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INTRODUCCIÓN 

 

La educación básica en México es tema de múltiples apreciaciones desde su 

conformación hasta su organización en las diferentes etapas de la historia 

nacional. Su contemplación abarca la creación de instituciones que han fortalecido 

la educación nacional. Es importante señalar que el tema a tratar es la escuela 

secundaria, que surge como elemento necesario en la formación de un sistema 

educativo eficiente.  

 

En este sentido, es preciso identificar el periodo en que surge la necesidad de 

mejorar la educación básica con esta instancia educativa, y es durante el Imperio 

de Maximiliano de Habsburgo, donde el sistema educativo pone énfasis en el tema 

de complementar la educación nacional. Es en este momento donde se establece 

la instrucción secundaria al estilo de los liceos franceses (siglo XIX), escuela que 

brindó la oportunidad de recibir una educación digna a la población con menores 

recursos económicos, que conformaba la mayor parte de la población. El objetivo 

de establecer la instrucción secundaria fue disminuir la desigualdad social que se 

mantenía durante la época, además de fortalecer la educación para que los 

jóvenes tuvieran la oportunidad de seguir con una carrera universitaria. 

 

Después del proceso revolucionario se llevaron a cabo cambios de fondo, como se 

aprecia en las modificaciones al Artículo 3º Constitucional en 1917, punto de inicio 

para la creación de la escuela secundaria, que sería aprovechado para su 

consolidación por diferentes personajes como Moisés Sáenz, considerado el 

creador ideológico de la secundaria en México con ayuda del pensamiento de 

John Dewey y su modelo de educación activa.  
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En adelante se impulsaron nuevas estrategias para que se consolidara la escuela 

secundaria con la participación de José Vasconcelos, quien aportaría el apoyo 

suficiente mediante la creación de la Secretaria de Educación Pública para que en 

1923 se fundara la escuela secundaria bajo la dirección de José Manuel Puig 

Casauranc y Moisés Sáenz al frente del naciente proyecto educativo. Durante ese 

periodo, acontecieron diversos ámbitos ideológicos que complementaron la 

formación de una escuela que más adelante se consolidaría como parte 

fundamental en la educación básica. 

 

Durante un amplio contexto que comprendió de 1930 hasta 1980, la escuela 

secundaria solo mantuvo presencia en los cambios establecidos en planes y 

programas que se fundamentaban en los cambios de sexenio, pero la constante 

fue la modernización del sistema educativo, concepto que se adecuo a las 

necesidades estructurales que se presentaran al paso de los años, abarcando la 

preparatoria y la universidad. Durante este periodo se dio paso a la creación de 

nuevas instituciones como el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y 

Humanidades, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Pedagógica 

Nacional, entre otras, que dieron al sistema educativo un fortalecimiento en la 

calidad educativa que el país requería.  

 

A partir de 1980, la Revolución Educativa iniciada por el ex Presidente Miguel de 

la Madrid, genera un nuevo contexto a la educación nacional, a consecuencia de 

las políticas económicas que el Banco Mundial estableció para el mejoramiento de 

la educación en diversas regiones del mundo, dentro de las cuales México se 

encontraría inmerso. Con ello se da paso a la modernización de la educación a 

través de la evaluación de la misma, donde la Secretaría de Educación Pública y 

la Universidad Nacional Autónoma de México, establecerían las condiciones para 

llevar a cabo esta tarea que al paso del tiempo se convertiría en unos de los 

principales instrumentos con los que la educación guiaría sus expectativas. 
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En adelante, las evaluaciones en el nivel básico se presentan hasta el año 2000 

con la aplicación del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes 

(PISA) perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), que mide la habilidad lectora y matemática de los 

estudiantes.  

 

Los resultados en las diferentes etapas de esta evaluación dieron a las 

autoridades correspondientes elementos suficientes para atender las deficiencias 

que se mantenían en la educación nacional. En consecuencia se estructura la 

Evaluación Nacional para el Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 

creada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de dar 

continuidad al proyecto de mejorar la calidad educativa y reforzar los 

conocimientos de los  estudiantes de primaria y secundaria, con la finalidad de que 

los alumnos estuvieran preparados para enfrentar la evaluación PISA y mejorar los 

resultados comparados con las demás naciones participantes. 

 

A pesar de la aplicación de dichos instrumentos, México se ha posicionado en los 

últimos lugares de aprovechamiento escolar tal como lo han presentado la 

Secretaría de Educación Pública  y posteriormente el Instituto Nacional para la 

Evaluación Educativa (INEE). La comparación de resultados evidencia que se 

mantienen niveles insuficientes que no responden a los esfuerzos por mejorar y 

modernizar la educación, esto se refuerza con los datos arrojados en Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y en la Evaluación 

Nacional para el Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). 

 

Sin embargo, el resultado de cada periodo en el que se evalúa el sistema 

educativo con PISA y ENLACE, ha sido constantemente criticado por autoridades 

educativas y docentes, ya que los datos demuestran en gran medida el rezago 
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educativo que permanece constante en los periodos de evaluación. Como 

resultado de esta situación, el desinterés por aplicar estos instrumentos de 

evaluación en las escuelas, se ha generalizado en la mayor parte de la población 

docente y en los jóvenes, ya que a lo largo de su aplicación, no se han presentado 

cambios de fondo dentro del sistema educativo ni en las políticas públicas 

referentes al tema. 

 

En este sentido, es preciso tomar en cuenta la percepción de los actores que 

participan en el desarrollo de las evaluaciones educativas con el fin de observar la 

importancia que se le otorga a tales instrumentos. Es por ello que en el  último 

capítulo se ha tomado como referencia a la Escuela Secundaria Diurna Número 

223 como objeto de estudio, con el objetivo de observar y analizar la forma en 

cómo se emplean las evaluaciones PISA y ENLACE; para ello se utilizó la 

aplicación de una encuesta, la cual brindara un escenario sobre la importancia que 

las evaluaciones tienen dentro del sistema educativo y los beneficios que estas 

brindan en el desarrollo óptimo de la escuela secundaria. 

 

Los datos obtenidos parten del funcionamiento básico de los actores que 

interactúan al interior de la escuela secundaria, es decir, personal docente, padres 

de familia o tutores y alumnos. De la misma forma, se muestra el Plan de Estudios 

2006, con el objetivo de observar que dentro de los lineamientos establecidos para 

la mejora de la calidad educativa y el fortalecimiento de las competencias en los 

alumnos, no se incluye dentro del desempeño de las actividades docentes la 

preparación y contemplación para llevar a cabo la aplicación de las evaluaciones 

educativas, aun cuando la SEP ofrece durante cada ciclo escolar diversos cursos 

de preparación y actualización docente. 
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Así pues, se lleva a cabo la elaboración y aplicación de la encuesta enfocada a 

obtener una percepción acerca de las evaluaciones dentro del plantel, la cual 

involucra a los actores que participan en el desarrollo de las evaluaciones 

educativas. Los resultados obtenidos, presentan elementos negativos sobre PISA 

y ENLACE, destacando la falta de información por parte de los docentes 

principalmente, ya que estos son el medio social para que las evaluaciones sean 

del interés de padres de familia y alumnos.  

 

En este sentido, el último capítulo presenta los datos de la Escuela Secundaria 

223 referentes a la percepción de las evaluaciones, a través de los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada a profesores, padres de familia y alumnos, los 

cuales están representados por medio de gráficas, que han sido analizadas para 

obtener un amplio panorama sobre la aplicación y el empleo de las evaluaciones 

educativas y la importancia que estas tienen en el mejoramiento de la calidad 

educativa que la SEP establece; al mismo tiempo, el desarrollo y análisis de la 

problemática permite demostrar datos favorables para generar competencias 

académicas y docentes. 

 

La hipótesis que guío la presente investigación es la siguiente: 

 

Las evaluaciones educativas en México aplicadas en la escuela secundaria no han 

generado un cambio significativo en la calidad educativa, debido a que el dato que 

emite PISA y ENLACE se ha quedado en lo cuantitativo para dar resultados al 

exterior como consecuencia de las políticas educativas internacionales, sin 

embargo, al interior no hay modificaciones estructurales que beneficien la 

educación secundaria y por ende a la población juvenil. 
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Para tal efecto, se alcanzaron los siguientes objetivos: 

 

 Definir el periodo de tiempo en el que surge la escuela secundaria en 

México. 

 Identificar en documentos oficiales el momento en el que se establece la 

educación secundaria. 

 Construir la secuencia histórica de la escuela secundaria en México. 

 Identificar el periodo de tiempo en donde se comenzaron a gestionar las 

evaluaciones educativas en México. 

 Identificar los elementos que evalúa PISA y ENLACE. 

 Generar un análisis cuantitativo a través de encuestas estructuradas y 

cerradas a profesores, padres de familia o tutores y alumnos para obtener 

la percepción sobre el conocimiento que tienen acerca de las evaluaciones 

PISA y ENLACE. 

 Analizar los datos resultantes de la encuesta. 

 

Asimismo, la metodología que sustento en la presente investigación sobre las 

evaluaciones educativas en la escuela secundaria en México es de corte 

cuantitativo, en ésta se utilizaron diversas fuentes de documentación para lograr 

obtener la información más cercana a lo que se plantea en cada capítulo, además 

de utilizar información de primera mano e investigación de campo, tratando de 

analizar  de manera integral el objeto de estudio. 

 

La información obtenida para cada capítulo se obtuvo de acuerdo a lo que se 

necesitaba, es decir, que cada uno requería fuentes especificas como a 

continuación se mencionan. Para el primer capítulo se consultó principalmente la 

biblioteca del Instituto Mora, que contiene un acervo histórico sumamente 

importante en el tema de las políticas públicas, en este lugar se encontró la mayor 
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parte de de la información que se incluyo en el capitulo. También se consultaron 

libros en línea, los cuales resultaban difíciles de encontrar en alguna biblioteca 

pública. La escuela secundaria en México fue unos de los temas con mayor 

dificultad, debido a que los textos consultados solo mencionan fragmentos sobre la 

educación nacional, en este caso se investigaron las citas textuales que varios 

autores mencionaban en algún momento respecto a las características o datos 

importantes sobre la educación secundaria, es por ello que la primera parte del 

trabajo está constituido a partir de la construcción de la información, lo cual resulta 

pertinente mencionar, ya que no existe una amplia bibliografía que contenga en 

específico el testimonio preciso acerca de la escuela secundaria en México. 

