ves de la experimentación constante y repetida llega al 

conocimiento. En esta fase la conducta se basa en el -

ensayo y error. El reconocer signos y anticipar res- -

puestas apropiadas le crea un sentido de independencia. 

(presencia del relmupago que anuncia la lluvia). 

S. Reacciones circulares terciarias.- de l a l 1/2 años; -

un logro dentro de esta fase de desarrollo es la capac.f. 

dad del niño de observar que el aescubrimiento de nue-

vos objetos o nuevas conductas conlleva 2 aspectos: 

·1.- Disponibilidad 

2.- Utilización de los objetos y actividades. 

No siempre la segunda sigue a la primera. 

Se presenta la memoria, el juego como funcion expresiva -

del niño. 

6. Invención de nuevos medios mediante combinaciones menta 

les.- de 1 a 2 _años; demuestra un conocimiento de la -

permanencia de los objetos, los percibe y utiliza por -

sus cualidades ·intrínsecas (.un coche para que ande), 

prevee acciones debido a su capacidad de responder a 

las señales; la ~dquisicioo de imágenes retenidas y la_ 

capacidad de relac~onarlas con experiencias anteriores, 

comienzan a formular nuevas imigenes pr~ias, y es en -

este momento cuando surge el pensamiento. 

Fase preconceptual: 

De 2 a 4 años aproximadamente. El niño percibe su mun

do f !sico y social seglín las experiencias previas que ha -

tenido de ellas. Se caracteriza por la investigacion; el ... 

1 
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juego consolida y amplia sus adquisiciones anteriores; uti 

liza el lenguaje para expresar su propia experiencia. El 

pensamiento y la razon son totalmente egocéntricos y de 

auto.referencia; comienza a pensar en términos de .causa 

y efecto; su razonamiento es todav!a irreversible (#). No 

distingue entre calidad y cantidad. 

Fase del pensamiento intuitivo: 

De 4 a 7 años, es una extensi6n de la fase.anterior. 

El inter¡s por ampliar su circulo social- ayuda a que el ni:_ 

ño reduzca su egocentricidad haciéndose nms participe; se_ 

le dificulta comprender conjuntamente un todo y sus partes. 

El niño ·preescolar puede contar, aunque todavS:a no tenga 
. -

el concepto del número. El niño se expresa por el lengua-

je y por el apárato motor; sus juegos organizados reempla

zan a los espontáneos. Obedece porque comprende que con

siste esto en hacer lo que 'se -mande, en ocasiones lo hace_·. 

por temor y a veces no lo puede hacer como el quisiera por 

no entender bien las ordenes. 

Fase de las operaciones concretas: 

De 7 a 11 años; el niño sabe que ocupa un lugar dentro_ 

de la sociedad, percibe un hecho desde diferentes perspec

tivas lo que hace que el individuo adquiera conciencia de_ 

la reversibilidad (posibilidad de regresar al punto de Pª.! 

tida de la operación dada), de esta forma podrá dar dife

rentes soluciones al mismo problema. Comprende conceptos_ 

(#) IRREVERSIBLE: imposibilidad de regresar al punto de -

partida. 
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como presente, pasado, futuro; en todas las operaciones 

mentales su razonamiento se basa en el conocimiento de un 

conjunto mis amplio y en la relación lógica que hay en el, 

la clasif icaciGn y el razonamiento inductivo son básicos -

en esta fase; tiene la capacidad de ordenar y relacionar 

la experiencia como un todo organizado, se enfrenta a pre

guntas COIJIO la muerte; hay confusion entre objetos y símb.2_ 

los, Entiende quienes son los exactos integrantes de su -

familia; los preadolescentes se interesan en las reglas 

que regulan sus actos, analizan un castigo justo, exigen -

igualdad, no estin de acuerdo con las mentiras, pero a -

ellos les es permisible mentir un poco a los adultos. 

Fase de las operaciones formales: 

De los 12 años en adelante; adquiere la capacidad de -

pensar y razonar. 

