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IN 1 RULJULCLUN. 

En el proceso enseñanza-aprendi:!a.Je uno de los procesos mas 

impot•tantes es la evaluac1an; existiendo varldS fot·mas de 

llevar·la a cabo, segun la concepc1an que se tenga. Asl algunos 

docentes r·eal1zan la evaluac1on d los alumnos de ac11erdo a su~ 

criterios siendo por tanto subJet1va. Otros docentes los evalúan 

en relacion al grupo, es decir, se toma al alumno m.":ls destacado y 

en func1on de el se otorgan las otr-as calificaciones. Actualmente 

el ct·iterio ma.s utilizado en evaluacion es el que se tlnsa en el 

logro de obJet1vos; los cuales dete1·minan la caliticacion del 

alumna de acuer·do al logr·o de estos. 

At101·a bien, aunque se tome uno de los criter·ios ante1•101·es o 

se 1 leven s1multAneamente a la pr·actica el lnstrumento que 

gener·almente se ut1l1za pa1·a evaluar es el examen, mediar1te el 

cual el maestro otorga una calificac1on. Esta actividad permite 

al docente cumplit· co11 un tt•amite adm1n1str·at1vo que debe 

r·eal izar, en este sentido lo administrativo muchas veces llega a 

superar el caracter pedagóyico de la evi'luactOn; l leqandose 

contundir evaluac1on y act•ed1tación,. es decir, al alumno se le 

aprueba o se le repr·ueba. 

La reproba e ion es uno de los grandes problemas de la 

evaluac1on en México, segun lo~ datos pt•oporcionados por la SEP a 

nivel nacional nos muestran que en un periodo escolar de cada 100 

niños que ing1·esar•on a primaria Eotn 1980 solo :¿1 egresaron de 

sexto grado en 1986. El pareen ta Je tan amplio ( 79"/.) que no logro 

ter·m1nar su educac1on primaria se debe a que r·epr·obo o deser·to. 

Es necesario mencionar• como lo muestra Huno::. izquierdo (ll./l'-1> que 

la mayor1a de las veces los niños que abandonaron el sistema 

escolar es porque antes hablan 1"ep1·obado. 
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La reprobacion adamás de ser un derroche de recursos tanto 

humanos como materiales,, trae graves cansecuenc1as psicolóqicos a 

los escolares. Sobre toda a nivel primaria cu•ndo se reprueba a 

un niño se le marca para toda su vida; ya que se le etiqueta 

cal1t1c~ndole de "burro", "floJo" o "irresponsable"; tales 

calificativos iritJ.n deformando la personalidad del escolar y 

deteriorando su imagen, por otro lado la familia presiona al 

escolar para que obtenga buenas calif1cac1ones y si éste no logra 

conseguirlas se le recrimina; llegando el niño a convencerse de 

su falta de capacidad~ 

Aparte del manejo inadecuado de la evaluación existen otras 

causas de la reprobación como son: pol1ticas. sociales y 

económicas; las cuales se menc1onaran en esta investigacion sin 

ser el objetivo principal profundizar en ellas, pues al ser este 

trabaJO del área de pedagogla.; consideramos necesario entat1za1· 

en la problemAtica educativa, ubicándola en su contexto. 

Desde el punto de vista educativo, una de las causas de la 

reprobación es el inadecuado maneJO de la evaluac10n. Pues entre 

evaluación y reprobación existe una estrecha relación, ya que a 

partir de la primera se va a determinar cuales son los alumnos 

promovidos al s1guienle curso y cuales no. De ei,;ta. manera, sl la 

evaluación se reduce a una calif1cacion solo se le tomará en 

cuenta como un medio para seleccionar a los alumnos y determinar 

quienes acreditan un curso y quienes no. 

En opos1cion a lo anterior si se toma la evaluación como un 

medio para determinar los obstáculos y errores que impiden que el 

alumno no haya adquirido el conocimiento y en base a ello ae 

realizen alternativas que superen esas fallas, los ind1ce9 da 

reprabacion tendertan a disminuir; pues el t1n qua persiga eate 

tipo de evaluación sera el aprendizaj• y no la cal11icaci0n d• 

los alumnos. 
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Por lo que una de las etapa~ tundamentales del proceso 

evaluactivo es buscar las alternativas para 5uperar las tallas 

que prop1c1aron la reprobac1on. En dicho proceso el analt61S de 

error es de gran impor·tanc.:1a, ya que a trave5 de él podran ser 

detectadas las fallas y determinar as\, las e5itrateqias de 

recuperación .. Es necesario mencionar que esta evaluacion abarca 

las pr•eguntas diarias en clase, los eJercicios, las tareas y los 

examenes; a lo largo de todo el curso escolar. De esta manera el 

anál 1sis de error debe aplicar·se en cada una de estafi 

actividades. 

Debido a que continuamente se presentan errores dentro del 

salón de clase se les debe aprovechar para detectar las dudas y 

fallas de los alumnos tratando de ampliar y profundizar la 

comprensión del tema que se esté dando y de esta manera se logre 

el aprendiza Je .. 

Con lo anterior no se pretende decir que el análisis de 

error, como parte del proceso evaluativo, sea el Onico medio por 

el cual se elimine la reprobación; ya que en ella inciden ot1·os 

aspectos ajenos al si.o;tema educativo,. en lo que se quiere 

enfatizar es en la importancia que el analisis de error tiene 

como medio de reorientacion en el proceso enseñanza-aprendizaje .. 

Tampoco consideramos que sea la on1ca opción pedagógica, sin 

embargo, creemos que puede coadyuvar a disminuir este problema. 

Este trabajo pretende loqr·ar los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Determinar la importancia del an~l1sis de error en la 

evaluación como un medio de reor1entac10n en el proceso de 

enseñanza-aprendiza Je. 
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Objetivas Particulares: 

Reflexionar lo~ diferentes tipos de evaluact6n que 

existen. 

- Ubicar el papel del maestro dentro del proceso evaluativo. 

- Determinar la función e importancia del •n<ill1sis de error· 

dentro de la evaluación. 

- Determinar las causas de la reprobac1on. 

Dar a conocer los 1nd1ces de reprobación que existen en 

México y en el Distrito Federal mediante las estad1st1cas de la 

SEP. 

- Detectar las impl1ac1onas que trae consiga la reprobación. 

Señalar los lineamientos que 1iJa la Secretarla de 

EducaciOn Pública sobre evaluacion .. 

- Investigar el tipo de evaluación que se realiza sn las 

escuelas pr1mar1as en el tercer 9rada, tomando como muestra 

algunas escuelas de la Delegac16n Azcapotzalco. 

- Indagar el concepto de evaluacion que tienen los docentes 

y los alumnos en dicha área. 

Determinar s1 los profesores de tercer or•do de l• 

Delegación Azcapotzalco utilizan el analis1s de error dentro del 

proceso evaluativa. 



Paqina O 

l::.ste trabajo es una inveHt1gac1on de tipo exploratorio y 

está dividida en dos partes; un marco teórico conceptual y una 

invest1gac1on de campo .. 

El marco teórico est.\ formado por tres capltulos .. 

En el primer capitulo se reflexiona sobre la diversidad de 

concepciones y corrientes en las que se basa la evaluac1on; se 

pl~ntea el concepto de evaluación que sustenta esta invest1qac10n 

se ubica al docente dentro del proceso evaluativo .. Se resalta la 

trascendencia del anál is1s de error en dicho proceso, el cual 

incluye ex~menes, tareas, preguntas en clase, como un medio para 

superar las fallas del proceso enseñanza-aprendizaje .. 

En el segundo capitulo se pretende ubicar a la reprobación 

en su conteKto social, ademas se resalta la trascendencia que 

tiene! en el procesa enseñanza-aprendizaje, presentando sus 

efectos los cuales son preocupantes, tanto par 10!9 niveles que 

alcanza como par la manera en que afecta al escolar. lambien se 

presentan las dimensiones que alcanza la reprobación en Mé:<ico, 

dando mayor importancia. aJ Distrito Federal, par ubicarse ahi l.i 

zona en donde se tomara. la muestra para realizar la i.nvest1gacion 

de campo, para lo cual se exponen estad1sticas proporcionadas por 

la SEP .. Con todo lo aterior se pretende mostrar la importancia de 

llevar adecuadamente la evaluación. 



Pt!'u~ina b 

1. EVALUACION Y ANALlSIS DE ERROR 
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1.1. CARACfERIZACION OE LA EVALUAC!ON 

La evaluacion es uno de los temas m.a.s controvert1do1i dentro 

proceso enseñanza-aprendiza.Je. Pues son muchas las cr1t1c:as que 

hay sobre al la. Para muchos es un mero trám1 te burocrático, para 

otros una simple medicion, algunos la toman como el f 1n mismo de 

la educación. Por estas razones es importante señal•r las 

diferentes concepc1ones que en materia de evalua.ci6n del 

aprendizaje se han da.do~· en base a que principios. 

Para Nilo (1986> han E").(istido tres concepc1ones evaluativas 

que se siguen desarrollando en forma paralela.: 

a) Evaluac10n como juicio de un eKperto. 

b> Evaluación considerada como med1cion. 

e) Evaluación como comprobac16n del logro de objetivos. 

A continuación se eKpl1cara.n ca.da una de estas: 

a) Evaluac1on considerada como Ju1c10 de un experto. 

En esta concepción se toman en cuenta dos 

fundamentales que son juicio y exper·to: 

cr1 ter1os 
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Juicio.- Valorar una situación. 

Experto .. - Per5ona que tiene cierto conocim1ento del objeto 

de estudio. 

Dentro del proceso ense~anza-aprendizaJe el ''expQrto es eJ 

m•estro. E5te será entonces el encargado de emitir un juicio de 

valor sobre el aprendizaje del alumno. Esta practica es muy 

difundida, .... 11 ya que no se requiere s.aber de evaluacion,s1no 

iener canocim1ento del objeto a evaluar y eHper1enc1a" <1> 

A pat•t1r de lo anterior s~ puede ver que el maestr·o no 

necesita poseer técnicas objetivas de evaluación, lo un1co que se 

requiere es un conocimiento profundo del tema a tratar. Por lo 

que se puede afirmar que este tipo de evaluac16n es subJet1va. 

Pues muchas veces más que evaluar• se toman en cuenta otr·as 

c~ractertsticas del alumno. "Los maestros se deJan seducir• por 

las cualidades aristocr~lic•s del boato, actitud sagura, 

presentac1on intachable, es ti la en la expres1on, buen acento, 

soltura y mirada distinguida". <2> Dichas caracter1st1cas, se 

encuentran generalmente en escolares socioeconOmicamente 

(1) Nilo Sergio U.,Temas de Evaluac16n,en Yr1z&r Rojas José e 

Yr1zar Rojas Elena; Curso de Evaluac1on del l-'1·oceso 

Enseñan::a.-Apr·end 1 ::a Je, (An tolog ta). Méx ica, UNAH, 1986. p. 23 

<2> Bourdien P. y Passerón,Es el maestro quien ha p•rdido la 

batalla contra las diferencias sociales, en Seve Lucien et •l, 

El Fr·acaso Escoalar, <tr> Claudia Alemany. HéKico, Edicion&a de 

Cultut'a Popular, 1979. p. 51. 



favorecidos; por lo cual este tipo de evaluación perjudica a 

alguno& niños de medios desfavor'1-C1dos, pues no cuentan con las 

caracter1st1cas antes mencionadas; ésto traer.!! como consecuencia 

que se les asigne calificaciane.,; inter101~es. 

La evaluacion como JUtcio de un expet•to es muy comun porque 

es fac1l de llevar a la pr~ct1ca, par~ lo que aun se sigue dando: 

no obstante las crlt1cas que se le han otorgado. 

b> Evaluacion considerada como med1cion. 

En contrc1pos1c16n a la evaluac:10n por un e:{perto: se da la 

evaJuaciOn como medicion. Esta pretende el1m1nar la subJet1vidad 

del maestro mediante instrucn~ntos que 5e puedan maneJar 

matemat1ca y estad1st1camente: dandole así., un enteque mas 

cientlfico a la evaluacion. 

Para este tipo de evaluacion se toma en cuenta la curva de 

campana. En la cual se toma como una norma que una m1noria 

obtenga las calif1cac1ones más altas, la mayor la las 

calificaciones medias y otra pequeña minarla las reprobatorias .. 

Cabe mencionar que la med1c16n también es conocida coma 

evaluación por norma, donde la evaluacion de un alumno sera de 

acuerdo al resto del grupo. "Comparac1on y enJu1ciam1E:>11to del 

desempeño de cada alumno con respecto al grupo al que pertenece 

con caractertsticas que se suponen semeJantes". <3> Es decir, los 

resultados de la evaluacion no van a expresar el gt4 ado en que el 

alumno pasee una habilidad o conocimiento, sino lo que puede 

hacer en relación al grupo. Ast tenemos que los ,.esultados son 

relativos, ya que por ejemplo el mejo1 .. alumno de una escuela 

(3) Carreña Fernando H., En toq1_1~c; y f·'r l ne tp 1 os 1eci1·1 co-s rjp 1 a 

Evaluacion; México, Trillas, 1977. p. 46. 
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rural puede ser el peor alumno de una es;cuela urb•na. 

La desventaja de este tipo de evaluación es que llega a 

cons1der,¡¡r la curva de campana como algo normal de la educación. 

Se retoma la concepc:i6n d•rwin1a.na qu& pretende explicar la 

reprobación o aprobac1on en base a las lE!yes de la herencia: 

donde el ind1v1duo posee o no posee ctert•s aptitudes a manera de 

udon" otorgado por la naturalez•. Por lo que es una consecuencia 

natural que haya alumnos fuertes, medios y débiles. Por la que se 

cree .... "que aquéllos que e5tán en la parte baJa de la curva 

normal, es decir, los que ocupan los estratos m~& bajos de la 

sociedad se encuentren ah1 por sus propios méritos y que 

bastarian ciertos esfuerzos de su parte para mejorar.'' C4) 

De esta manera na es raro que los "malos alumnos" provengan 

de las clases desfavorecidas soc1oculturalmentP.. Pues esta 

concepción le9it1miza la idea de que las clases pobres son las 

que no se esfuerzan, no trabajan y en el peor de los casos no 

tienen capacidad para salir .adt:!-la.nte. E-.ta concepción 

biolo9iciiita no toma en cuenta el aspecto social del individuo, 

el cual es determinante en el proceso de aprendizaJe. Pues los 

escolares de estratos sociales pobres no han adquit"'ido l•ñ 

habilidades indispensables par• el aprendizaje escolar debido a 

la falta de estimulación en su medio social, por lo cual aerán 

perjudicados en la evaluación. "El maestro al elaborar un mxa.men 

utiliza instrumentos de medición sensibles a li11.s diferencias 

ind1v1duales m~s sutiles''. CS) 

(4) Nilo Sergio U., Op. Cit. p. 30. 

(5) Livas lrene,An~lis1s e lnterp1·etac1on de lo~ kesultados de 

la !:..vitltJac1on Educativa; México, Tr'i l la, 1977. p. 25. 
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La evaluación por norma es una conSiecuencia del sistema 

~ducativo, su& tund•mantos y sus tunciones: ya que este as 

selectivo y solo se pretende que unos cuanto; tangan los 

elementos para seguir niveles super1a1~es.. As1m1smo, los 

profesares utilizdn este tipo de evaluación con el supuesto de 

que la educación es una pirámide en cuya base 9e encuentran las 

tareas más f.!l:ciles que van aumentando de dificultad hasta llegar 

a la cusp1de, asl la evaluac1on se encargará de 1dentiticar 

dentro de la población de estudiantes quienes pueden seguir 

adelante. Esto parte de una falsa premisa, ya que el proceso 

educativo no debe ser por si mismo una pirámide dn 

facilidad-dificultad .... "teóricamente cada etapa de un cu1~so debe 

proveer los requisitos para pasar al s1gu1ente" .. (6) 

En pocas palabras Ja escuela, la mayorta de las veces, se 

dedica a seleccionar los "meJores" y por lo general estos lo san 

por factores aJenos a la educac10n escolar ••. "no hay hecho mas 

injusto que d1v1d1r en partf1s iguales, entre desiguales." (7) 

"Las estud1antes que gozan de mejores condiciones educativas 

extra.escolares son los que pertenecen a familias con in9resos 

economices medianos y a 1 tos: los mAs favorecidos economica.mente 

resultan escolarmente los mejores. CB) 

<6>Livas Irene, Op Cit, p. 29 

C7> Barbiana Alumnos, Cartas i't 

de Cu 1 tura Pop u lar, 1985.. p. 57 .. 

~·1·oteso1·a: México, Ediciones 

<B> Dtaz Barriga Angel, L>1dact1ca y l..Lwt·1culum; 3a. ed .. , México 

Ediciones Nuevo Mar, 1985, p. 108. 
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As\ puei¡; la evaluacion por norma puede calLficarse de 

elitista, ya que mediante ésta no se estimula el desarrollo 

integral del educando: no busca me Joras en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y tiende a reforzar el competitivismo 

estudiantil sin importar el que, ni para qua, se aprende, 

reproduciendo esquemas sociales al reforzar valores imperante~. 

Este tipo de evaluacion contribuye a que tanto el estudiante 

como el pt•afesor no tomen conciencia de su situación y que solo 

les interese obtener y dar una calificac1on respectivamente. Ue 

esta manera el alumno y el docente d1t1c1lmente retle><tonan 

sobre lo que se loqro y como se htzo y por el contrario tampoco 

se percatan de los contenidos que no se aprendieron y el por qué 

de ello. 

Por lo anterior, se puede concluir que el proceso 

enseñanza-aprendiza.Je no ha sido exitoso en la medida en que no 

todos los alumnos obtengan resultados sat1stactor1os. 

e) Evaluación como comprobacL6n del Logro de objetivos. 

Este tipo de evaluaciOn surge del modelo currLcular de 

Tyler .. En esta concepción se pretende evaluar al alumno con 

respecto a los objetivos y no al resto del grupo .. ~egun •~ta 

propuesta la evaluación serla el proceso para determinar• el gr•do 

en que se est~n verificando los cambios en la conducta planteados 

en los objetivos. 



La propuesta de Tyler se Qa.sa en cuatro puntos: 

- Determinar experiencias de aprendizaje .. 

- Seleccionar experiencias de aprendizaje para el logro de 

obJetivos. 

- Determinar la medida en que alcanzar·on los objetivos. 

Como se puede ver, todo proceso de enseñanza-aprendiza.Je se 

basar3. en los objetivos conductuales. A este tipo de evaluacion 

también se le conoce como "evaluación con reterenc1a a un 

cr1 terio". 

Aunque esta evaluación intenta terminar con la subjetividad 

del maestro y la comparación del alumno con el resto del grupo 

por medio de objetiv-os conductuales observa.bles; incurre 

querer reducir todo el proceso de evaluación al logro de estos 

objetivos. En primer lugar tenemos que .•• "si los objetivos de un 

programa conservan un al to nivel de fragmentación y atomización 

del obJetivo de estudio .... se Jmpiden los procesos de aprendizaje 

del estudiante, se fomenta la memorización y la mecan1zacion". 

(9) Es decir, se toma al alumno como un ser capaz de memor1~ar 

un sinnúmero de objetivos y de reproducirlos mediante conductas 

mecánicas: perdiéndose las meJores capacidades del escolar como 

son el Juicio, la reflexión, el análisis, la cr•ltica y la 

capacidad de establecer relaciones entre el conoc:1miento. 

<9> Olaz Barriga Angel,"Tes1s para una teorla de la C.valua.c10n 

sus derivaciones en Docencia", l-ert1les t~rJui::at1·Jos",UNAM, t.,;!Sl:., 

Vol. 15. <enero,febrero, marzo, 1982) p. 2/. 
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En segundo lugar ••• "s1 se considera el aprendiza Je coma un 

proceso del suJeto mediante e:.r.presiones como 'ya aprend10· o ·ya 

logró los obJetivos· ello carece 

intormaciOn que el suJeto 

de senttdo.4.pueslo que toda 

recibe puede ser continuamente 

reelaborada por el enJuic1am1ento que se establece entre 

información y esquema reterenc 1al del su Jeto". ( 1'-1) Lo cual 

quiere decir que este tipo de evaluacion parte de que el 

aprendizaje es algo acabado y que se da ct.l alumno para que éste 

lo tome, sin considerar que cada persona debe construir su propio 

conocimiento. 

Una desventaJa del modelo de lyler es que se "e en una to1·ma 

lineal el aprendizaJe, es dec:11~, solo se toman cuenta los 

procesos did:icticos4 Cuando en realidad eitisten aspectoe. sociales 

que repercuten en el aprendtzaJe del alumna. 

Al no existir una ub1cacion de la evaluac1on en eJ modelo de 

Tyler. Scriven <1971> propone das tipos de evaluac1on: 

La Evaluac.ion Sumaria .. - Es la que se realiza al término de 

una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje para verit1c.ar sus 

resu 1 ta dos, es decir, para determinar si se lograron los 

objetivos educacionales estipulado!!i. para un curso o pat•a una 

unidad mayor del mismo y en qué medida tueron logrados por cada 

alumna. 

Las funciones de la evaluación sumativa son: 

- Hacer un Juicio sobre las resultados de un curso, un 

programa, a una unidad mayor de los mismos. 

<10) 01az Barrgia Angel, Up. Cit., pag. '..:!B 



- Gonstatar en que medida el alumno ha logrado los obJetivos 

que se le presentaron. 

- Proporc:1onar bases obJetivas para asignar una c:al1ficación 

o nota .. 

la 

Lnformar a los maestros de años superiores del nivel real 

que se encuentran los alumnos que recibir.."l.n. 

Evaluac:1on Formativa.- Se entiende por evaluaciOn formativa 

que se realiza durante el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje para. localizar las deficiencias cuando aún 

se estA en pos1b1lidad de remediarlas. 

Esta evaluac10n no pretende calificar al alumna sino poner 

de manifiesto sus puntos débiles errores y deficiencias para que 

los corr1 Ja y mostrar al maestro cual es la si tuacion del grupo y 

de cada alumno para que pueda decidir sobre la necesidad de dar 

un repaso, volver sobre una enseñanza anterior o seguir adelante .. 

Las funciones de la evr1luaciOn form~tiva son: 

Retroal imentar al alumno y al profesor acerca del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo de 

manifiesto lo que cada uno debe hacer para meJorarlo. 

Mostrar al maestro cual es la situac1on del grupo en 

general y de cada alumno en particular, para que pueda determinar 

si es necesar"io uh 1~etuer:!o o es conveniente seguir adelante. 

Detectar lo que el alumno o el grupo ha dominado de los 

pu"ntos en que el aprendiza.Je contiene contusiones, errores o 

Lagunas. 
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Detectar el grado de avance hacia •l logro de los 

objetivos de un curso. 

Lo& instrumentos que se utilizen en la evaluaciOn formativa 

deban reunir lo& 5i9uientes requi~itost 

- Abarcar un peri6do breve y un contenido especltico. 

Deberán incluirse en la evaluación for·mativa todos los 

aspectos nu&vos relevantes a la etapa del •prendizaje, e5 decir, 

cada uno de los concepto5 o datos que par primera vez se 

presentar al alumno, para distinguir lo que ya se ha dominado da 

lo qui! aún no. 

Debe señalar al alumno la terma de correglr sus errores y 

si es preciso proporcionarle las medios para hacerlo. 

- El uso de la autoevaluaci6n es ec¡¡pecialmente recomendable 

para este tipo de evaluación. 

La evaluación formativa no se expresa en te-rm1nos de 

calificaciOn ni se promedia con otras evaluaciones .. Be limita a 

que el profesor haga al alumno observaciones verbales sobre lo 

que hay que mejor"'ar. El manejo de una calíficac1ón tiene utilidad 

exclusivament2 desde el punto de vista estad1stico, para dar al 

maestro una vision global del grupo. 

La evaluacion torm•tiva puede ser t•n frecuente como quiera. 

De hecho, deberla ser el tipo de evaluación ma& utilizado an la 

eseñanza escolar. 

Otro tipo de evaluación que se utiliza es la diagnóstica. 
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E.sta as la qua 9e utiliza antes de inic1ar el pt•oceso de 

enseñanza-aprendizaje para veritic:.ar el nivel de preparación de 

los alumnos para entruntarse a los obJetivos que se espera que 

lo9rPn. 

Las funciones de la e..,aluación previa son: 

Establecer el nivel real de un alumno o 9rupo antes de 

iniciar una etapa del 

independientemente de su 

grados Que haya cursado 

obtenido. 

procesa 

historia 

y de las 

enseñanza aprendizaje 

academica, es dectr, de 10$ 

calificaciones que haya 

Detectar carencias 

soluciona~ antes de pretender 

o puntos contusos que hay que 

atacar- los objetivos propuestos 

para un cut-so .. 

Detectar abJetivas que 

alumnos en etapas anteriores 

repeticiones y pérdida de tiempo .. 

hayan 

de su 

sido dominados 

tormac i On para 

por los 

evitar 

Oar elementos para plantear obJet1vamente ajustes y 

modificaciones al programa en base a los resultados que se 

obtuvieron ... 

- Diseñar las actividades remediables que el 9rupo o algunos 

alumnos necesitan antes de emprender el tr~a.baJo. 

La introducc:iOn de la evaluación formativa y diagnostica 

enriqueció la propuesta de Tyler, pues éste solo consideraba la 

evaluación como final. 
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Un punto importante dentro de la evaluación como juicio de 

un experto, l.a evaluación como medición y la evaluaciOO como 

comprobac10n del logro de objetivos es la sobreestimación qua 

9eneralmente se da a la calificación. Al principia l.a 

calificaciOn era un medio para informar a los padreia sobre el 

trabajo y conducta de su5 hijos, pero el medio se convit•t16 en 

fin. El niño debe obtener las mejores cal1f1cac1ones posibles y 

si no puede consi:igu1rlas por st mismo se vale de trampas para 

obtenerlas, ya que .•• "las calificaciones son actualmente la 

esencia y fin de la educación. Las únicas aceptables son las 

buenas y el las separan a los que triunfan de los que fracasan: 

son tan importantes que han ! legado a conver'"t irse en un su,;t 1 tu ta 

de la enseñanza misma .. " ( 11) 

La controversia de las c:al 1t1c:ac:ianes &Ut"ge cuando ástas son 

interpretadas como indices universales de aprovechamiento 

académico. "Las caliticac1ones pueden s1gn1t1car simplemente que 

el alumno est~ autorizado a olvidar lo aprendido''. <12) Sin 

embargo, son la base para la recompensa honortfic• y la 

promoción .. 

A traves de estas tres concepciones &obre evaluación: se 

puede observar que se toma al ser humano como un suJeto de 

almacenamiento de un c:onocim1ento acabado. Donde el mae~tro &fi el 

que se encarga de dar el conocimiento y el alumno da recibirla. 

<11) Glasser W1lliam 1 La Escuela sin Fracasos, p. 69 .. 

<12> Rockwel l E.ls1e y Mercado Ruth, La C.iic.uela lugar del lrab•jo 

Docente; Mex1co, Dl~, 1986. p. 1. 