 

Por su parte, en el tema de las evaluaciones educativas se consultaron datos 

publicados en documentos oficiales de la Secretaria de Educación Pública que en 

su mayoría eran Manuales para profesores de educación secundaria acerca de 

PISA y ENLACE, herramientas de evaluación educativa fundamentales en la 

investigación.  

 

Al respecto de las evaluaciones PISA y ENLACE, se enriqueció la documentación 

de cada una con la consulta de las páginas electrónicas oficiales; para el caso de  

PISA se visito el sitio oficial de la OCDE, que contiene publicaciones mundiales 

acerca de los resultados que se han obtenido así como documentos que muestran 

el desarrollo y los objetivos de la evaluación. La información obtenida sobre PISA, 

se complemento con las publicaciones que se muestran en el portal del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, que contiene los resultados 

nacionales de PISA. 
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Para ENLACE se consulto su sitio oficial que pertenece a la SEP, en donde se 

encuentra registrados los resultados obtenidos a partir de 2006, año en el que se 

da inicio a esta evaluación nacional.  

 

La complementación de la información referente a los resultados se consultó en 

fuentes periodísticas provenientes de diarios nacionales como La Jornada, El 

Universal y MILENIO, datos que fueron analizados para mostrar un panorama 

amplio acerca del desarrollo de las evaluaciones PISA y ENLACE en México. 

 

En la última parte de la investigación donde se trata el tema de las evaluaciones 

educativas en la escuela secundaria 223, se llevo a cabo un sondeo para obtener 

información de primera mano acerca de la historia del plantel, así como delimitar el 

espacio geográfico en donde se localiza.  

 

En adelante se empleo la encuesta como instrumento de investigación, ya que se 

requería obtener la percepción de los actores sociales acerca de la importancia 

que tienen las evaluaciones educativas en el desarrollo institucional y estudiantil 

del plantel. La encuesta fue empleada en docentes, padres de familia o tutores y 

alumnos. Sus respuestas arrojaron los datos pertinentes para el análisis 

cuantitativo que se requería para comprobar la hipótesis y ampliar el panorama 

sobre la percepción que estos tienen hacia PISA y ENLACE. 

 

Esta investigación resulta importante analizar en el campo de la sociología de la 

educación, ya que es vital conocer la eficiencia de las evaluaciones  PISA y  

ENLACE a nivel Secundaria, y romper con el imaginario de que las evaluaciones 

solo cumplen con el protocolo de ser instrumentos que sirven para llevar a cabo 

los compromisos internacionales.  
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La importancia del tema radica en obtener una perspectiva acerca del fenómeno 

que sucede con las evaluaciones educativas PISA y ENLACE, ya que el interés 

social permea en este tipo de instrumentos y no logran observar cambios de fondo 

que realmente mejoren la calidad de la educación básica a nivel nacional. 
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CAPITULO I  

LA ESCUELA SECUNDARIA EN MÉXICO: 

RECORRIDO HISTÓRICO 

 

En México la educación básica se conforma de tres niveles obligatorios 

establecidos en la Constitución: el preescolar, la primaria y la secundaria. La 

educación secundaria es el tema principal de la investigación, debido a que el 

interés por conocer acerca de este nivel educativo, radica en la necesidad de 

describir y explicar su origen y desarrollo considerando sus componentes 

vinculados al proceso de modernización del sistema educativo, con el objetivo de 

identificar en qué momento de la historia la escuela secundaria se estableció y 

bajo qué fundamentos.  

 

La investigación de los rasgos que constituyeron a la escuela secundaria,  tiene 

como propósito mostrar de manera cuantitativa la evolución de esta escuela, para 

que después se de paso a su vinculación con la modernización educativa 

experimentada en México a lo largo del siglo XX contemplando reformas, 

estructuración de plan y programas y evaluaciones, hasta llegar a nuestra época.  

 

1.1 RASGOS  HISTÓRICOS  DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN 

MÉXICO 

 

La escuela secundaria en México forma parte fundamental en la educación básica, 

debido a que ocupó el vacio educativo que se mantuvo durante el siglo XIX, donde 

la Universidad Nacional tenía bajo sus lineamientos el control de la educación; 

esta situación genera la necesidad de conocer sus rasgos históricos tomando en 

cuenta que a lo largo del tiempo, la escuela secundaria se ha expuesto a cambios 
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estructurales atendiendo la modernización educativa de cada época. Los datos 

más relevantes  de la escuela secundaria aparecen durante el periodo de la 

ocupación francesa bajo el gobierno de Maximiliano de Habsburgo quien a través 

de recorridos por las regiones de casi todo el país, observó las necesidades más 

importantes que se padecían durante el contexto. Al notar las deficiencias a las 

que se enfrentaba en el momento de tomar la responsabilidad como gobernante, 

Maximiliano percibió que la mayoría de la población no asistía a la escuela, motivo 

por el cual se empeñó en generar una institución educativa que brindara el servicio 

educativo a las poblaciones más desprotegidas, es decir, a la gente pobre. Por 

consiguiente “Maximiliano pensaba que para cultivar los estudios profesionales 

eran necesarias escuelas especiales en las cuales estuvieran representados todos 

los ramos de las ciencias teóricas y prácticas y de las artes” (Torres, 1985, p. 35).  

 

Para ello, Maximiliano de Habsburgo, establece la Ley de Instrucción Pública de 

1865, la cual argumentaba que la escuela secundaria se organizara como los 

liceos franceses de esa época con el propósito de fortalecer la educación y dar 

mayor oportunidad de recibir instrucción a diversos estratos sociales (población 

pobre en su mayoría) que se mantenían al margen de la educación pública. La ley 

planteaba que la instrucción primaria al igual que la secundaria estaría 

resguardada bajo el control del Estado a través del Ministerio de Instrucción 

Pública. Al respecto, los artículos 11 y 15 mencionan los lineamientos que 

estableció el gobierno de Maximiliano: 

 

“Artículo 11. Los estudios pertenecientes a la instrucción secundaria que se hagan 

en los establecimientos privados, sólo serán válidos mediante su incorporación a 

los establecimientos públicos, y los demás requisitos que se aplican en esta ley y 

en su reglamento. 
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Artículo 15. Todo establecimiento privado, aun no siendo incorporado, está bajo la 

vigilancia del gobierno, que la ejercerá por medio del inspector de instrucción 

pública. Respecto a los incorporados, podrá el mismo gobierno retirarles ese 

carácter cuando lo estime conveniente y, mediante causas graves, podrá mandar 

suspender o cerrar cualquier establecimiento privado” (Solana 1981, p. 28). 

 

Los lineamientos que planteaba la Ley de Instrucción Pública permiten observar el 

control general de la instrucción primaria y secundaria, de igual forma se extendía 

a toda actividad de carácter cultural relacionada con la educación.  

 

Los principios contemplados por Francisco Artigas, quien ocupara el cargo de 

Ministro de Justicia, presentó al Emperador su proyecto de Ley de Instrucción 

Pública el 27 de diciembre de 1865 “en donde se atiende la educación secundaria, 

cuidando que se impartieran estudios de filosofía como complemento de las 

materias atendidas. Además, se admitía una necesidad de elevar el nivel del 

profesorado, el cual se encontraba en condiciones poco dignas, 

fundamentalmente por razones económicas” (Torres, 1985, p. 35).    

 

Los cambios para mejorar el ambiente educativo se conformaron de acuerdo al 

proyecto del Ministro de Justicia Francisco Artigas, siendo una acción prioritaria 

del Imperio en que se prevén las intenciones de Maximiliano de Habsburgo por 

fundar la secundaria en México; es importante señalar lo referente a la importancia 

de ésta como vínculo entre la instrucción primaria y la universidad, acciones que 

se planteaban de la siguiente forma: “la ley que tengo en alto el honor de 

presentar a V. M. (sic) y en la que he aprovechado los trabajos de hombres 

superiores, no comprende propiamente, sino aquella parte de la instrucción 

pública que se llama secundaria, tanto porque esta es la que más necesita 
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reformas radicales, cuanto porque sin ella no puede ser completa la 

universidad”(UANL, 2009, p. 606). 

 

En  seguida la Ley de Instrucción Pública afirma la importancia de la secundaria 

como complemento entre la primaria y la universidad indicando que “en cuanto a 

la secundaria se han introducido reformas radicales, indispensables de todo punto 

para poner en ejecución el plan marcado por V. M. y á (sic) ese fin ha sido 

necesario, antes que otra cosa, fijar de una manera precisa la línea que separa la 

instrucción secundaria, de la primaria y superior. La confusión de estos diversos 

ramos, tanto en los establecimientos públicos como en los privados, es tal vez el 

mayor de los defectos de que ha adolecido hasta ahora la enseñanza en México” 

(UANL, 2009, p. 606). 

 

La ideología liberal de Maximiliano apuntaba hacia una integración en todo ámbito, 

donde se incluyera la población en general, es decir, establecía una instrucción 

elemental para cualquier estrato social, estas ideas se encontraron citadas en una 

carta fechada el 11 de junio de 1865 dirigida a Manuel Silíceo que ocupaba el 

cargo de Ministro de Instrucción y Cultos del Imperio, misma que mencionaba: “el 

emperador partía del principio sólido y evidente de que urgía organizar la 

instrucción pública y apuntaba sus características: accesible a todos, pública y 

gratuita, al menos la elemental” (Meneses, 1998, p. 186).  

 

Dichos elementos propiciaron el descontento del grupo conservador, porque 

dentro de los ideales del Emperador Maximiliano sobresalía la inclusión de la 

gente con menores recursos económicos a recibir educación. Durante la época del 

Imperio Mexicano, se daba un lugar importante dentro de la sociedad a las familias 

de personajes del gobierno, políticos y personas económicamente importantes, 

apartando de sus intereses a los pobres, estrato social que padecía una calidad de 
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vida carente económica y socialmente. Un aspecto importante que resultó 

contradictorio hacia los intereses de los conservadores es que Maximiliano 

disminuyó participación dentro de la educación al clero, siendo que no se aplicó un 

laicismo como se conoce actualmente, tampoco se permitía la injerencia de una 

formación religiosa en las escuelas.   

 

En otro punto de vista respecto a la Ley de Instrucción Pública, Meneses (1998, p. 