Mediante la seriación (suma de fenómenos semejantes) se º.! 

dena sistemática y controladamente un orden establecido, -

comienza la comprensión de las relaciones geométricas y 

los problemas relacionados con proporciones, 

ROBERT R. SEARS ( 1908 ) 

Utiliza un enfoque experimental, centrando la atención 

en la conducta, ya que según sub planteamientos, los aspe_s 

tos de la conducta pueden ser medidos. Sus aportes se 

han dirigido, principalmente a la dependencia e identif ic~ 

cion durante los primeros años de vida del niño. Se ve in 

fluenciado por la teoría conductista de B. F. Skinner en -

1 

\ 

1 
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donde resaltan el premio, el castigo y el reforzamiento; -

por lo tanto el juego como parte parte importante en el d~ 

sarrollo y vida del individuo viene siendo un aprendizaje_ 

por vía de ensayo y error. 

Sears concibe tres fases de desarrollo en el ser humano: 

1.- Fase de la conducta rudimentarias: esta fase comprende 

los dos primeros años de vida; se funda en las necesidades 

innatas y el aprendizaje que se obtiene en la infancia tem 

prana, abarca el periodo de la pre-socialización; el niño_ 

adopta las conductas que le sean mas satisfactorias y así_ 

sus actos se convierten cada vez mas en conductas aprendi

das por ensayo y error. El principal factor que influye -

en un status conveniente para el niño son: la educación y_ 

los antecedentes culturales de la madre. Esta es una fase 

de relación con los padres. 

2.- Fase de los sistemas motivacionales secundarios: de 

los 2 1/2 a los 5 o 6 años; el aprendizaje se encuentra 

centrado en la familia siendo la madre el objeto principal 

de refuerzo en la socializaciGn ya que es aquí cuando el -

pequeño ingresa al nivel pre-escolar; se debe reemplazar -

el castigo por la gratificación emocional. El niño se - -

iden.tifica con las personas que 10 rodean y toma de estos 

lo que mas le gusta o satisface; la dependencia con respe!:_ 

to a la madre desaparece con la edad. Fase de relación -

con la familia. 

3.- Fase de los sistemas motivacionales secundarios: apre~ 

dizaje ext~afamiliar. De los 6 a los 11 años; adquiere y._ ... 
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aprende conductas fuera de casa, el maestro ahora va a su

plir en parte la dependencia del niño en la madre; el nue

vo ambiente al que se enfrenta el niño le da diferentes va 

lores que integran su personalidad. Fase de socializacion 

en general. 

El niño mexicano tiene al igual que los demas niños un 

desarrollo evolutivo. Este desarrollo abarca intereses, -

aptitudes, capacidades, conocimientos, etc. 

Así se puede comprender que el niño mexicano es capaz de -

aprender todo lo que este a su alcance. Sin embargo Ruben 

Ardila, José Lopez Sierra, Eduardo y Fernando García, Bea

tríz Castillo y la SEP descubren factores sumamente impor

tantes que frenan el aprendizaje del niño que cursa la Es

cuela Primaria de Gobierno; dichos factores son: 

a) Alimentación 

b) Nivel socio-economico 

c) Medio ambiente social 

Alimentacion.- La dieta del niño mexicano de clase media -

baja es pésima; ya que por lo general se consumen harinas, 

golosinas, refrescos y no alimentos proteicos como verdu-

ras, frutas, fibras que es· lo que realmente ayuda al de sa

rrollo físico y mental en el niño. 

Nivel socio-económico.- Que repercute desde la edad tempr2_ 

na, ya que el estudiante al llegar al nivel superior, trae 

consigo factores (historia académica, tipo de escuela, ali 

mentacion, estimulacion familiar, nivel economico) que le 
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dan como resultado una formación y desarrollo poco optimo, 

relativamente. 

Medio ambiente social.- Debe ser considerado el ambiente -

natural del niño, la ideología de los padres y hacia donde 

se encuentra orientada. El medio ambiente es entendido 

como un estímulo en la persona. 

El niño mexicano no tiene un perfil en cuanto a su desa 

rrollo cognoscitivo, afectivo, motor; por lo tanto los pr~ 

fesionistas interesados en el área educativa de edades te}! 

pranas retoman autores internacionales como el caso de 

Piaget y adaptan su teoría a la población mexicana "sin 

descuidar" los factores alimenticios, de nivel socio-econo 

mico y medio ambientales. 

"En el sistema educativo, el factor fundamental 

es el alumno y todo lo demás debería estar pro 

yectado para permitir su correcto 1esarro~lo.