Sin embargo, es necesario que se vea al alumno como una tot.alidad 

~! que se entienda al aprendizaje como un proceso y sobre todo que 

parta del reconoc1m1ento de la complejidad del ser humano. 

Esta investigación sustenta la siguiente concepcion de 

evaluación, la cual parte de esta definición de •prendizaJe: 

"Se llama aprend1zaJe al proceso por el cual la conducta se 

modifica de manera estable a ralz de las experiencias del 

sujeto". Ct.J> 

Pues para Bleger, la conducta del ser humano es siempre 

molar, es decir, total con la que el individuo se expresa en toda 

momento como un todo integrado en mente, cuerpo y mundo externo 

por lo cual no es posible captar una mantiestación total del 

aprendiza.Je dada la compleJidad de este proceso mental.. No 

obstante, que el aprendizaje se ad1v1erte en el mundo externo 

esta manifestación no agota el fenómeno .. Por lo cual el proceso 

evaluativo tampoco puede tomarse como algo mecáinico y terminado. 

Mor.in Oviedo C1985l también se basa. en Bleger y plantea que 

la evaluación de los aprendizajes debe estar circunscrita a un 

marco teórico conceptual. Donde se tome la evaluación como parte 

de un proceso y no como algo mecánico y aislado. Asl los 

criterios a tomar en cuenta dentro de este marco serán: 

a) Totalizador. - Que se integre el proceso de aprendiza je en 

un~ concepción de práctica educativa descomponiendo sus elementos 

para acercarse a la esencia. 

(13> Bleger José, ~sicologla de Ja LandL1cta, Vol. 2, la. ed., 

'Biblioteca Pedagógica General Paidos), Argentina, ...-a idos, p.:.:!84. 
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b) Htstorico. - Que recupere las dimensiones sociales del 

acontecer grupal. 

e> Comprensivo.- Que aporte elemento~ de interpretación de 

la situación de docencia que priva en Ja institución. 

d) Transformador.- Que prop1c:1e una produce ion de 

conoc1mientos, ast como operar con dicha realidad y modificarla 

que derive de una ver•dadera prauis. 

"La evaluación constituye un proyecto de 1nvest1gaci6n que 

además de evaluar teórica.mente el problema a investtqar debe 

determinar vez las estra:te91as de recupe1·ac1on e 

interpreta.e ion de la intormaciOn m~s sign1f1cat1va en los 

distintos niveles y etapas que se vayan a d!!sa1•1•ollar." l14) 

La evaluación de ninguna manera es una actividad terminal, 

mecánica e instra.scendente, ya que esencia constituye un 

proceso de invest19ac16n que además de abordar teOricamente el 

problema a investigar debe determinar a su vez las estrate91as de 

recuperdc16n e 1nterpreta.c:1on de la tnfat~maciOn más s19ni ficativa 

en los distintos niveles o etapas en la que se va a desarrollar. 

La presente investigación está de acuerdo can la propuesta 

anterior, ya que en primera instancia: la evaluac16n va a egtar 

inscrita en un ma1·co t~ot· ico donde se va a conteK tu•l i z•r al 

escolar a evaluar. Además la funciOn principal de ttsta va a ser 

la reor1entaci6n del proceso a partir d&! un an:..l1s1s de sus 

C14> Oviedo Morán, Propuesta en evalua.ciOn y acredit•c16n del 

proceso enseñanza-aprendizaJe, en Irizar Rojas JouO a lriz•r 

Rojas Elena, La l-'erspP.ct1va de Ja U1ddct1ca C1·tt.1c .. , Héxic.o, 

UNAM, 1986. p. 97. 



f-'aqina 21 

elementos. Con este enteque de la evaluaciOn se toman en cuenta 

los errores del alumno para lograr una recuperación individual y 

grupal, para asl obtener un aprendizaje óptimoª 

Con ésto se puede superar la vo.loracion subjetiva de un 

e><perto, ya que este tipo de evaluación se hace por medio de una 

investigación que abarca la observación, exámenes, 

partic1pac1ones, ejercicios y tareas. Pero desde un punta de 

vista analltico y no mecánico y memoristico. 

Ademas no se buscará simplemente una medición del alumno: 

sino que va más allá, pues esta evaluac1on se basa en un marco 

teórico conceptual, por lo que no sólo se cuantificará el 

aprendizaje del alumno: sino que también se buscará la superacion 

de las fallas de éste en base a los analisis cualitativos. 

Tampoco se ve la evaluai:::ion como un medio de comprobación de 

obJet1vas sin tomar al alumno como ser social: por lo que se 

tr·ata que estos objetivos sean s1gn1'f1cat1vos de acuer~do a sus 

intereses. 

Finalmente no se toma ~I ~Jumno como un 5UJeto de almacena 

miento de conocimientos: m<>.s bien se le t;oma como un ser capaz de 

construir su conocimiento. 

En el contexto antes mencionada, se ve que una de los 

aspectos bas1cos de la evaluacion es el a.n<il is1s de error. Pues, 

por medio de este análisis se contribuirá a supera1· el caracter 

cuantitativo de la evaluacion. Stn embargo, mds adelante se 

trata.rá ampliamente la 1mportanc1a del analisis de e1·ror y su 

desarrollo dentro del proceso evaluativo. 
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1.2 EL PAPEL DEL MAESTRO 

El maestro cumple una de las principales funciones dentro 

del proceso de enaeñanza-aprend1zaj~ y en consecuencia de la 

evaluación. Es precisamente este quien va a promover los 

aprendizaJes y también evaluarlos. Par eiso creemos necesario 

hacer algunas reflexiones sobre el papel del maestro dent1·0 de 

este proceso evaluativo. 

Antes que nada hay que considet"ar que el maestro 6!'!1 un 

suJeto con tdeas, intereses, necesidades y que estA 1ns@rto en 

una sociedad con valores y un determinado tipo de 1deolog1a. Por 

lo que es imposible tomarlo coma un ser aislado y 

descontextual1zado. 

La escuela es un lugar de socializaciOn <aparte de los 

medios de comunicación la familia, etc.>. Ast pues cuando eJ 

maest,...o llega a 1 a prá:c t ica docente tiene ya una ser' 1 e de ideas y 

valores interiorizados. "Quienes ! legan a sr:ir mae!itl'os se han 

apropiado en el transcurso de su escalar1zacion de las vaJor'es, 

los conac1m1entos consider·ados le91t1mos y las formas de relac1on 

caracter1sticas de la escuela.'' Cl5> 

De aht que los maestros tiendan a usar Jos mismos medios de 

enseñanza, mane Jos de grupo, evaluacion,etc. Pue& ••• "la 1mitac16n 

no siempre conctente, de los maestros que tuvieron en la 

propia experiencia escolar e~plica en pat"te la repetictón de 

prácticas de generac1on a generación de docentes." <16> 

( 15) Roc:kwel 1 Elsie, Ser t1aestro, Es tud1os sobre el traba JO 

docent.e • CB1bl1oteca Pedagog1ca> México, Caballito-SEP, 1985. p.17 

< 16> Rockwel l Elste y Mercado Ruth, Op. (.;1 L p. 17 
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AdemiaG cuilndo el maestro se enfrenta a su pr..lctica docente 

encuentra un• realidad diferente a la que él 1mag1naba y 

teóricamente le hablan planteado. As1 el maestro va ir formándose 

en la práctica de a.cuerdo a las si tuac1ones a las que tenga que 

enfrentarse tanto con los alumnos, como con el personal docente 

que labore, además de los requisitos que la ínstitucion le pida. 

"Los cont:un1daia que la practica cot1d1ana comuníca a los 

maestros complementan, contradicen o hacen efectiva las 

enseñanzas recibidas en la Normal., y a la larga adquier~en mayor 

peso que éstas". l 171 As1, la practica docente tiene gran 

influencia en determinar· el rol del maestro. 

Otro aspecto impor·tante son las actividades que el docente 

tiende a enfrentarse en su práctica diaria como son: 

Actividades tuera del salon de clase: deportes, la 

cooperativa escolar, festivales (dla de la madre, del niño etc .. ) 

los cuales adem.i.s requieren ensu.yos pt-ev1os. Actividades de 

recolección de tondos pa.ra la escuela: juntas para 1nfo1~miil..r de 

estos eventos a los padres y ponerse de acuerdo: ceremonias 

ctvicas <homenaje a la bandera, celebración de techas histor1cas 

como el d1a del traba Jo, la revolucion etc.); campañas sociales 

(Cruz Roja, limpieza, ahorro, etc.). 

- Actividades adm1nistrat1vas y similares: llenar boletas, 

documentos oficiales, cuadernas de evaluacion, listas de 

de puntual 1dad, de asistencia, de 

aprovechamiento: organización del material dtdactico como 

periodicos murales. Ademas de atender a los padres de fam11 ia 

<quejas, aclaraciones, pet1c1ones, etc.). 

(17>Rockwell Elsie, Mercado Ruth; Up. L.:1t .. , p. 10. 
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Por lo tanto, "El maestro sólo ocupa una tercera parte del 

tiempo a la enseñanza; debido a los otros requer-inuentos 

impuestos por la instituciOn" .. <18> 

Aunado a esto, el poco saiario que percibe y la1i clases 

sobrecar9ada de alumno~ son un obstáculo más para la realización 

de la práctica docente. 

Es importante tom-.r en cuenta todos estos aspectos para 

entender la realidad del maestro. Pues todos estos tactores 

contribuyen para que el maestro s• vaya burocratizanda y tenga 

que dedicar más tiempo a actividades secundarias (por ser 

obligatorias> que al proce&o de enseñanza-aprendizaJe. Ue tal 

manera que el maestro va asumiendo un rol y tomando estas pautas 

como algo definitivo en su quehacer docente .. 

Es indispensable que el maestro se concientice de la 

trascendencia de su labor y tome una actitud mAs activa, cr1t1ca 

y reflexiva. 

"Es importante tener en cuenta, qua &n la escuel• 'iie da no 

sólo un proceso de reproducción de las clases sociales y de poder· 

objetivas; correspondientes a los intereses de clases dominantes, 

sino que se dan procesos de aprop1acion de la cultura, as1 como 

de resistencia y de lucha que son también parte esenc1al de la 

trama social cotidiana. Este hecho hace posible la transtormación 

histórica de la 1nstituc1ón escolar.'' <19> 

(18) Rockwell Elsie y Mercado Ruth, Op. Cit. p .. 60. 

(19> lb1dem, p. 30 
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SJ. bien el maestro est.a inmerso en un conte:<to social, el 

cual influye an su práctica docente; reproduciendo roles 

establecidos, también puede él convertirse en agente de cambio 

que contr1buya a hacer de la escuela un espacio de lucha.. El 

maestro tiene una gran responsab1 l idad dentro del sistema 

educativo; ya que voluntaria o involuntariamente este es el 

encargado de promover aprendizajes y evaluarlos .. 

"El papel del maestro en el ~rac:aso o el éxito escolar es 

considerable y por eso 

selectividad~º <20) 

han sido calificados como agentes 

De ah1 que debe c:oncient1zarse de 

de 

la 

trascendencia de su labor y no seguir pasivamente en la 

burocrat1zacion en la que se encuentra; pues todas estas 

situaciones que vive el maestro influyen en su pr<tct 1ca 

evaluativa, ya que él, Ja mayorta de las veces, va a realizar 

dicha actividad de acuerdo como a él lo evaluaron y como los 

domas docentes la real izan.. Ademe.s debido al poco tiempo que 

tiene no puede realizar un análisis de error y reorienb:H' el 

apr·end iza Je. 

Estas reflexiones ayudan a comprender la acción docente .. Sin 

embargo, no es el fin de este trabajo profundizar sobre la labor 

docente y sus implicaciones. Más que nada se pretende conteMtua

lizarlo, pues el es el encargado de promover y evaluar aprendi

zajes. 

C20> Lucart Liliane, El ,_.:,-acaso y Rf lJes1ntet·t::is l:.scota1· en 1:1 

Escuela, <tr) Eulalia Gum~. H~xico, Ged1sa, 19~3. p. 18. 
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1.3 ANALIS!S DE ERROR 

Uno de los obJettvos pr1nc1pale» de este tra.baJa es rescatar 

la importancia del anal 1sis de error, pues a pesar de ser un 

aspecto bas1co del proceso evaluativo en la pr~ctica diaria se I~ 

relega y la mayor1a de las veces no se lleva a cabo. Este 

concepto de anál1s1s de error surge en Ja evaluación tormat1va, 

ya que en este tipo de evaJuaciOn 6.'1 objetivo principal tts 

corregir y aumentar la et1cac1~ de la enseñanza al m,lx1mo; por lo 

tanto no pretende calificar al alumno, sino detectar st1s puntos 

debiles errores y def1cienc1as para que éste pueda correq1rlos. 

El anal 1s1s de error es tomado en cuent.,1 por Moran Uv1edo, 

el cual lo circunscribe en un proyecta de 1nvestigacion donde se 

recupere e intet•pt•ete ta in-rormac10n m~s s1ngit1cativa en los 

distintos niveles para reor1enta1· el ap1•endizaJe. 

"La evaJuac1on que se realiza durante el p1·ocego de 

enseñanza-aprendizaje tiene la función de detectar las fallas 

cuando aun es tiempo de corregirlas; no basta con conocerla~, 

sino que es necesario determinar también las causas que las 

origino .. " <211 E.s mediante el análisis de error qua se p1·etende 

buscar las causas de las tallas y equivocaciones del aprend1ZMJS 

de los alumnos .. 

Oado el qran tndice de reprobación que e><tste en Mexico como 

lo muestran las Estadtsticas de Reprobación de la SEP (las cuales 

se analizaran posteriormente>; es necesario un cambio en el tipa 

der evaluacion que se lleva a cabo actualmente. Ya que al maestro 

(21) Livas Irene,Op. Cit.,p. 63 .. 
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y al alumno solo les interesa obtener una calit1cac16n de la 

evalucion, sin llegar a un ana11sis de estos resultados, el cual 

los puede llevar a reorientar el procesa do enseñanza-a.p1·end1-

zaje. 

Es necesario deJar· de ver la evdluac1on como un t•equis1to 

admin1str·ativo y recordar que es parte fundamental de la 

metadalogla didélct1ca que se 11 eva en tadrJ p1·oceso de 

enseñanza--aprendizaje.Pues ... "la comprobac1on y caliticac10n de 

los conoc1m1entos ayuda a regular las labores docentes e 1nv1ta a 

estudiar mejor a los alumnas .F'erfecc1ona la ensefianza cuando da 

un retleJo real de las aptitudes, aprovechamiento y h..lbi tos del 

alumno." C22> 

Comúnmente en todo prtJceso de enseñanza-aprendiza Je se 

utilizan términos como: alumnos promovidos y no promovidas. 

También se clasifican a los escalares como inteligentes y but•r·as 

o en una forma m~s est1li=ada: fue1·l~s, 111~dias y deb1les. Per·o lo 

que no hacen es llegar a un análisis de las talla~ de estos 

alumnos.y el por qué de sus deficiencias. Va que ••• ''es necesario 

recorda,• que cualquier fracasa en la transmisión de conoc1mientos 

tiene dos polos: uno de ellos a nivel del que 1·ecibe el 

conacim1ento y el otro en el nivP.l de quien lo transmite. E:..l µr1-

mer polo es evidente para el mniestro, el segundo no lo e=:. tanto y 

necesita un constante anAlis1s a par~t1r 

pedagógica."<23> 

de su prt1ct1ca 

C22> Oanilov M. A.,1:.J t··rof..t.•so do? l·nsli:'A~,1:.a f~11 1.=.1 •.:>·:>1.>181~. lb·.> 

Luis Arbollado Vargas; Hé>tico, GriJalva, 1977; p • ..Su/ 

<23> Lucart Liliane, Op. Cit. p. 18. 
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Ue e•t• manera al anAl1&i& en la evaluación es muy 

importante. Ea necesario hacer not~r qua la ev~luación no 

sólamente son las pruebas objetivas: sino que dentro de estas se 

encuentran también el traba Jo diario como son las tareas, loG 

ajerc1c1os y la participación dal alumno. 

A traves de un analists de error en la evaluación "Ge puede 

reorientar el proceso enseñanza-aprendizaje; logrando que e-1 

alumno corrija y entienda sus tallas para que a9i1 logre 

superarlas y se dé un aprendizaJe s19nificat1vo. Ya que éstas si 

no son detectadas a tiempo pueden convertirse en hábito~ 

neqativos y posiblemente en aprendizajes mecántt:os. 

"La apariciOn del error es tan universal y constante que los; 

propios psicólogos han llegado ha considerarla como parte 

esencial del priopio procesa .. " <24> E:.s decir frecuentemente van a 

existir errores en todo proceso enseñanza-aprendizaJe. f'or lo que 

es necesario buscar los medios para detectarlos y superarlos; 

trabajar para. que ~stos se conv1ertcu1 en un medto de apt·endizaje 

para el alumno y el profesor y no en un obst.l.c:ulo que atrase y 

desvalorice al escolar. 

Ya que constantemente hay errores en el pr"oceso 

enseñanza-aprendiza.Je, tanto el maestro como el alumno deben 

procurar no sentirse defrauda.dos y dee ... nirnados. Pues .... "el mal na 

está en el error en s1, sino en su repetición inadvertida." <25) 

Si el error se rep i t:e constan temen te se hace h.11b 1 ta; por lo que 

todo error debe ser superado antes de que se conviRrta en 

habitual .. 

<24) Mattos Alves Luis, Lompend10 de lhdáct1ca. Gene1·al, <tr) 

Fransisco Campos, 2a. ed .. ; Arqentina, Kapelusz, 1974; p. 304. 

(25> lbidem. p. 304. 



Oentr'O del an..llis1s de error el maestro debe darle gran 

importancia a las respuestas equivoca.das, 

de los err•ores permite <3.fftpi iar y profundizar 

tema''. <26) El analis1s del et·ror· lJuva 

ya que éstas 

la comprensión del 

los alumnos a Ja 

necl!stdad do renunciar al err·or; adquiriendo un conoc1miento 

cort"ecto. Solo la reflexión del alumno sob1·e el ert·or le perm1tu 

llegar a una concient1:zación y superación de éste. Pues la mera 

rec ti t 1c:.ac1on El"S inadecuada para. mejorar el aprend l za .re .. 

Ast la correc:ci.on solo serA auténtu:amante úttl c:u.::.ndo 

resulta ser una afectiva reconstr·ucc1tm de un proceso de 

aprendizaje individual baJo la quia del maestro. ~lablar· de ta 

correccción "colectiva" como de algo autosut1c1ente es no haber 

comprend1do el vfn•d.adero s1qn1ticada de la co1·recc1on. "La única 

correcc1on verdadF.!ra, porque es et1ca~ es la cor,-ec:ción 

individual .. " (27) La correcciOn cuJectiva no puede ser•v1r má.s 

que como recap1tulac1ón o tamb1en como iniciac1tm previa de un 

trabaJo que debe desarollar·se 1nd1v1duatmente. 

a) Tareas y Exámenes. 

Puesto que el anal1s1s de er·1·or debe efectuarse en tarP.as y 

ex.ti.menes se considera necesario refle:<1onar sobre estos puntos. 

Generalmente el único medio qu8 se utiliza para evaluar en las 

escuelas son los exámenes 1 sin embargo, los. ejm·cic..1os y ta.reas 

diarias son elementos que se pueden y deben emplear p13i"'a retorzar 

<26l Danilov M. A., Op. C1t., p. 3¿9. 

(27> Titan~ Renzo, l1etodologld L•1M~ct1c3, ba .. ed.; Nad1·1d, 

Ediciones Rialp S .. A .. , 1974; p .. 620 .. 



P:Ogina 30 

conocimientos, conocer l•s dudas del alumna, para crear hAbitos 

intelectuales y de orden en el eGtudio; ademafi de detectar las 

errores en el aprendizaje, 

- Tareas: Asl pues se ve que las tareas son algo cot1d1ano, 

no obstante, no se les aprovecha coma debiera ser; ya qua 

d~út.n en una forma mecAn1ca y rutinr.aria. E:.x1sten algunas 

aspectos que deben tomar-se en cuenta para que un eJerc1c10 o 

tarea sea eficaz. Pues el éxito o provecho que tengan Los alumnas 

de las tareas depende de varios aspectos: 

1> El maestro y el alumno deben comprender la trascendencia 

que tiene el realizar tareas y eJercicios. Muchas veces los 

maestros sólo la ven como algo rut1nar·10 y obligato1·10. No se les 

prepare tona a los alumnos un concepto el aro de lo que es 1 a. tar·ea 

o estos la toman como algo mecánico que deben cumplir para no ser 

recriminados por sus maestros y padres; lo peor de todo es que en 

la escuela prtmar1a se va a formar la mentalidad que el escolar 

tendrá a lo largo de su vida acad~mica. Asi al alumno sOlo le 

interesara cumplir un requ1s1to acadE!m1co y no corno un medio de 

consolidar un aprendi;:aje. Por lo quP generalmente los alumnos a 

nivel universitario siguen viendo las tareas como obligación: lo 

importante serA hacerlas sin tomar en cuenta la caltdad con la 

que se hagan. 

Es necesario que el maestro realice eJercicios que hagan 

refle~ionar y pensar al alumno. Asl éste se torma1·~ otr·a 

mentalidad hacia el estudio, m:t.s consciente y reflexiva donde lo 

importante sea aprender y no u.n1camente pasar. "Lo que importa na 

es la cantidad de tt·abaJO indiv1duaJ, sino el cara.e ter de los 

mismos, Ja cal1dad de su eJecuc10n y un sistema que convierta 



P:igina .;";1 

cada trabaJo de los escolares en una fuerza motriz de su 

desarr~olla mental." <2B> 

2> Debe ser motlvante. lada t.a1·ea o ejercicio que no es 

estimulante resulta enoJosa e ineficaz. Par el contrario cuando 

5e siente la necesidad de eJercitarse se obtiene una expe1·1enc1a 

estimula.ble y agradable. Por lo que el alumno debe comprender 

los benet1c1os que le trnera el ejercita11 5e. La mot1vac10n y 

refuerzos que se utilizan en la escuela, tanta para tareas como 

para toda el proceso enseñanza-aprendiza.Je se basan en premios y 

castigos; lo cual hace siempre depender· al alumno de est1mulos 

ex ternos para rea 11 zar una conducta. t.sto r•esu l ta inadecuado y se 

ve ref \eJado cuando el alumno se vale de t1 1 ampas pa11 a conseguir 

una calificación. Por lo tanto la mot1vacion debe ser 1ntr1nseca, 

es decir, surgir de los loqros del alumno, ast. lo importante para 

él se1·~ lo que pueda apr•ender y no la nota que consiga. 

3> C.n todo ej2rc1c10 colectivo se deben to1T1ar en cuenta las 

caracter1st1cas individuales del g1·upo. Para ésto el maestr•o debe 

conocer• los intere<;;~s y el nivel de conocimiento de los alumnos 

can que est~ tratando. Para que asl. la tarea sea significativa 

para el alumno; ya que al relac1onarla con alga que conoce o es 

parte de Sl1 medio le será más tác1 l elaborarla. 

4) Se debe distribuir el tiempo de las tareas adecuadamente. 

Si es muy larga el alumno se tast1d1a y lo impor·tante s~1·a 

term1nar•la y no la calidad y profundidad con la que se haga. ~s 

necesario recordar que la cantidad no es s1non1mo de calidad. 

5) Se deben adecuat· a la funcion de las neces1dades del 

alumno. Es decir, las tareas no deben ser ni muy tCtc1 les ni, muy 

compl 1cadas. 

(28) Oan1lov H. A., Up. Cit., p .. 249. 
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l:.l realizar t.areafi y ejercicio• adecuadamente va. a traer 

grandes beneficios en el desarrolla intelectual y moral del 

escolar. ~n el orden intelectual: suscita la act1v1dad del 

aJumno., desarrollo el esplr1tu de in1ciat1va, hacen más claras 

sus ideas, desarrollan el hab1 to de pensamiento persona 1, t 1 jan 

sus conoc1mientos, estimulan y d1r1gen su atenc1on, forman 

pensamiento independiente, desarrollan el lenguaJe, fomenta el 

pensamiento cr1t1co y reflexivo. En fin para un ejercicio se 

utilizan una 9ran diversidad de funciones mentales. En el orden 

moral se forman: habi tos de orden y responsab11 idad, esfuerzo 

continuo, puntualidad. 

Examenes: A diferencia de las tareas y ejer·cic1os, a. los 

examenes se les ha dado gran importancia como medio de 

evaluacion, cuya finalidad radica en otor9ar una calificación al 

alumno. 

Generalmente las pruebas son elaboradas por el maestro; 

d:indalP. a E>~tas un carár:ter memor1stico y mecánico, lo cual 

contribuye a que el alumno na desarrolle un pensamiento reflexivo 

y consciente. Además estos examenes la mayoría de las veces, no 

son confiables ni miden obJetivos que se vieron en clase. "Las 

pruebas obJetivas d1f"ícilmente sirven pa1~a medir aprendizajes que 

no sean en última instancia memorísticos, siendo aprendizaJes de 

carácter mecánico y que no fomentan el desarrollo de lds 

capacidades critica y creativa, la resolución de problemas y el 

manejo de las relaciones abastractas." <29> 

C29> Bloom Benjamín, Cit pos, Díaz Barriga, Up. Cit., p. 115. 



E.s importante resaltar .. que en otras ocasione!:i los e:cc.menes 

son un media para d1sc1pl1nar y castigar al escolar... ''El examen 

perm1tE:! calificar c:las1ticar y castigar." (3CJ) Ucurre comunmente 

que disciplina y aprovechamiento se tomen conJuntament;e. Es 

decir, existen ocasiones que a los a.lumnoú "ind1sc1pl1nados'' se 

les baJe c:al i t1ct1.ción por su comportamiento y a los disc1p1 inados 

se les aumente. 

Las calitic:ac1ones otorgadas mediante un examen, no se 

pueden tomar como un para.metro definitivo para determinar el 

grado de conoc1míento del alumnno. Na obstante las desventajas 

anteriores, una prueba bien elabora.da aporta grandes beneficios: 

- Le permite al alumno hacer· una recapitulacion de la 

aprendido. 

Le da oportunidad al alumno de demostrar lo que ha. 

aprendido. 

- Permite aprec1a1• las dudas y erra1·es del alumno. 

"El examen en si es importante eKperienc1a de aprendiza.Je, 

ya que obliga a los estudiantes a revisat·, consal1dar, aclarat' e 

integrar· el material de esturho antes de que se real ice la prueba 

y durante el curso de ~sta desempeña una -función de rev1s1ón." 

C3ll 

(30) Fouc:ault Michel, V1a1l¿ii• ·r 1_ast1q,:-t1·, (t1·) /'.\ure110 üa1·z.on del 

Camino, Ba .. ed .. ; México, S .. XXl E:.ditot·es, PtUS; p .. 11:19 .. 