190)  señala que “la finalidad de la instrucción secundaria sirve para la preparación 

de los estudios mayores en los términos establecidos por la ley”, lo cual se 

contemplaba en la preocupación del Emperador Maximiliano por atender las 

condiciones en las que se enseñaba en la universidad, por lo que el 

fortalecimiento de los conocimientos previos al ingreso de esta, debían ser 

responsabilidad de la instrucción secundaria.  

 

La intención que sostenía el Emperador Maximiliano con la implementación de la 

escuela secundaria en México,  respondía a la necesidad de crear una institución 

que compensara la demanda educativa por un lado, y realizara la función de 

complementar el sistema educativo en el paso de la primaria a la preparatoria. Un 

punto interesante sobre las intenciones del Imperio es que la secundaria 

respondiera a una falta de conocimientos adecuados que la sociedad requería 

durante la época, sin embargo, las materias impartidas en las escuelas, buscaron 

una forma de hacer coincidir lo que se enseñaba, siempre bajo los lineamientos 

que el Emperador sugería.  

 

Las prioridades curriculares estaban elaboradas como se observa en el cuadro 1, 

el cual muestra el plan de estudios de la preparatoria que fue utilizado para la 

escuela secundaria debido a que esta no contaba con un plan determinado. La 

decisión de tomar el plan de la preparatoria recaía en que la enseñanza requería 
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una atención inmediata para llevar a cabo los cambios curriculares con los cuales 

se acelerara la implementación de la educación secundaria. 

 

Cuadro 1 Plan de estudios de la Escuela Preparatoria. 1865. 

Plan de 1865 

Currículo de Preparatoria (Art. 7º) 

Lengua castellana y su literatura Lengua latina y su literatura 

Historia y geografía  Lengua griega y su literatura 

Lógica Matemáticas 

Francés  Metafísica y filosofía moral 

Ingles  Dibujo 

Caligrafía   

Historia de la literatura general Tecnología 

Teneduría de libros  

 Fuente: Talavera, 1973, págs.138-139.    

     

El objetivo de las materias impartidas en la instrucción secundaria respondían a la 

necesidad de cubrir las deficiencias que la población presentaba, esto es que la 

mayor parte de la gente carecía de conocimientos elementales, lo que daba como 

resultado que al transitar los alumnos por la primaria se solventarían los aspectos 

básicos de la educación, y en consecuencia el vacío existente hacia la 

preparatoria se cubría con los contenidos impartidos en la secundaria, mismos que 

contemplaban una educación más avanzada. 

 

El salto de la primaria a la preparatoria dejaba un retroceso en la comprensión de 

materias impartidas, lo que se reflejaba en el desinterés y abandono de los 

estudiantes, motivo principal por el que Maximiliano sostuvo la propuesta de crear 

la escuela secundaria. Las ideas recaían en crear una escuela donde se practicara 
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una enseñanza progresista y libre, diferente a los planteamientos conservadores, 

apoyados por las instituciones eclesiásticas, que permanecían bajo los 

lineamientos de la corriente positivista. 

 

En la lógica establecida por Maximiliano de Habsburgo por dar continuidad a la 

educación, se sugería la división de la instrucción pública de la siguiente manera: 

“1) primaria rudimentaria; 2) primaria complementaria; 3) secundaria elemental; 4) 

secundaria superior; 5) profesional” (Meneses, 1998, p. 188). Dicha división daba 

pie a la fundamentación de la secundaria que sería retomada en el siguiente siglo. 

 

La organización de la educación pública que Maximiliano impulsó durante su 

mandato fue breve, dejando las buenas intenciones del Emperador en una fase 

inicial de desarrollo. Este periodo culminó con la retirada del imperio francés, 

debido a los conflictos que sostenía Napoleón III en Europa, por la situación 

económica del país y el apoyo norteamericano a los republicanos.  

 

El desenlace del periodo imperial y su paréntesis histórico de la implantación de la 

instrucción secundaria en México alcanzó su fin el 15 de mayo de 1867, cuando 

Mariano Escobedo en compañía de sus tropas toma la ciudad  y en consecuencia 

se ordena el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de ese mismo año.  

 

Después de estos acontecimientos continuaron los cambios en el sistema 

educativo, uno de ellos fue el de 1878, año en el que se presenta un reglamento 

que da a conocer la reorganización de las escuelas primaria y secundaria a los 

lineamientos establecidos antes de la entrada de Maximiliano al gobierno. En 

consecuencia,  la educación nuevamente se relegaba a los estratos sociales con 

mayores recursos (la élite política y económica). Para “1888 se emitió una ley que 
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proponía conservar y perfeccionar la enseñanza secundaria, la función de las 

escuelas especiales y su establecimiento de disposiciones específicas en relación 

con la secundaria para señoritas y la secundaria para varones” (Avitia, 2001, p. 

713).  

 

Durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz, se contempló dar la importancia 

necesaria a las instituciones que durante la época brindaban los servicios 

educativos. Una de las escuelas que el gobierno porfirista consideró debía ser 

obligatoria fue la escuela secundaria para varones y la escuela secundaria para 

señoritas, mismas que mantenían diferencias muy marcadas entre sus contenidos 

temáticos.  

 

La escuela para varones contenía en su programa “lectura, escritura, gramática 

española, aritmética y sistema decimal de medidas, moral, urbanidad y nociones 

de nuestra constitución política; en algunas ciudades también se enseñaba 

geografía, historia nacional y dibujo” (Oresta, 2006, p. 25). Para la mujeres los 

contenidos se centraban en cuestiones básicas para la vida como “costura y la 

economía doméstica y casi no se cumplía con aspectos relacionados con la 

constitución política” (Oresta et al, 2006, p. 25), enseñanzas que provenían de sus 

inicios en 1869.  

 

Con respecto a la educación para señoritas a lo largo del periodo presidencial de 

Porfirio Díaz, se conformó una institución más incluyente por parte del gobierno 

hacia las mujeres, con diferencias al sistema para varones, se consideraban las 

necesidades por cambiar el tipo de educación que en un principio se ofreció a las 

estudiantes. El inicio de este hecho se le atribuye a Ignacio Ramírez, quien fuera 

Secretario de Justicia e Instrucción Pública, quien luchó entre otras cosas, contra 

el dogma eclesiástico que impedía la libertad de creencia; en educación “habló a 
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favor de la igualdad civil y política de la mujer, dándole un papel y una 

responsabilidad con los que no contaba. En particular recomendó que la mujer 

debería participar activamente en la enseñanza” (Solana, 1981, p. 47). 

 

El legado del Secretario de Justicia Ignacio Ramírez se vio realizado a la llegada 

de su sucesor Protasio P. de Tagle, con miras hacia el desarrollo de las nuevas 

profesoras de enseñanza primaria, fortaleció la Escuela Secundaria para Señoritas 

con  un sistema moderno de pedagogía que incluía asignaturas como las ciencias 

físicas y naturales, la higiene, la medicina, la economía doméstica, la repostería, y 

sobre todo la pedagogía moderna. La “escuela Secundaria para Señoritas se 

estableció en 1888” (Avitia, 2001, p. 713) teniendo como finalidad transformarla en 

Escuela Normal para Señoritas; dicha institución fortalecería la enseñanza 

primaria, lo cual daría como resultado una mejor calidad educativa y un respaldo 

pedagógico en la forma de enseñar. 

 

Respecto a la escuela secundaria durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz, 

destaca que el 19 de mayo de 1896, Díaz “emitió un decreto mediante el cual 

disponía la reorganización de la Instrucción Elemental y la Instrucción Primaria 

Superior, ordenando que esta última se constituyese como enseñanza media o 

secundaria” (Avitia, 2001, p. 714).  

 

Con el inicio de la Revolución Mexicana y a lo largo de ésta, el país quedo bajo un 

panorama de desconcierto social, y es hasta 1917 que se retoma el tema de la 

educación con la participación de nuevos actores sociales dentro de los que 

destaca Moisés Sáenz, profesor que mostró su preocupación por la educación en 

México. Durante el mandato de Don Venustiano Carranza se da un cambio en la 

orientación de la educación mediante la Reforma al Artículo 3° Constitucional, 

dado a conocer el 5 de febrero de 1917 en el Congreso Constituyente, celebrado 
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en Querétaro, hecho que le da otro sentido a la educación nacional, por sus 

significativos cambios con respecto al sistema educativo, de entre los cuales se 

encontraba que: “todo individuo tiene derecho a recibir educación; la educación 

básica es obligatoria; garantizada por el artículo 24: la libertad de creencias, dicha 

educación será laica y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier 

doctrina religiosa” (Diario Oficial, 1917). 

 

Los cambios sirvieron de impulso para aquellos personajes que nunca olvidaron la 

necesidad de cambiar la ideología imperante de Europa, que durante treinta años 

mantuvo el Porfiriato. La corriente positivista utilizada en este periodo modernizo 

de alguna manera al sistema pedagógico, pero aun se encontraba muy lejos de 

atender las necesidades educativas requeridas en México. 

 

Al respecto, resulta importante contextualizar el proceso de enseñanza a nivel 

secundaria, apoyándose en autores o protagonistas que fueron partícipes en el 

desarrollo institucional de la implantación educativa por ley, además de dar 

algunas características de sus posturas para el mejoramiento del nivel educativo 

nacional pos revolucionario.  

 

1.2  APORTACIÓN  DE MOISÉS SÁENZ EN LA 

FUNDAMENTACIÓN DE LA SECUNDARIA EN MÉXICO. 

 

Con las modificaciones al artículo 3º Constitucional en 1917, se pensó en 

contextualizar la educación a los tiempos pos revolucionarios debido a que se 

habían mantenido elementos de la ideología proveniente del Porfiriato, que como 

fue mencionado dio prioridad a los privilegios de las elites predominantes, mismos 
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que reprimieron a la mayoría de la población -fundamentalmente indígena y rural- 

de la posibilidad de recibir una educación igualitaria. Era inminente que la 

educación sobrepasara las viejas tradiciones coloniales, la incapacidad de educar 

para afrontar los problemas nacionales no radicaba en la modernización de sus 

métodos, sino que se mantenían alternos al progreso de las ciencias, por lo cual 

esa indiferencia ante las necesidades creada por la Revolución se relegaba al 

pasado, dando paso a la modernidad política, institucional y por ende, 

educacional. 