El considerar las instalaciones, la parte admi 

nistrativa, el apoyo didactico y la planta do

cente, o alguna de estas áreas como primordial, 

rompe el sentido y significado de todo el pro

ceso, ya que, sin el alunmo como centro, la -

educación carece de sentido" && 

&& REVISTA: Consejo Nacional para la Enseñanza e Investí&!, 

cion en Psicología, Vol. VIII p. 164 
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En la practica de la Escuela Primaria de Gobierno, un -

porcentaje alto de maestros estudian previamente el desa-

rrollo, intereses y aptitudes del alumno que pertenece al_ 

grado escolar que le es designado; de tal modo al ya estar 

en contacto directo el maestro con el alumno en el salón - · 

de clases, se toma en cuenta: 

- El conocimiento del desarrollo cognoscitivo, motor, afee 

tivo y conductual en el niño 

-·Los objetivos de la Escuela Primaria, y en específico 

del grado escolar que se va a cursar, y 

- El material de apoyo con que se cuenta para trabajar. 

Ya en el transcurso del tiempo, se van detectando aquellos 

aspectos familiares y sociales principalmente, que afectan 

el aprovechamiento escolar del niño obtenido a través de -

la evaluación, 

Así nos damos cuenta que las teorías mencionadas abar-

can los aspectos generales por los que pasa el niño de la 

edad intermedia, y a los que el maestro se remite o debe -

remitirse al valorar y/o evaluar al alumno. 

5,2 INFLUENCIA FAMILIAR Y SOCIAL EN EL APROVECHAMIENTO ES

COLAR DEL NIÑO 

La influencia familiar en la vida afectiva del niño, en 

sus conocimientos, ideales, actitudes, preferencias que de 

o.e desa,;rrolla)'.', es l'(lUy importante, porque de ella depende_ 

en gran parte el logro de una mejor estructuración e inte-... 
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gración de su personalidad en formación. 

Cabe decir que la familia es el grupo de personas que des

cienden de un mismo tronco, viven en comunidad doméstica,

ea decir en una misma casa, atienden a sus necesidades con 

sus propios recursos; generalmente es el padre quie~ sos-

tiene a la familia, pero en familias de clase popular y ID!_ 

dia, también la madre y los hijos contribuyen a su sosteni 

miento. 

La familia como tal, es la encargada de transmitir edu

cación al ser desde su nacimiento, esta educación ante la 

que el niño actua como una persona receptiva, lleva consi

go juicios de valor, moral, religión, etc. que conforme va 

ya desarrollandose eligira aquellas que considere mejores 

de acuerdo a sus intereses; mientras tanto el niño deberá 

sujetarse a lo que la familia diga y disponga. 

La educación que podríamos llamar formal en el niño comien 

za general.mente a la edad de los 6 años, sin embargo el ni:_ 

ño aprende de hecho, inmediatamente después de su nacimie.!!_ 

to. A los 6 años cuando el niño comienza su aprendizaje -

escolar, ya lleva en sí un cúmulo de vivencias, de conoci

mientos adquiridos de manera natural en su contacto con el 

entorno; es a esa edad cuando ya ha aprendido los hechos -

básicos sobre el y su familia, los vecinos y sus relacio~ 

nes con ellos. 

La educación formal de la escuela primaria de gobierno tra 

ta de brindarle al alumno, medios para desarrollar capaci

dades y facultades de aprendizaje a través de la enseñan--... 
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za, que esta ademas de encontrarse con algunos otros pro~ 

blemas como por ejemplo la falta de material para traba- -

jar, se encuentra con una barrera que impide realizar su -

labor satisfactoriamente, esta barrera es la familia. 

La familia de la clase popular y clase media presenta un -

sin fin de problemáticas que influyen ·de manera directa e_ 

indirecta en el niño afectando su aprendizaje, que al ser_ 

retomado en la parte evaluativa se hablaría de su aprove-

cbamiento escolar. Generalmente las problemáticas de las 

familias que se encuentran enestas situaciones son: 

- Limite de ingresos económicos 

- Falta de cultura familiar 

- SeparaciSn de los padres 

- Falta de responsabilidad y limpieza 

~ No contar el niño con algún apoyo para que en determina

do momento le resuelvan sus dudas 

- Tener el niño que trabajar para contribuir al gasto fami 

liar 

- Mandar a la escuela al niño sin alimentos, etc. 

Al igual que lo familiar, la influencia social y en espec.f. 

fice el ambiente en el que se ve rodeado el sujeto, son 

circunstancias que influyen sobre su formación imprimiendE_ 

le características particulares. 