(31) Ausubel David, l·'s1coloq1a l:.dtu..:..3t1•.,a, <tr> f<obe1·to t-lel ier 

Ooming1..1ez; México, Trillas, 1916; p .. 64'1. 
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L:on ésto podemos. dec:ir que el examen no debe ser uno de los 

medios deo selección que injustamente margina a los niñas en la 

escuela pt·1mar1a. Pues el maestro al real izar un examen sólo tom~ 

en cuenta los aciertos del alumno para asignarle una 

caliticac1ón; dejando a un lado los errores, contrariamente al 

auteont1co obJetivo de los e:<.imenes, ya que la rect1fLcac10n 

procedente a un examen esclarece y corr19e ideas; identificando 

d1teremcialmente las áreas que exigen mayor ahmciOn y estudio 

posterior. 

De ahi la importancia del análisis de error .•• ''ya que el 

suministro de información precisa sobre la magn1 tud y correcc16n 

del error es más eficaz que decir correcto 1nco1•recto." <32> Ast 

tas alumnos reflexionan el por que de sus respuestas equivocadas 

y dprenden más eficientemente. 

b) Anál1sis de Error en lareas y E:<amenes. 

Una vez expuestas las cualidades y desventaJas de las tareas 

y exámenes, f::!'S n~cesdr1u dedicar un apartado especial a. una de 

las funciones mas lmportantes de éstos (tareas y e:Uímenes) y es 

precisamente el d1agnóstico y r•ecit1ficación; ya que el proceso 

de enseRanza-aprendizaJe debe estar sometido una continúa 

revisión para tener un resultado adecuada de dicho proceso. Cabe 

señalar que dentro del d1agnOst1co se encuentra el análiais de 

errar. 

Entre las diferentes técnicas de diagnóstico tenemos: 

La observac1on directa y sistemática de la actitud y •l 

método del alumno al estudiar y realizar sus tareas escolat•es. 

<32> Ausubel, Op. Cit .. , p. 368. 



- El an:tlists de las tareatE. hechas por el alumno y sus 

errores mas frecuentes y t1p1cos. 

Pruebas anal1ticas y tipificadas por el profesor pa1·a 

identificar la det1c1enc1a o el mecan1smo responsñble de los 

errores constantes del alumno. 

El interrogatorio reflexivo, µues a tr·avé& de la 

participación oral del alumno, el maestro ident1fica las dudas de 

éste .. 

Con respecto a éste ultimo tnciso se considera conveniente 

resal tat• sus benet1c1os. Entre las mayon~s aportac:1ones del 

interrogatorio reflexivo se encuentra la relac1on maestro-

alumno, pues en éste, esta relación es directa y no mediante un 

papel o trabajo; ademéis de que el alumno tiene La oportunidad de 

expresar sus ideas oralmente. Hedtante el interroqator10 

refle:<tVo el plan concebido por el maestr•o se tr·agmenta y se 

detalla con los propios alumnos, la cual es muy uti.J para ellos; 

asimismo el 1nterr•ogator10 se etectua ~1~u1u1ido un órd~n 

cronologico, lo que contribuye a una me1or· comprensión pues 

cualquier duda que se tenga tiene que ~er 1·esuelta para pasar al 

siguiente punto. 

Este tipo de interrogatorio tldce que la clase sea más 

activa, ya que requiere de la par·t1c1paciOn de todo el grupo. Lo 

cual es muy importante pues gener·almente los 

participan ni pregunr.an; sino se les pide 

alumnos no 

d t r•ec tamen te, 

además .... " los alumnos corrigen a sus compai,eros por medio de 

observaciones.'' (33> 

<33> Danilov H.A., Op. Cit., p. 32U .. 
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La pregunta, del interrog~torio rafleKivo es fundamental, ya 

que ésta va encausada a qu~ el alumno piense, ref leKione, 

analice, critique, etc. y no 56lo a que responda mecánicamente; 

pues Jas cuestiones que se efectúan van más alla de la 

reproducción de hechas y datos memoristicos. "En la comprobac:i6n 

oral de los conocimientos el enfoque variado se a.segura y el plan 

lógico de su eJecución por el c:ar~cter de las preguntas del 

maestro." <34> 

Asl pues, el diagnóstico a través de tareas, ejercicios, 

exámenes e interrogatorios reflexivos es un medio importante para 

reorientar el procesa de enseñanza-aprendizaje. 

En una investigación realizada por Muñoz lzqu1e1·do <lY/9), 

con diferentes tipos de escuelas pt .. imarias en tt•es entidades. 

Tomando una muestra total de 1840 niños se determinó: 

"El tiempo que los maestros dedican a la cor1~ec:c1ón de 

tareas es de medio minuto por alumno. La c:orrec:ción de tareas es 

una actividad cuyo objetivo es la 1nterac:c:16n del maestro con el 

'3Jumno como individuo, para abservet.1· sus logros, obtener sus 

fallas, explicar, corregir y retroalimentar. Es decir se trata de 

una actividad fundamental para que los alumnos rezagados puedan a 

vanzar académicamente .. Y en el tiempo que el maestro dedica a 

revisar tareas es imposible que se puedan cumplir estos 

objetivos. La correc:ción de las tareas no cumpla la función 

debida y se ha convertido <si es que alguna vez no la fue) en un 

acto rutinario, es una obligación para taner a los niñas 

ocupados, para que los padres de familia estén tranquilo~ porque 

(34> Danilov, Op. Cit., p. 323. 
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a sus hijos les deJan tareas., adem~s de que ast los maestrea 

tienen material para calificar y\o sancionar .. " <35> 

A partir de lo anterior se puede deducir el poco valor que 

le dan los maestros y lo<¡¡ padres de tamil ia a la& tareas; ya que 

en medio minuto es imposible que el maestt"O detecte los tipos de 

errores en· que incurrió el alumno .. Además no es posible que se de 

una interacción entre maestro y alumno para que pueda haber una 

reorientación; pues el un1co contacto que llega a tener al 

maestro c:on el alumno es el trabajo .. 

Asimismo, el maestro únicamente se lim1ta a poner un "tache" 

o una ºpaloma" segon sea la respuesta correcta o incorrecta .. En 

ocasiones sólo se checa que se cumpla la tarea y no como haya 

sida elaborada.. Por lo que no e:<iste un an.'.ílisi.s de error que 

lleve a una reorientación; ya que c:omunmente el único aspecto que 

el maestro toma en cuenta al revisar una tarea es si el alumno 

cumplió o no. 

Las acciones de hacer la tarea por parte del alumno y 

corregirlas por parte del maestro no cumplen la tunciOn que 

deberían coma medio para apoyar el proceso de 

aprendizaje, especialmente en los alumnos rezagados .. 

enseñanza-

El diagnóstico debe llevar a uncl refle><ión y corrección del 

error .. Para lo cual es necesar•io hacer un análisis de las fallas 

del aprendiza.Je, determinando si se deben a: 

(35> Mu~oz Izquierdo Carlos, et al, ''El Stndt·ome del Atraso y el 

Abandono del Sistema Educativa., h'e,·1:;ta Ldt1nc1n1ne1 ii.;~1u de 

t:.stud1os l::.ducal.:1vos .. Vol !X., No .. ..$., Me:t1co, 1919. p. q¡ 
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- Medio sociocultural pobre por parte del alumno. 

- Métodos poco eficiente$ de eneeñanza. 

- Explicaciones inadecuadas del tema. 

Fallas del programa. Puefi muchali vece& no corresponden a 

la realidad del alumno, por lo que no son significativo~ para 

éste. 

Una vez que el maestro determina las causas del error 

(alumno, maestro, programa, etc.> debe efectuar las medidas 

necesarias para superarlas. Si el error es del programa debe 

adecuarlo a las posibilidades e intereses del g1·L1po. S1 el er·1·01· 

es del maestro debe revisar los métodos empleados y la forma de 

exposición .. Si el error es del alumno se le debe proparc1onar 

tareas adicionales que le ayuden a eliminar el error cometido y a 

apoyar el correcto aprendizaje .. 

Concluyendo las tareas, los exámenes y los interrogator·ios 

reflexivos se efectúan cuando el alumno tiene un dominio de lo 

esencial del tema .. Ue aht que a partir de éstos se va a detectat• 

lo que se logro o no asimilar y el por qué de ello. A partir de 

esto el maestra dará una explic-.c16n individual y dejará trabajos 

extraordinarios a los alumno que tengan problemas. Con este 

enteque respecto a tareas, exámenes e interrogatorios reflexivos 

se puede contr1bu1r a mejorar la evaluación. 
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2. PROBLEMATlCA DE LA REPROBAC!ON. 
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2.1 REPROBACION: PROBLEMA SOCIAL O EDUCATIVO 

La educac:1on no sólo e& parte da una sociedad1 ~1 no que 

tiene un• función soc1alizadora que va a estar determinada por el 

Estado. Esta educación va a ser transmitida por la egcuela. "La 

función de la er¡¡cuela e5 e levar a 1 a gran masa de la pob lac ion a 

un determinado nivel cultural y moral, el nivel que corresponda a 

las necesidades del desarrollo de las fuerzas de clases 

dominantes.... (3b) De esta manera la escuela al 19ual que la 

educac:ion no es una institución aislada de la sociedad, si no que 

esta inmersa en ésta y responde a sus necesidades. Por lo qua 

dependiendo del sistema social en que se viva la emcuela 

reproduc1ra. la ideolog:la de dicha soc:1edad. Cabe seña.lar que esta 

ideologla será siempre la de la clase dominante es decir la clase 

que tiene el poder. 

Para Althusser (1950) exi5ten aparatos idealogicos del 

estadolAlE) por medio de los cuales se mantiene el concenso y la 

hegemon1a de un pa1s. Dentro de estos aparatos el papal principal 

lo tiene: la escuela y la familia. 

Althusser plantea que la escuela tiene obligatoriamente a los 

alumnos durante cinco d1aS a la semana en un determinado tiempo. 

Por lo que desde niños se les trasmitirá cierta ideologia y se 

les irá formando de acuerdo a las neces1dade5 da la cla9e 

dominante. La escuela ser.!I. la. encargada de seleccionar los 

explotados de los explotadores. 

(36) Gramsci Antonio, C1t pos Portanteiro Ju•n Carlos, L• H~amo

n1a como Relac10n Educativa, en De lbarrola Mar1a, Op .. Cit. p.40. 
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Sin embargo, la escuela no es un lugar tan rlgido y en ésta 

se pueden dar coyunturas que permitan el cambio. Es decir, en la 

escuela no se reproducen las relaciones de poder mecánica y 

esta t icamente. 

"Es utópico concebir la escuela como un simple engra.naJe de 

la sociedad y ver en cada uno de los efectos que produce la 

expresión de la voluntad preestablecida ••• Por el contrario la 

&scuela es un lugar donde existen toda clase de contradicciones 

que estallan a veces en crisis muy profundas." (.37> 

Se puede concluir que la escuela tiene una autonomla relativa 

en relación a los intereses de clase, es decir, ni est3 sometida 

integralmente ni es absolutamente independiente. 

Actualmente en nuestra sociedad la escuela es concebida como 

una institución democrática donde existe una igualdad de 

oportunidades, el aprovecharlas o no dependerla de cada 

individuo. Esta concepcion Justifica la reprobac1on, ya que 

d&pender1a entonces del esfuerzo de cada escolar el reprobar o 

no. Con ésto el sistema educativo se ve absuelto de toda 

responsabilidad del fracaso escolar. No obstante esta concepc:1on 

parte de una falsa premisa: pues no todos los que entran al 

sistema escolar son iguales. As1, aunque haya "igualdad de 

oportunidades" no todos podran aprovecharlas en la misma forma. 

"Los niños de la clase obrera., la pequeña y mediana. bur9ues1a 

van juntos a la misma escuela, ésta prolonga la 1lusion de 

igualdad de oportunidades sobre la base del mérito individual. De 

tal manera que el criterio de pertenencia de clase es sustituido 

por el criterio de mérito individual.'' <38> 

(37> Lucart Liliane, Op. Cit., p. 38. 

<38> !bldem p.16 
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A pr1nc1pios de siglo, las clas~• eran mas marcada~. ya que 

el campesinado y los obreros no tenían acceso a la educac1on, por 

lo que de acuerdo a la clase que se pertenec1a ara el rol que se 

iba a desarrollar dentro de la 50ciedad; reflejándose claramente 

las desigualdades sociales. 

Actualmente se toma como parAmetro el merito 1nd1v1dual 

basado. en Ja teorta biolog1c1sta. Uonde cada quien t1·iuntn o 

tracasa de acuerdo a sus capacidades. l:.sta apa1·ente igualdad 

fomenta la de51gualdc1.d. Pues los n1nos de clases sociales baJas 

posoen desventa.Jas culturales, lo cual les impide desar1~01lcH·se 

igual que los niños de clase media. Asi estos niños son m~s 

propensos a t•eprobar y abandonat• el sistema escolar·. Ue igual 

manera, los escalares de medios favorecidos. tenderán d ocuµar 

mejores lugares dentro de la sociedad. 

''La inst1tuc1on escolar na solamente ha creado ba1·rer·as que 

detienen a los prov1n1entes de las clases populares., sino aun 

tienden a Justificar las d1f@rencias en el destino e~caldr por 

def1c1encias y aptitudes 1nd1v1dua!es y las e.a.usas 1·eales del 

e~ito y de los tr·acasos se encL1entran d1s1muladas para mayor 

benef1c10 y tt·~nQu1l1dad de las clases pr1v1leq1adas.'' CS9) Esta 

tdeolo91a est~ basada en la concepc1on b1olog1cista: donde la 

selecc1on es natural y no social. Es nacesa1•10 aclarar qua el 

menor rend1m1ento de los niños de clases baJas se debe a las 

d1ferenr1as sociales y no a d1fe1·enc1as intelectuales. 

<39> Snyders Geo1·ges,E::.s el maestro de la escuela quien na 

perdido la batalla contra las di~erenc1as soc1aleG¡ en Séve 

Lucien et al, Op. Cit., p. 49 
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Cuando el niño entra a la escuela neces1 ta ciertas elementos 

que- le ayuden a desarrollar los conoc:im1entos que va adqu1r1endo. 

Entre las pr1nc1pales se encuentran la maduracion y el lengua.Je. 

Sin un lengua.Ja adecu•do es .mlls dif1c1l llegar al aprendizaJe 

correcto de la lecto-escr1 tura: considerando que toda la 

enseñ.o1nza está basada en el lenguaJe. Pnr lo que si un niño tiene 

un mane Jo pobre del lengua Je no podrá comprender los conceptos 

que ut1l1ce el maestro: ademcis que no expresará clar·i1mente sus 

ideas, mucho menos podrá leer o escr•ibir adecuadamente. Respecto 

a su madurac1on, estos ntños tardan más en desarrollarse tanto 

estatura, como peso, dent1c10n, etc. E:.stas diterenc1as se 

relacionan con la clase social (al1mentac1ón), debido a que en 

una clase ~ociai baJa existe una mala alimentacion, lo cual 

atecta el desarrollo y crecimiento del niño. 

En una investigación hecha por Gandelon y Restagno ( 1979) se 

hizo un experimento donde se pretendta detera11nar- la relacion de 

la cldse social con el lenguaje de los niños de se1s años. Se 

aplica.ron pruebas de vocabulario, s1nta:ns e intel1ge11cia a dos 

muestras: !a primera con htJOS de obreros y la segunda con h1Jos 

de cuadros super 1 ores, a su vez se ap 11 ca ron pruebas de 

vocabulario y s1ntax1s a las madres de estos. 

Los resultados obtenidos fueron: 

a> Respecto a los niños no se encontraron d1terencias 

s1gn1ticat1vas entre los dos gt·upus en cuanto a nivel mental. 

b) En cuanto vocabuJar•io se encontraron diferencias en tavor 

de los niñas de cuadros superiores. 

e) En sintaxis salieron interiores los niños destavorec1dos. 
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d) E.n relata a pesa1· de ser mas largos el de los htJas de 

obreros estaba plegado de errores. 

Respecto a las madres: 

a) En vocabulario se encontraron las mismas diferencias de 

los hi Jos. 

b) En sintaxis los rangos fue1•on mas altos en favor· de las 

de clase social alta. 

e) En cuanto relato fueron mas cortos y con mtts erro1·es las 

de las madres desfavorecidas. 

Asl pues, .•• "desde antes de la entrada la escuela 

primaria, y aún en el caso de contar con pos1b1Jidades 

intelectuales cercanos los niños de medios desafortunados estan 

perjudicados desde el punto de vista de su vocabulario como de su 

sintaxis." <40> 

Aunado a las diferencias de lenguaJe, existen diter·enc1as 

c:ult•1rales y de habitas. Asimismo, las clases medias y altas le 

dan mAs valor a la escuela. Por· lo que al entr•a1· al sistema 

escolar estas diferen1cias se van hacer presentes: 1mp1d1endo que 

el niño desfavorP.ctdo aprendr1 al m1o:;mo ritmo que los demtts. 

Sin embargo, como se habla señalado en la escuela no existe 

una rigidez total. Por lo que hay algunos alumnos de clases baJas 

que a pesar de sus desventajas logran ~x1tos P.n sus estudios. 

Esta pequeña porciones la que ayuda a leg1t1m1zar el sistema. 

(40) Gandelon Salvayre, Resta9no Jr. S1mon, Lenguaje y clase 

soctal en el hogar del niño de seis años en Seve Luc1en et al, 

Op. C1 t. p. 15U 



"E.l ritmo de aprendizaJe muy rap1do de la. escuela unido a la 

falta de estlmulo cultural y la pobreza del lenguaje tanultar en 

los medios sociales postergados hace que los niños de estos 

sectores, menos provistos al comienza, no ut1l1cen sus 

pos1b1lidades de la meJor manera. La enseñanza escolar y sus 

pro9rama~ basados esencialmente en un apoyo verbal, no pueden 

sino seleccionar, no siendo sorprendente, en consecuencia, que 

las estructuras e~colares reproduzcan las estructuras y los 

estratos socio-economices e:<istentes .. " (41) 

Al enc;,lobar todo lo anterior se puede decir que la reproba 

ción mas que un problema educativo es un problema social .. 

No obstante, dentro de la escuela se pueden dar algunas 

pautas que ayuden a meJorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Como tomar la evaluación como un medio de recuperacion través 

del analisis de error~el cual va a estar inscrito en un marco 

teo,-ico conceptual: donde se tome en cuenta los diferentes 

aspectos del individuo. De esta manera se puede contribuir a la 

obtencion de meJores resultados dentro del aprend1z.aJe. 

A pes~r de que la reprobac1on es un problema social se deben 

buscar alternativas que ayuden a disminuir esta problemática, 

aunque solo sea en el campo educativo. Pues como hemos mencionado 

anteriormente; nada es est:t.tico ni mecánico y siemp1·e hay 

espacios que se pueden aprovechar·. "lnst l. tuc iones y educadores 

tienen una tarea capital que cumplir: evitar que se consolide la 

imposic1on unitorme de las normas culturales. Nos r·esistimos 

creer que la actual s\ tuac ton escolar sea el resulta.do ele un 

tatal ismo socialoog1co can el cual chocar tan irremediablemente 

todas las acciones educativas y que deJar1a. a.tuerta un1camente 

t41> Salvat Henr·y, La escuela una ca1·1•e1·a de obstaculos, en Seve 

Luc1en, et. al. üp. Cit. p. lJ 
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la perspectiva d& destrucción de la escuela capitalista." (q2) 

l42) Er1cl-. Pla.1scance, Interpretacion del fracaso escolar, Luc:ian 

Seve, Up. Cit. pag 67 
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2.2 IMPLlCACJONES DE LA kEl"kOIJACJUN. 

Aunque la reprobacion es un problema que se da dentro del 

Ambt to educativo ·va a trascender Jos l lmi tes de la escuela, 

incidiendo en el desa.,.rollo de la vida del niño. Cuando un niño 

1ngre-sa a la escuela na sólo lo hace c:an el t1n de adqu1r1r 

conocimientos o socializarse; sino que también sera en ~sta donde 

tendr.éi que probarse n sf m1 smo >' a los demás las logros que es 

capaz de obtener. 

Todo alumno desea tener éxito en la escuela: ya que su 

desarrollo dentro de ésta a determinat• SI es: "burro" o 

''aplicado'', trabaJador o tlojo 1 1·~sponsable o irresponsable, 

distratdo o atento, etc. Par la que la imagen que el escolar· 

tenga de sl mismo va a estar determinado por las caliticac1ones. 

"Las natas y las calificaciones, eJ carnet escolar• ya 

determinaron la actitud del maestro, de Jos padres, de los 

compañeros, de los hermanos y hermanas de las niño~ .. " (4.!.J. 

El n1Ro se va a pet·c1b1•· a tr·a~Qs d~ Ja imagen que tienen 

las demás de ~l. De esta manera s1 el escolar• no obt1ene 

calif1cac1ones satistacto,.1as se le etiquetara corno 1in niño 

floJO, o d1straldo, o 1rr·espor1sable , a burro. A traves de estas 

etiquetas el alumno se sent11·d. tt"acasado y sutrirci par el lo. 

Ante este sentimiento de fracaso el n1~0 va a pr·esentar 

algunas rea ce iones. "Las 1·eacc iones pr·ovocadas en el n t ño van 

desde la ansiedad a la inestab1l1dad, pasando pot· la 1nd1terenc1a 

y la r·esignación, las cuales son malentendidas por Jo padres que 

lo ven todo coma resultado de la carenc1a de "'dones" o de la 

''pe1·eza'' o del ''maJ instinto'', o quienes al contr•ar·10 hac~n pesar· 

(43) Salvat Henry, Op. Cit. p. 9 
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sobre el los mismos la responsabilidad del fracaso de su hijo." 

l44) 

De esta manera la respuesta 1nmed1ata que se da al fracdso 

escolar· es la pereza o insuf 1cienc1a intelectlJal par pa1·te del 

alumno. Por eJemplo, las tareas escolares son tomadas como un 

parámetro de la responsab1l1dad y esfuerzo del escolar, para los 

ma.estros y padres de familia. Por lo que el no realizarlas es 

una gran falta que demuestra la pereza e 1rresponsab1l1dad del 

alumno. Sin tomar en cuenta. que puede haber varias razones par•a 

que el niño no pudiera t•ea.l1zarlas. t.sto es que no entendió lo 

que tenla que hacer o tal vez no sabta como hacerlo. 

"Cuando se declara a un alumno perezoso se prete11de em1t11' un 

juicio sobre su conducta y condenarla: se le desacredita, se le 

censura se le aver·guenza." (45> E.1 decir a un alumno que es 

perezoso no tiene como fin abatirlo; sino incitarle a meJorar. 

Sin embargo, el alumno cree que es un vicio que radica en su 

naturaleza. Ast, en ve:: de estimularlo se le par·ali~a al hace1·le 

creer que la pel"eza es un mal inherente a su persona. t-'01· lo que 

el alumno cree que nada puede hacer para remediarlo y no se 

esfuerza par salir adeJante. 

Lo mismo pasa cuando se le reprocha a alguien que es tonto o 

embustero. Pues se le da una imagen de sl mismo a la que el 9e 

conforma, un modelo al que se adhiere y por fidelidad a el 

empeora. A 1 condenar a 1 alumno de perezoso o tonto el adu 1 to 

queda libre de toda culpa. t-'ues es la talta de estuet·zo del niño 

lo que hace que no ap1~enda. 

<44) Salvat Henry., Op. Clt:. p. llJ. 

<45) Avanz1ni 13uy,l:: l 1-1-0\caso l:.s.c.ui.ou·, 4a. ed. <tHbl1ateca 

t-"edago91caJ l:fa.rcelona,Herde1·, 1Y8~. p .. 40 
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l.;uando la pereza parece muy gastada, se u5an expresiones 

coma atolondrado, distra1do o tonto. Pero todo ésto solo es una 

excusa del maestro ante los malos resultados cuya razon no 

comprende. Es cierto que hay alumos faltas de ~tencion a que no 

ti·abaJan; pero lo 1mpor·tante es aver·1guar• las causas de estas 

conductas. Pues, ••• ºcontrariamente a lo que se ct•ee la pere2a no 

es la causa del tracaso sino su efecto: no es porque un niña sea 

perezoso por lo que no se adapta a la vida e-sc:olar: sino debido a 

que no se adapta a la vida escalar se vuelve perezoso."<46) 

El planteamiento inadecuado de métodos, técnicas y 

contenidos van a ser un obsta.culo pa1·a el desarrollo escolar del 

niño: logrando que éste se sienta fracasado al no poder responder 

a los requerimientos de un s1stema social establecido. 11 Al 

e:<am1nar los contenidas que se imparten en la escuela, los 

metodos d1d~ct1cos y las relaciones profesor alumno se constata 

que est~n pensados para que los hiJos de las clases dominantes no 

encuentren ningún problema o muy pocos y para que todos sean 

problemas para los hijos de las clases reprimidas los 

soc1ocul turalmentente hablando." <47> 

De ~hl que la educac1on debe ser planeada tomando en c:uenta 

todas las caracterist1cas de la poblacion escolar, para evitar 

que el fracaso arecte en mayot· medida a cierto tipo tJe poblacion. 

En muchas ocasiones Ja reprobación se del.Je a que el niño se 

convence de su incapacidad pard. att·ontar el aprend1zaJe. l:.sto 

(46) Avanz1n1 Guy, Up .. C.tt., p. 46 

(47) Malina Garcla Santiago y Garcla Pascual ~nt·ique, t.l l. :1to 

eJ Fracaso l:::.scoJar en t:btl, (CL1adernas de Pedaoogta), Barcelona, 

laia, IYB4. p. 114 
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t1~ae como consecuencia el desinterés en el escolar, aunado a ésto 

el desinter·és también es provocado por· la falta de vinculación de 

los progr·amas escolares con la realidad del alumno lo que tmp1de 

que éste llegue a una corupr•ension s19n1t1cdt1va del conoc1m1ento 

''El desinter•és escolar puede deberse a la ausencia de mot1vac1on 

o al efecto negativo de los modelos pt'opuestos inclusa una 

reaccion ante Ja talta de enlace expt1c1to entr·e los modelos 

sociales y los contenidos de aprend1~aJe escalar." (4HJ. ~·or lo 

que es de gran 1mportanc1a que Jos contenidos v 10':3 p1·oq,-amas 

sean méis adecuados al contexto social del escolar·. ademets de 

darles un sentido m~s práctica para el niño. 

l"odo alumno que abor•da la vtda escolar· Ja toma como un 

r•iesgo. Se pregunta s1 pod1·1a o no salir· adelante; si sus 

primeros resultados son malos aumenta la 1mpres1on de peJ iqro. La 

triple reac.c1on de su maesti·o, de sus padres y de sus compañero<:. 

engendr·a Ja inter101·1zac1on del sentimiento de fracaso. 

C.l maestro es el personaje normat1vo por e:~celenc1a, el que 

repr·esenta la ew1genc1a escolar y sanc1ona con las notas. ~1 es 

el que hace mAs intenso el confl1cto del niño al llamarle 

"tonto", "d1stra1do". etc. 