 

Al respecto Schara describe los planteamientos del Artículo 3º de 1917 en las 

siguientes líneas: “el artículo convierte a la educación en un derecho legitimo del 

pueblo y concede su conducción al Estado. Desde entonces, las instituciones 

educativas quedan bajo el estricto control del Estado-Educador, que puso en 

marcha la educación popular”, en seguida, Schara menciona una parte esencial 

que más adelante Moisés Sáenz tomaría como presupuesto fundamental para la 

enseñanza pública: “la educación se aboca desde sus inicios a combatir el 

analfabetismo –el índice ascendió a un 80%, en el porfirismo- como forma de 

conseguir la integración nacional y el fortalecimiento de la democracia; es decir, el 

derecho de todos a recibir una formación igual” (Schara, 2002, p. 43). En otras 

palabras, Schara prevé que los cambios que se venían construyendo a partir de 

Porfirio Díaz llevarían a la federalización de la educación, esto significaba que ya 

no se responsabilizaría a los ayuntamientos sino que el Estado tomaría el control 

del plano educativo, el objetivo era centralizar todos los aspectos relacionados de 

la educación pública  en el seno del Estado. 

 

En el sentido institucional, la educación mantenía un carácter tradicional, las 

escuelas de la época formaban individuos cultos, carismáticos y atractivos para la 

sociedad aristócrata de la época, situación que desfavorecía lo que el país 

requería para su recuperación después de la Revolución.  
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En el sentido amplio, las instituciones educativas permanecían desinteresadas por 

atender las necesidades de la mayor parte de la sociedad que se encontraba 

estancada en las diferencias sociales como era la pobreza, el analfabetismo y los 

privilegios a los grupos de poder, entre otros; los métodos aplicados no 

contemplaban a la población dispuesta a incluirse al trabajo, por el contrario, la 

educación media los subordinaba a cursar materias dispersas, en donde se le 

apreciaba a la cultura como habilidad para reproducir lo aprendido, pero nunca se 

les dotaba de la capacidad de crear e innovar. En este sentido,  los estudios 

otorgados por la instrucción primaria, preparatoria y universidad pasaban por alto 

los problemas sociales que requerían una educación para la vida, es decir, que las 

enseñanzas pudieran ser llevadas a la práctica para mejorar las condiciones de 

vida en las familias de la época. 

 

Junto a este panorama había que agregar la inexistencia de un proyecto educativo 

renovador de las tradiciones educativas que se implantaron a finales del siglo XIX 

y que se adecuara al contexto; además, no se contaba con planteles suficientes 

para absorber la demanda educativa que estaba en constante crecimiento. 

 

Las inquietudes sobre una reforma educativa se presentaron a partir del año de 

1896 a 1916, durante los gobiernos de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y 

Venustiano Carranza, respectivamente. Este proceso no paso de ser un simple 

reacomodo de los planes y programas que se aplicaban en las instituciones 

educativas, sin embargo, seguían en la espera por parte del individuo que 

asentara y absorbiera en su pensamiento las necesidades de la sociedad y las 

plasmara en un proyecto educativo que se apartara de la línea positivista y 

aristocrática que durante poco más de treinta años se mantuvo vigente. 
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Para el año en el que se promulga la Constitución de 1917,  se presenta la figura 

de “Moisés Sáenz, quien se hizo cargo de la Escuela Nacional Preparatoria, en la 

que imperaba un positivismo lánguido y enfermo…y permanecía indiferente a la 

reforma pedagógica a la escuela primaria iniciada al finalizar el siglo” (Mejía, 1962, 

p. 139). Por consiguiente, Moisés Sáenz encabeza una de las tareas más 

importantes dentro de la educación en México, al importar las “ideas del 

estadounidense John Dewey (1859-1952. Escuela Activa), del que fue discípulo en 

la Universidad de Columbia” (Schara, 2002, p. 45) durante su estancia en los 

Estados Unidos. John Dewey, filosofo, psicólogo y pedagogo, establecía que la 

educación sirviera para generar en la población (contemplando el ámbito social, 

cultural, económico, salud y esparcimiento) la convicción de generar una identidad 

nacional. Lo anterior se refuerza en el presupuesto de que todos los miembros de 

la sociedad tuvieran la oportunidad de lograr un desarrollo individual y social que 

atendiera sus necesidades.  

 

Los conocimientos adquiridos por Sáenz, contribuyeron a que la escuela 

contemplara la disciplina democrática y las ocupaciones prácticas, esto significaba 

que los estudiantes podían establecer una doble función de las enseñanzas, como 

lo establecía la escuela activa. 

 

El pensamiento de Moisés Sáenz basado en la idea John Dewey, identificó los 

requerimientos que la sociedad necesitaba para solventar aquellas deficiencias 

como la igualdad, el desarrollo de las facultades educativas en los jóvenes, 

adecuación de programas que visualizaran un progreso del país mediante la 

educación, entre otros, que durante varios años no se habían tocado dentro del 

plan educativo.  
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Es en este momento que Moisés Sáenz inicia una campaña por transformar la 

educación básica, abordando aspectos como el desarrollo de los maestros 

mediante la formación técnica y científica, sobrepasando las aportaciones y el 

modelo educativo de Gabino Barreda, que por más de 46 años había imperado. 

Ante este panorama Sáenz emprende su labor al frente de la Escuela Nacional 

Preparatoria y da nueva imagen a los maestros mediante su figura emprendedora 

y dominante en la educación. El 13 de junio de 1917 inicia a trabajar con una serie 

de conferencias dedicadas al magisterio, con matices pedagógicos bien 

estructurados y  metodologías que sustituían los presupuestos coloniales. 

 

Los participantes en las conferencias organizadas dentro de la Escuela 

Preparatoria hicieron muestra de las temáticas que utilizaron en el proyecto que 

Sáenz iniciaba dentro de la institución: “Como enseñar a estudiar a los alumnos”, 

por Andrés Osuna; “El método de enseñanza en las escuelas secundarias”, por 

Federico Álvarez; “La metodología de la lengua Castellana en las escuelas 

superiores”, por Ismael Cabrera; “Platica sobre la enseñanza de las matemáticas”, 

por José Manuel Ramos; “La enseñanza de las ciencias experimentales”, por 

Moisés Sáenz; “La enseñanza de la geografía en lo pasado y lo presente”,  por 

Galación Gómez; “Enseñanza colectiva e individual en las escuelas secundarias”, 

por Arturo Pichardo; “Estudio de la educación del carácter”, por Emilio 

Bustamante; “La disciplina en las escuelas secundarias”, por Andrés Osuna, y “La 

educación estética” por José Romano Muñoz” (Mejía, 1962, p. 142). 

 

El objetivo por el que los maestros se congregaron en las conferencias 

organizadas por Sáenz, no radicaba en el hecho de poner en evidencia sus 

conocimientos y buen manejo de los temas que cada uno practicaba, sino que era 

una manera de compartir el contenido científico y la calidad pedagógica que 

durante ese momento se constataba. Cabe señalar que Sáenz tenía claro el 

camino hacia la formación de una institución educativa que se encargara de 
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distribuir todos estos elementos, con la finalidad de que la educación básica 

tuviera mejores expectativas y se perfilaran a una educación con planes que 

atendieran al restablecimiento del país, panorama que había quedado 

fragmentado a consecuencia de la Revolución. 

 

Por consiguiente, fue necesaria la cooperación de la sociedad para comenzar con 

la reconstrucción de la nación, siendo que la población fue la más afectada al 

quedar en un estado de pobreza, insalubridad, inseguridad, economía 

desplomada, sin mencionar la carencia de educación para los más pobres entre 

otras situaciones; sin embargo, las ideas de Sáenz debían atender estas 

circunstancias ofreciendo una educación atractiva para que buena parte de la 

gente joven que en ese momento padecía alguna problemática resultado del 

periodo revolucionario, decidiera instruirse en la educación básica y se incluyera 

en la reconstrucción del país.   

 

La situación en la que se encontraba Sáenz no fue sencilla, debido a que durante 

su periodo al frente de la Escuela Preparatoria la ideología de la época comenzó a 

presentar estragos dentro de la concepción de lo que se enseñaba, pues 

nuevamente surge el pensamiento dirigido a la preferencia de una educación 

sustancialmente científica y pura, que a una en donde se dieran elementos para 

atender lo necesario y funcional. La educación retoma la concepción ideológica 

que se mantuvo durante el Porfiriato, y por ende la escuela Preparatoria regreso a 

la tutela de la Universidad, hecho que dejo a Sáenz fuera de la dirección. 

 

Dichos acontecimientos no provocaron ningún desconcierto en los objetivos que 

Sáenz se había propuesto, de tal forma que alrededor de él, se conformo un grupo 

de maestros normalistas que lejos de obtener un prestigio, reconocimiento o 

posición política, se centraron en objetivar las líneas de trabajo encaminadas a 
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una educación democrática y popular como se trabajaba en las escuelas de 

Estados Unidos, Francia y Alemania, que dentro de su filosofía basaban su 

estructura en proporcionar una instrucción avanzada y apropiada para la vida.  

 

Respecto a la fundamentación de la escuela secundaria, Sáenz encamina sus 

esfuerzos hacia la formación de una escuela más incluyente. Durante su estancia 

al frente de la escuela preparatoria agrupo a los maestros que compartían la idea 

de crear un vínculo entre la primaria y la secundaria, con el objetivo de atender las 

deficiencias educativas de los estudiantes, mismas que generaban el abandono 

escolar por el desinterés de continuar una carrera universitaria. 

 

La acción por democratizar la preparatoria se vio infringida por los maestros que 

no permitían el cambio de la ideología positivista y la inclusión de la población 

menos privilegiada en el seno de la educación pública, la universidad apoyaba 

esta idea y mantenía una atmósfera de oposición ante la clase trabajadora, este 

hecho se vio reflejado durante la época cuando  un grupo de profesores amenazó 

con renunciar en cuanto “se presentara el primer muchacho vestido con overol” 

(Mejía, 1962, p. 144). Sáenz trabajo en contra de este problema junto con sus más 

cercanos colaboradores, pero la universidad tomo el control de la escuela 

preparatoria y nuevamente fue revocado de su puesto al frente de esta. Dicho 

personaje no dejó la tarea de seguir conformando una escuela democratizada, 

para ello siguió desde afuera de la preparatoria y la universidad, ampliando sus 

perspectivas para realizar el proyecto de la secundaria.  