El ambiente donde se encuentra el sujeto determina en la -

mayoría de los casos un futuro incierto en el; pero no po

demos hablar de generalizaciones, ya que un niño a pesar -

de vivir en zonas marginadas puede, si así lo desea, alean ... 
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zar metas que el mismo se forje; ya que existen en el ni

ño, podríamos matar ese deseo. 

En la practica de las Escuelas Primarias de Gobi~rno 

pertenecientes a zonas de nivel socioeconomico medio y ba

jo, resaltaron, al entrevistar a los maestros y al mismo -

director, los problemas fundamentales que provocan un def_i 

ciente aprovechamiento escolar. De aquí que la influencia 

familiar en todos sus momentos, así como la influencia del 

medio ambiente son determinantes en el aprendizaje del ni-

ño. 

La mayoría de los maestros se quejan de la poca responsabi., 

lidad que los padres tienen para con sus hijos, los mismos 

maestros sabían porque un alumno no aprendía al asistir es 

te sin alimentos a la escuela, el de dormirse en el salón_ 

de clases por haber trabajado durante el día o la noche 

para contribuir al gasto familiar, o el de' no tener quien 

le ayude a resolver las dudas que se le vayan presentando, 

etc. 

Al mismo nivel los maestros de la Escuela Primaria de Go~ 

bierno toman al medio ambiente de la ubicación de la prim~ 

ria, ya que este apoya las influencias familiares, de lo -

que resulta un medio sumamente difícil para el proceso - -

E-A, para el aprovechamiento escolar del niño. 

Considero muy importante que los maestros de la escuela 

primaria de gobierno tomen en cuenta todo aquello que afee 

ta al niño, que no se dejen llevar solo por lo cuantitatí 

vo, como es el caso de un número obtenido en alguna prue--... 
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ba, sino que se retomen los momentos del niño a lo largo 

del ciclo escolar; y así hacer sugerencias al respecto y -

poner a practica lo que ellos consideren conveniente. 

5.3 EL NtitO ANTE LA ESCUELA 

Hasta el momento nos hemos referido a la influencia fa

miliar, social, al desarrollo del niño basandose en los 

planteamientos de tres autores de gran renombre en lo que_ 

respecta al ámbito educativo; pero creo que estamos dejan

do a un lado el pensamiento del niño al estar en contacto 

directo con la escuela, es decir el niño ante la escuela.

La palabra "ante" significa, mucho mas de las normas esta

blecidas por la SEP que la escuela primaria debe seguir o_ 

de los aspectos que influyen y determinan en parte la per

sonalidad del ser; esta palabra significa el niño como ni

ño desde un enfoque humanístico con sus sentimientos, ilu

siones, temores por la separacion con el núcleo familiar,

emociones por la interrelacion con otros niños y con los -

adultos, espectativas frente al medio escolar y sobre todo 

pensar en la relacion afectiva que se establecerá con la -

persona que cuidara de el, conviviendo asJ. con su vida bá

sica; esta persona a la que nos referimos es el maestro de 

primaría. 

El maestro en su labor debe fomentar y expresar el respecto 

aósoluto a cada alumno como persona, durante su trayecto-

ria no exigirle mas de lo que puede rendir de acuerdo a su 
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desarrollo; para no originar sentimientos de frustracion,

ha de evitar sistemas de evaluacion que originen sentimieE:_ 

tos de inferioridad o de superioridad que a la larga trai

gan consecuencias sumamente desagradables. 

Del manejo que el maestro realice respecto a las situa

ciones de los alumnos como: capacidades, experiencias pre

vias, actitudes, motivaciones, necesidades, y posibilida-

des, entre otras; dependerá el entusiasmo, el gusto del ni 

ño por asistir a clases. 

Es importante conocer a cada niño de los que conforman un_ 

grupo y en el que se van a presentar infinidad de experieE_ 

cías afectivas, motoras, cognoscitivas, y poder descubrir_ 

su posibilidad de participación y estimularlo con elogios_ 

oportunos. 