''La primera imagen que un n1~0 llega a tenet• de Sl mtsmo se 

"forma en la escuela: por lo que es de qran 1mpo,.tanc1a las 

aprec1ac1ones del maestro para desa,.rol lar· en eJ educando 

actitudes de autovalor·1zaci6n a de autodesvalor·1zac10n.'' t4Y> 

Todos los Juicios del maestro, el escolar los considera 

ciertos: pues eJ docente es una persona llena de prest1910 cuyas 

C48) Lucart Lt J 1ane, Up. t:1 t~, p. SIJ 

(49l lb1dem p. 16 



palabras ni siquiera 1mag1na pueden pone1·se en duda. 1-'ot· lo 4ue 

todas las c1·1t1cas y Ju1c1os que el maestro hace del alumno, éste 

las cons1de1·a 1·eales: llegando a 1·ept·oduc1r· estos esquen1as. Asi 

el alumno se autodesvalot'l.!a, lo cual se verCJ 1·etleJado en su 

t1·abaJo diario. ~ues el t1•acaso se vive como una hum1llac1ón para 

el amo1· propio: aunque a veces se encuentren niños que 1·eprueban 

parec1endo despreocupados e indite1·entes es necesa1"10 recot"dar 

que e 1 ni no t t•acasado es un n 1 ño hum 1 11 a.do. 

La convicc1on de fatalidad es a1·1·a1gada tan profundamente en 

el escolar que desde la pr1ma1·1a se considera que está destinado 

a fracasar-. Hay niños que estan constantemente sometidos a un 

bombardeo emocional que termina por min1m1 zar· los en sus 

pos1b1l1dades r·eales por• desvalor12arlos: enfr·entados a tareas 

cuyas t1naJ1dad desconocen, su t1·acaso SL•ele se1· la manifestación 

de su 1nsequ1·1dad con 1•especto ci lo que se espera de el los y 

automat1::!an un tipo de reacc1on." (!:JU) 

A parte de Ja reacción de 1 maestro ante el f rae aso del 

alumno se encuentt·a la de Jos compañeros de clase y la de los 

padres. 

Se ha compr·obado qu~ los alumnos bien clas1f1cados son 

qene1·a l mente b j en cons1 der·ados por sus compañeros mi en tras que 

los que estan mal clas1 t1cados generalmente estd.n mal 

considerados." (51> El mal concepto que los compañeros tienen de 

los alumnos que reprueban se debe d la influencia de los 

comentarios del proteso1·, es dec11~. los escolu1·es hacen suyos los 

juicios del maestro y rechazan a los malos alumnos. Muchas veces 

estos son expuestos al r1dtculo t1·ente al grupo: as1 el alumno al 

(!:it)) L1l1ane Luca1·t, Up. Lit., p. 18 

(~l) Avanz1n1 Guy, Up. L1l., p. 1~4 
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sentirse humillado rechaza el m~d10 qua es causa de la 

J.nfer1or1zaciOn, a la vez que este medio tambi&!n lo e~ccluye.. El 

alumno al no sentirse parte del grupo !ie va aisl•ndo y 9• siente 

diferente• sus compañeros que si son capace& .. 

El niño no sólo se va • sentir presionado en la mgcuela, 

sino tambien por su tam1l1• .. Parcl los padres la e-scolar1zacion 

les parece como un detector irrefutable de la intl<lligenci~ y 

respon~abilid•d de su hijo. Emtos tamb1en lo van a •er sent1r 

fracasado; este tracasoa será inter1or1zado y pers1s.t& en t·oda la 

vida del escolar ..... "de laii dificultades escolarali resultan de los 

papeles que asigna la in!itituc1ón escalar ill mal alumno: poi~ otra 

parte, la no ~dqu1sic1ón de los conocimientos y la mutilación de 

las posibilidades profesionale\IO puede causar daño la personalidad 

del niño, al desarrollo d@ ella, y es de temer que los efectos 

subsistan m6s all~ de la etapa escolar·." (~2) 

La ansiedad de las padres se sitúa primero en el plano del 

amor propio, esperan buenow re'liultados para vane>Qloriarse de 

el los y temen la!!il. malas not.a,. de la cuales &ll avarQonza1·1an 

como padres del niño .. femen al fracaso porque ésto les impedirla 

el acceso a una educación superior y a un 5.tatus de vida .. Pues 

tanto los padres de familia como la soci•dad están convencido• 

que la escolaridad es un medio p•ra ascender en la p1rt!m1de 

social, teniendo acceGo con ello a un mejor nivel de vida .. 

Sin embargo La escuela más que un med10 de superac10n es un 

medio de selectividad: pues coma se h• vi9to en la escu~la no se 

11an a compensa,. las car-enc:1as soc1oculturales dral e•colar, sino 

por· el contrario se- acentuarán, trayendo cons1gu una marg1n•c1on 

de e-stos~ 

\~2> Salvat Henry, Op .. Cit., p. 11 



Comúnmente se cree que la reprobación ocasiona r-epar-cusiones 

soci•l&$ qu• le va a impedir al escolar un meJot· lt1ga1· en la 

socíedad: contrariamente a ésto s2 considera que lo Goc1,-il más 

que una consecuencia es una causa da la reprobación, ya. que de 

acuerdo al modio social del individuo seran s;us pas1b1l1dades de 

éxito dentro del si~tema e~colar·. ''Tal y como atestigua Chet•kaov1 

< 197'-t) los diversos traba Jos 1 Levado~ cabo escuelas 

ir1cernacionalmenta demuestran s1n n1nquna excepciOn que la 

rel.ac16n entre clase social y rendimiento escotar 

s1gniticativa. en todos los paises incluidos los !::>ocialistas." 

(:'.)5) 

ºEl 7b1. de los- alumnos pertenecientes a familias cuyos 

progenitores se encuentran en la cateqorta de ''cuadros 

superior&sO se encuentran al término de la enseñanza básica al 

nivel escolar que les cor1·esponde o avanzados un año. En cambio 

sólo un 3b'l. de los hijos de lo& obreros se encontraron en el 

nivel que les correspondia 1 lo cual quiere decir evidentemente que 

un 64% se encontraban retrasados." <~4) 

Con ésto se reitera que el aspecto soc1al debe tomarse más 

como causa de reprobación que como una c.:onsecuenc1a. t.s decir s1 

el niño no puede ascender en el sistema educativo se debe a que 

generalmente proviene de un estrato social pobre, pues corno se ve 

en la cita anterior;es ma» dificil que los h1jos de los obrero5 

puad•n realtz.ar estudios profe$.ionales. Esto va a traer coma 

consecuencia que estas niños ingresen como mano de obra al 

mercada de trcJ.bajo: esta situación va a crear un ctrculo v1c1oso 

donde sólo unos cuantos puedan salir de el. 

(53) Malina Santiago, Op. Cit.,p.114 

(54) lbidem. ,p. 130 
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Como ya se vio la reprobación es un problema 5oc1u1, sJn 

emr-.>argo, despues de anal iz.-:u· todos los efectos que t1·ae consigo 

ésta"se puede apreciar el gran conflicto que les cau11a a los 

n 1 ñas reprobar.. E.sto es otra razon para tra tal' de evitar la 

reprobación por medio del anAl1s1s de error a través de un cambio 

en el proceso evaluativo. Pues además de que el niño logra 

a.dqup•Jr• un conoci_m1ent.o se siente capaz de supera.r sus tal las. 

Ya que en detet·m1nacJo momento todo es;colar puede ~qu1voca1"s&: lo 

importante es que aprenda de sus er-rores y no que nunca incurra 

en ellos. Con esto no se quiere dec1t· qu(~ el análisis de e1·r•o1· va 

a resolver el problema de reprobac1on, pero de alguna manera 

puede contribuir a amino1·arJo. 



2. 5 PKOEILHIAI lt;A U!:. LA KE.PkUl!At:IUN cN 11EXlt;U 

Hasta el momento se han vio;:;to las causas y consí~cuonc1as de 

la reprobac1on. A cont1nuac1on se mostrarán las d1mens1\Jnes que 

este problema alcanza en Me~~ico. 

Cn base a las estad1sticas de la SEP se ene.antro un gran 

lndice de reprobac:i6n. Oespues de llace1' un seguimiento a nivel 

nacional del periodo B0-86 se puede obser·var que G'l numero de 

raprobados tiende a aument:ar a nivel primaria. 

IAHLA 

PERIODO NO.DE REPROBADOS 

1980-1981 l 164 803 

1981-1992 1 20'..1 610 

1982-1'183 l 181 65!::J 

1983-1984 1 2•)8 !::116 

1 '.2U9 666 

1985-1'>'86 1 19'2. 61)1) 

l l~t.t 'il !. 
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E:.n primera instancia se puede apreciar que el pertodo l::U-82 

es ultimo año de sexenio del Lic .. José López. F'orti llo notandose 

el mayor lnd1ce de reprobac1on en los seis años analizados. Con 

~sto se puede apreciar que existe una relac:ion entre polttic:a y 

educac1on, ya que a final de sexenio no importa tanto dar una 

imagen y se deJan a un lado· aspectos tan importantes como la 

educacion. ~on lo cual se puede notar que no existe una hilacion 

entre un sexenio y otro. Asl cada periodo p1·esidenc1al es un 

volver a empezar con diferentes p0Jlt1cas y dirigentes: lo cual 

ocasiona que no se lleguen a realizar los proyectos educativos. 

Ademas en la tabla se puede apreciar como el númet·o de 

reprobados tiende a aumentar de tal manera que en un periodo de 

seis a~os el numer·o de alumnos no promovidos alcanza la c1fr·a de 

7 159 913. Aunado a. ésto tenemos que estos siete millones de 

individuos son susceptibles de volver a reprobar! pues .•. "tanto 

la reprobación como la promocion son tenomenos que se reproducen 

a st mismos.'' l~~J 

Se cons1de1~a necesario hacer notar que las c1 tras rtfl estas 

estadlsticas están referidas al total nacional federal; es decir 

no se toman en cuenta. a grupos 1nd1genas y comunidades t·urales 

pues a.qui la reprobación es mayor .. 

La tabla 1 nos muestra la reprobación a nivel nacional; sin 

embargo, en cada estado difiere el indice de reprobacion. 

(55> Muñoz Izquierdo Carlos et. al, El stndrome del atraso 

escolar y el abandono del sistema educativo, Up. ~it., p. ~~ 
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Los estados con mayor indice- de aprobac:1ón soM: 

IAHLA 2 <PeHIUUU 8!:>-861 

e!ilAUU HelE.Nt:IUN APf<Ut!Al:lUN 

Nuevo Leon 9/ 'l. 94 'l. 

Jalísco 96 'l. 9'2 '-

Uistr•Jto l-ederal 9!:> 'l. 9'L 'l. 

t:oahui la 94 '- 9'L 'l. 

V los estados con menor 1nchce de aprobación son: 

IAHLA 

E.SIAUU RE.IENt:IUN APfiOBAt:lUN 

Uaxaca 'lb '- SS 'l. 

L:h1apas 98 '- 8!:> :r. 

(Juintana f<oo 9::; (. 8:5 :r. 

.San LUlS Potost 9::, 'l. 86 'l. 
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l::.n estas tablas se puede ap,.eciar que los estados con mayores 

recursos tienen un mayor indice de aprobac1on. contrariamente los 

estados más pobres tienen mayor indice de reprobacion. Esto se 

debe a que .... "el gasto federal en educación para cada entidad 

tiende a relacionarse con la capacidad de desarrollo de cada 

entidad." <!:>6) .l::.s decir entre mas desarrollado es un estado mayot' 

presupuesto se le da; por lo que la Feder~aci6n no tiende a 

compesar las desigualdades existentes.. Por el contrario las 

a11rma,ya que las estados atrasados siempre tendr~n menor 

presupuesto.. En conclusión en el proceso educativo se da mas al 

que tiene m~s y menos al que tiene menos en todos los niveles. 

Lo anterior sucede a pesar de que la Ley f-edeal de Educac:ion 

y el Plan Nacional de l::.ducacion, Cultura, f<eci-eac:iOn y Ueporte 

resaltan el carácter igualitario de la educación. Sin embargo en 

lugar de que ésta promueva mayor equidad sirve como medio de 

marg1nac1on. 

Las tablas 2 y 3 muestran el nivel de aprobación y retencion 

de varios estados. Como se puede observar es mayor el nomero de 

los que reprueban al número de los que abandonan el sistema 

escolar. Por lo que es m.fls grave el problema de reprobacion que 

el de deserción. Sin embargo la ma.yor1a de las veces la deset·cion 

es propiciada por la reprobación.. Va que ••• "prácticamente la 

totalidad de desertores habtan repetido o reprobado algún grado 

escolar". (57) De lo cual se puede desprender que la reprobación y 

la desercion est.fln estrechamente ligadas. Pues una de la._ causas 

C56) Latap1 Pabla,An~J1sis de un Se:.o::enio de la C.ducacton en 

11e::tco l'-1-'1;-~1~/6; México, Nueva Imagen, 1980. p. 81. 

<S7> MuAoz lzquiet•do Carlos, Op. Cit., p. 15 



de la da•erc16n es la reprobac10n. f-'or un lado el alumno al 

reprobar se siente frustrado e incapaz de seguir adelante, 

sintiéndose orillado a abandonar el sistema educativo. f'or otra 

parte los padres consideran que sus hijos tienen poca capacidad; 

por lo que creen más conveniente que se incorporen al mercado de 

traba.Jo para que as1 contt·1buyan al gasta tam1l1ar en vez de ser 

una carga mlís. 

As 1 pues tomando en cu en ta desertares y reprobados el número 

de alumnos no promovidos en un periodo escolar de seis años 

asciende a 9 949 765. Como se observa en la tabla 4. 

IABLA 4 

TOTAL NACIONAL NU~IERO DE REPROBADOS Y DESERIURES. 

PERIODO EXISfENCIA No.REPRUBAUUS No. UESEfHORES IOIAL• 

B0-81 IO 672 935 J 164 tl03 506 518 I 6/1 381 

81-82 10 852 466 J 20:¿ 670 455 (J~ú 1 65! 720 

82-83 11 007 065 1 181 655 4ltl 827 1 600 482 

83-84 11 335 075 1 208 516 455 790 I 662 306 

84-85 11 275 81 I 1 209 669 494 645 1 /04 314 

85-86 11 118 997 1 192 600 460 96'2. 65.3 !:>6'¿ 

--------

IOTAL: I 159 91J 2 /89 8~7 9 'f4Y /6!:> 
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IABLA ::, 

IDIAL NACIONAL PORCENTAJE DE REPROBADOS Y UESERIURES 

PERIODO EXISTENCIA % REPROBADOS % DESERJURES lUlAL• 

80-81 10 672 935 11.45 % 4. /4 'l. 15.6~ % 

81-8:.! 10 852 466 11.::i6 % 4.19 % 15 .. 27 '-

82-83 11 007 06~ 11. 16 % 3.8u % 14.54 'l. 

83-84 11 335 ()7:5 11. lU % 4 .. UO % 14.66 'l. 

84-85 11 :n::i IHl 11.22 % 4.J8 Y. 15.11 Y. 

85-86 11 118 997 11. HI % 4.14 % 14.87 % 

Como se puede apreciar cada año asciende el total de niños 

inscritos; sin embargo, también ascienda el total de niños 

r·eprobados y que por lo tanto abandonan el sistema educativo .. 

* i:.J total incluye r·eprobados y desertores .. 
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Ya que la presente investigación se limita al Distrito 

Federal <hay qu11 racordar~ que es uno de loSi lugares con mayor 

1ndice de aprobación) se examinarán las cifras que proporciona la 

SEP dentro de esta área. 

IABLA 6 

INDICE DE REPRU!;AC!UN EN EL U.f. 

PERIODO NO.DE REPRO!;ADOS 'X.DE HEPROBADOS 

1980-1981 124 497 9.44 'l. 

1981-1982 128 051 10.19 'l. 

1982-1983 112 4SU 8.'¡I:; 'l. 

1983-1984 100 1(12 8.:32 ·1. 

1984-1985 '18 821 8.46 'l. 

1985-1986 83 189 /.55 'l. 

En la tabla 6 el número de reprobados disminuye; pareciendo 

que es minimo. Sin embargo si hacemos un segu1m1ento de una 

generación en el D.F. del periodo l:JU-86 en la escuela primaria: 

encontramos que de cada 100 niñas que ingresaron en lL/t:jO a pr1mer 

grado, sólo 44 de ellos pudier·on egresar de se:tto gr·ado en 1486. 

é.s decir, más de la m1 tad r·eprobo lo cual es alarmante y 

demuestra el c:arác.ter selectivo y p1ram1dal de la educacion~ 
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11 La educación es una suerte piramidal en la cual todos o la mayor 

parte de los jóvenes asisten a la escuela en la base y muy pocos 

alcanzan la cú.spide,para lo cual se han utilizado di terentes 

tipos de exámenes y foriaas de avaluar que decidirán a quienes se 

les permitiré! el acceso a nivel superior y a quien no." <~8) 

IABLA 7 

SEGUIMIENIO DE LA GENERACION 80-86 EN EL U.F. 

PERIODO GRADO NU. REPROBADOS 'l.DE EX!Sl"ENCIA 'l.DE REl·'ROltAC I UN 

80-81 lo. 42 398 100.00'l. 16.39 ·1. 

81-82 2o. 26 187 83.61% 11.61 'l. 

82-83 3a. 22 098 72.00'l. 9.89 'l. 

83-84 4o. 18 310 62. l l'l. 8.64 'l. 

84-85 5a. 16 443 53. 47% 7.99 'l. 

85-86 60. 2 060 45.88% 1.08 'l. 

SOLO LOGRAN EGRESAR DE LA PRIMARIA: 44.4U 'l. 

<~8) Bloom Benjamln, l:.valuacion del Aprend1zaJe; Buenos Aires, 

lroquel, lY/~ p. 21. 
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El D.F. es uno de los lugares con mayo1' indice de deserc1on 

<tabla8). 

IABLA 8 

NUMERO DE REPROBADOS Y OESERIORES EN EL O.F. 

PERIODO GRADO EXISTENCIA NO.DESERlORES NO.REPROBAIJOS TOJAL 

80-81 lo 291 521 32 886 42 .5%1 /5 '..184 

81-82 2o 243 2:i5 17 839 '26 187 44 126 

82-83 3o 239 091 15 840 '..12 198 38 138 

83-84 4o 223 891 12 146 18 1.!.U 30 145 

84-85 So 223 813 18 181 lb 443 34 6:.14 

85-86 bo 196 567 b ~06 2 U6U 8 :i66 
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El anal1sis se torna ma.s critico s1 se toman en cuenta 

desertores y reprobados.. Asl de cada 100 niños que ingresaron; 

sólo seis lograron salir de la primarí.1 en el IJ.f-. en un periodo 

escolar de fieis años .. 

fABLA 9 

PORCENlAJE DE REPROBADOS Y DESERrURES EN EL D.1-. 

PERIODO GRADO Y.DESERTORES Y.REPRUllADOS IUIAL• Y.REP y DESEHI 

80-81 lo 11.28 ¡¡ 16.:SY ¡¡ 100.00'l. 25.82 :l. 

81-82 2o 7.3'5 F. 11.61 % /4 .13% 18.UY :l. 

82-83 3o 6.62 :l. 9.89 ¡¡ 56.04'l. 15.YO ¡¡ 

83-84 4o 5.42 ¡¡ 8.64 % 4ú.14'l. D.60 :l. 

84-85 5o 8.12 % 7.9Y % 26.54'l. 1::.. 4 / :l. 

85-86 60 3.30 % 1.08 % 11.0/'l. 4.35 l( 

SOLO EGRESAN 6. 72 

• tl total representa la eKistenc1a en porcent~je. 
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L:omo se puade ver raalmE?nte en inaudito todos los recursos 

que :.on mal9asta.dos; pues solo seis n1nos logran aprovecharlos.Es 

necesaria hacer hincapie en que la reprobac1011 y la desercion no 

esta.n desvincula.dos, ya que como se menciono anteriormente cuando 

hay deserción casi siempre hubo 1·eprobac16n antes. 

A partir de todos los datos anterior·es confirma la 

necesidad de un cambio en la evaluac1ón.~ues el 94 % que no 

termino su instrucción primaria se debe a los ef"ectos negativos 

de la evaluación (además de las causas socioeconómicas ya 

menclonadas>.Por lo cual se considera que 1'1 evaluacion no debe 

servir como un instrumento mas de marginación social y educativa 

del alumno, sino como un medio de reorientac:ión para que par 

medio de. ella pueda existir el a.na.lisis de errar del alumno 

conjuntamente con el maestro y de esta manera superar las tallas 

del alumno-maestt·o. Haciendo de la evaluación un medio que ayude 

a superar los errores del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dada la trascendencia individual y social que tiene la 

evaluación; esta debe de ser un mE'dio que contribuya a la 

recuperación del alumno y no como lo muestran las estad1sticas a 

una reprobación donde se otorga una c:alificac1on aprobatoria o de 

ac1·edi tación a una minor1a. 
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3. FUNOAHENTACION LEGAL DE LA EVALUACION EN 

LAS ESCUELAS PRIMARIAS 



Va que la SEP es la encargada de dar loii lineamientos sobre 

eva.luacion en las escuelas primarias; es necesario conocer el 

fundamento ta6rico en el que se basa la para dictar sus normas. 

En primera instancia se revisara el Plan Nacional de 

Educac1on, Cultura, Recreac10n y Deporte <PNECRO> del seKen10 del 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado <1983-1988>, pat·a conocer los 

obJetivos que en dicha sexenio se fija.ron en materia de Educacion 

<un1camente en cuanto e5cueias pr1mar1as>; ast como los medios 

para lograrlos. Ademas se pretende observar si existe congruencia 

entre dicho plan y el Acuerdo Na. 17 <1978> de la SEP. A 

cont1nuaci6n se presenta el Fundamento Legal para las Escuelas 

Primarias (1986> y se analizará el Instructivo para la Evaluacion 

de los Aprend1zaJes l19BO>, con el fin de conocer el tipo de 

evaluación que dict .. la Sec:retarta de Educación Pública y la base 

teor1ca de este. Finalmente se revisar.'.!. el L1br·o de rercer Grado 

para el profesor; ya que a este nivel se realiza la 

invest1gac1ón. 
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3.1 PLAN NACIONAL DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORlE 

A continuac1on se expOfldrA las pt ... incipales ideas que a nivel 

de educac:iOn basica y educacion normal plantea el PNECRD. 

Debido a la cris1g social y aconomica que existe en el pa1s 

el gobierno se propone una reestructurac1on en educac1ón1 para lo 

cual ~e constituye el PNERCO. 

Se considera que •.• "no puede h•bar independencia pol l ti ca y 

econom1ca sin una razonable independencia cultural, dependiendo 

ésta ultima de la calidad de la educación la cual t1·ae consigo la 

libertad y la democracia pa1·a fincar las bases efectivas pa1·a una 

sociedad más igualitaria." <59) 

DiagnOst1c:o: 

El diagnostico que se realiza sobre escuelas primarias es el 

siguiente: 

- En México el nivel de escolaridad no llega al quinto año 

de pr1mar1a. 

La educac1on primaria alcanza cada año m.:.s altos indices 

de inscripción,. sin embargo, se posterga a segundo plano el 

aprovechamiento escolare 

No existe una correspondencia optima entre los planes y 

programas de la escuela normal y los de la educacion primaria.. 

(59) Plar1 l~ac1onal de Cultura Hec1·eacion y Oeporte,p.b 



- La cap•cítac10n y actual1zac1ón del magisterio se han 

convertido mas en un requ1s1to escalatonar10 que en un 

instrumento para meJorar la calidad de la educac1on~ 

- E.~1ste un.a 9ran falta de retencion a lo larqo de todo el 

sistema educativo, debido a la deserc1ón y la reprob.'\cion~ 

Los objet'ivos generales en educac1on e que propone el PNt.CRD 

son tres:. 

- Pt"omover el desal'rollo integral del ind1v1duo y de la 

sociedad me~icana. 

Ampliar el acceso a todos las mexicanos las 

oportunidades educativas" culturales y de recreacian. 

- Hejorar la prestaciOn de los set~v1c:1as en estas ¿¡,reas. 

A partir de los obJet1vos anteriores se proponen objetivos 

espec1~icos de lO$ cuales solo se retomaran los que canc1erncn a 

la educación bdsica. 

Objetivos Espec1t1cos: 

- Elevar la calidad de la educacion'f a pai~tir de la 

formación integral de los docentes. 

Rac1anal1zar el uso de los recursos d1spon1bles y ampliar 

el acceso de los servicias educativos a todos los mexicanas, con 

atención priar1tarla a las zonas desfavorecidas. 

Las metas que propone para estos objetivos son: 

- ~e padira bachiller.ato para tnqresar a la. normal. 
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Para 1988 se armonizarán los planes y programas de la 

educación pr1mar1a. 

- Se realizaran esfuerzo• para d1sminu1r la reprobac1on y la 

deserc1on .. 

Habrá introducción de medios electronicos en el nivel 

basico. 

- Se buscará abarc.'l.r el 100 'l.. de la educacion en el sectot· 

básico <de cinco a quince años). 

Las lineas de acción se realizan en tres vertientes: 

- Docentes .. 

- Programas y Contenidos Educativos. 

Métodos y Tecn1cas que eleven el aprovechamiento dst los 

alumnos y de la et1c1enc1a terminal .. 

Partiendo de estos puntos antes expuRstos en PN~~kO se 

procedera a hacer algunas ref lex1ones. 

En primera instancia se observa que se toma la educac10n 

como un medio que contribuye a combatir las desigualdades 

sociales; pretendiendo formar una sociedad mas igualitaria. ~tn 

embargo, esta tunc1on no le corresponde a la educacion, sino a la 

economla de un pa1s. De esta manera st existe una econom1a mas 

igual1tar1a, se reflejard consecuentemente, en los a~pectos 

sociales y en la educación .. 
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Como se puede aprenc1ar en el PNECRD e:~1ste una buena 

detección de las necesidades de la educac1on. No obstante no 

menciona claramente las pautas a seguir para corregirlas. Asl en 

el d1a9nost1co los principales problemas que se presentan en la 

educación en Héxico son: el baJo nivel escolar del pats, la falta 

de calidad en la educación, la reprobacion y la desercion y la 

for·mac1on del mag1steria. 

Respecto a los abJetivos generales se trata de elevar· la 

calidad y la cantidad de la educacion; la cual muy amb1c1osa 

debido la crisis que sufre el pa1s. Ast coma pretender lograr 

el desarrollo integral del individuo por medio de la educacion. 

Como ya se menciono el pertene~er a un estrato soc1al baJa 

impl 1ca ciertas des ven ta J as, tanta de lenguaJe como de 

maduraciOn, las cuales en lugar de atenuarse en la escuela 

contribuyen a ser un obstaculo para el desarrolla del escolar. 

Por lo que la educación no puede supl1t• las carencias del 

tnd1v1duo; más bien existen otros factores sociales, culturales y 

econOmicos que influyen en el desarrollo integral del ind1v1duo. 