 

Durante este periodo, Moisés Sáenz se refugia en varios cargos intercambiando 

actividades en escuelas, desempeñando puestos como director de escuela 

primaria y maestro, con “el objetivo de estructurar una ciencia de la educación 

sobre bases sociológicas, y el conocimiento de las realidades patrias” (Mejía, 
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1962, p. 61). La experiencia adquirida mientras desempeñó estas actividades, 

complementó los objetivos de fundamentar la escuela secundaria. 

  

En correspondencia a lo anterior, Sáenz complementa su proyecto con diferentes 

elementos de las escuelas secundarias establecidas en diferentes lugares, retoma 

los propósitos de la secundaria europea, donde se manifestaba una vida propia e 

independiente de las universidades, impregnada de un pensamiento democrático, 

donde se partía que la escuela era para todos. También retomó el pensamiento de 

las secundarias americanas, donde se asociaba la educación con la vida activa, tal 

como lo planteara John Dewey.  

 

Es bajo estos presupuestos que Sáenz construye su modelo para la conformación 

de la escuela secundaria en México, siempre tomando en cuenta la realidad que 

durante la época se prevalecía, es decir, la desigualdad social. En este sentido, 

Sáenz nunca dejó de observar las necesidades que la clase trabajadora requería 

para mejorar su calidad de vida, la democratización de la enseñanza fue el 

cimiento necesario para que los nuevos actores sociales fundaran la escuela que 

por años Moisés Sáenz diseño. 

 

La escuela secundaria concebida y diseñada por Moisés Sáenz es auténticamente 

mexicana y nacional. Nació a través de una coyuntura histórica sin precedente, 

para fortalecer el sistema educativo nacional que México requería.  

 

La independencia de la educación secundaria de los lineamientos e ideología 

universitaria  fue un aporte  significativo realizado por Sáenz, con ello la educación 

se vio complementada y los estudiantes se beneficiaron al ser incluidos sin 
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padecer algún tipo de discriminación social, recibiendo por parte del Estado una 

educación pública y gratuita.   

 

Las ideas de Sáenz respecto al tipo de enseñanza para la vida se reflejó más 

adelante en la manera de planear los objetivos de la Universidad Nacional de 

México: “los objetivos explícitos para el nivel secundario eran: “1) Realizar la obra 

correctiva de defectos y desarrollo general de los estudiantes, iniciada en la 

primaria; 2) vigorizar en cada uno, la conciencia de solidaridad con los demás; 3) 

formar hábitos de cohesión y cooperación social; y 4) ofrecer a todos una gran 

diversidad de actividades, ejercicios y enseñanzas, a fin de que cada cual 

descubriera una vocación y pudiera dedicarse a cultivarla” (Sandoval, 2000, p. 40). 

 

Aún con las restricciones que la Universidad Nacional anteponía para que este 

proyecto se realizara, Sáenz constituyo en base al reconocimiento de las 

necesidades, una educación sólida para que la población y las generaciones 

posteriores colaboraran en el proceso de industrialización del país, es decir, que la 

escuela secundaria fue el vínculo preciso para que la educación inicial facilitara la 

decisión de los estudiantes para encaminarse hacia una carrera universitaria o se 

incluyera en la demanda de trabajo solicitada durante los años posteriores a la 

Revolución. 

 

El proyecto iniciado por Sáenz continuó junto al trabajo que realizó José 

Vasconcelos, a partir de que tomara la Dirección de la Escuela Nacional 

Preparatoria, el cual creó un panorama menos hostil para las clases trabajadoras y 

hacia la creación de una nueva perspectiva educativa. 
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1.3 JOSÉ VASCONCELOS. SU PROYECTO REFORMADOR DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

Durante el gobierno del General Álvaro Obregón (1920-1924) junto con José 

Vasconcelos, se presenta una nueva concepción de la educación en todos los 

ámbitos para lo que se requerían instituciones dedicadas a velar por los intereses 

de la enseñanza. Lo principal era no dejar solo en palabras las modificaciones 

recién establecidas en la Constitución de 1917,  pero tomando otra perspectiva de 

lo antes hecho por Moisés Sáenz; en sí, la preocupación más próxima era la de 

llevar a la práctica dichos cambios en la ley mexicana, motivo suficiente para que 

en 1921 “cuando por las diligencias de José Vasconcelos al seno del Estado 

Mexicano -con el Grupo Sonora entronizado en el poder- se crea la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el mismo Vasconcelos sería el primer secretario de la 

Institución” (Avitia, 2001, p. 736).  

 

El proyecto de Vasconcelos iba encaminado “a realizar una cruzada educativa y 

cultural contra el analfabetismo” (Latapí, 1998, p. 25),  el cual perfilaba sus 

propósitos en las siguientes direcciones: 

 

 “La creación de un ministerio federal de Educación Pública -

pese a la resistencia de algunos estados celosos de su 

autonomía, como Yucatán- se establecería un poder fuerte y 

eficaz. 

 La campaña de alfabetización, iniciada ya desde la rectoría de 

la Universidad, que logro enseñar a leer y escribir a 1000 000 

de adultos y obtuvo un gran consenso y colaboración. 

 La construcción de locales escolares, en escala hasta entonces 
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desconocida. 

 La formación de un nuevo tipo de maestro y su revaloración 

social; las misiones culturales y los maestros rurales fueron los 

más característicos. 

 Un concepto de educación que adoptó los principios de la 

“escuela activa”. 

 La relación de la educación con otros problemas nacionales, 

con el fin, por ejemplo, de apoyar la reforma agraria contra el 

latifundio, desterrar el militarismo, castellanizar a los indígenas 

e “integrarlos” al desarrollo, o de incorporar a las comunidades 

más apartadas mediante el establecimiento de escuelas rurales 

etc. 

 Una visión de la “cultura” como factor de liberación y de 

dignificación de la persona para tender a la “civilización 

perfecta”: la que propone -escribió- “el mayor aprovechamiento 

de las energías del mundo y de las energías del cuerpo, en 

beneficio de una vida espiritual más intensa y más amplia” 

(Estudios Indostánicos, Obras Completas, III, p.201). de aquí la 

fe en los clásicos y la revaloración de los libros. 

 La conciencia de nuestra identidad mestiza, y la afirmación de 

nuestra vocación latinoamericana. Por esto se dice que funda 

un modelo cultural de Estado, que todavía persiste” (Latapí, 

1998, págs. 25-26). 

 

 

El plan de Vasconcelos buscaba de forma determinante llegar a casi todos los 

estratos de la población, esperando se concretaran con apoyo de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) teniendo en cuenta la magnitud de la responsabilidad 

que conllevaba generar un proyecto de esta índole. Pronto, las direcciones que 

concebía Vasconcelos se verían reflejadas en la estructura de los lineamientos y 

creaciones de la SEP.   
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La fundación de la SEP lograda bajo un consenso establecido por todas las 

Cámaras de los Estados y el Congreso de la Unión, respondió a la necesidad de 

establecer una  institución de carácter federal que se encargara de la educación 

básica a nivel nacional, fue de esa manera, como la Secretaria de Instrucción 

Pública  y Bellas Artes, encargada en ese momento de la educación capitalina 

además de la revisión de materiales para los estados, fue suplida por la SEP que 

fungiría como organismo federal responsable de la política educativa nacional, sin 

perjuicio de la jurisdicción que los estados y municipios sostenían en sus propios 

sistemas escolares. Acontecimiento que le acreditó al gobierno de Álvaro Obregón 

(1920-1924) un reconocido prestigio en la materia. La SEP “obedeció a postulados 

nuevos, cuya justificación profunda es la reconciliación del país con los “intereses 

espirituales” del mundo. Esa reorientación de la secretaria, tan distinta a la línea 

seguida en tiempos de Porfirio Díaz, implica una necesaria reconversión de las 

instituciones de enseñanza que dependen de ella” (Fell, 1989, p. 323). 

 

La SEP se encargaría de crear los cambios suficientes y adecuados para que el 

México pos revolucionario comenzara una reestructuración detallada tanto de la 

política, la economía y la sociedad. Para ello se creó un Sistema Educativo 

orientado al nacionalismo y a la cultura. En los inicios de la SEP, el énfasis 

impuesto al trabajo que significaba mantener el control de la educación nacional 

“se caracterizó por su amplitud e intensidad: en organización de cursos, apertura 

de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas; medidas que, en su 

conjunto, fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba también 

las mejores tradiciones de la cultura universal” (SEP, 2009, p. 4). 

 

En consecuencia, para 1921 se presentó un incremento en la planilla docente, a 

raíz del incontenible desarrollo de la educación y la creciente demanda del servicio 

educativo. Las proporciones en este mismo año se reflejaban de la siguiente 

manera: “en 1921 el número de maestros de educación primaria aumentó de 
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9,560, en 1919, a 25,312; es decir, se registró un aumento del 164.7 por ciento; 

existían 35 escuelas preparatorias, 12 de abogados, siete de médicos alópatas, 

una de médicos homeópatas, cuatro de profesores de obstetricia, una de dentista, 

seis de ingenieros, cinco de farmacéuticos, 36 de profesores normalistas, tres de 

enfermeras, dos de notarios, diez de bellas artes y siete de clérigos”(SEP, 2009, p. 

4). 

 

Aunado a ello, el mismo Vasconcelos, que tenía una fuerte influencia tecnológica 

por haber estudiado bajo esta temática en los Estados Unidos, llevó a cabo una 

política educativa en la que se daba un interés particular a la Educación Útil y 

Práctica, que incluía la creación de centros escolares que impartieran la 

capacitación de obreros calificados e instrucción agrícola, con lo último se da pie 

de inicio a la Educación Técnica y Agrícola en México. Vasconcelos consideraba 

que el trabajo conjunto del alumno y el profesor, debía estar encaminado a ligar lo 

disperso y bajo un orden vital y único, de manera que su escuela buscaba la 

adaptación al mundo por parte de los egresados, para superar las adversidades 

que en la época dominaban. 

 

La organización de este tipo de escuelas debían seguir cuatro ramas de 

actividades: cuidado e higiene, trabajo en el aula y taller, lectura y bellas artes. Su 

propósito seguiría el fin de crear individuos con personalidad, y facultades útiles 

para la vida, con lo que serían capaces de integrarse en el terreno del trabajo y la 

sociedad. El vasconcelismo logró adaptar una escuela en concordancia con la 

Revolución Mexicana, impregnándole un estilo e identidad nacional, que 

interiorizara en el pasado con la idea de encontrar una realidad propia.  