Quiero enfatizar en el renglon anterior ya que existen pa

labras ú¡ue bien lo hiciste, felicidades, ahora te quedo -

mejor, etc.}, que para nosotros resultan simples y muchas 

veces sin sentido, pero para ellos les engrandece el alma_ 

y lo mejor es que les hace sentir bien, les hace sentir im 

portantes, 

En ocasiones el pequeño teme asistir a la esc~ela por•

que sus compañeros le hacen burla hiriendo de este modo 

sus sentimientos y acabando con sus ilusiones ya sea por 

tener algún defecto físico o que por cuestiones problemati 

cas resulte ser una persona introvertida; ahí es cuando el 

maestro mas debería enfatizar con el alumnado en el respe

to que una persona merece, que si entre ellos mismos no se ... 
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lo proporcionan, muchos menos lo van a recibir de los adul 

tos. 

Otro punto que considero elemental como lo es la misma 

escuela, es que el maestro se ponga a la altura del niño,

que si tiene deseos de aprender, de conocer le proporcione 

el camino para lograrlo, las herramientas necesarias para_ 

seguir adelante; por el contrario si el niño presenta pro

blemas en su aprendizaje, en su conducta o familiares y 13!!!. 

bientales, hay que canalizarlo para conocer la causa o - -

causas del problema y tratar de dar una solución certera.

Lo importante es que al alumno se le tome tal cual con sus 

pros y sus contras y no se le critique sin fundamento algu 

no, Lo mejor es hacerlo sentir importante como nosotros -

quisieramos que nos hicieran sentir. 

El niño al saberse aprobado, comprendido y estimado elabo

rara una imagen positiva de sí mismo, que en los momentos_ 

de evaluación ya sea por ejercicios y actividades; segOn -

la que el maestro considere mas adecuada, tratara de obte

ner un aprovechamiento escolar satísf actorio de acuerdo al 

sin fin de factores por el que se ve rodeado e influencia

do. 

5.4 REQUISITOS DEL NIRO PARA PROMOVER DE /illO 

La promoción escolar consiste esencialmente en la -

acci$n por la que un alumno obtiene el derecho de cursar -

al grado inmediato superior; sin embargo para que esto se 
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de, se requiere que las escuelas de educación primaria es

colarizada cumplan con los criterios de promoción estable

cidos y controlados por la SEP. 

La SEP establece que para ingresar al primer grado es nec~ 

sario que el niño obtenga 6 o mas en el promedio final; 

del mismo modo, del segundo al sexto grado deberá el alum

no alcanzar un promedio de 6 o mas en cada una de las 

áreas del plan de estudios. 

En lo que r~specta a los pequeños que van a iniciar su 

nivel básico, debemos de tomar en cuenta: 

1.- Los que cursaron el jardín de niños, trayendo. consigo_ 

una gama de conocimientos 

2.- Los que no lo cursaron 

Es importante considerar ambos casos, porque nos dan un P.! 

norama del niño y hasta cierto punto un pronostico de su -

desarrollo y desenvolvimiento en el ambiente que el primer 

grado de educacion elemental le brinda. 

Por lo tanto se puede deducir que de algGn modo, el alumno 

que curso el jardín de niños en comparación del que no lo 

curso, tiende a adaptarse más facilmente el ambiente esco

lar primario contando con mayores conocimientos y destre-

zas afines a su desarrollo; el pequeño que por alguna ra--

zon no logro cursarlo, presenta atraso en los objetivos ,; 

que para el primer grado de la escuela elemental se desean 

alcanzar, y que en algGn momento se piensa que los niños -

ya han sido encausados. 

Las dos situaciones han de tenerse muy presentes durante -... 
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las evaluaciones a las que va a ser sometido el alumno, 

porque como ya se menciono, no se puede juzgar ni detenni

nar el resultado de una evaluación sin dejar a lado todo -

lo que esta detrás delal.umno. 

No olvidemos que no existe sencuencia alguna entre el 

jardín de niños y la escuela primaria (ler. grado) como 

deóiera ser; sin embargo se dan casos en donde si hay con

tinuidad, pero generalmente estos casos son muy reducidos. 

For palabras del director de una pr;imaria se expuso un_ 

problema nunca antes contemplado: El ingreso cada vez me~ 

nor de alunos a este nivel, enfatizando que el número es -

mucho mas reducido en el turno vespertino. En respuesta a 

lo cual se ha planteado una hipótesis: 

¿El origen de este problema radi.ca en el gran número de e~ 

cuelas primarias que se han construído y que se siguen • -

construyendo?. 

Tal motivo hace que director, maestros y contando con poco 

alumnado, se filtren y conozcan las situaciones de los ni

ños que conforman la escuela; por lo tanto ayudan a los p~ 

queños a entender, comprender, asistir a la escuela para -

poder ser promovidos, evitando la reprobación. 