Para lograr una meJor ca 11 dad de 1 a educa.e ion se pretende 

que el docente estudie el barchillerato, sin embargo, aunque esto 

da al maestro mas elementos para su tormacion no es suficiente 

para elevar la calidad. Pues la formac1on docente se da más en la 

practica que en la escuela .. Ademas de que una de las causas del 

baJO nivel academice que no es tomada en cuenta san las 

cond1c1ones en que labora el docente, tanto economicas como 

institucionales.. Ya que el maestro dedica dos tercer•as partes de 

su tiempo a actividades adm1nist1·ativas y tuer·a del saJon de 

clase; el tiempo que ut1l1za a Ja ense~anza el mln1ma. ~stas 

refleJa que las autoridades educativas le dan mds valor otros 

requisitas escolares que al ap1·end1ZaJe rtel alumno. ~01· lo cual 
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este aspecto debe ser tomado en cuenta para la elevar la calidad 

de la educac1on; ya que la burocratización del maestra es uno de 

los m~s graves problemas a ententrar .. 

Otro aspecto de los objetivos es el de racionalizar los 

recursos a este respecto lo que se necesita es un meJor· 

a.provecham1ento de estos; ya que al recordar las estadlsticas de 

cada 100 niños que ingresan a pr1mar1a s;Olo veinte logran egresar 

a nivel nacional, lo cual representa un derroche de 1·ecur·sos y 

materiales humanos .. De los recursos empleados un1camente un 2U '%. 

logra aprovecharse, como se puede observar en la tabla 11 .. 

TABLA 10 

TOTAL NACIONAL DE REPROBACION Y DESERCIDN A NIVEL NACIONAL 

PERIODO GRADO EXISTENCIA NO.REPROBADOS NO.DESERTORES lOIAL• 

80-81 lo. 2 593 100 329 440 135 9:06 465 396 

81-82 20. 2 111 175 262 457 84 55/ 347 OS2 

82-83 3o. 1 898 851 2Vl 950 66 9:04 268 '1ú4 

83-84 4o. l 780 083 169 13'6 63 012 232 '2V7 

84-85 5o. ! 627 970 127 628 68 339 196 ºº' 
85-0l6 60. 1 422 1)34 20 130 50 639 70 lbO 
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IABLA 11 

IOfAL NACIONAL DE REPROBACION Y UESERClON A NIVEL 

NACIONAL EN PURCENIAJI:.. 

GRAUU 7. REPROBADOS 7. OESERIORES TOIAU• EXlSTENClA 

lo IS.40 7. 5.24 % 17 .947. 100. CJO r. 

2o 12.95 % 4.0IJ 7. lb.43% 82.0b {. 

3o 11.02 'l. S.52 % 14.16% bb.63 F. 

4o 9.85 7. 3.54 % 13.017. SI. 47 r. 

So B.18 r. 4.19 7. 12.037. 38.43 '-

bo 1. 46 '- 3.56 7. 4.'>'77. 2~.4(.1 r. 

niños que entraron .. lo. en 1980 solo 

lograron terminar la primaria en 1'>'86 •••••••••••••.•••• 21.43 F. 

* El TOTAL incluye deset~tores y rep,.obados. 
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Todo lo anterior representa un desperdicio para el pats, 

<recursos huma.nos, materiales y ti.empo> µor lo cual as necesario 

buscar la -forma de que la mayor parte de los alumnos aprovechen 

estos recursos. De ah1 la gran impor·tancia de que el sector 

educativo busque una mayor retención y una menor reprobac:1on. Lo 

cual no quiere decir que se busque sólo cantidad sacriticando la 

calidad; sino que el alumno realmente logre aprendi.zajes 

significativos y tan sólo memor1sticos y mecanices. Al logra1·se 

que la educ:acion no contribuya a la marg1nacion por medía de la 

reprobación y de$erc1on se podrá favorecer, entonces, a los 

sectores má5 necesitados de la población. 

En cuanto ~ las ~etas y l1neam1entos de acciOn son tan 

generales que no muestran el como y con quP- se lograrc'.!.n los 

objetivos. Por eJemplo, aunque se menciona que se disminuira la 

reprobac:iOn y la deserción no se indican los medios n1 el tiempo 

para lograrlo. 

También se menciona un cambio de planes y programas del 

magisterio, sin embargo no se habla de una capac1tac1011 de los 

maestros que impartirán los cursos da l.a. Licenciatu1"a en 

Educacion Primaria. De esta manera, aunque, existan planes y 

programas adecuados si no hay pet·sonal capacitado que los 

imparta; no se podra l le9ar a una tormac1ón adecuada del 

magisterio .. 

Finalmente mediante este plan se pretende un• mayor igualdad 

y calidad de la educación .. Por lo que, cent.ir con una evaluación 

que contribuya a superar las tallas del aprendizaje; prestando 

mayor atención a Ja calidad que a la cantidad, es de gran 

importancia. De esta manera la evaluación no aolamente ser• un 

requisito administrativo, rescatándose asi su verdadero valor 

pedagógico. 
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3. 2 ACUE•~ou NU 11 

A con t 1nuaci6n se presentar.\ una c:op i a de 1 Acuet·do numero 1 l 

sobre evaluación del aprendizaje, ~ue tue implementado el 2~ de 

jut 10 de 1978 por el Socrli!'tar10 de Educacion Ltc. Fernando 

Sola.na. Este acuerdo se comentará en base al instructivo para la 

évaluac10n dial Aprendiza.j..,; ya que este as un manual del Acuerdo 

17. 

SECRETARIA DE EDUCACIUN PUBLICA 

ACUERDO NO .. 17. que establece las normas a que deberfm suJetarse 

los procedimientos de evaluación del aprendizaje en los distintos 

tipos y .modalidades de la educación, baJo el control de la 

Secretaria de Educación Publica. 

Al m .... rgen Uf1 sel lo con el C!:>Cudo na.cien.al que t.Jice: Estados 

Unidos Mexicanos.- Secretata de Educación Publica. 

ACUERDO NO. 17 

ACUERDO que establece las norma5 a quec> deberan sujetarse lo'ii 

procedimientos de evaluación del aprendizaJe en los distintos 

tipos y modal ida.des de la educac1on, baJo el control de la Secre

taria de Educación Pública~ 

Con fundamento en los arttculos SS fracción 1, 1nc1so a> de 

l• Ley Or9ánica de la Adm1n1stración Publica: 7, 24, fraccion 

11: 46 y 47 de la Ley Federal de Educacion y ~ y 6, tracc1on 1, 

del reglamento interior de la Secretarla de ~ducac1on Publica; y 
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CONSIDERANDO 

Que la evaluación del aprendizaje es un proceso inehrente a 

la tarea educativa, indispensable para comprobar si se han 

logrado las objetivos de aprendizaJe, plantear la actividad 

escolar; decidir la promociOn del educando y contribuir a elevar 

la calidad de la enseñanza. 

Que la evaluación d@l aprendizaJe coadyuva al diseño y 

actualización de planes y programas de estudia; a la selecc1on de 

métodos educativos; al aprovechamiento racional de los recursos 

humanos y materiales y a la planeacion qene.•ral del sistema 

educativo nacional. 

Que la evaluación del aprend1zje debe instrumentarse 

atendiendo a las características espaclticas de los d1 terentes 

tipos y modalidades de la educación baJo el control de la tie

cretar1a de Educación Públic~. 

Que para fines de unificar y coordinar la educac16n en toda 

la Republ1ca conviene normar los procedimientos de evalu•cián del 

aprendizaje en los tipos y modalidades que conTorman el sistema 

educativo nacional he dictado el siguiente. 

ACUERDU 

Articulo lo~- Es obligacion de las escuelas y deinAs unidades 

qua prestan servicios educativos, evaluar el apr•ndizaje da los 

educandos entendiendo éste como la adquisición de conoc1m1entos, 

el desarrollo de las habilidades y destrezas y la formación de 

actitudes, señalados en los programa6 de estudias vi9ant•a. 
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Artlcula :.?o.- La evaluación del aprendiz.aje deberá 

realizarse a lo largo del proceso educativa a través de 

procedimientos peda909icas adecu~dos. Las pragrmas de estudio y 

actividades escolares deberán responder a estos propOsi tos. 

Articulo 3o.- La escala oficial de cal1ticac1ones será 

numer1ca, del S al 10, con ta siguiente interpretación; 

10 excelente 

9 muy bien 

8 bien 

7 regular 

6 ~ufic1ente 

s no suficiente 

Articulo 4o.- Para su oper·atividad la escala será con9ruente 

con el contenido de los programas y cada escuela o unidad que 

preste servicios educativos determinará los comportamientos nece

sarias que el estudiante deber.:. alcanzar al tarmino de una etapa 

de aprendiza je. 

Articulo So.- La evaluación permanente del aprendizaJe 

debe1 .. .:._ conduc 1 r a tomar dec i si enes pedagOg i cas oportunas para 

aseguarar la eficacia de la enseñanza y del aprendizaje, ast como 

la integración de calificaciones parciales que expresen el 

rttndimiento alcanzado por el educando dentro de una etapa 

definida de dicho proceso. 

Articulo 60.- La evaluacion tina! sera el resultado de las 

calificaciones parciales de cada materia. asignatura y drea del 

plan de estudios conforme a Jas disposiciones que establezcan las 

direcciones generales de la Secretarla de E::ducación Publica que 

administren servicios educativos. 
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Articulo 7o.- Los educandos que obtengan la anotación 5 en 

la evaluacion tina! se sujetarán a los procedimientos de 

re9ularizac16n que al respecto se determinen. 

Articulo 80.- Las direcciones generales de la. Secretarla de 

Cducaci6n Públ ic:a que administren serv1c:1os educativos, podran 

disponer la realizacion de exámenes finales. E.n caso de 

efectuarse, se tomat·~n como un elemento mas de ;u1c10 para 

completar las evaluacion~s parciales. 

Art1c:ula 'fo.- Las esC:UEi!'las y demas unidades que presten 

servicios educativos deberan informar al educando y a los padres 

y tutores en su ca.so del nivel de aprovechamiento alcanzada por 

el educando. 

Articulo JO.- El educando acreditar~ un ciclo, q,•ado, 

materia, area de estudio o asignatura de acue1·do con el plan de 

estudio vigente, cuando obtenga, segun lo estipulado en la escala 

de calificaciones la notacion 6 o m~s. 

Articulo 11.- Las dJrecc:iones generales de Ja ~ec1~et.:i.r1a. de 

Educación Publica a las que se encuentran adscritas las escueld.s 

y demás unidades que presten servicios educativos deberán deter

minar para efectos de promoc16n y acreditac10n de estudios, los 

prerequ1sitos corrrespondientes. 

Articulo 12.- En competencia y ogl1gac10n de cada 

dependencia de la Secretarla de Educacion Publica que adm1n1st·re 

servicios educativos, determinar los instrumentos y t~cntcas de 

evaludcion que convengan asl como las normas y praced1m1.entos 

para establecer las acciones pedaqógi.cas adecuadas. OerA, adem~s, 

responsable de la observancia del presente acuerdo y, con la 

asesorta del ConseJo Nacional lécnico de Ja t.ducacion Y la 
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coordinaciOn de la Subsecrota1·1a de ..,laneac10n C.ducat1va, dictará 

d1sposic1ones para h.acer operantes su contenido. 

rRANS l 1 LIR IUS 

1-'RJHERU. - E.l presente acuerdo t.endra. etectos a partir del 

año escolar 1978-1979, en los du;;,t1ntos tipos y modalidades de la 

C!'ducac1o_n, baJo contr·ol de la Secr·eta1·i.a cte t.L1ucoc1ón PUbl ica .. 

SEGUNUO .. - Se abrogan los acuerdos .3Bl0 del ..Sú de marzo de 

1916; el í./90Y de la. U1recc1on General de Ensena.nza. Normal del 25 

de Junio de 1959, en la parte relativa a la estimación del 

aprovechami~nto. as1 como de toda» lam disposiciones que se 

opongan al presente acuerdo. 

IERCERO.- E.l presente acuerdo dellerd. ser publicado en el 

Diario Otic1al de la Federac1on .. 

Su1"ragio Etect1vo No f--(eelecc1on. 

Hé>e1co, O .. F., a 25 de Julio de 1978 .. - El Secretario: 

Fernando Solana. - Rübr1ca. 

ESH 
SALi! 

TESIS 
DE LA 

M~ MIE 
Bi3d3TECA 



3.3 INSlRIJCTIVO PARA LA EVALUACION DEL APRENDllAJE. 

El lnstruc:tivo para la Evaluación del Aprend1zaJe fue 

publicado por la SEP con la final 1dad de da.r a conoce,. a los 

maestros de educación primaria las proced1m1ento9 de evaJuac:ion .. 

Este instructivo se basa en el Acuerdo 17 y pretende por medio de 

la evaluación elevar la calidad academ1ca 

A cont1nua.c1on se hace un deGg:loce de dicho instructivo 

haciendo una retlex1on despues de cada apartado .. 

a) Evaluac.1on. 

La SEP parte del siguiente concepto de evaluación. Proceso 

sistemático mediante el cual se determina en que medida el alumno 

logra los objetivos de aprendiza.Je; ademAs se colecta, analiza y 

suministra información oportuna y cont1able pat·a la toma de 

decisiones desempeñ.":tndo un papel relevante para determinar: 

- Las necesidades de aprend1ZaJe e5pec1ticas. 

- El diseño de experiencias de aprendizaJe. 

- La selección de recursos dedact1cos. 

- La conduccion del aprend1zaJe. 

- El reforzamiento del aprendizaje. 

La reorientacion y adecuacion del proceso enseiianza

aprend1zaJe. 

- La partic1pac1ón del educando y Jos padres de fam111a. 

- La pt•omoc i ón del educando .. 

En cuanto al aspecto didáctico esta propuesta e!i completa, 

pues t.oma en cuenta todos los aspectos pedagOg1cos que se dan en 

el proceso enseñanza-aprend1ZaJe .. Sin embargo es necesar'IO tener 
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en cuenta un marco teorice conceptual como el planteado por Morc'.Jn 

Uv iedo ( 1 '78~) donde se tome en cuen t.a; el proceso educa t t vo comu 

totalizador, las caracte,·1st1cas del qr·11po y alumno como 

inod1t1cador de su realidad .. f.H ver la evaluac:1on en este conte:<to 

no solamente es didact1ca, sino lamb1en social .. 

Como se puede observar el concepto de e\1a tuac 1tin que mane Ja 

la ~E:.t-', se basa ha.std c1e1·lo punto r?rt una concepc1on tyler1ana, 

donde lo importante es el logro de obJet1vr.>s de aµ1·end1za3e. Si 

h1en se torna a la. evaluac:ton como un medio de ,·eor1entac1c:m del 

p1·oceso ensenanza-a.prend1 z.a.Je; donde la promoc10n es tin elemento 

mas y na el un1co nt el m~s tmpo1·tante; ene u entra que en 

r·eal idad sigue prev.:1.lec1endo el criterio de eva luac16n como el 

critet•10 de mayor importancia .. 

b) Caracte1·tst1cas de la evaluac1011: 

- Cientl tica: se basa en la obse1·vac:1ón, registro, anAl is1s, 

1nterpretac1on del aprovecha.miento escolar. 

Sistemática: cuenta con instrumentos, tecnicas, normas y 

proc:ed1m1enlos; manteniendo une" organización que responde a 

un propósito. 

- ObJetiva: se apoya en hechos reales .. 

Fle~1ble: se adapta las cond1c1ones pe1·sonales y 

ambientales del sujeto a evaluar; sin pretender 11m1tarlo a 

esquemas rtg1dos. 

Integral: toma en cuenta todos los aspectos de la 

personalidad del educando y la integrac1on de Los elementos 

que intervienen en el proceso enseñanza-aprend1i!aJr~. 

Participativa: requiere la 1nte1·venc1on de educandos y 

educadores. 

Opot·tuna: facilita 

con ven i en te. 

las dec1s1ones en el momento 
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Permanente: está presente durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La mayorta de las veces estos elementos no ~e toman en cuenta 

po~ las siguientes razones: 

El maestro desconoce los J1nG.,a.m1entos de la. 51:::.f-' sobre 

evaluación y evalua como Jo ha hecho siempre, por med10 de un 

e><amen. Un aspecto importante a tomar en cuenta e5 que Jas 

personas tienden a reproducir los mismos patt•anes que v1v1et·on. 

Asl el maestro evalúa como fue evaluado a pesar· de que, tal 

vez teóricamente conozca como evaluar~ l:::.n otras or:as1ones el 

numero de alumnos tan grande que se pueden 1·ea 1 1 zar· 

observaciones, registros y an.oiil1s1s. 

Es de gran importancia que el maestro se c~pac1te 

continuamente para que comprenda la trascendencia de 1 a 

evaluacion ademas de que se le J xberc o se pase a un segundo 

plano muchos trabaJoS aJenos a la labor docente que tiene que 

realizar; para que pueda prestar mayor· atenc1on a la labor 

educat1va .. Asimismo es importante que el maes:.t:ra cambie la 

concepc1ón de evaluac1on, aprendizaje y alumno que tiene; ya que 

para la mayorla de los docentes el evaluar se reduce a:;;1gnar 

una cal1ficación, pasando por alto el vala1~ pedagógica de ~sta. · 

e:) r 1pos de Evaluación: 

- Inicial: se realiza antes de una s1tuac10n de ap1·end1zaje .. 

Su función es determinar el grado y número de c:onoc1n11.entos, 

habilidades y actitudes con que cuenta el alumno antes del 

in1c10 de una s1tuacion de ap1·endizaJe, a fin de e~tablecet• las 

estrategias para el desarrollo del proceso enseñanza-apr·end1zaJe. 
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Continua: se realiza durante el desarr·ollo de la tarea 

educativa. Su t1nal1dad es determina1· s1 el estudiante 

dominando paso a pasa los obJel1vos, al mismo tiempo permite que 

se tomen medidas c:orrect1vas opor"tunas. 

·· f.inal: se realiza al termina de cualquier s1tuac1on de 

aprend l za Je, tiene por 1"inal idad 1nte9rar las evaluaciones 

finales del alumno. 

- Con base a los cr1ter1os anteriores no se deberán aplicar 

examenes finales, sino una inte9rac:1ón de las evaluaciones 

parciales. 

En cuanto la evaluación 1n1c:ial es nec:esar·10 destacar· que no 

se toma en cuenta para corroborar el nivel del alumno y a par·tir 

de ah1 orientar el sistema ensefianza-aprend1zaJe; ya que ésta no 

se realiza al inicio de cada cur·so. 

A partir de la evaluaciun continua se destacan las avances, 

retrocesos o estancamientos del grupo y de cada alumno; por lo 

que es de gran importancia que se lleve a Cdbo para tomar las 

medidas correctivas pertinentes. Sin embar90 en la realidad esta 

evaluación es nula; tomandose la evaluac1on continua un1camente 

para tener una evaluac1on que asentar en los documentos al 

término de determinada unidad. Ue tal manera que el maestro no 

conoce las problemas que tiene cadci alumno y menos se ocupa de 

aplicar medidas correctivas 1nd1viduales par·a superat· dichos 

problemas. Cuando mucho si el maestro detectd un error en la 

mayoria del grupo; sin anal izar el por qué de t:!stos, vuelve a 

repetir la clase y cuando considera que la mayorla entend10 pasa 

a otro tema. 
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Un punto acertado es que la evaluacion final 

integrac1on de las evaluaciones parciales, 

es tomada como 

ya que el 

aprendizaJe> se da durante todo el periodo escolar y no debe 

basarse únicamente en algo tan sub Jet i va como son las 

evaluaciones finales para determinar si el alumno es promovido o 

no .. 

d) Etapas de la EvaluaciOn: 

El procedimiento de evaluac10n contempla las s19u1entes 

etapas: 

- ldent1f1car los objetivos del programa. 

Selecc10n de técnicas, instrumentos o medias de 

evaluación .. 

- Aplicación de dichos medios para la obtencion de datos. 

Interpretación y enjuic1am1ento de los datos obtenidos .. 

- roma de dec1s1ones para; 

t .. - Nivelar o promover al alumno a una nueva situaciOn de 

aprendiza Je .. 

2 .. - Registrar notaciones en documentac10n ot1cial. 

3.- Ratificar o rectificar la ut1lizac1ón de t•ecu1·sos 

did~cticos, metodologta, técnicas, instrumentos o 

medios de evaluación. 

Comunic:acion de los resultados a los alumnos padres de 

tami 1 ia y autoridades educativas. 

En base a los procedimientos anteriores se pueda decir qua 

la. mayorla de las veces el instrumento que se ut1 liza para 

&valuar es el examen, el cual no est~ real izado pedagoq1camente. 
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11 i:.n la realidad las pruebas Sion los instrumentos b.\s1c:os y 

casi ünicos que utilizan los maestras para t1acet• sus evaluaciones 

formales, Jo comun es que se elaboi-~n en torma empt1·1c:a y el 

un1co provecho sea. obtener las cal1f1cac:1ones para sus alumno~ 

(que se consignarán en reg-1stros correspondientes) y quedarse con 

Ja idea vaga de que un qrupo va bien, mal o regular''. <6fJ) L>e 

esta manera los examenes no sirven para detectar el logro de 

objetivos, sino que solamente es un tnstrumento memorlstico y 

mec~nic:o para poder otorr¡ar cal1ticac1one"$ a los alumnos .. AdemAs 

de que en los ex.amenes sólo se tema. en cuenta el area 

cognosc l ti va~ 

El examen no es el unico medio de evaluacion, ya que tambian 

ge deben tomar en cuenta tilreas, eJercicíos, participaciones y en 

general el traba.Jo d1at"10 del alumno en clase~ f-'or lo que al 

enjuiciar el maestro los datas obtenidos debe hacerlo en bañe a 

un contexto y na sólo en base a. un e:<amen; ya que por ejemplo un 

buen alumno puede tenE!r un problema emocional que le impida en un 

momento particular demostrar lo aprendido y no por eso se le debe 

reprobar. 

Es común que los exámenes causen ansiedad inh1b1endo en 

ocasiones muchas aptitudes del alumno, por lo que 1o más 

recomendable es hacer un enjuiciami~nto basandose en el 

desarrollo total del alumno a lo larga de todo el curso~ ts 

precisamente en esta etapa de enju1c1amiento de datos obtenidos 

en donde se deben detectar los e1·rores d~L alumno y sus causas 

para ayudarle a corregirlas y no únicamente otot•ga1~1e una 

calificac16n insuficiente. 

(60l Subsecretaría de C.ducacion elemental" U1recc1on General de 

1:.ducac1on Primaria, rund~ment.a"> IF-·.~1·1ccJ·-'; p.,_11·,;=J Ja L·.,al\1<.11.1(1n 

l:.ducat.1.,a en ia l.::;cu~lilS f'l'1il•;;)t'ld5; 11e.{lf':O" Si:::.f-·, l"lf:.16, P• 2. 
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Respecto a la toma de decisiones el único aspecto que se 

toma en cuenta es al registro de cal1t1caciones y el comunicar a 

los padres dichas c:alif1cac:1ont!s, por ser ambas requ1s1tos 

administrativos. En cambia el nivelar o promovfi?r al alumno a una 

nueva e~per1enc1a de apr·endizaJe y el rec1tit1ca1• ut1l1zac1on de 

recursos C:id:u:t:icos, metodalog1a., técn1case instnJmentos o medios 

de evaluación son pasados por alto la mayorla de las veces. 

Haciendo reterenc ia a 1 a in forma e ion de las cal i f i cae iones a. 

los padres de familia, es de gran importancia or•ient.ar a. los 

padres o tutores como deben ayudar al Rducando y no tan sólo 

indicar al padre las calificaciones obtenidas por ~l escolar~. 

Finalmente a pesar de estos fundamentos teor1cos de la 

evaluación esta sigue siendo select1va, cuantitativa y mecan1ca; 

contribuyendo de esta manera a la reprobación y a l.i desercion . 

e> Instrumentos de l:.valuactón. 

Lista de cotejos. 

- ~scala estimativa. 

- Registro anecdótico. 

- Otros. 

Además de estos instrumentos el maestro se puede valer de 

otros. medios de evaluacton del aprendizaje que requieren de un 

mlnimo de elaborac10n tales como: 

- Act1v1dades y ejercicios en cla$e ya sean escritos o 

verbales 

etc.>. 

(1ntarro9ator1os, discusiones, participación, 

- Act1v1dades extraescolares. 



- kecur~os e9timativos lobser·vaciOn constante ~el alumno y 

su trabaJo, opiniones dB oti·as maestros, pad1•es de 

tami lia, compañerds y el c'1lumno en cuestion. 

t.;omo ya se menciono de todos las instrumentos planteados par· 

la Sl::t-' el mas comU.n y l.a mayorta de tas veces el unico empleado 

es la. pruebe. En cuanto las instrumentos como; lista de coteJo, 

escdlas estimativas, 1·egist1·os anecdoticos, y el saciadrama es 

casi nula $U utilización. 

Las actividades y eJercic1os ved.Jales y escritos en clase 

son muy uti l 1zados, s1n embargo casi nunca se les usa como 

instrumentas para evaluar~ Siendo que éstos nos proporcionan al 

momento intormacion para conocer la~ tallas d~ alumno y ast 

proporcionarle Los medios para recuperat•se. De ahl que toda la 

gama de instrumentos que tiene el maestro para evaluar se pierde 

al no ser utilizados; lo cual repercute en continuar haciendo y 

reforzando la evaluación en base a un exámen. · 

f) Asi9nación de cal1ticaciones. 

En la asignación de cal1ticac1ones son los objetivos de 

aprendizaje el parámetro de evalua.c1on. Ya que de acuerdo a ellos 

se registrarán las notas establecidas en el éJt~t1culo terce1•0 del 

Acuerdo 17, que incluirá los siguientes elementos: 

Logro de ObJet1vos 

1. No alcanzo el objetivo 

de aprendiza Je .. 

2. Alcanzo el obJetivo de 

aprendi;:.aJe. 

Escala de Calificaciones 

No tac ion lnterpretac1on 

Na suficiente 

6 Suficiente 



P'Agina 88 

Logro de Ubjet1vas Escala d" Calificaciones 

NotaciOn Interpretación 

3. Alcanzo el obJet1vo de Regular 

aprendiza je. 

4. Alcanzo el ob Jet t va de 8 Bien 

aprendiza Je. 

5. Alcanzo el obJetivo d .. 9 Muy bien 

aprend1 Za Je .. 

6. Alcanzo el objetivo de 10 i:.:<ce lente 

aprend1 za je. 

En caso de obtener fracciones decimales al inteqrar las 

evaluaciones parciales se adoptará el siguiente criterio: 

Notación obtenida NotaciOn que se registrarA en documentos 

d" ~ a 5.9 ~ cinco 

d" 6 a 6.4 6 seis 

d" 6.5 a 7.4 giete 

de 7.5 a 8.4 8 oc hu 

de 8.5 a 9.4 9 nueve 

d" 9.5 a 10 IU die;:: 

Se puede observar que el aspecto que m.\s se toma en cuenta 

dentro de la evaluac1on es precisamente la as1gnac:10n de 

calificaciones. En cuanto a l• intarpretaciOn d& calificac:1ones 

se encuentra que es ambigua, ya que primeramente "~ .. '/" es una 

cal 1 ficacion reprobatoria, mientras que el "6" es apr~obatoria; de 

esta manera una décima va a marcar la diferencia para que el 

alumno apruebe o repruebe. kealmente qué tanto ma.s puede saber un 

alumno que supere en una décima a otro en estas c1rcunstanc1as. 
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i:.n cuiinto a las s19uientes 1nterpt•etar:1ones; insuficiente, 

suficiente, regular, bien, muy b1~n y e:~c:elente deJan mucho que 

desear pues en s 1 no ind ~can lo que el a J umno sabe y 1 o que IH.J 

sabe. Bi bien la interpretación de las cal1t1caciones intenta dar 

un caracter cualitativo, no se logra; ya que se hace una 

traslet'encia da un numero a un calt t).c:ativo Ce:<c~lente llJ, muy 

bien = 9, etc.> ya establecido mediante ur1a escvJa y no de 

acuei~do a un desemperio i;¡iaba.1 del alumno. 