 

Entre las cuantiosas obras de José Vasconcelos, y retomando su faceta 

administrativa, creo la Dirección de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, 
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resultado de aquella idea renovadora de la educación antes mencionada; para 

1924, y con el apoyo del Presidente Álvaro Obregón, se declaraba la 

obligatoriedad de la enseñanza industrial, suceso que establece de manera formal 

la instalación de la educación secundaria, bajo los lineamientos de que se daba 

atención a “la doctrina democrática que implica la mayor amplitud de 

oportunidades educativas para todos los niños y jóvenes del país” (Avitia, 2001, p. 

736). Esto fue producto de las ideas pos revolucionarias que la educación apoyara 

en el fortalecimiento social y económico del país, tal como se pensó años antes en 

la preparatoria y la universidad. La mano de obra preparada y la cohesión social 

reflejaban para la industria mayor productividad; la educación técnica e industrial 

se encargaría de llevar a cabo la labor de poner en práctica dichos elementos que 

el país requería en el momento. 

 

Este panorama mostró que las necesidades educativas requerían un grado 

escolar que definitivamente diera el giro a la reestructuración de los planes y 

programas que la Secretaría de Educación Pública manejó durante el periodo de 

Vasconcelos; al término de la gestión presidencial de Álvaro Obregón, el 

secretario de educación antes mencionado, termina su labor educativa poniendo 

en claro que México estaba en el camino de edificar una educación orientadora, 

sin los perjuicios que la Revolución edificó durante un amplio periodo. 

 

1.4 CREACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN MÉXICO 

 

En el año de 1923 el Subsecretario de Educación Bernardo Gastélum, aún bajo 

los lineamientos del entonces Secretario José Vasconcelos, propuso ante las 

autoridades del Consejo Universitario la necesidad de crear una escuela que 

continuara con la preparación académica después de la escuela primaria superior; 

en otras palabras, se requería que dentro de las instituciones académicas del 
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mismo año, existiera un grado de preparación entre la primaria y preparatoria, 

mismo en el que  la mayoría  de los jóvenes demandantes de educación, perdían 

la orientación de lo que preferían realizar con su vida útil. La escuela primaria 

carecía de muchos elementos como para captar los requerimientos de la 

sociedad, y por lo tanto, un número considerable de estudiantes abandonaba los 

estudios, ya sea por los planes que no les brindaban lo suficiente para retener su 

estancia en las instituciones, o por el simple hecho de que la preparación ofrecida 

estaba orientada a aquellos que tenían el tiempo y recurso para sostenerse y 

continuar una carrera.  

 

La sociedad necesitaba una instrucción educativa con la que se pudieran sostener  

las deficiencias provenientes del porfirismo y la Revolución, la población más 

desprotegida (pobres, analfabetos, etc.), debía ser educada con técnicas de 

trabajo que se adaptaran a la calidad de vida que sostenía la población, y es por 

ello que, asistiendo a tal solicitud social, la Universidad comenzó con la 

reestructuración de la Preparatoria, que dividió los estudios en dos ciclos con una 

duración de tres años cada uno, con el objetivo de preparar a la comunidad 

estudiantil para afrontar los nuevos tiempos. 

 

Lo relativo a este programa, mantiene una estrecha relación con lo propuesto de 

Moisés Sáenz realizada en 1918, en la que planteaba la siguiente modalidad a la 

escuela Preparatoria: “junto a las materias de cultura general, se darían en el 

segundo y tercer año cursos optativos de carácter práctico, para ocupaciones 

diversas, dejando para el cuarto y quinto año las materias electivas para las 

profesiones. Con ello se atendía primordialmente que la escuela preparatoria, 

“preparaba para la vida y para las profesiones” y en los hechos adquiriría una 

doble condición: propedéutica y terminal” (Sandoval, 2000, p 39).  
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Con lo anterior se da un paso importante durante el periodo presidencial de 

Plutarco Elías Calles (1924-1928), se firma el 30 de diciembre de 1925 el decreto 

presidencial que da vida a la Escuela Secundaria con su respectiva Dirección de 

Educación, institución que durante un largo periodo se fue construyendo y 

adecuando al sistema sin dejar de lado el trabajo realizado en la preparatoria y la 

universidad. 

 

El sistema de Educación Secundaria en México se estructuró como un organismo 

que se reformaría constantemente por la situación que se vivía en el país, 

visualizando su carácter educativo y sus capacidades, debía incluir en su filosofía 

la finalidad de vitalizar su existencia. Cabe mencionar que en este momento de la 

educación, los proyectos e instituciones establecidas no habían conseguido 

sobrevivir a los incesantes cambios en la vida pública de la nación. 

 

La Dirección de Educación que velaba por los intereses de la institución recién 

establecida, es decir la secundaria, puso en marcha su plan de trabajo, similar al 

que la Preparatoria practicaba apenas unos años atrás. El Secretario de 

Educación Pública en turno (periodo presidencial de Plutarco Elías Calles), José 

Manuel Puig Casauranc y el Subsecretario Moisés Sáenz, trabajaron por 

establecer de manera precisa, sus objetivos, iniciando con ello un programa 

basado -según Puig (1928, p. 378)- en tres categorías:  

 

I. Preparación para el cumplimiento de los deberes de la 

ciudadanía. 

II. Participación en la producción y distribución de las riquezas. 

III. Cultivo de la personalidad independiente y libre. 
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En los lineamientos prevalecía que “la escuela secundaria debe atender a la 

atención (sic) del individuo como futuro ciudadano y como miembro cooperador de 

la sociedad; a su preparación como futuro trabajador y productor; y, finalmente, a 

su preparación (sic) para aquellas actividades de desarrollo personal directo y que, 

sin embargo, benefician indirectamente al cuerpo social” (Puig, p. 378). Las tres 

categorías contenían una fuerte influencia del trabajo iniciado por Sáenz desde 

1917, bajo los lineamientos del presupuesto de John Dewey. 

 

El trabajo de los encargados de la SEP respetaron el espíritu ideológico de su 

antecesor José Vasconcelos, pero hubo que realizar cambios contemplando la 

modernización de los tiempos, para lo cual es  pertinente señalar que la educación 

dependía del desarrollo económico y social  que el país experimentaba con cada 

gobierno, pero siempre debía estar por encima de cualquier ideología, el 

conformar a individuos que emplearan los fines cívicos, vocacionales y 

personales, es decir, que la secundaria dotaría de estos elementos a cada 

ciudadano, en el momento que la cursaran. 

 

Entre las funciones desempeñadas por la secundaria, ésta tenía la tarea de 

capacitar a los individuos en temas que no muy lejos de desatender las 

prioridades del país, eran necesarias para el desarrollo personal y familiar; tarea 

que consistía en la preocupación de instruir a los alumnos con aspectos 

fundamentales de la época, puntos que en su momento definió José Manuel Puig 

Casauranc (1928, 378-379): 

 

a) Por la salud de los educandos. 

b) Por el dominio de los procesos fundamentales. 

c) Por la preparación de los individuos como miembros 

dignos de la familia. 
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d) Por el diagnóstico y el encauzamiento de la vocación. 

e) Por la preparación de los individuos para los deberes de 

ciudadanía. 

f) Por el uso adecuado del tiempo libre, y 

g) Por la formación del carácter ético, que es la fuerza que 

convierte en acción todos los bellos ideales que el hombre 

sustenta. 

 

Lo anterior incluye lo que años antes José Vasconcelos planteó en su programa 

educativo: formar para la vida, aprovechar las innovaciones y tecnologías, pero sin 

olvidar por encima de todo, la calidad humana, el razonamiento científico y la 

identidad nacional. A partir de entonces, quedarían inmersos dichos principios a lo 

largo del desarrollo de la educación nacional. 

 

Por consiguiente, el programa vasconcelista estableció una estructura 

administrativa, labor nada sencilla que debía contemplar todos los aspectos y 

condiciones que un proyecto de tal magnitud demandaba en su desarrollo y 

consecuente establecimiento a largo plazo. La concepción de la escuela 

secundaria como nivel educativo intermedio, debía ser un nivel independiente y sin 

perjuicios, que no dependiera de la administración de otra institución, como se 

pensó en algún momento, ya que se consideró transferir la tarea a la escuela 

Preparatoria que a su vez dependía de la Universidad Nacional. 

 

La magnitud del grado educativo debía tener su propia Dirección, y la misma 

Universidad no garantizaba una organización efectiva del control y funcionamiento; 

es por eso que en 1926, durante la administración de José Manuel Puig 

Casauranc, se da particular interés en la planificación de una dependencia que se 

encargó de controlar las funciones, planes y programas de la educación 

secundaria. En consecuencia, el 22 de diciembre de 1927 por Decreto, se da pie a 
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la creación de la Dirección de Enseñanza Secundaria, dotándola de facultades 

para encargarse de la dirección técnica y administrativa del nivel secundaria y de 

las escuelas particulares.   

 

Es preciso mencionar que  los cometidos de la Dirección de Enseñanza 

Secundaria fueron apoyados por maestros en servicio, a los cuales se les 

encomendó el trabajo de supervisar las clases en las escuelas federales, esto a 

consecuencia de la falta de personal y reducido presupuesto. 

 

La Dirección de Enseñanza Secundaria se encontraba organizada de acuerdo a lo 

que José Manuel Puig Casauranc resume en su protocolo de funciones, mismas 

que se redactan de la siguiente forma (Puig, 1928, p. 382): 

 

1º Fomento de la educación secundaria federal. 

2º Ayuda a las escuelas secundarias oficiales de los Estados y a 

las particulares de toda la República. 

3º Formulación de normas de trabajo para todos los planteles de 

esta índole. 

4º Nacionalización del programa de trabajo. 

5º Democratización de las escuelas. 

6º Aumento de oportunidades educativas para todos los hijos del 

país. 