Actualmente la reprobación en la escuela primaria de gE!_ 

óierno queda en segundo termino, ya que es reprobado sola

mente aquel que obtiene un aprovechamiento escolar def i- -

ciente. 

La SEF ha establecido en respuesta al interés y necesidad_ 

de los adultos para cursar la escuela básica, alternativas 

como planes de estudio de Educación Primaria, que deberán 
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cubrirse en corto tiempo. Lo que es una gran ventaja para 

los sujetos que por ciertos motivos desertaron o no reci-

bieron dicha educaci6n. 

5.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EVALUACION EN EL NIÑO 

El evaluar a un niño presenta ventajas y desventajas. 

Podemos darnos cuenta que las ventajas y desventajas se 

dan en un sin fin de aspectos por los que el niño y el mis 

mo maestro se ven rodeados e influenciados. Dichos aspec

tos han sido mencionados a lo largo del trabajo de manera 

general y no tan particular como aquí se pretende. 

Por tal motivo a continuacion se encunciaran ventajas y 

desventajas que de los planteamientos teoricos y ·la practi 

ca educativa primaria han resultado. 

VENTAJAS 

- Detectar las fallas del -

alUI11no o alUI11nos que inte~ 

gran un grupo 

- Da pauta para rectificar 

si la .metodología de ense-

ñanza utilizada es satisfac 

toria o no 

- En la primaria de gobierno 

DESVENTAJAS 

- Los sistemas de evalua- -
·~ . cion que se sugieren no son 

pra~ticables para todos los 

medios de educación prima-

ria 

- Al no conocer el signifi

cado de "evaluar", el maes

tro mide al alwnno, confun

diendo así la terminología 



en particular, conocer el -

aprovechamiento escolar del 

niño 

- Sirve para rectificar si 

son adecuados o no los sis

temas de evaluación de acuer 

do a los resultados 

- Que al ser capaz el maes

tro de evaluar a sus alum-

nos, pueda realizar los - -

tres tipos de evaluación 

(diagi1ostica, formativa y -

sumativa), idea así como de 

sus aspectos cognoscitivos, 

motor y afectivo, para ret~ 

mar sus fallas e implemen~ 

tar un proceso de enseñanza 

aceptable para la población 

con la que trabaja 

- Al estar disponible el 

maestro en cuanto a la va~ 

riedad de instrumentos de -

evaluación existentes cono

cerá y pondrá en practica 

los que considere mejores 

·-:. 
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- El maestro por lo regular 

no cuenta con la capacidad_ 

necesaria para evaluar a 

los alumnos, por lo tanto -

se le dificulta realizar es 

ta parte, contemplada en el 

plan de curso 

- Las barreras del maestro_ 

ante las nuevas técnicas 

evaluativas de lo que resu_!. 

ta una evaluación tradicio

nal como las pruebas escri

tas 

- Al saberse evaluado el ni 

ño sobre todo a trav~s de -

pruebas escritas, llega a -

disminuir sus capacidad pa

ra resolver el examen por -

temer no saber: angustia 

del niño 

- No conocer la manera de -

evaluar diagnosticamente 

- No percibir ti! sentido de 

la evaluacion 



- Pennite conocer la labor 

que desempeña el proceso 

E-A, que va implícito en los 

resultados 

- Al evaluar podemos saber 

si se cumplieron los objeti 

vos que se pretendían alca.!! 

zar; es decir si aprendió o 

no el pequeño 

- Describe hasta donde las 

experiencias de aprendizaje· 

producen resultados satis-

factorías con ayuda de Mate 

rial Didáctico 

- Planear y programar cada_ 

vez mejor el grado escolar 

con el que se va a trabajar 

- Verifica cambios de con~ 

ducta en los seres humanos 

cualitativa y cuantitativa

mente 

- Evidencía el aprendizaje 

- Determina en cierta forma 

el grado en que los estu- -

diantes evolucionan en las 
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- No llegar a delimitar pe.!. 

fectamente si un sujeto es 

o no capaz de realizar una 

actividad "X" 