Utra aspecto importante a resaltar es que mediante esta 

escala el obtener un ''10'' o un ''6'' sign1t1ca que e:cs1te un 

dominio del conac1mhmto en menor o mayor medida_. !:>in emba.rqo, el 

sacar un "6" ímpl ica que hay ciertos aspectos que no se dominan, 

pero como el ''b" es una ca!it1c:ac16n aprobatoria: no hay 

preocupac1on por superar las tallas del aprendizaJe que hic1er·on 

que el alumno obtuviera un "6" y no un "lV". Uesqrac1adamente e1 

obtener una cal iticac1on apt·obator-10 es lo unic:o y la mas 

importante para el sistema educativa, independientemente del 

conocim1ento que se obtenga. 1::.1 alumno, el maestro y el padre de 

familia no s.~ ocupan por lo aspectos que no se dominan 

plenamente. 

g> lni"armación de los Resultados de l::.valuaciOn .. 

La información de los resultados de la evaluac1on se debe 

dar a conocer a los padres de tamil ta y a los alumnos~ f-ls1m1smo a 

las autoridades escolares al término de cada unidad y al concluir 

el año escolar. 

La ínfarmacion da la evaluac1on permite; 
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Al maestro conocer el nivel alcanzado por las alumnos 

respecto a los obJetivos propuestos, rat:i"t1car o 

replantear sus act1v1dades y recursos didácticos, asl como 

valorar su trabajo .. 

- Al alumno, darse cuenta de su rendimiento escolar y tomar 

decisiones para superarlo. 

Al padre o tutor, valorar la cal.;aboración en el proceso 

educativo, los esfuerzos del hiJo, la labor del maestro y 

de ser necesario mejorar su par·tic1pac10n en las 

actividades educat1vas. 

- Establecer estrategias que permitan superar la et1c1enc1a 

del sistema educativo. 

A partir de la intormac1on de resultados se dara el proceso 

de n1velac1on. 

h> Ntvelac1on 

Durante el desarrollo del año escolar se da el ca~o de 

alumnos que, por diversas razones, no alcanzan los obJetivos de 

aprendiza Je. situación que debe resolvElrse. 81endo 

responsabilidad del maestro, alumno y padre de tamilia. .. 

Es oblig:ac16n del maestro plantear, organizar y evaluar 

actividades de aprendizaJe complementarias que permitan n1velar a 

los alumnos que no alcanzaron los objetivos. 

Las actividades de n1velac16n son un derecho de todos lo• 

educandos. que exige la obligaciCm del alumno y los pad1-e5i de 

familia a comprometer su p~rticipac10n en ell~s. 

La nivelac1on debe ser continua, es decir a. lo largo dEi!'l 

proceso enseñanza-aprendiza Je .. Esta perm1 tira por- un lado ev1ta1· 



eJ. rezago durante el desa.rrol lo de Jos programas de estudio y par 

ott·o, abatir el 1nd1ce de t'eprobac10n al concluir el afia escolar. 

Las etapas de nivelaciOn· san las siguientes: 

- Precisar las act1v1dades de n1velacíon de cada alumno .. 

- Guíar a los alumnos que no han logrado alcan:?ar los 

ob;et1vos de aprend J za Je para que c:ump lan con las 

act1v1dades de nivelacíon .. 

- Informar al padre de tam1 l la sobre los aspectos que debe 

superar· el alumno y pt•ecisar• el tipo de partictpaciOn que 

se espera de él con Uase a las caracterlsticas cuJ tura les 

del mismo. 

- V1q1lar que se cumplan las actividades de n1velacion. 

- Evaluar los resultados de las actividades de nivelaciOn .. 

La nivelación asi contemplada, es el mecanismo generador de 

la relación dina.mica entre el maestro, alumno y padre de familia .. 

Es importante resaltar que. aunque aparentemente el proceso 

de nivelacion antes e:{puesto parece ideal papa ahat1r la 

reprobación, no se toman en cuenta cierto!:i aspectos: 

l. Muchas veces el maestt•o no puede dete1·mina1• las tallas de 

cada alumno. 

2.. Debido la actual situacion econOmtca por la que 

atravieza el pa1s, en muchos casos ambos padres del escolar 

trabajan y no pueden dedicarle el tiempo sut1ciente. 

3. Existen padr·es de ~amíl1a que no cuentan con los 

conoc1m1entos para poder ayudar a sus hijos. 
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4. Desgraciadamente los niños que má~ necesitan de la 

nivelación son aquellos que sus padres trabajan y no tienen el 

conocimiento pat"a ayudarlos- S1 bien, se contempla que el maestro 

apoye más a los alumnos de bajas recursos y padres analfabetas, 

~sto tampoco se i leva a cabo; debido a la sobrecarga de trabajo 

que tiene el maestra. "Las padres de los niños ft"acasadns no se 

vinculan con la tarea real izada por el colf?glo, t;anto como porque 

no visitan el cent1·0 escolar n1 hablan con los proteson?s, c:omo 

porque en sus respuestas se ev1denc1an acl1tude~ hostiles de 

indiferencias a la labor docente''. <61J 

Serla conveniente que dentro de este proceso de n1velac1ó11 se 

tomará en cuenta el anal 1s1s de error para detectar dudas y 

errores en terma 1nd1vidual para que estas en verdad puedan set• 

superadas; tomando en cuenta las ta1·eas, eJerc1c1as, preguntas 

que se hacen diariamente. A partir de écstas el maestr·o pod1·d 

detectar como evoluciona. el conocimiento del niño y tomar las 

medidas pertinentes pa1·a que el alumno reflexione y cor·rija sus 

fal !as. 

i) Promoc16n: 

El paso culminante de la evaluación es la promoc1on. 

O'f1cialmente se puede decir que la pramociOn escolar es la acción 

por la que el alumna obtiene el derecho a cursar el grado 

inmediato superior, con base a los criterios µrestablecidos. Los 

criterios de promoc1on a Jos que se sujetar.in la& escuelas de 

educación primaria escolarizada bajo el control de la SEf--' son las 

siguientes: 

<61) Nol1na Garcia Santiago y Pascual t.:;arcta Enrique,Up. Lit. 

p. 1~0 
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-Par-. el primero y segundo grado: la promoción procede cuando 

en la Ultima unidad el niño manifiesta, traducida en una 

integración glilneral 1 suficiencia en los aspectos de 

e:<pres1on, socializacion, dest1·e::as y conocim1entos, en 

virtud de que el p1·og1·ama e•ta estt·uctur·ado de tdl manet•a 

que el dominio de objetivos de la unidad mencionada, supone 

el de los antet·101·es. 

Oe tercero se:<to grado: obtener se1s o más en la 

inte9raciOn de las eva.luac1ones de unidad en cada una de 

las áreas del plan de estudios. t:.n caso de que el alumno 

obtenga la n9taciOn de cinco en cualquiera de las a.reas de 

estudio, no ser:... promovido. 

Se puede apreciar que ex1sten dos criterios de evaluación 

con la finalidad de meJot•ar Ja calidad de ésta en pt•1mer·o y 

segundo grados, ya que el mayor indice de reprobacion se 

encuentra precisamente en estos grada~. 

Aunque el primero y segundo grados se toman en cuenta cuatro 

áreas <expresión, soc1a.lizac1on, destrezas y conocimientos> la 

determinante para ser promovido es la de conocimientos. Asl se ve 

que aunque se trate de tomar al niño en torma integral, siempre 

se vuelve a la misma concepción, en la cual lo rn.tls 1mportante es 

lo cognosc1 tivo. De tercero a sewto grado lo único importante 

sigue s1emdo lo cognoscitiva. 

En el Manual para C.valuac1on se puede nota1· la preacupac1on 

4u~ tiene la SEP por la evaluacion, lo cual es un punto a tavor. 

Sin embarga, estos documentas no se rJan a conoce1· a todo el 

personal docente por lo que su difusión y maneJo es bajo. 
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El problema evalu.ativo se ve desde una perspectiva puramente 

did~ctica, descontextualizada de los aspectos sociales de cada 

escolar .. Esto es perjudicial, ya qut? como se vi6 anteriormente, 

la reprobación es un problema sor.ial más que educativo .. · 



.5. 4 rUNUAM!oN 1 US 1 C.UHIL:US f'AHA LA lo.VALUACIUN 

C.N LAS loSCUcl.AS PHl~IAHIAS. 

l::.ste es un documento alabot .. ado por la Sí:.i-' < 1986) donde se 

plant~an los diterentes tipos de evaluación usados en las 

e-scuelas primar1ass E.n el cual a partir de las experiencias 

afrontadas se elaboro una nueva p1'opuestd evaluativa .. 

La 01::.P ha hecho intentos por meJorar la evaluación educativa 

y que no solo se de una cuanti1·1c:ación del conoc1miento. A 

continuación se p~esentan los d1terentes tipos de evaluación que 

se han dada. Las primeras sólo se menc.1onardn, ya que se vieron 

en el capitula CJ.ntertor; posteriormente se revisará la propuesta 

de evaluacion de la SEP, eKponiendo los puntos principales y 

después de cada punto se 1~eal1zará una reflex1on. 

a) Evaluacion por Norma. 

b> Evaluación por Criterio. 

c> La Admn1n1stración y Acreditacion enla Evaluación. 

La acred1tac16n es una parte de la evaluación. lhcha función 

se cumple al tinalizar cada curso para conocer que alumnos seran 

promovidos y cuales no. Puede decirse que la evaluacion-

acreditación de los alumnos despues del camino burocrático de 

rigor se convierte en la clave para la administr~ac10n del sistema 

educativo. ~n la práctica estos usos de la evaluación tienden a 

diluir o desvirtuar su alcance peda9oq1co al menos en das 

sentidos: 

Por cumplir con un 

documentación n~quer·1da. 

requ1s1to burocr.it1co de la 
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Por la contusión que existe pues se piensa qu~ evaluar es 

otor9ar una catificacion. 

dl Nueva Propu@sta de Evaluacion de la SEP 

1. Harca fe6rtca: f>ara elaborar- esta propuesta se revisa.ron 

las grandes orientaciones de la educación mex1cana que son: 

- El progreso cíent111co .. 

La vida democrática; la defensa y asequram1ento de la 

independencia .. 

- La defensa, preservac1on y des.arrollo de nuestra c;ul tui-a y 

la busqueda de una convivencia humana y dtqria .. 

Otro aspecto que toma en cuenta es el desa•~1·olla del se1· 

humano, gracias a la interaccton de su propia polenc.ial 

bialóg1co c.on su medio ambiente, t1s1co y soc1oc:ul tura l. 

Estas orientaciones en que se basa la educac1on mexicana son 

muy idealistas .. F·ues el progreso cient1tico, la vida dertiocrdtica, 

el desarrolla da la cultura, etc .. , mas que nacla sora concepciones 

demagOgicas y se han maneJado sin ser alga real que se dé en 

nueGtra pa1s, al menos no en todas las clases sociales; ya que 

estas orientaciones dependen en gran medida de la fortaleza 

económica de un pats .. Asimismo, en el desarrollo del ser humano 

dejan a un lado el aspecto económico: siendo que éste va a 

influir~ el medio t1s1co y soc1ocultural del ind1v1duo~ 

2. formación y Oesar·rol lo: el desarrollo humano se puede dar 

tuera de un plantel educativo, i:ilempre y c;uando el niño tenga los 

esttmulos que lo 1nc1ten a desarrollarse; sin embargo .... "la 

eGcuela es una institución social organizada, .. 
intenc1onadcl donde sus ttnes los ha establecido la soc1edad." <6L} 

<62> Sl:.t-', Up. L:it., p. J 
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Begun este instructivo las funciones de la escuela son: 

La acciOn de la escuela debe dírig1rse al desarrollo del 

individuo total sin privilegiar una dirección o aspecto 

del desenvolvimiento humano en detr1nimiento de Jos demas .. 

La accion de la escuela del.Je empeñarse en el desarroJ lo de 

sentimientos, actitudes y fot•mas de vida y convivencia mas 

que en 1.a "1mpart1c1on" de cor1ocim1entos .. 

La acción de la escuela debe propiciar la creciente 

autonom1a de los niños respecto a los adultos .. 

- Las acciones educativas deben pa1~tir de lo que el sujeto 

sabe y es capaz de hacer. 

Cualquier acción educativa tiene un enfoque global en la 

personalidad, no sola afecta el ámbito espec1t1co hacia el 

cual se dir•igio, sino a toda la persona humana. 

El desarrolla humano se dc"í. en diferentes ámbitos: ta"!i l 1ar 1 

.social, escolar y no sólo en este ült1mo; por lo que no se debe 

c:reer que éste es el únic:o lugar donde se desarrolla el 

individuo. 

Respecto al concepto que se tiene de escuela, cabe resaltar, 

que los fines de ~sta na las establece toda Ja socíedad, sino 

sólo una élite que intet'pondr~ sus intereses. Las tunc1ones de la 

escuela que la SEP maneJa están descont:e:ttualizadas de la 

real id ad.. Pues como se ha v 1 s to Ja ese u e 1 a es un apar·a to 

idelológ1co del estada que tiende a repr'oducu' los valores del 

sistema .. Por lo anterior se puede decir', que la escuela es la 

encargada de socializar al ind1v1duo de ac~ter•da a dete1·m1n3dos 

valores .. 



t:.sta propuesta sug1er·e un sistema de registros para la evaiuacion 

de los alumnas. 

3 .. Caracter1~ticas de los Registr·os .. 

a) Los registros deben responder a la concepciOn de 

de•arrollo del niño .. lomando lo"e siguiente<;; aspectos: @xpres16n, 

socializaciOn, destrezas y conoc1m1entas. 

b> Responden a la concepc:1on de desarrollo total. Ya que 

cada uno de los aspectos guarda relac:1on con los demas .. 

c) E.l desgloce de cada uno de Jos aspectos guarda una l 1nea 

de continuidad; partiendo del postulado que el desdr1·ollo es un 

proceso de construcción sucesiva de estructuras sobre la base de 

las que le anteceden. 

d> Los registros d1r19en y concenti·an la evaJuaciOn, el 

desa1·rollo de sent.1m1entos, act1tude5, valoraciones, etc .. Ya que 

el fin ultimo de la educacion mexicana no es la adquis1c16n. de 

conocimientos, sino el desa.rrrollo de las conductas de. orden 

superior de la personalidad. 

e) Los registros se p1·esentan a lraves de indu.:adores de 

desarrollo. Para determinar si el desarrolla en los niños se estai 

produciendo o se advierten indicios de que asl esta sucediendo. 

Cuando se detecta que un niño na se está desatTo 11 ando 

adecuadamente, es decir no lo está haciendo como lo señalan los 

indicadores el maestro debe anotarlo en los registros mas no 

anotarle un cinco. 
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t.n esta propuesta evaluativa, las registros van tor·mar 

parte pr1nc1pal de la evaluac10n. C.stos registros van a tomar en 

cuenta los aspectos de expresión, sacial1zac1on, destrezas y 

conocim1entos .. Sin embargo, estos aspecto& dependen da la cultura 

y del medio social del ind1v1duo. Por la que se vuelve a caer en 

lo mismo, ya que al ingresar a la escuela primaria no todos los 

niños van contar con las mismas habilidades. Ademas estos 

aspectos no abarcan todo el desar·rol lo del ser humano, pueG el 

desarrollo del 1ndiv1duo no depende de lo que se d19a en la 

escuela. 

La postura que se toma en cuenta se puede cal1f1car de 

biologicista, ya que depende de la maduracitm del escolar·. Ue ah1 

que justifique las difet·enc1as ind1v1duales, ya que est~s 

diferencias se deben a factores sociales y no b1ol6q1cos. 
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3.5 EL LIBRO DE TERCER GRAUO DEL MAESIRO 

Finalmente se analizará el libra de tercer grado del 

maestro. E.ste sirve de 9u1a para el maestro indicándole los 

objetivos y actividades a seguir para el desarrollo de lils areas 

que son: cognoscitiva, socio-afectiva y psicomotora. Esto se 

lograra a través de ocho materias de ap1·endizaje: español, 

matemáticas, c1enc1as naturales, ciencias sociales, educación 

tecnolOqica, educación artistica, educación de la salud y 

educac1on f tsica. 

Sin embargo únicamente existen libros para cuatro a.reas: 

español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Con 

lo cual se puede apreciar que siempre se da mayor importancia al 

área cognoscitiva, menospr·eciando las otras. A pesdt" de lo que se 

plantea teóricamente. 

En este grado se recomiendci que la evaluacion sea pot• medio 

de la observación. Teniendo en cuenta loii obejtivos del area de 

los generales. Sin dejar de tomar en cuenta otros medios de 

evaluación como san las pruebas obJetivas. 

Por lo anterior se puede ver que el tipo de evaluacion que 

se propone para el tercer grado se basa en lyler y en Bloom1 ya 

que toma en cuenta la camprobaciOn del logro de obJetivos .. A este 

respecto se pueden hacer las siguientes re'tlexiones 

Los ob Je ti vos son 1gua las y los t tene que cumplir todos 

los niños del pa1s. Lon ésto se ve que se toma por 19ual a todos 

los escolares .. 
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Se propone la observación como medio de evaluación, sin 

tomar en cuenta que ésta es subjetiva. 

- Se reduce el aprendizaJe a conductas obser·vables; no 

contemplando los procesos internos de este .. 

- El maestro sólo va a esperar ciertos tipas de conducta; na 

aceptando otras. 

Con esto no se quiere decir que la observacion no es un 

medio de evaluación; más bien es una parte de todo un proceso 

para evaluar. Ademas que la observacion como técnica de 

investigación na es algo innato; sino que se debe conocer su 

manejo para llevarla a cabo adecuadamente. A!:il no basta con darle 

al maestro ciertas pautas para evaluar; sino que es necesa1·io 

darle tormacion e información adecuada para su realizacion. 
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l:.n genet"al se pueden observar los siguientes aspectos en los 

documentos antes revisados .. 

- Se busca una igualdad social a traves de una igualdad 

educativa. Sin embargo, no se toma en cuenta que los problemas 

económicos se resuelven con soluciones económicas lmeJores 

empleos, mayor equidad económica, etc .. ). 

Se busca disminuir la reprobacion y la deserción mediante 

un sistema de evaluac1on m:..s et1c1ente. S1n emba1"go, este sistema 

no toma en cuenta las necesidades del escolar; adem,!is de ser 

opcional. 

Por lo anterior se puede decir, que aunque son con9rue11tes 

entre sl los docuementos, estos est:tn desJ 19ados de la 1·eal id ad. 

Asl, es necesario que al hacer una invest1gacion se anal ice11 

todos los aspectos que influyen en la labor docente y en el 

aprendizaje escolar, para que de esta manera. se obtengan 

alternativas reales a los problemas educativos. Cabe t>esaJta,. que 

las soluciones pedagógicas por si mismas no van combatir los 

problemas educativos. 

"La calidad de la educacion será distinta sólo cuando las 

autoridades responsables del sistema adopten estrategias de 

cambio, que no pretendan tan solo introducir innavacian&s 

pedagógicas en un sistema que se ha carac:tert zada pat· su 

impermeabilidad a las mismas, sino que, por el contrar10, 

incluyan todos los elementos necesarios para contrarrestar~ las 

inercias que se opongan al logro de obJetivos del sistema 

educacional. Mientras no se reconozca que el cambio educativo nO 
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puede ser lineal; s1no que debe concebirse como un conJunto de 

dinAm1cas que entr•aran necesariamente en contl1cto con otras 

tuerzas que ya estan operando en el sistema social, las medidas 

que se adopten para meJor·ar nuestra educac1on no solo resultat·dn 

inet1caces; su10 que correr.l.n el riesgo de generar resultat.Jo 

contr·~producentes.''t6~) 

<65) Muño;;:: lzqu1erdo Ca1•los 1 "Uesa1·rollo de un modelo po.1·a 

EvaluaP la calidad de la l:.ducac1cin r.on Me::1co", en 1;d.1 

L~ttnO·J11 .. ~1·1c~ri; di" l.,,;,tud1•J~.:o !.:.di« -.~i-1·.1J;;,, Vol. XII, Na. •l, l'it:f¿, 

p. tll. 
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4. DISE~O DE INVESTIGACION 
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4.1 PLANlEAM!ENIU DEL PROBLEMA 

pentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación 

cump!e un papel fundamental, ya que por medio de ella se 

detE?rminan los logros del alumno; de igual manera sus carencias .. 

Sin embargo, ésta nunca se lleva a cabo como debiera, pues se 

reduce a una simple medicion. 

Actualmente .la evaluacion se ha convertido para los maestros 

en un requisito administrativo, sin que se tome como un media de 

rearientac1on para superar la calidad de la enseñan:!a. Par otra 

parte, para los alumnos significa solo un momento de ansiedad, 

siendo lo importante acreditar una materia, independientemente, 

de que ex 1 s ta un aprendiza Je donde se mod1 t iquen las es t1~uc turas 

cognosc1t1vas; es decir, que exista una asim1lac1ón consciente 

del conoc1m1ento y no tan sólo una reproducc1on mecan1ca del 

mismo. 

Retomando Jas estadtsticas de reprobacion del Distr1 to 

Federal se puede apreciar que de cada 100 ni ñas que entran a 1 a 

pr1mar1a solo 44 logran egresar en un ciclo escola1· de seis años, 

<80-86) ahora bien s1 se ane:<an tamb1en los desertores de cada 

100 sólo seis logran egresar;: lo cual refleja la gravedad del 

problema .. 

Por• lo cual, es necesa1•10 1nvest19a1· que concepto y l1po de 

evaluac1on se maneJan en las escuelas pt·1mat·1as y a su ve~. s1 se 

toma el anal 1s1s de er1•or como medio de reor·1e11tac1on del proceso 

enseñanza-aprendiza.Je. 
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4.2 OBJE.l!VO 

Determinar st los profesores de tercer grado de primaria 

utilizan el análisis de error dentro de la evaluación. 

4.3 PREGUNTAS DE INVEST!GAC!ON 

1.. ¿ Que concepciones e::isten ·sobre evaJuac1on pa,.a el 

maestro y para. el alumno ? 

2. ¿ Conoce el maestro el concepto de evaluación que propone 

la SEP ? 

3.. c. Cómo se rea 11 za la evcJ luac ión en el tercer grado de 

primaria en las escuelas oficiales "? 

4 .. ¿ Exist~ el an~l1sis de 

preguntas en clase? 

error en tareas, ex amenes y 

S.. ~ Cúales son algunas de las implicacionas que trae 

consigo la reprobación? 
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4.4 H!POTESIS DE IRA8AJO 

La hipotes1s usada en esta investigacion es una h1potesis de 

trabaJo. Estas "Son las hipotesis que sirven tunda.mentalmente 

para orientar el tra.baJo de 1nvest1qac1on y tienen un valor 

practico y no teo1·1ca ••• ~n los estudios exploratorias se usan 

gener·a1mente hipotes1s de tr·abaJO.'' 164J 

Esta h1potes1s se operac1onal1:a1·a usando coma instrumento 

un cuest1onar10 en base a los s19u1entes indicadores. 

Ana 11s1 s de Error en 1 ar-eas. 

An.!t.l1sis de Error en !::.><amenes 

AnC1.J1s1s de Error en Preguntas en Clase 

Evaluac1on y Reprobac1on 

Ha: Los profesores de tercer gr·ado no utilizan el analis1s 

de error dentro la evaluac10n como un medio de reor1entac1on del 

proceso enseRanza-aprend1zaJe en las escuelas primarias 

oficiales. 

H1: Los profesores del tercer· g1·ado utilizan el anC1.l1s1s de 

error en la evaluac1on como un medio de reorientac1on del proceso 

ensefianza-aprendizaje en las escuelas pr·1mar1as of1c1ales. 

Esta hipOtes1s sólo se apJ1cara 

Delegac1on Atzcapotzalco <Zona Petroleral. 

eJ D1str1ta Federal, 

C64) f laseca Ponce Hartha et al ,l·l<i\1iu~.: p¿ra hea.I 1;.:a1· l:.stud10.,; 

E~plor·ato1·1os en Lducac1on, México. SE~·, UNAMi 1Y82, p.~1. 
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4.4 H!POfEolS Oc IRABAJO 

La hipotes1s usada en esta invest1gacion es una hipotes1s de 

trabaJO. Estas "Son las hipótesis que sirven tundamentalmente 

para orientar el tr·abaJo de 1nvest1gacion y tienen un valor· 

practico y no teo1·1co •.• Er1 los estudios exploratorios se usan 

generalmente hipotesis de trabaJo." (64> 

t.sta h1potes1s se operac1ond!1za1·a usando como instrumento 

un cuest1onar10 en base a Los siguientes indicadores .. 

An~l1sis de Er·r·or· en lar·eas. 

An.ai 1 is is de Errar en l::.:<amenes 

Ana.! 1s1s de Error en Preguntas en Clase 

Evaluac1on y Reprabac1on 

Ha: LD!i profesores de tercer grado no utilizan el anc.1is1s 

de error dentro la evaluación como un medio de reor1entación del 

proceso enseRanza-aprendizaJe en las escuelas primarias 

o'ticiales. 

Hi: Los profesores del tercer grado utilizan eJ analisis de 

error en la evaluacion como un medio de t~eor1entat:1on del proceso 

enseñanza-aprendizaJe en las escuelas primarias oficiales. 

Esta hipótesis solo se aplicar.;¡ en e! uistr1to Fedel'al, 

Delegac10n Atzcapotzalco <Zona Petrolera). 

<64> ílaseca Ponce Hartha et aJ .1·1d11L1:0: pdr·a hedl i::.ai- l:.stud10:; 

E:<pla1•at:or1os en l:.ducac1on, He:nco, SEF·. UNAN, 1Y82, p.~1. 
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4.5 HElODOLOGIA 

El presente traba Jo const.: de una investigacion documental 

<marca teor1co) y una investigac1on de campo; real izandose en 

base a dos cuestionarios aplicados a maest1·os y alumnos. 

Esta invest1gac1on es de tipo exploratorio "Un estudio 

exploratori~ es un primer acercamiento s1stemat1co al fenómeno, 

que tiene la finalidad de aclarar conceptos y def1n1r sus 11m1tes 

y sus 1·elaciones can otros fenomenos." <65) 

"El propos1to de los estudios exploratorios va mas en 

direcc10n de destacar comportam1cntos tjue hacer 9eneral1zac1ones 

a toda la poblacion .. " <66) 

<65) llaseca Ponce Martha et al, Op. Cit p.15. 

(66> lbldem p. 69. 
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4. b MUE~ IRA 

La muestr·a ut111z.ada es no probab1 l1st1ca de tipo casual. 