 

 

Para el logro de tales objetivos, la Dirección de Enseñanza Secundaria fue 

encargada de realizar funciones específicas, mismas que se resumían en los 

siguientes incisos señalados por Puig Casauranc:  
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a) Ley de Incorporación. 

b) Establecimiento de una Inspección de Escuelas 

Particulares. 

c) Conferencias y jefaturas de clases. 

d) Organización de una Asamblea General de Educación 

Secundaria para difundir los principios y puntos de vista 

de la materia, entre el profesorado secundario de todo el 

país. (Proyecto.) 

e) Medidas técnicas. 

f) Estudios especiales de los maestros, en la Universidad, 

no solo lo que se refiere a especialización de la materia, 

sino también en lo que atañe a principios de educación 

secundaria y técnica de clases. 

g) Participación de los padres de familia en la orientación, 

puntos de vista y gobiernos de la escuela. 

h) Organización de sociedades de maestros. 

i) Organización de sociedades de padres de familia. 

j) Divulgación de los principios y puntos de vista de la 

enseñanza en secundaria en las escuelas oficiales y 

particulares de toda la República. 

k) Mediciones directas del proceso educativo de los 

alumnos de las escuelas particulares de toda la 

República. 

l) Exámenes mentales de los alumnos para agruparlos en 

entidades más o menos homogéneas, según los 

coeficientes y cómputos de inteligencia. (Puig, 1928, p. 

382). 

 

El sentido de la asignación de funciones específicas por el Secretario de 

Educación Puig Casauranc a la Dirección de Educación Secundaria puede 

interpretarse como el establecimiento de facultades que debían acotarse en la 
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presentación de resultados y rendición de cuentas, es decir, atender los alcances 

y dificultades que se presentaran para obtener elementos con los que se 

previniera el fracaso del trabajo realizado en la secundaria. El desarrollo de dicha 

dirección pronto se vio reflejado en el trabajo de los primeros planteles, debido a la 

demanda de estudiantes en constante crecimiento y a las condiciones del 

contexto; para ello, la Dirección de Educación Secundaria se hacía cargo en 1928 

de las primeras cuatro Escuelas Secundarias Oficiales, una Escuela Secundaria 

Nocturna, para alumnos que compartieran el trabajo laboral con su educación y 

una Escuela para Señoritas.  (Puig, 1928). 

 

En 1928, las escuelas federales continuaron con la labor de estructuración y 

adecuación a cada aspecto de la vida nacional, elaborando los planes pertinentes 

al contexto, incorporando actividades de entre las cuales destaca la higiene y 

cultura física, organización de grupos al interior de las escuelas como la Sociedad 

de Alumnos, continuación de los exámenes mentales e incorporación de 

instituciones privadas, entre otras actividades. A partir de la fundación de la 

Dirección de Educación Secundaria se continuó con el proyecto de hacer llegar a 

todos los jóvenes del país una educación con bases firmes, con una estructura 

solida en la que no se perdería de vista ningún elemento que pudiera desalinear la 

educación y mantener al tanto de los cambios, la enseñanza secundaria.  

 

Es durante el contexto en que se edifica la Dirección de Educación Secundaria, 

que se le dio especial importancia a la democratización e inclusión de la sociedad 

en general, los gobiernos siguientes personalizaron los presupuestos sobre los 

que se había edificado la educación secundaria, dejando en varios momentos el 

significado  que esta represento en sus inicios, para atender la modernización de 

otras instituciones educativas de nivel superior que necesitaban otro tipo de 

contemplación que no necesariamente estaban vinculadas a la educación 

secundaria. 
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1.5 LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN 

MÉXICO 

 

La educación secundaria sostuvo durante un amplio periodo los lineamientos con 

los que había sido creada, desde el sexenio Cardenista (1934-1940) hasta el 

periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), se trabajó con 

adecuaciones implantadas en planes y programas que se aplicaban respecto a las 

necesidades de cada periodo presidencial. 

 

En años posteriores el sistema educativo dedicó esfuerzos por realizar cambios 

respecto a los acontecimientos de 1968, en el mundo se hacían notar nuevos 

conceptos educativos como la educación para adultos, que en México se hizo 

realidad hasta 1971, con la creación de la Primaria Intensa para Adultos (PRIAD), 

misma que fungía la tarea de educar a aquellas personas que no habían tenido la 

oportunidad de recibir la instrucción primaria; a partir de ese momento miles de 

personas ingresaron a tomar clases de matemáticas, español, ciencias sociales y 

ciencias naturales, materias divididas en cuatro áreas, que no se impartían en seis 

años como en las primarias ordinarias (Carranza, 2003, p. 52). 

 

En la década de los setenta se emprendió una reforma en materia educativa que 

incluía entre otras cosas la conformación de la Secundaria Abierta (SECAB) en 

1976, se estableció que la duración de la escuela preparatoria seria de tres años 

al igual que el Colegio de Bachilleres; en 1971 se crea el Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH), y en ese mismo año se funda la Universidad Autónoma de 

México (UAM) (Meneses, 1998, p. 281); en 1977 surge el Programa Nacional de 

Alfabetización (PRONALF); en 1978 se funda la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) que inició clases en 1980 (Padilla, 2001, p. 35). 
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En 1982 durante el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se da 

un giro hacia la Revolución Educativa que se presenta como el  acondicionamiento 

y reestructuración del sistema educativo a causa del ajuste de presupuesto 

aplicado al sector; sin embargo, el rezago educativo que se presentó con un 

amplio espectro de retroceso en la comunidad estudiantil, no quitó las expectativas 

del gobierno por mejorar la calidad de la educación, intención que se vio 

fuertemente evidenciada por los altos índices de deserción escolar en todos los 

niveles. 

 

El panorama de la educación y su financiamiento presentó en muchos aspectos la 

necesidad de crear condiciones específicas sobre las que el sistema educativo 

respaldara su funcionamiento respecto a los cambios que la globalización 

establecía. Para ello es preciso mencionar que la educación nacional mantuvo 

hasta el sexenio de Miguel de la Madrid un estado de austeridad presupuestaria, 

mismo que repercutió en el camino hacia una educación de calidad.  

 

El comportamiento presupuestal educativo durante el sexenio de Miguel De la 

Madrid repercutiría en tres hechos que señala Noriega en su escrito sobre 

financiamiento educativo, el primero subraya la pérdida considerable en los 

salarios de los maestros; el segundo, menciona el elevado número de profesores 

que laboran en educación básica, que en su mayoría se vieron afectados por la 

austeridad presupuestaria; y tercero, la situación económica del país afecto en la 

reducción de la demanda educativa, lo que repercutió en algún momento en la 

decisión de reducir el presupuesto en el nivel básico. 

 

El panorama provisto de la situación que padeció la educación durante el gobierno 

de Miguel de la Madrid, advirtió los problemas que Carlos Salinas de Gortari 

enfrentaría en el momento que tomara posesión del ejecutivo, mismos que 
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respondieron a la modernización inminente que el sistema educativo requirió a raíz 

de los cambios económicos que en el mundo se presentaban, es decir,  la 

globalización. 

 

Al respecto se señalan puntos específicos sobre la influencia del Banco Mundial 

en las políticas educativas que el Presidente Salinas implantó durante su gobierno. 

Las modificaciones que trajo la globalización dentro del sistema educativo del 

contexto estuvieron encaminadas hacia “el abandono del modelo de desarrollo 

educativo que acompaño a las políticas keynesianas del Estado benefactor” 

(Noriega, 2000, p. 154); el cambio mencionado se justificó con la determinación de 

la reducción del Estado que propició el crecimiento de los particulares; en efecto, 

el fin de estas políticas se inclinaba hacia la descentralización y por ende a la 

privatización de la educación.  

 

Por otra parte, con la reducción del Estado y la mayor participación de los 

particulares, se buscaba una optimización del aparato productivo que mejorara los 

recursos humanos y se atendieran los requerimientos de la economía globalizada. 

Todo lo referente al modelo educativo del Banco Mundial se encuentran expuestos 

en el documento “El mejoramiento de la educación primaria en los países en 

desarrollo: un examen de las opciones de política” (Loyo, 1997, p. 109), dedicado 

a los países de Tercer Mundo, el cual utiliza este término para definir a las 

naciones que se encontraban en vías de desarrollo.  

 

En este periodo la educación básica cobro importancia con la reforma ligada a la 

propuesta de modernización del Banco Mundial, mismo que “registra como 

reforma fundamental un proceso de descentralización, en el que subyace la 

intención de resquebrajar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) y modificar las relaciones entre éste y la SEP, lograr una redistribución de 
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la carga financiera de los servicios y una mayor participación de los padres, las 

familias y las comunidades en la administración de los centros educativos” 

(Noriega, 2000, p. 156).  

 

Este acontecimiento se sostuvo en el Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación Básica, firmado en 1992, que atendió los planteamientos de 

financiamiento de la educación propuestos por el Banco Mundial, influyendo en el 

ámbito educativo mediante el aumento de recursos destinados al desarrollo de 

México, mismos que respondían al reajuste de políticas educativas encaminadas a 

los cambios científicos y tecnológicos que requería la globalización (Loyo, 1997, p. 

243). Resumiendo el enfoque de esta perspectiva se comprende que el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica encamino sus esfuerzos 

hacia una adopción e innovación en la manera de educar, es decir, que las 

enseñanzas respondieran a la optimización del trabajo mediante la adaptación de 

las nuevas tecnologías a sus actividades cotidianas, situación que cambio el 

panorama educativo en México, cumpliendo el deseo del gobierno por incluirse en 

el grupo de los países más desarrollados. 

 

Entre otros cambios de la reforma se señala la obligatoriedad de la educación 

básica y la prolongación de seis a nueve años, en el aspecto laboral se 

promueven mejores salarios del magisterio mediante la Carrera Magisterial, y con 

el Programa SOLIDARIDAD se buscó dar educación a los más pobres.     

 

Respecto al Programa SOLIDARIDAD la cuestión de los recursos presentó cifras 

favorables, como la inversión de un 3.6% del PIB para 1988, distanciándose 

notablemente en el último año de gestión (1994), en el cual se incrementa 6.1%; 

con dicho programa, los números presentan la creación de 81,350 aulas y 

laboratorios construidos a lo largo del territorio nacional; el analfabetismo, 
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problema social que tras cada sexenio se combate, se redujo de 13.7% a 9.8% a 

nivel nacional; entre los temas no mencionados se encuentra que en primarias y 

secundarias cambian los planes de estudio y contenidos de la enseñanza, así 

como la ampliación del calendario escolar aun vigente a 200 días efectivos.  