Emitir calificaciones erro-

neas 

- Nivel respectivo del estu 

diante pero erroneo 

- Es difícil evaluar el com 

portamiento humano 

- No ser permanente ni opo!_ 

tuna 



formas deseadas 

- Permite establecer si cier 

tos procedimientos alternati 

vos son eficaces o no para -

alcanzar metas educacionales 

- Control individual y cole~ 

tivo en lo cognoscitivo, 

afee ti.vo y motor 

- Diagnosticar si un pequeño 

requiere de Educaci6n Espe-

cial 

- Captar las formas mas ade

cuadas para conocer el apro

vechamiento tanto individual 

como grupal 

- Poder conocer los conoci--

mientos reales del alumno a . ;.· 

priori del proceso E-A, res

pectivamente a traves de la 

evaluación diagnostica 

- Se destacan conocimientos 

ya adquiridos para evitar r~. 

peticion y/o perdida de tiem 
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- Poder retroalimentar al 

alumno 

- Percibir el sentido de la 

evaluación 

- En que medida se lograron_ 

los objetivos educacionales 

estipulados 

- Saber si un alumno esta ca 

pacitado para seguir o enfren 

tarse a determinada responsa

bilidad o empleo . 

- Permite asignar calificacio 

nes 

- Nivel respectivo del estu-

diante 

- Conocer cómo y que tanto es 

el desenvolvimiento del estu

diante 

- Conocer los aciertos o de-

f ectos del proceso E-A; la in 

terpretacion del proceso 
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- Pone en contacto con la rea

lidad del grupo, integrantes -

del equipo y consigo mismo 

- Es orieutacion 

- Constata a que distancia del 

objetivo esta el grupo 

- Permite indagar hasta que 

punto el grupo esta satisfecho 

en relación con las tareas cum 

plidas 

- Ser permanente y oportuna 
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Se pudo apreciar en la totalidad del trabajo, la pr~sencia 

de un número predominante de ventajas en la evaluación, en 

comparación de las desventajas que de ella surgieran. 

El número de ventajas de la tarea evaluativa que de los 

planteamientos teóricos y de la f1.~1cion de la escuela pri

maria de gobierno se obtuvieron son 32; el número de des-

ventajas de esta misma labor es de II. 

Una vez más y a traves de la experiencia podemos darnos 

cuenta que la EVALUACION es fundamental en todas las Inst_! 

tuciones Educativas (hablando en ténninos pedagógicos). 

La evaluacion no solo en la Escuela Primaria de Gobierno -

es necesaria e importante, sino que e~isten otros lugares_ 

tales como Instituciones Gubernamentales, Privadas, Depar-
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tamentos de trabajo, Secretarías, Centros Comerciales, - -

etc. que requieren de ella en los cursos de Capacitación -

que les imparten, asegurando de antemano que de la evalua

ción se percataran mayor nmnero de ventajas que de desven

tajas, con el firme proposíto de saber, por medio de esta_ 

labor evaluativa, si están cumpliendo los objetivos preví!_ 

mente establecidos. 

A mi juicio, la EVALUACION en el ejercicio de cualquier 

actividad es un requisito indispensable. 

• •• 
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SUMARIO CONCLUSIVO 

- La SEP con el establecimiento de sus planes y princi

palmente los programas de estudio para la Escuela Primaria 

de Gobierno, sigue una filosofía idealista, ya que en el -

momento de aplicar lo teorico a la practica, podemos perc_!! 

tamos de las grandes barreras que impiden un f uncionamien 

to idóneo. 

- El alumno que cursa su primaria debe ser respetado en 

sus habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y to

talmente en su manera de aprender. 

- Frecuentemente los maestros de la Escuela Primaria de 

Gobierno clasifican a cada uno de sus alumnos de acuerdo -

a sus apariencias, a la forma en que sobresale en clase, a 

los i1iños "problema", etc. llegando así a etiquetarlos. 

- En México, un porcentaje bastante alto de maestros de 

la Escuela Primaria de Gobierno no se concientizan de su -

labor y sobre todo de utilizar al máximo el mínimo mate- -

rial didáctico con que cuentan. 

El maestro debe encaminar al pequeño en el trayecto -

de su vida elemental, manejando aspectos tales como fami-

liares, sociales y económicos, entre otros. 

- A pesar de las deficiencias que la Escuela Primaria -

de Gobierno presenta, es mejor que el niño de clase social ... 
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media y baja asista a ella, que por el contrario no lo - -

haga. 