"l:::..n el muestreo no probab1t1st1co no interviene el azar, 

sino que el invest19ador e119e at"b1trariamente la población a 

estud1ar." <67> 

"El muestreo casual consiste en formar una muestra. con 

elementos de fácil acceso .... f-'ara los fines de un 

exploratorio no S@ requiere trabajar con 

estudia 

muestr·as 

estadist1camente representatívas. Oe hecho, la mayor1a de las 

1nvestigac1ones educativas no traba Jan con muestras 

estadistícamente representativas.'' (68> 

Para la muestra se tomaron cuatro escuelas p1·1mar1as 

oficiales, tanto de! turno matutino como del ver-pert1no en la 

colonia Ampl1ac1on Petroler·a, Oe!egac1on Azcapotzalca, U1stt•1to 

Federal, dichas escuelas pertenecen a un estrato soc1oec:onóm1co 

medía. 

Se eli91eron al azar 250 alumnos por media de tarJetas en 

base a las listas de as1stenc1a. La muestra incluye niños de 

ambos sexos inscritos en el tercet• 9rado de pr1marta. Se el1910 

este grado ya que tiene un gran tnd1ce de rep1·obac1on (cabe 

recalcar que los tres primeros grados escala.res es donde e:-.:.1ste 

mayor reprobación) .. Ademas de que en el te1·cet· grado se tiene un 

mejor manejo de la 1ecto-escr1tura en comparac:1on con pr1met"O y 

segundo; elemento que se requer1a puesto que la 1nvesttyac1tm se 

baso en cuestionarios. 

{67) Tlaseca Ponce, Dp .. Cit., p. 69. 

lb8> lbldem, p. 7ú. 



P.?lgina 110 

Con respecto a 105 profesores, éstos pertenecen a las 

escuelas antes mencionadas. La muestra esta, también, constitulda 

por 25 docentes del tercer grado de se:<O masculino y femenino, 

cuyas edades oscilan entre J,ú y 45 años con una experiencia 

protes1onal de ocho a quince años y como unica tormac16n La 

Escuela Normal Superior. Se aplicaron encuestas a p1~atesores de 

los dos turno .. 

4.7 !NTRUMENTOS EMPLEADOS 

Se elaboraron dos cuestona.r1os: un·o para alumnos y otro para 

pt'ofesores .. 

a) Cuestionario para Alumnos: 

El cuestionario de los alumnos co11sta de 27 1 tems los cuales 

se elaboraron en base a cinco indicadores. 

- Ana 11 sis de error en tareas. 

- Anal1s1s de error en examenes. 

- AnAl1sis de ert~or en preguntas en clase .. 

- Evaluación. 

- Reprobación e 1mpl1cac1ones de ésta .. 



Pc.q1na. 111 

La d1stribuc1ón de las preguntas es la s1gu1ente: 

- Pat'a an;.l 1s1s de erro1· en tareas: 4. ~, 6, 1, U, 9 y 

J tJ. 

- Para el anal1s1s de err•ot• er1 ~xamenes: 11, 1~, tS, 14, 

15, 19, 20 y 27. 

- Para analisis de error en preguntas en clase: V, tS, 

18, 25 y 2b. 

- Para evaluación: 6, 1~, 19 y 2U. 

- Para reprobac ion: 1, 2, 3, 16, 21, 22, 2.!. y '.2:4. 

Las preguntas, antes mencionadas, son dtcotomicas y de 

opc10n multiple. 

Es importante menc1ona1· que antes de la apl1caciOn del 

cuestionario det1n1tivo, se piloteat·on 40 cuestiona1·1os a alumnos 

de tercer grado por ser el 157. de 1 a mues tr•a que se .. va 

investigar y en base a los resultados obtenidos se hiciet•on las 

correcc1ones pertinentes; para la elabor·ac1on de el segundo 

cuest1onar1a que tue el que se utiJ i~o en la invest1gac1on. 
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b> Cuestionario para Profesores: 

El cuestionarte para profesores consta de .J.1 1tems, los 

cuales se elaboraron en base a los siguientes indicadores: 

- E:.valuac16n .. 

- Analis1s de error •. 

- Analis1s de error en exámenes. 

- Anál1s1s de error en preguntas en clase. 

- Rept"obación e tmpl1cac1ones .. 

- Concepto del ''buen alumno''• 

La distribuc10n de las preguntas QS la siguiente: 

- Para evaluacion se aplicaron las preguntas: 1, 3, 4, 25, 

26, 29 y 31. 

Para el analisis de error en tareas: 5, 6, J, l:f, '-1, tu, 

11 y 12. 

- Para el anal1s1s de error en exámenew: 2, 18, l'I, :lo y 

:;:¡. 

Para analis1s de error en pregunta• en clase: 1~, l/ y 

24 .. 

- Para r'eprobaciOn: 13, 14, 16 y 22. 



Pa91na 1 lJ. 

- 1-'ara conceptualización del "buen alumno": 2:.s, ".!.!, :¿t:J y 

31J. 

Las preguntas del cuest1onar10 son: ab1er•tas, d1cotOmicas y 

de opción multiple. Las preguntas ab1e1·tas se cod11"1c.aron en base 

a las s1gu1entes categorías, preestabJec1das era base a los 

indicadores antes señalados. 

Para la pregunta l. 

- Trabajo en clase, partic1pac1on, tareas y exámenes. 

- Solo si se basa en un aspecto de los anteriores. 

- Hábitos y costumbres: orden, 

lenguaje adecuado etc. 

Para la pregunta 2. 

limpieza, buena conducta, 

E:ciste corrección de los errores en los exámenes a.nivel 

indiv1duaL 

- ~xiste corrección de er•rores de los ex~menes a nivel 

grupal. 

- No e:t1ste corrección de e1·ror·es en los examenes. 

Para la pregunta 3. 

- Trabajos, tareas, eu~menes y pr•eguntas. 

- Sólo un indicador de !os anterior-es. 
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- No se detectan los errore~ y las dudas. 

Para la pregunta 4. 

- Primordial. 

- No tan tmpartante. 

- No importa. 

Para la pregunta 29. 

Detectar aciertos y erro1·es para reorientar el procesa 

enseñanza-aprendizaje .. 

- Oetermit1ar si el alumno aprend10 .. 

- Obtener una caJ1fic:aci6n. 

Pat·a la pregunta ..!tJ .. 

-Proceso que nos permite reor1enti::lr el a.prend1zaJe y la 

enseñanza .. 

- Un medio para determinar la aprendido por el alumno. 

- Un medio por el cual se puede obt~ner una caliticaiOn .. 

Para la pregunta .31 .. 

- Ntngünay pues no existe el alumno ideal .. 

- Que ten~a h~b1tos de estudio. 
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lJue sea a.le9re, cariñoso, de buenos modales, cortés, 

obediente, buen nivel cultur·al, etc. 

Al 1guat que el cuestionara de los alumnos, el de los 

proTesor-es tamb1en se p1loteo; .:iplicando el cuestionario 

pi lot9 a diez pr·otesores; los cuales et•an el 'llJ'/. de la muestra da 

pr-otesores .. 

4.8 TRATAMlENlU ESIADlSlll:U 

a> Cuestionario para Alumnos: 

Prequntas tratadas por parcentaJe: l, :.!, ..!., 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 18, 22, y 2..$ .. 

Se usaron pot"'centa.Jes porquP. "la~ c1 tras de los por·cent..i;es 

reveldn me Jet· deterrn1na.c1on y nos .;:1yudan a ver hasta que• grado 

son s1gn1ficat111as las diterenc1as~" (6\j) 

- r·reguntas tr·a ta.das can Ji. cuadrada pura detenn inat· 1 a 

relac:ion entre dos variables: '.l-turno y 21~turno .. 

Se rel1zo este tt'atam1ento porque s1rve para. determinar s1 

la re-lac:í6n entre do$ variables ei;;o s1gnif1cat1va o se debe a! 

azar .. 

(69) llaseca Ponce, Op. Cit#, P-144 
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Preguntas tr•tadas c:an ºC" da Pear5on para relacionar 

más de dos variables: 13-14 y 18-25. 

Este coet1c1ente se utiliza para determinar s1 e)(1ste 

relación s19nificativa entre más de dos variables. 

b) Cuestionario para. maestt~os. 

Preguntas tratadas por porcentajes: 1, 2, 3, 4, 5, b, 7, 

9, ll), 12, 13, 14, l!J, lb, 17' 18, 19, '.ZtJ, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 29 y 30. 

- Preguntas tratadas con Ji cuadrada: B-11 25-31. 

4.9 PROCED!M!EN'IO 

Esta investigación de campo ~e divide en das tases. La 

primera consta de la apl1cac:16n de un cue.,;t1onario piloto a 

cuarenta niños de ambos sexos y turnos, pertenecientes a las 

escuelas antes mencionadas. Asimismo, •e aplico un cue¡¡tionar10 a 

diez maestros de los dos sexos y turnos. 

Cabe mencionar que en la segunda tace de investigación no 

se tomaron en cuenta a las personas que participa.ron en est• 

primera tase para la apl1cac1ón de los segundos cuest1ona1·ios, ya 

que estos eran sim1liares y se inval1dar1.il liíl prueba. 

En la segunda tase, no se utiliza.ron prequntas de rapport, 

que este se realizo en torma verbal con el grupo al que se iba 
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a aplicar los cueoationar1os. E.stos se aplicaron en forma grupal 

tanto en el turno vespertino como en el matutino, aunque en 

algunas escuelas no se perm1t10 su apl1cac1on. ~e visitó el salon 

de clase y se leyo cada pregunta a todo el grupo, contestando los 

alumnos inmediatamente después de cada pregunta. La apl icac1on de 

los cuestionario se efectuó de esta manera; ya que muchos de los 

escolares no comprendlan lo que letan. Asl mientras una una 

persona lela las p1~eguntas la otr4 a se cercioraba que todos las 

alumnos fueran contestando el cuest1onar10 adecuadamente. 

Antes del cuestionario se realizó una entrevista con los 

protesores en la cual se les explico la finalidad de éste y se 

les aplicó una t1cha de 1dent1ficac1ón, la cual 1nclu1a los 

siguientes datos: edad, se~o, años de docencia, estudios 

realizados>. Se etectuo de esta manera para obtener un rapport 

con los protesores. 

A los maestros se les repartió el cuestiona1~ia, para que lo 

contestaran en forma individual. 

El tiempo de obtencion de datos fue aproximadamente de. diez 

dld.S hábiles. 
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S. EXPOS!ClON E lNTERPRElACÍON UE RESULIAUUS 
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S. 2 INTE.RPRETAC!UN DE RESUL rAllOS 

A continuación se e><pondra una interpretacion de los 

resul tado6 obtenidos; los cuales se pueden controntar can las 

graticas expuestas anteriormente. 

La edad cronOlogica de los niños de tercer grado varta de 

acuerdo al turno, pues mientras que en el matutino el 88% de los 

niños tienen una edad entre 8 y 9 años; en el vespertino solo el 

55.80% tiene esa edad. De igual manera se observo que el tnd1c:e 

de repetidores es de 18.34% en el turno matutino y 41.177. en el 

vespertino. 

A pesar de ser las mismas escuelas en donde se tomaron los 

niños para la aplicación de cuest1onar1os; se encontraron 

diferencias signif 1cativas entre el 

vespertino. Es necesario mencionar 

parte a que el nivel soc1oecanomico de 

turno matutino y el 

que éstas se deben en gran 

la población del turno 

matutino es m.\s alto al del turno vespertino; lo cual se veritic6 

en las estad1st1cas de cada escuela que fueron tacilitadas en 

forma confidencial y eKtraof1cial. 

As1 mediante el tratamiento estad1st1co se comprobo que el 

turno escolar influye totalmente en la reprobacion con Ji 

cuadrada (1>= 14.73, PO.OS. E.sto s1gn1f1ca que la r•elacion entre 

turno y reprobacion es sign1f 1cativa con un 95Z de confianza, es 

decir, se tiene un 57.. de probabilidad que no lo sea. 

La Gráfica 3 muestra que la reprobac1on engendra 

reproba.ciOn, ya que el 41.33 7.. de los repet1dot"es reprobaron año 

m~g de una ocasión. Cabe hacer notat' que en el turno matutino es 

menor el 1nd1ce de r·einc1denc1a, ya que también tiene un menor· 
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lndice de reprobac1on .. 

Respecto a la Graf1ca 4 se puede dec::-.r que los grado& con 

mayor reprobac16n aon primero y tarceroc de aht qua sea 

importante que se haya ut1liz.ado este último grado para la 

investi9aci6n .. 

En la Grafica 5 se puede apreciar que el realizar un examen, 

al bó .. 93% de las alumnos les causa ansiedad; la cual se prolonga 

hasta que el escolar conoce los resultadas del eKamen. S1 los 

resultados son positivos la ansiedad termina, por el contrario si 

el alumno reprueba el efecto sera negativo. Además de que el 

alumno asume totalmente la responsab1l1dad. Aunado a toda lo 

anterior el 68 .. 75% de los niños con· baJas ca11t1cac1ones se 

sienten relegados por sus profesores, aunque el 61 .. 02% de los 

docentes dicen tener pr·eterencia por los escoJar·es m~s 

aplicados, situac1on que se refleja en Ja Grát1ca 6. 

Se demostro estad 1s t icamente que e:<1ste relac ion 

significativa entre que los padres se enojen cuando reprueban sus 

hiJOfi y el turno escolar al que pertenecen los alumnos. con Ji 

cuadrada (1) = 35.32, P o.v5, lo cual quiere decir, que la 

relación entre la reacción de los padres por los reprobados y el 

turno escolar es altamente significativa con un 9::,i'. de conr1anza, 

es decir se tiene un 5% de probabilidad de que no sea. Asi los 

padres del turno matutino le dan mayor importancia a la escuela y 

en consecuencia a las cal1f1cac1ones de sus hiJos. A su vez a tos 

alumnos lo única que les interesa al reprobar un &M•men ew que 

sus padres no se enojen lo cual ocurre por igu,¡¡l en •mbos turnos 

como lo muestra la Grafica B. 

En la Gra.f1ca 9 se aprecia que el tndice de reprob•ción 

mensual es muy alto. ts importante hacer notar que si las fallas 

que ocas1ona la reproba.e ion no son superadas y Ge van 
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acumulando mes con mes es probable que se l ler.iue a la reprobación 

del curso. Otro aspecto interesante a tomar en cuenta, es el que 

un 61 .. 11~ de los mae~tros considere meJor a los repetidores a 

comparacion con el grupo; ademAs da que la mayorta considera de 

que no son susceptible• de volver a reprobar a diferencia de lo 

que muestra la Grat1ca 3, donde se ve que el 41.33 f. de los niños 

repetidores han reprobado en otras ocasiones .. Es.ta concepci6n 

errónea del docente impide que se les de la atención necesaria, 

es decir que observe el desempeño de estos niños en tareas, 

examenes y preguntas en clase. 

La Grat1ca tu refleJa que lo mas importante pa1~a el alumno 

es pasar el examen; independientemente de que ap1~enda o no. 

As1.m1smo les disgusta reproba1· porque 9Us padres se enoJan, por 

lo que la evaluacion solo s1gn1fica una calit1cac1on aprobatoria 

o reprobatoru1. 

Es importante hacer notar, que el profesor piensa que al 

alumno la que le interesa es aprender el tema, como muestra la 

Gráfica 11, mientras que al alumna le es indiferente si aprende o 

no. 

El tratamiento estadistica demuestra que no hay relac1on 

entre que el maestro conozca los lineamientos que maneJa la S~P y 

el concepto que maneJa de evaluación con Ji cuadrada tl> = tJ. l/, 

P 0.05; esto es que la relación no es sign1f 1cativa y existe un 

57. de posibi 11dad de que lo sea. Pues, aunque el docente afirma 

conocer los 11neam1entos sobre evaluación .. no los toma en cuenta 

en su practica. diaria; de ahl que no sea de ut1l1dad el que se 

conozcan, sino que se deben de asimilar y ponerse en pract1c:A. 
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Como se puede apreciar en la Gr.lf1ca 12 una mtnima parte de 

las ma~stros tiene el concepto adecuado sobre evaluac1on; lo cual 

contribuye para que solo se use el e:<amen, en la mayorta de los 

casos, como medio evaluativa. Por lo que se reducen los 

beneficios de otros elementos como: tareas, partu:1pac:1on y 

traba.Jo d1ar10 en clase. Además de que se pierden los elementos 

pos1t1vos, que sa pueden obtener del examen, pues estos solo se 

usan para asignar una cal1ficac1on. 

La tarea es algo importante para el maestro, ya que no hay 

ninguno que no deJe tarea o la revise. A su vez el alumno 

considera necesario hacerlo .. Sin embargo, tanta el maestro coma 

el alumno no aprecian la tarea como medio de detectar y corregir 

dudas o errores del alumno. Siendo estos Ultimas los que tienen 

el concepto mas pobre sobre la tarea. Como se refleja en las 

Gráficas 13 y 14. 

El tratamiento estadistiCa demuestra que no existe relación 

entre el tiempo que el maestro dedica a revisar las tareas y que 

se fiJe en los errores de los alumnos con J1 cuadrada <2> = 1.54 

P 0.05, esto ss que la relaciOn entre estas dos actividades es 

poco significativa, es decir que existe un S'l. de posibilidad de 

que ax1sta asta relación. 

Como se puede ver en la Gráfica 13 los escolares les 

surgen dudas al hacer las tareas. A su vez el maestro at1rma que 

revisa las tareas para saber si el niño entendio la clase Grdtica 

16.a: sin embargo el tiempo que le dedica a esta actividad lmed10 

minuto por alumno> es tan limitado que no puede darse cuenta de 

la mayoria de los errores del alumno. Aunado a esto el maestro 

considera que s1 el alumno hace mal la tarea se debe que los 

padres del escolar no lo ayudan o en segunda instancia a que el 

alumno no hace con cuidado las tat'·eas. ti.ira.tic.a 16.d> Ue esta 

manera el profesot• explica una m1n1ma parte de las dudas y lo 
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hace de manera muy general y a nivel grupal (Grat1ca lb.e> S1 a 

esto se añade que la mayorla de las veces el alumno na pregunta, 

el por qué se le tachan la.5 tareas., tenemos que gran parte de las 

dudas que le surgen a los escolares no le son resueltas;as1 estas 

dudas se pueden convertir en errores que ! leguen ser 

insuperables trayendo como c:onsecuenc1a. la reprobac.ion. tG1·afica 

15.cl. 

En el tratamiento estadlstico se determino que na exsite 

nin9una relac1on entre que el alumno pregunte las respuestas 

correctas y que el maestro las e><plique, con 11 C" = u.20. Es decir 

eKiste muy poca posibilidad de que la relacion sea s19nit1cat1va. 

Pues son muy pocos los alumnos que siempre preguntan sobre sus 

errores; de esta manera aunque el maestro e:<pl ique lo hace en 

base a 1 os pocos a 1 umnos que pregunten y en forma genera 1. 

Cabe resaltar que aunque el maestro asegura que es necesario 

dedicar un tiempo a exp l ica.r los errores que los alumnos tienen 

en los exámenes (Gráfica 18.a>; cuando lo hace es es forma grupal 

<Gr~fica 17.d>, por lo que no se puedv dar un a.na.lisis de error. 

Esto se debe a que para el docente el examen es solo un medio 

para obtener una califica.ciOn como se ve en la Gráfica 18.c. 

A su vez se puede observar que los alumnos consideran de 

vital importancia estudiar para un examen. Sin embargo lo hacen 

con el único fin de aprobar el examen, sin interesarles si 

aprenden o no, como se obset·va en las Graficas 17. 

En el tratamiento estadtstico se encentro que no hay 

relacion entre las veces que pregunta el alumno y qua el protasor 

le contesta., con "C 11 = 0~42. Esta ca.nti.dad indica que es muy poco 

significativa la rel•ción entre est•s do5 •ctividadas. Lo cual 

quiere decir, que si el alumno casi nunca pregunta o participa; 
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el maestro tiene poca oportunidad de contestarle. 

Cabe resaltar la contrad1cc1on que existe entre las vec:es 

que los alumnos preguntan en clase, ya que la mayor par·te de los 

escalares indicaron que no preguntan <Gr.tlfica 19>; mientras que 

las e';(pectativas que los profesores tienen del alumno, le hacen 

pensar que todo el grupo pregunta <Grát1c:a 20). 

Otro punto importante es que si el alumno no entiendie la 

clase, solo tiene una oportunidad mas para comprenderla; ya que 

la mayor parte de los docentes no explican mas de una vez 

<Gr.llfica 20.bl. 

Es interesante señalar que para el alumno; lo importante de 

ser un buen maestro reside en que explique bien la clase. 

CGrafica 21.a) .. En cambio el maestro se basa en caractertsticas 

que son de 1ndole social cuando conceptualiza al alumno. CGrafic:a 

21.b). Antes que nada se considera que no se debe hacer un un 

estereotipo del buen .alumno; pues el docente 9enralmente se basa 

en actitudes personales de cada escolar para eva lua_r y 

conceptual1zar al "buen alumno" como son: alegrta, entusiasmo, 

·cariño, etc. Las cuales son sub je ti vas y la mayot·ta de las veces 

se encuentran en niños de clase media, ya que estos san los que 

tienen los mejores hábitos. 



CONCLUS lONES 

Al confront•r el marco teórico con lo& resultadas obtenido& 

en la investi9ac1on de campo efectuada en el Distrito rederal 

dentro de la Delegac1on Azc:a.potzalco, tomando como muestra las 

escuelas pertenecientes a las Colonias Petroleras, se puede 

cene luir que en esta zona: 

1-0S tipos de evaluación que se da.n en estas e&cuelas, 

algunas veces de m~nera simultánea son: como Juc10 de un eHperta, 

evaluac:1on por norma y en el mejor de los casos evaluac1on en 

base a un criterio o logro de objetivos. Sin embargo, la que mas 

predonuna. es la evaluación por norma <nled1c10n) .. tt3rdt1cas 12> .. 

El tipo de eva.luacion mas comun es la sumaria y sola se toma 

de ésta un aspecto: el de otorgar una c.alitica.cion. Oe esta 

manera la evaluac1on formativa. queda relegada... Ahora bien, 

tomando en cuenta que de acuerdo al momento en que se lleva a 

cabo la evaluac:a.on; ésta puede ser diiignostica, tormativa y 

sumaria. El tipo de evaluación que la mayorta de las veces 

reali::an estos docentes es la sumaria, pues esta culmina con la 

asi9anac10n de una cal1ficac1on; deJando frecuentemente a un lado 

la tot""mattva, lo cual impide que se reoriente &!l proceso cie 

enseñanza-aprendizaje. 

Para las docentes de die.has escuelas !a evaluat:LOn s6lo es 

un medio para obtener una calificación. Cabe recordar quu la !::5Ef-' 

propone la evaluacion como comprobación da obj~tivos (ésta 

incluye la evaluación formativa y suma~1a). Ast ge ve, que n1 

s1qu1era se realiza de esta forma, pues •l maestro eva.10• c:omo 

está acostumbrada a evaluar. Ahora bi•n para al alumno esta 

~valuacion solo consiste en acreditar la materia; t•niandc como 

t1n principal que sus padres no se enalen, por lo que obteniendo 
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la calificación, ya sea aprobator .. ia o rep1 .. obato1~1a ya no les 

interesa conocer y rect1ticar sus errares. 

La anterior se debe a que tanto el maestro como el alumno 

poseen un concepto erronea de lo que es el pt·oceso 

enseñanza-aprendizaJe y en consec:uenc1a de lo que E!S la 

evaluación; tomando ésta ultima tan sólo cama un requisito 

administrativo, por lo cual es muy importante que ambos cambien 

esta concepción y adquieran un verdadera sentido de lo que es el 

aprendizaje, donde lo importante es qua. el alumno retle:oone y 

construya el conoc1miento de manera c1~1tica. Para la cual 

convendrla inoformarle·al docente sobre la evaluacion; tomándo 

ésta como un proceso donde se tomen en cuenta las tareas, se 

realice un anti.lisis de aciertos y errores y poder reorientar el 

proceso de enseRanza-aprendizaje. 

Retomando a Harán Oviedo se debe inscribir al alumno en un 

marco teórico conceptual, el cual debe ser tata l 1 zador, 

comprensivo, h1sto1 .. ico y transformador. Por medio de este marco 

teorico se puede conocer al grupo y al escolar, para que de esta 

manera no se piense en alumnos ideales sino reales, no tratando 

por 19ual a todos lo grupos y todos los escolares. 

91 se toma la evaluación de esta manera pod1 .. 1a contribuir• a 

disminuir la reprobación. De ahl la importancia que el maestra 

cambie sus conceptos de evaluación, ya que este cambio 

repercut1ra en el alumno par-a que lo importante sea obtener un 

conocimiento y no solamente una caliticac1on. 

El tipo de evaluación que se da actualmente trae consigo que 

al alumno le cause ansiedad y disgusto el hacer un examen; porque 

los malos resultados traerán consiga problemas familiares y 

·escolares, ya que él se siente como un1ca responsable de la 

caliticac10n que obtiene. Sin tama1· en cuenta que e~1sten 
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en el proceso enseñanza-

Aun•do a ésto en función de la calif1caciOn obtenida al 

iilumno se le etiqueta como '"aplicado" o "burro", a su vez 

mediante esta etiqueta el maestro muestra una preterencia 

favoreciendo a las alumnos aplicados; dando como resultado que se 

retuerce la conducta del niño reprobado en luga1~ de que se 

GUpere-.. Esta situación es percibida por los escolares, pues 

indicaron que las profesores tratan mejor a los alumnos mAs 

aplicados, sin embargo, pa1·a la mayaría de los protesore5 dicha 

situación es inconciente ya que ellos afirman que sus trato es 

indistinto hacia todos lo& alumnos, lo cual agrava la situación. 

(Gráfica 6> 

Asl pues, es necesario tomar en cuenta todas las 

implicaciones que trae consigo la reprob•c10n. t-'ues esta no sólo 

repercute en el plana educativo, sino que principalmente atecta 

al escolar en el ámbito afectivo, pues devalua su imagen y le 

crea inseguridad respecto a sus capacidades; llegando a ser este 

daño, mucha~ vect!'!'s, irreversible.. Por lo cual es importanta 

tratar de brindarle al alumno las mayaras oportun1dadas, par.a que 

analice sus errores y pueda recuperarsrt impidiendo de esta manera 

la reprobación .. 

En lo concerniente a las tareas, &s triste que aunque el 

maestro, generalmente, deje y revise las tareas -.ólo le sirvan 

como un medio para que el alumno ejercí ta; sin ti ja1•se si el 

alumno las hace bien o mal, ni reflexione el por qué las re•l1za 

de dicha manera. (Gráficas 14) Asimismo, aunque el alumno c•si 

siempre hace sus tareas, la razOn por l~ cual las efectúa es p~r• 

dar al maestro una imagen de reBponsabiJidad, ~in qua le 1nt•r•a• 

cerciorarse de que las realizó adecu•dammnte <Gr6tic•s 13>. Si• 

esto se le agrega que el tiempo que dest1nba el mt11estro para 
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revisar las tareas es de medio minuto por alumno CG1·At1ca 16.b) y 

que este casi nunca pregunta sus dudas CGrAtica 17.c) la oportu

nidad de que exista un an:tlis1s de error es m1nima • ..-ues s1 a 

pesar de ello, el docente se logra percatar de algun e1·ro,. lo 

rectit1ca en forma grupal, lo cual como ya se vio es mera 

recapitualación y no sirve para que cada alumno reflexione y 

supere sus errores <Gr..lfica 15.b>.. 