- El nivel socio-econ&nico no determina el que un niño 

sea capaz de aprender. Ya que existen pequeños de nivel -

socio-económico bajo que son tan capaces en su aprendizaje 

al igual que otros de nivel socio-económico medio o alto,

º por el contrario. Lo que si podemos decir, es que influ 

ye bastante el nivel, pero no es determinante. 

- El proceso evaluativo consta de tres etapas: Diagnós~ 

tica, Formativa y Sumativa, y de estas tres, el maestro ae 

la Escuela Primaria de Gobierno solo toma en consideración 

la Formativa y la Sumativa, haciendo de lado la Diagnosti-

ca. 

- El maestro debe estar conciente que la evaluación no 

es una tarea facil; es difícil en la medida en que el com

portamiento humano es sumamente complicado de evaluar en -

todos y cada uno de sus momentos. 

- Es importante que el maestro programe las experien- -

cias y actividades de aprendizaje, a partir de los objeti

~os que la SEP establee~ para el grado con el que se va a 

traliajar, adeni~s de tomar encuenta el material de apoyo 

con que la población estudiantil cuenta, 

- El maestro como supuesto 11 tutor11 del niño, es la per

sona mas indicada en orientarlo, encausarlo, motivarlo pa-
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ra seguir adelante, e impedir que el medio ambiente en el_ 

cual habita le arrastre hacia un camino con poco futuro 

como estudiante y principalmente como persona. 

Es triste pensar que a la Escuela Elemental Nacional 

no se le da la suficiente importancia por los Directivos,

Maestros, Padres de familia y por la misma sociedad, a pe

sar de ser la institución donde el niño adquiere bases pa

ra la formaci6n de su personalidad, conocimientos, des~u-

brimiento· y manejo de habilidades e intereses; ademas de -

la socialización que durante la edad intermedia es funda-

mental para el desarrollo del individuo. 

- Una de las causas por las que, a través de la evalua

ción, el aprovechamiento escolar es detectado como defi- -

ciente, es la falta de planeacion del curso y específica-

mente de la clase; debido a que un maestro p~r cubrir am-

&os turnos (por lo general en diferentes escuelas), no ti!:_ 

ne el tiempo necesario para elaborar su plan de trabajo el 

cual incluye experiencias y actividades de aprendizaje que 

enYtlelyen directa e indirectamente al alumno en el proceso 

de E..;..z\. 

-El apoyo y complemento famili~r-escolar que el niño 

tenga es realmente necesario para su equilibrio personal 

en lo emocional, motor, cognoscitivo. 

- La falta de conocimiento de lo que significa el con-

cepto de evaluación, implica que el maestro tome en cuenta 
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solamente lo cuantitativo como sería el promedio final de 

las calificaciones acumuladas por un alumno a lo largo del 

ciclo escolar, en lugar de considerar tanto la calidad (i,!! 

tervencion del juicio de valor), como la cantidad y en la 

medida que estas se lograron. 

- Es necesario que el maestro.de nivel primaria este 

actualizado en las cuestiones pedagógicas (evaluación, pla 

neaci6n, motivación, relaciGn maest.ro-alumno, etc.), ya 

que de ellas puede derivar y adaptar las que le sean de. ma 

yor significación para su metodología de enseñanza, crean

do de esta manera mejores situaciones de aprendizaje. 

- La familia es en un primer momento la base para el de 

sarrollo del niño,. en un segundo termino lo es la escuela; 

pero en un momento dado ambas se complementan y son las 

guías que influyen en gran medida en la vida del indivi- -

duo. 

- El niño de la edad intermedia consume energía que so

lo la recupera con una buena alimentación; una dieta balan 

ceada con leche, fibras, frutas, verduras. 

El aprendizaje de un niño, es ·resultado en una porción bas 

tante alta de una alimentación proteica. 

- Así como el niño precisa de una buena alimentación, -

también necesita amor, comprensión para ser feliz y estar 

seguro de sí mismo, platicar, escucharlo interesarse en ... 
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sus actividades, colaborar con el y respetarlo. Son todos 

estos factores los que le ayudan a un buen desenvolvimien

to. 

- Es necesario que se haga investigación concreta y ac-

tualizada de las características evolutivas del niño mexi

cano, pues al parecer se.estudian y retoman planteamientos 

teoricos de autores internacionales para aplicarlos a la -

poblacion mexicana, que de antemano sabemos que se ve in-

fluenciada por factores alimenticios, de nivel socio-econo 

mico y medio ambiente social. 

• •• 
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