Una situación análoga se da en los exámenes ya que el alumno 

no pregunta el por que de sus errores en éstos <Grát1ca 1/) y el 

maestro dispone de sólo 21.J minutos para rectificar y explicar 

errores¡ además de que lo hace de manera general y grupal y lo 

más importante, es que el examen al maestro sólo le sirve para 

otorgar una caliticac1on. As1 aunque, el maest1·0 le da gran valor 

a la tarea y al examen no los utiliza como parte del proceso 

evaluativo llegando a convertirse estos instrumentos en l'utina. 

En cuanto a la participac10n de los alumnos en clase, ésta es 

minime1. y r·etc;,ularmente s;on los mismo~ alumnos los que preguntan y 

participan; a diferencia de lo que el maestro afirma, puQ,,¡S el 

supone que la mayor parte del grupo participa y pregunta sus 

dudas. E.sto se debe a las expectativas que tiene el docente sobre 

los alumnos, como tambien lo es que piense que no tiene 

preferencias y que cons1der'e que a sus alumnos lo que más les 

interesa sea el aprender. <Gráficas 10, 11, 19 y 20) 

Por lo anterior, se puede decir que la mayorta de las veces 

no existe un análisis de error donde el alumno pueda retlexionar 

sobre sus dudas y sus fallas conjuntamente con el maestro. Oe 

esta manera lo importante serla el aprendiza.Je del escolar y no 

tan sólo una caliticaciOn. Es necesario recordar que el doc:ente 

no e~ el únic:o culpable de esta situaciónª Ya que el docente es 

el encargado de realizar el proceso evaluativo no lo hace en la 

manera mas adecuada, sin embargo, no se le puede responsabilizar 
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completamente d• esta situación, ya que hay que tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

- No existe una adecuada difusión de los lineamientos de la 

SEP. 

Existen un sinúmero de •ctividades qua el docente debe 

abordar <cooperativa, homenajes, testivales, trabajo 

administrativo, etc .. ) que le qu1 tan el tiempo pa1·a desarrollar 

plenamente su labor. 

- Los maestros tienden a usar las mismas práctica& y 

concepciones educativas que han venido usando, lo cual dificulta 

que se den innovaciones en el sistema educativo. 

As1 pues, es necesar·io que la SEP reubique el t•·abajo del 

docente, para un mejor desempeño de éste. 

En cuanto los documentos que maneja la gEp lAcuerdo No. 1 7, 

Instrutivo para la Evaluación del Aprendizaje, Fundamentos 

Teóricos para la Evaluación en las Escuelas Primarias y el Libro 

de Tercer Grado) se puede decir que son c:ongruent•s entre s1. s111 

embargo estc\n desligados de la realidad mexicana.~ Par lo que es 

necesario que al hacer una investi9acion se analicen todos los 

aspectos que influyen en la labor docente y en el apr•ndizaJe 

escolar; para que de esta manera se obteng.an altern.ativas reales 

a los problemas educativos. t.;•be resaltar qua las soluciones 

pedagOgicas por si mismas no van comb~tir los problemas 

educativos. Pues como se menciona en el Plan Nacional de 

Educación, Cultura., Recreacion y Deporte se busca una igualdad 

social a traves de una igualdad educat~va; lo CUAl no es pos1bla, 

ya que los problemas económicos se resuelven con soluciona• 

econom1cas <meJores empleos, mayor equidad de recursos del p•1•, 
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etc.>. Asl, aunque, en los lineamientos que marca la SEP sobre 

evaluacion se busca disminuir la reprobación y la deserc1on, 

mediante un sistema de evaluación más et ic1ente; estos 

11neamientos se basan en concepciones b1ologic1stas y modelos 

extranJeros. Si bien estos estatutos padrtan contribuir a cambiar 

el proceso evaluativo, la mayoria de los maestros los desconocen. 

Oeben buscarse soluciones que coadyuven a resolver este problema. 

Una aportacion para ésto es tomar la evalua.:::1611 como un proceso 

en el cual el an~l is is de error sea un medio para la superación 

de los errores y fallas, tanto del docente como del escolat• y la 

SEP no se pt"eocupa por difundirlos y ver1f1car que se lleven a 

cabo en la práctica docente. Por lo que esta lnstitucion debe 

buscat" y realizar modelos que se ajusten a la realidad mexicana y 

difundir e implementar dichas 1nvestigac1ones a todos los 

docentes para que se mejore el proceso evaluativo. 

En cuanto la reprobación queda reiterada dicha problemática, 

pues tan solo en los primeros t1 .. es grados escolares existe ya un 

31J'l. de reprobacíon <Grát1c:a :.2); sin tomar en cuenta los niños que 

deberlan encontrarse en tP-rcer grado y se han quedado en niv~le~ 

anteriores. Ademas de los niños destasados que cursan el tercer 

grado el 41 • .53% han reprobado un año escolar más de una vez 

<Gráficas 13>; encontrándose escolares hasta de catorce años de 

edad (Grá.t1ca 1). Esto confirma lo e:<puesto por Huñoz Izquierdo 

11'7791 respecto que la reprobac:ion engendra reprobación; 

contrari•mente a lo que piensan los maestro. 1-'ues si se observa 

la <Grdfic:a 9) ubican superiores o en el mismo nivel que el resto 

del grupo a los repetidores; sin darse cuenta que s1 aprendieron 

lo hicieron mal o en el mejor de los casos no aprendieron los 

contenidos; ademas de los estragos atect1vos que t1·ae consigo al 

escolar el haber reprobada. Asl, por las e:.:pectat1va erroneas que 

tiene el docente del escolar repetidor no lo ayuda a que pueda 

superar sus errores, par la que el escolar tiene mayor 

probabilidad de volver a reinc1d11·. 
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Ahora bien es necesario señalar que la repr~obacion se 

acentúa mA• &n el turno vespertino; ! legando a &er hasta de un 

41'l. mientras que en el matutino es el 18% <Grfltica 2>. l:..ntre las 

cau~as de estAs diterencias sa encuentra el niv~l socioeconóm1co; 

ya. que se encontró que los niños que asisten a la escuela en Ja 

mañana pertenecen a un diferente estrato soc1oeconóm1c:o, siendo 

éstos de nivel mas alto que el de lo& niños que a&isten la 

escuela en la tarde. E.sta situación existe porque los escolares 

del turno vespertino no pertenecen a la colon1• donde se realizó 

la investigacion, sino que provienen da zonas populares de los 

alrededores. 

Lo anterior es at1n a lo planteado por Lucien Seve, Lilian 

Lucart, Santiago Holina, que los niños desfavorecidos socioeco

n6micamente son desfavorecidos escolarmente. "lodos los¡¡ factores 

que interactúan en el tenómeno educativo ••• afectan directamente a 

los sujetos ubicados en distintos estratos sociales, y el sistema 

escolar, lejos de contrarrestar sus efecto• negativos los 

refuerza ••• una parte de estas diferencias de rendimiento 

posible.ante se debe a las condiciones culturales <lenguaje, 

visión del mundo, valores> de estos grupos no sólo son 

desconocidas, sino rechazadas en la sociedad y par-adoJ1camente 

reforzadas''. <70) Esto retuerza que &e tome la escuela como una 

institución selectiva y piramidal que desde lo• primeros grados 

escolares elige quienes serán aptos para seguir adelante y 

quienes no. 

Aunque el nivel socioec:onOmico int luye en el aprovecham1anto 

<70> CONACYl, t:1t. Post., V1esca Arrache Ha. Martha., "Ltneas de 

ReflexiOn para a.bardar el problema, del ba.jo aprovchamianto 

escolar", en E.n t·e,.t1 les l:.ducativos, No. 14, Uctubre-Noviembre

D1ciembre, 1981, UNAM-CISE, p.23 
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escolar no lo hace de mane1•a det1n1tiva. "Las cond1c1ones 

socioecon6micas no son determinantes por· s1 solas, sino 

precisamente en función del trato que r·ec1ben por parte de las 

variables escolares y de la controntaci6n con una serie de 

criterios y part\metros escolares que le conceden valor social a 

c1erti;:>s comportamientos y se lo niegan a ot1·os". t/1) l:..sta 

situac:1on se puede confrontar con el (Gráfica 21) en el cual el 

maestro conceptualiza al buen alumno de acuerdo a caract;e1·1sticas 

que son valoradas socialmente; cortes1a, limpieza, dedicación, 

honr•dez, pt .. opiedad en el lenguaje. Ue esta mane1·a el nivel 

socioeconom1co na es determinante en s1 mismo, sino el valor que 

el docente contiera a ciertos esquemas sociales. !::iin emba1·go, 

ésto no es rigido, ya que la r·elacion sociedad escuela permite 

pequeños espacios que prop1c1an el cambio; intluyendo éste a su 

vez en la sociedad. 

Es conveniente que el docente relabore la concepcion que 

tiene sobre el "buen alumno" y aprendizaJe, pues la mayor·ia de 

las veces contunde el buen cara.cter y modales adecuados con las 

características de "buen alumno''; siendo que ~stas 

caracterlsticas pertenecen a otro ámbito: de personalidad y 

estrato social. Lo anterior repercute en el aprovechamiento del 

escolar pues se ha demostrado que dependiendo de las expectativas 

que el docente tenga del alumno; influirán éstas directamente en 

el desarrollo del escolar. 

Otros aspectos de la reprobac ion es el papel que los padres 

juegan en ésta, pues al alumno lo que mas le angustia de repl'obar 

es el enojo de sus padres; sin importa1·le s1 apl'end10 o no. 

Adem.tls de que los padres del turno matutino le dan mayor· 

(71> CONACYr, Cit.Post.,V1esca Ar·rache Ma. Martha, Up.L.:1t. p.;¿J. 
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importancia a las cal1ticaciones que los del turno vespertino, de 

ahl también que los aJumnos del turno matutino se esfuercen más 

por obtener una cal1f"icacion aprobatoria. 

Se corrobora que la reprobación causa alteracion en el 

escolar.. l-'ues s1 se toma la reprobación como un tracaso se tiene 

que cada año más de un millon de niños se enfrentan a esta 

s1tuac1on que atectará su vida escolar; personal y psicológica. 

E.ste aspecto casi nunca ne toma en cuenta ya que la reprabacion 

soto se ve como un det1c1t., tanto de recursos huma.nos como 

materiales. Sin tomar en cuenta las repercusiones que trae para 

la vida del escolar·. 

Como se puede apreciar, en las esta.dtst1c.is de la Rep1·obación 

de la SEP <Bv-86> el problema. se verla atenuado s1 existiera una 

evaluaci.On adecuada, sin embargo, el concepto que tiene eJ 

docente sobre evaluac1on es el de otorgar una cal 1t1ca10n. Aunque 

el docente dice tomar en cuenta las tareas, los exAmenes, y las 

participaciones para evaluar; un1camente las toma en cuenta como 

un instrumento de medición, sin considerar que mediante estos 

intrumentos puede llegar a conocer las dudas y errores de los 

alumnos y de esta manera formular estrategia de recuperación. 

Cabe reiterar que estas conclus1ones no pt•etenden 

generalizar, sino solamente refleJan las situaciones que se dan 

en la muestra examinada. 

A través de todo lo anterior we observa que la hipotesis de 

trabajo que se da en la Colonia Petr·olara es la hipOte11is nula .. 

"Los maestros de tercer grado no uti l 1zan el análisis de error 

dentro de la evaluac10n como un maqio de reorivntación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas pr1mar1a• 

oficiales". 
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Finalmente, consideramos que el anAl1sis de erro1~ no es el 

t:.mico medio para evitar la Peprobac1on o para meJorar la 

evaluacion, pero si puede contribuir a d1sminu1r la rep1~obaciOn y 

• enriquecer el proceso evaluativo. 
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A N E X O 



CUESTIONARIO PIL010 PAF<A ALUMNOS 

1.- ¿ Te dajan tarea? 

Frecuentemente Algunas Veces 

2.- ¿ Haces tarea ? 

Frecuentemente Algunas Veces 

3.- El hacer tarea te airve para: 

- Conocer tus dudas 

Para que el maestro se cuenta que eres cumplido 

- Para que el maestro no se enoje 

4 .. - ¿ Te revisan las tareas cada vez que te deJan "? 

Frecuentemente Alqunas Veces 

5.- ¿ Al hacer las tareas te surgen dudas 

Frecuentemente Algunas Veces 
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Nunca 

Nunca 

Nunca 

Nunca 

6.- ¿ El maestro te explica las dudas que tienes en las tareas? 

Frec:uentem~nte Algunas Veces Nunca 

7.- ¿ Te interesa c:onac:er par qué te tachan la tarea? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 
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8.- ¿ Te explica el maestro las prRguntas que te tacho en las 

tareas ? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 

9 .. - ¿Para que crees que sit'·ven las tareas ? 

- Para repasar lo que viste en clase .. 

- No tiene caso hacer tareas. 

- Para saber s1 aprendiste en clase. 

10 .. - ¿ Te regresan las pruebas ya cal1i1cadasf 

Frecuentemente Algunas 'Veces Nunca 

11.- ¿Al hacer una prueba ¿ que es lo que m~5 te interesa 

- Sacar 10. 

Pasar la prueba. 

- Saber cuanto sabes. 

12 •. - Cuando te regresan tu &><amen ¿ ravisas las preguntas que ta 

sacaste mal. 

Frecuentemente Alguna1iii Veces Nunca 

13.- El maestro ¿ te e:"(plica las preguntas donde sacaste tache ? 

Frecuentemente AlgunAS V•ce• Nunca 

14. - ¿ Preguntas por que te sacan tach• •n una prueba ? 

Frecuentemente Algunas Veccas Nunca 
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15.- ¿ Cuándo estas haciendo una prueba te sientes? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 

16.- No te gusta reprobar por qué: 

Tus papas sv enojan. 

- Te das cuenta que no sabes algo. 

- Tu maestra te regaña. 

17.- ¿ Por qué te gusta sacar diez en una prueba ? 

- Para ganarle a los demás niños. 

- Sacar diez ~i9nific:a que sabes más. 

- Tus papas te dan un premio cuando sacas diez. 

18. - ¿ Cuándo repruebas un examen, tus papas se enojan ? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 

19.- e:.. Por qué crees que los niños reprueban'? 

Porque, aunque, ponen atención no le entienden al maestro. 

- Porque no ponen atención. 

Porque son burros. 

20. - ¿ Crees que tus maestros quieran mas a los alumnos que sacan 

mejores calificaciones ? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 

21 .. - ¿ Le preguntas tus dudas a los maestros ? 

Frecuentemente f-\lgunas Veces Nunca 
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22.- Cuando le prequntas alqo a tu maestro. 

- Te da miedo, pero preguntas de todos modas. 

- Sientes confianza al hacerlo. 

- No me atrevo a preguntar. 

23.- Cu~ndo repruilbaa: 

- Te sientes tri5te. 

- Te da miedo .. 

- Te da lo mismo. 

24.- Cuando preguntas algo al maestro, ¿te contesta? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 

25.- Cuando el maestro te responde una duda, lo hace: 

Enojado Amable lnditerente 

26.- ¿ Estudias cuándo vaSii a tener una prueba "? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 
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CUEST 1ONAR1 O P 1 LO"I O PARA MAES 1 ROS 

INSTRUCt:lONES: Le.¡a con cuidado cada pregunta y elija la respuesta 

adecuada. 

1. - ¿ Con que 'trecuenc ia de Ja tarea ? 

F recuen temen te Algunas Veces Nunca 

2 .. - ¿ (;ua.1 cree qua se la finalidad más importante de las tareas? 

Que el niño realice trabajos escolares de interés. 

- Detectar las dudas que los niños tienen .. 

Que las niños eJerc1 ten para llegar a un domin.io del 

conocimiento. 

3.- ¿ Revisa las tareas ? 

Frecuentemente Algunas Veces 

4.- ¿ Cu~nto tiempo dedica a revisar tareas '? 

15 Minutos 30 Minutos 

s.- ¿ Dónde revisa las tareas 

En el salon de clase. 

Otro lugar 9 especifique: 

Nunca 

M~s de 3U Minutos 



Pagina 184 

b .. - ¿Para que revisa las tareas ? 

- Para detectar el gr•do de rwsponsabt lidad del alumno .. 

- Para conocer como trabaja el niña individualmente. 

- Para saber· si el niño estudio la clase. 

7.- Al revisar las tareas~ ¿se f1ja en los errores de las 

alumnos·? 

8.- Si observa errores en los alumnos~ <:..los explica? 

Frecuentemente ~\lgunas Veces Nunca 

9. - ¿ Cree qué es importante obServar los errores que los 

alumnos cometen elas tareas? 

Frecuentemente Algunas \/eces Nunca 

10 .. - Cuando el niño na hace bien la tareas, <..a qué cree que se 

d9ba? 

- El niño no hace con cuidado la~ tareas. 

- El niño no entiende lo que se le pide. 

- Los padres no colaboran. 

11. - ¿Qué indice de reproba e ion mensual hay en su grupo? 

10)( 25)( M.i• del 2$( 

12 .. - G. A que cree que se deba que los niños reprueban un exam&tn·? 

No ponen atención. 

Falta de capacidad. 

- No estudian. 
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13.- ¿Los errores que cometen los niños en los e:<amenes son 

eKp! 1cadas? 

Frecuentemente A 1 gunas Veces Nunca 

14.- GCuál cree que sea la finalidad de un examen·? 

- Reorientar el p,-oceso de enseñan:a-apr·endizaJe. 

- Cuantif 1car· el conoc1m1ento del alumno. 

- Valorar el dominio que los alumnos tienen del conoc1miento 

adquirido. 

15.- ¿.considera necesxar10 dedicar un tiempo 

errores de los exámenes? 

Frecuentemente Algunas Veces 

16.- ¿considera que cuando el niño reprueba 

probabilidad de volver a reprobar? 

Frecuentemente Algunas Veces 

17.- ¿Qué utilidad tiene un eNamen! 

18.- lEntrega lo exámenes cal1ficados a los alumnost 

Frecuentemente Algunas Veces 

explicar lo 

Nunca 

tiene mayor 

Nunca 

Nunca 

19.- lConsidera que el nivel académu:o del alumno influye en la 

estimación que siente por e'? 

Frecuentemente A 1 gunas Veces Nunca 



20.~· Cuando el niño no comprende un tema1 

- Lo explica una vez mas. 

Lo explica hasta ser entendido. 

- Informa a los padres. 
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21 .. - (.La SEP proporciona lineamientos wobre evaluación? 

Si No No Se 

22.- ¿Cree que los •lumnos estud1~n para? 

- Para pasar la materia. 

- Para sacar diez. 

Aprender la materia. 

23 .. - ¿ Fomenta el que los alumnos traten de ser los mejores? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 

24.- ¿Tiende a comparar a los mejor·e'.i alumnos con el resto del 

grupo? 

Frecuentemente Algunas Veces Nunca 

25.- ¿Qué cualidades considera que deba tener el buen alumno? 
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C.:UEsr !ONARlO PARA ALUMNOS 

Instrucciones: 

preguntas con varias 

ellas_. 

A cantinuaciOn Ge te presentan una ~erie de 

soluciones posibleti.. Tacha sólo una de 

1. - lCuántos años tienes? 

2.- lHas reprobado algun año'? 

SI NU 

3.- <.Qué año has reprobado y cuántas veces? 

he reprobado ler. año. _______ _ veces 

he reprobado 2o. año -----veces 

he reprobado 3er. año veces 

4.- ¿fe deJan tarea~ 

SIEMPRE ALGUNAS VEl.:ES NUNl.:A 

5.- ¿Haces la tarea? 

SI NU 
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6.- ¿para qué te sirve hacer tarea&? 

~> Porque es tu obligación. 

b) Para conocer tus dudas. 

c) Para que el maestro se cuenta que eres cumplido. 

7.- ¿Al hacer las tareas te surgen dudas? 

SI NO 

B.- Al explicar el maestro las dudas que surgen al hacer las 

tareas, lo hacen: 

a> A cada uno. 

b> A todo el grupo. 

e) No explica las dudas. 

9. - ¿Le preguntas al maestro por que te tacho la tarea? 

SIEMPRE ALl>UNAS VECES NUNCA 
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10. - ¿Para qué ta mirve hacer las tareas? 

a) Para repa~•r lo que viste en la escuela. 

b) Para saber si aprendiste la clase. 

e) Para hacer un trabaja de la escuela en tu casa. 

11.- ¿1e regresan las pruebas ya calificadas? 

SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNC.:A 

12. - (..Al hacer una prueba que es lo que te interesa i 

a> Sacar 10. 

b> Pasar la prueba. 

e) Saber cuan to has aprendido. 

13.- ¿cuAndo sacas tache en una prueba, le pides al maestro que 

te diga cu~l era la respuesta correcta? 

SIEMPRE. ALliUNAS Vt;:CE.5 NUNCA 
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18.- ¿Pr1t9untas dudas ~l maestro durante la cla&e? 

SI 

19.- ¿po~ qué no te 9usta reprobar? 

a) Tus papas se ~nojan. 

b) Te das cuenta que no sabes algo. 

e> Tu maestl"a te reg•ña: .. 

20.- GPor qué te gusta sacar diez en"una prueba? 

a> Para ganarle a los demás niños. 

b> Sacar diez sig:nífica que has aprendido. 

e) Tus padres te dan un premio c:uando sacas. diez. 

21.- GSe enojan tus dadres cuando repruebas? 

SI NO 

22.- lPor qué crees que los niños reprueban"? 

a> Porque los niños no le entienden al maestro. 

b) Porque no ponen atención~ 

e> 1-·arque son burros. 
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2.:S.- ¿cree& que tus maestros quieren más a los alumnos que 

sacan mejores calificaciones? 

Si Na 

24 .. - Cuando repruebas: 

a) re sientes triste. 

b> Te sientes igual que siempre. 

e> Sientes que eres un burro. 

25 .. - Cuando preguntas algo al maestro, te contesta: 

Siempre Algunas veces Nunca 

26 .. - ~Cuando el maestro te contesta una duda, cómo lo hace? 

a) le contesta sólo una vez. 

b) Te contesta hasta que entiendes. 

e) re contesta enojado. 

27 .. - ¿Estudias cuando vas a tener una prueba? 

SI "'º 



Página 193 

CUESTIONARIO PARA PROFESDHES 

lnstruccioneH: a continuaciOn se presentan una serie de 

preguntas, conteste can la mayor hone•tidad que sea posible. 

1.- ¿Qué toma en cuenta para evaluar a sus alumnos? 

2.- "'SUperan los alumnot1 loa err'"ores que tuvieron en los 

ex amenes? 

SI NO 

¿Por qué? 

3.- ¿por qué medio se da cuenta de los errores; y dudas de sus 

alu111nos? 

4.- ¿Qué tan importante consider .. a la labor del maestra, en el 

proceso enseñanza-aprendizaJe? 

5 .. - ¿con qué frecuenc: ia deja tarea? 

Siempre Algunas veces Nunca 
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b.- GCuAl cree quv sea la finalidad mAs importante de l~s 

tareas"? 

a) Que el niño realice trabajos escolares de interes. 

b> petectar las dudas y errores que tienen las alumnos. 

cJ Que los niños eJerciten para llegar a un dominio del 

conocimiento. 

7.- ¿Revisa l~s tareas? 

Siempre Algunas veces Nunca 

8.- ¿cuAnto tiempo dedica a revisar tareas? 

15 minutos 20 minutos :SO minutos 

9.- ¿Dónde revisa las tareas? 

a> En el salón de clase. 

b) Otro lugar, especifique: 

10.- ¿Para qué revisa las tareas? 

a> Para detectar el grado de responsabilidad del alumno. 

b) Para conocer el trabajo individual del niño. 

e> Para saber si el niño entend10 la clase. 
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11.- Al revisar las tareas, se fija an lo& erroreu de lo& 

alumnos a nivel: 

a) Individual. 

bl Grupal. 

e> No sa fija en los errores. Lo m~s importante es que el 

alumno cumpla .. 

12.- ¿cuando el niño no hace bien la tarea, a qué c1·ee que se 

deba? 

a) El niño no hace con cuidado la tarea. 

b> El niño no entendió la clase. 

e) Los padres no col abaran. 

13.- ¿cuántos repetidors hay en su grupo?' 

14 .. - ¿cómo ubica a los repetidores en relación al grupal 

Superior al grupo Madi o Interior al grupo 

15.- ¿cuando los alunas tienen dudas preguntan? 

a) Si, casi todo el grupo pregunta. 

b> Siempre son los mismos niños los que preguntan. 

e) Rara vez preguntan. 
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16.- ¿Qué Indice de reprobación mensual hay en su grupo? 

!U Y. M~s del 2::> Z 

11.- No explico los errores de los alumnos, ¿por que?: 

a) Las alumnos no pre9untan. 

b> Los programas son extenso& y .no puedo detenerrae en cada 

duda. 

e> No lo considero impot""ta:nte, ya que los et"'rores se superan 

mediante ejercicios. 

18.- ¿Que considera usted que le interesa al alumno cuando hace 

un examen? 

a> Pasar el examen. 

b> Saber que aprendió. 

e) Sacar la mejor calificación del salon. 

19.- ¿Que tiempo dedica despues de un examen ya calíticado, a 

explicar dudas? 

Ningun tiempo 20 minutos su minutos 
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20.- ¿cuál cree que sea la finalidad da un examen? 

&) Cuantificar el conocimiento del alumno. 

b> Reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

e) Valor~r el dominio que los alumnos tienen del conocimiento 

adquirida. 

21..- ¿considera necegario dedicar un tiempo a explicar los 

errores de los eKámenes? 

Siempre Algunas Vecet: Nunca 

22.- ¿considera que cuando el niño reprueba, tiene mayor 

probabi 1 idad de volver a reprobar·:-· 

SI NO 

23.- lConsidera que el nivel académica del alumno, influya en la 

estimación que siente por él.? 

SI NU 

24.- Cuando un niño no comprende un tema: 

a) Lo e~plica una vez más. 

bl La explica hasta ser entendido. 

e) lntorma a los padres para que estos sirvan de apoyo. 
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25.- ¿La. SEP le proporc.iona lineamiemtas sobre evaluación? 

SI NO NO SABE 

26.- Cree que los alumnos estudian parar 

Pas•r la materia Sacar Diez Ap rendei.. el tema 

27.- ¿Fomenta que los alumnos traten de ser los mejores? 

Siempre Algunas Veces. Nunca 

28.- ¿riende a comparar a los mejores alumnos can el resto del 

grupo? 

Siempre Algunas Veces Nunca 

29.- ¿Qué utilidad tiene un examen? 

30 .. - ¿Qué cualidades considera que deba tener un buen alumno? 

31.- GQué es evaluación? 
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