 

Un aspecto interesante de la administración salinista fue la creación del Centro de 

Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) en 1994, cuya función radico 

en la aplicación de exámenes a jóvenes de secundaria en tercer grado, para 

ingresar al bachillerato, la aplicación de pruebas de ingreso y egreso en 

licenciatura, y entre otras funciones lleva a cabo la certificación de conocimientos 

profesionales adquiridos en forma no convencional, ingreso al posgrado y 

exámenes especializados en otras disciplinas. 

 

Su fundación proviene de un acuerdo entre la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la SEP que 

buscó conformar un sistema nacional de evaluación para la educación superior. A 

partir de entonces se comenzaron a aplicar evaluaciones en las instituciones, el 

personal académico y las carreras ofrecidas. En  1992 las instancias educativas 

superiores iniciaron un proyecto para la evaluación nacional de los alumnos que 

buscaran el ingreso al nivel bachillerato y a las licenciaturas, y después de haber 

concretado la licenciatura; como resultado de este acuerdo y proyecto, la 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior dio pie a la 

creación del CENEVAL, organismo al que se asignó la responsabilidad de evaluar 

a los alumnos en el ramo mencionado. 

 

Al iniciar el periodo presidencial de Ernesto Zedillo  Ponce de León (1994-2000), 

quien estuvo al frente de la Secretaria de Educación Pública, mantenía la línea 

modernizadora de la educación que se trabajó en el periodo salinista, políticas que 
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estaban encaminadas a incluir a México en el contexto que el Banco Mundial 

establecía, es decir, continuar las políticas modernizadoras de la educación 

encaminadas hacia la optimización de los recursos humanos para enfrentar la 

economía globalizada.    

 

En el periodo presidencial de Ernesto Zedillo la escuela secundaria forma parte 

esencial en el Programa Nacional de Desarrollo Educativo 1995-2000 que tuvo 

como propósito “atender de manera articulada los problemas y los rezagos de la 

educación básica, la formación, la actualización y la superación de los maestros y 

directivos, por lo que con esta visión integral en el programa destaca “la 

transformación y el fortalecimiento académico” (Noriega, 2005, p. 149). 

 

El programa mencionado atiende la tendencia de la era educativa del contexto, es 

decir, a la modernización del sistema educativo, la preparación de los maestros y  

a una educación que alcance los mayores beneficios, todo ello con los matices 

neoliberales que se reflejaron en la Ley General de Educación.  

 

Cabe mencionar que las evaluaciones educativas acontecen desde tiempos 

distantes, en especial las internacionales, como ha sido el caso de Inglaterra, que 

desde 1857 impulsó los Consejos de evaluación para los niveles secundaria y 

universidad. Pero en el año de 1958, es cuando realmente nace la idea de evaluar 

para mejorar los niveles educativos, con la creación de la IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) que aplico  las 

primeras pruebas en las categorías de matemáticas y ciencias, en donde México 

participo hasta 1995, concentrándose en una muestra de 45 países. 
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En la medida que se aplicaron evaluaciones en el sistema educativo, también se 

ha empleado la comparación con otros países. Tal es el caso de la Asociación 

Internacional para la Evaluación Educativa (IEA) que desde 1959 viene realizando 

estudios sobre logros académicos, actitudes y currículos de varios países, 

teniendo como base la evaluación a las matemáticas, lectura en lengua materna y 

las ciencias. México incursionó en el plano mundial con la aplicación del Estudio 

Internacional de Matemáticas y Ciencia (TIMSS por sus siglas en ingles Third 

International Mathematics and Science Study) en 1995, prueba cuyos resultados 

de ese año no se publicaron por decisión de la SEP (Uribe, 2001). 

 

Las funciones del TIMSS resultaban específicas a sus objetivos, ya que 

esencialmente se dedicó a medir, comparar y explicar el aprendizaje en 41 países, 

además de llevar a cabo un análisis sobre la oportunidad de aprender de los 

niños, que clasifica las categorías y compara los currículos, los textos escolares y 

la pedagogía en el aula de los 41 países participantes. El trabajo del TIMSS 

muestra que los exámenes de rendimiento no solo deben concretarse en la 

identificación de los países que obtienen los mejores o peores resultados, sino que 

pueden ser utilizados como una herramienta para medir el progreso educacional 

de un país, redefinir sus objetivos y modificar las practicas educacionales dentro 

de las escuelas (Zorrilla, 2003). 

 

En relación a lo anterior se presenta en el sistema educativo la necesidad de crear 

un organismo que apoyara el manejo de las evaluaciones que se aplicaran en 

México, para ello surge la Dirección General de Evaluación (DGE) en 1997, 

dependiente de la SEP. La DGE surge “con la misión de apoyar a las entidades, 

dependencias y programas de la universidad en el fortalecimiento de sus procesos 

de evaluación” (UNAM, 2001, p. 1). 
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En correspondencia a las evaluaciones y al trabajo realizado por la DGE, la 

evolución de esta última resulto en la creación del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE), que se incluyó en la Coordinación de Educación del Equipo de 

Transición del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006). Como referencia, de 

entre las funciones de la Coordinación de Educación del gobierno de Fox  se tiene 

que estaban divididas en “comisiones, cuya responsabilidad era elaborar 

propuestas concretas para los tipos educativos –básica, media, superior y 

educación permanente- y proyectos específicos como fueron: el Sistema Nacional 

de Becas y Crédito Educativo, Escuelas de Calidad, Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, Participación Social en Educación, Educación 

Apoyada en Tecnología y el Consejo Nacional de Autoridades Educativa y 

Educación Intercultural”(Zorrilla, 2003, págs. 194-195). 

 

  

En lo que respecta a evaluaciones internacionales durante el sexenio del 

Presidente Vicente Fox, México se incluyó en el Tercer Estudio Internacional sobre 

Matemáticas y Ciencias (TIMSS); las pruebas del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad Educativa de la OREALC (LLECE); y el Program for 

International Student Assessment (PISA). Internacionalmente, hoy la evaluación 

está presente en las políticas sociales dirigidas a la educación.  

 

 

Cabe mencionar que una de las metas del Programa Nacional de Educación 2001-

2006 plantea la consolidación del sistema nacional de evaluación, en el que una 

pieza clave es, precisamente, el INEE. El Programa establece que "la calidad del 

Sistema Educativo Nacional y sus componentes se apreciará objetivamente, 

gracias a mecanismos rigurosos y confiables de evaluación que serán 

independientes de las autoridades, cuyos resultados se difundirán y utilizarán para 

el mejoramiento de la calidad; estos instrumentos de evaluación serán altamente 

valorados por maestros, directivos y la sociedad" (INEE,2009). 
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En el camino de las evaluaciones durante este periodo, surge la necesidad de 

reforzar la educación básica respecto a los resultados obtenidos en la prueba 

PISA, para lo cual la SEP elabora la Evaluación Nacional de Logro Académico 

(ENLACE), con el objetivo de que los alumnos estuvieran preparados para 

enfrentar PISA y mejorar los resultados. 

 

Las dos evaluaciones mencionadas son el inicio de una nueva era en la forma de 

aplicar cambios al sistema educativo; sin embargo, el recorrido histórico de la 

educación muestra la importancia de la modernización, concepto que a través del 

tiempo fue interpretado y adaptado a las necesidades educativas de cada 

contexto.  

 

Las evaluaciones PISA y ENLACE son elementos fundamentales para la 

modernización de la educación en México, el objetivo de cada una se encamina a 

mejorar la calidad educativa y preparar a los jóvenes para enfrentar los cambios 

establecidos en el mundo globalizado. Para ello es importante observar el 

funcionamiento y los resultados de cada una, en los momentos precisos donde se 

han obtenido a partir de su aplicación en el nivel básico, con la finalidad de 

analizar  la utilidad y aprovechamiento que el sistema educativo a obtenido con la 

implementación de estos instrumentos. 
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CAPITULO II 

LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS EN MÉXICO 

 

Las evaluaciones en México han formado parte del sistema educativo desde hace 

ya varias décadas, su importancia y aplicación abordan el nivel básico, educación 

media superior y superior, respectivamente, teniendo como principal objetivo el 

mejoramiento de la calidad educativa. En este caso, entenderemos calidad 

educativa de acuerdo a las referencia del ex Director General del INEE Felipe 

Martínez Rizo, el cual menciona que “un sistema educativo podrá considerarse de 

buena calidad si: 

 

 Establece un currículo adecuado a las circunstancias de la vida 

de los alumnos (pertinencia) y a las necesidades de la sociedad 

(relevancia). 

 Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la 

escuela, permanezca en ella hasta el final del trayecto y egrese 

alcanzando los objetivos de aprendizaje establecidos en los 

tiempos previstos para ello (eficacia interna y externa). 

 Consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma 

duradera y se traduzcan en comportamientos sustentados en 

valores individuales y sociales, con lo que la educación será 

fructífera para la sociedad y el propio individuo (impacto). 

 Cuenta con recursos humanos y materiales suficientes, y los 

usa de la mejor manera posible, evitando derroches y gastos 

innecesarios (eficiencia). 

 Tiene en cuenta la desigual situación de alumnos y familias, las 

comunidades y las escuelas, y ofrece apoyos a quienes lo 

requieren, para que los objetivos educativos sean alcanzados 

por el mayor número posible de estudiantes” (INEE, 2004, p. 5). 
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Durante la década de 1980 hasta nuestro contexto, se han empleado distintas 

evaluaciones educativas internacionales en las cuales México se ha incluido. Para 

la investigación se referirá que la evaluación educativa “es una actividad orientada 

hacia el perfeccionamiento, encaminada a realizar procesos de búsqueda, de 

reflexión crítica, de debate teórico, en donde una persona, una comunidad y una 

nación, se comprometen a mejorar la situación de su sistema educativo, a través 

del conocimiento de la realidad concreta que se trata, la definición de los criterios 

que se valoran como deseables y el juicio que se realiza de estos dos. Por tanto, 

el proceso de evaluación, se convertirá en una búsqueda para armonizar lo que se 

tiene y lo que se desea lograr, de tal manera que se pasara a hacer un juicio más 

que empírico: normativo, tomando en cuenta, el contexto en donde se realiza la 

evaluación, los recursos, los procesos y finalmente los resultados. De tal suerte 

que orientara la toma de decisiones para políticas educativas” (Monroy, 2007, p. 

32). 

 

Entre las evaluaciones aplicadas en México se puede mencionar la prueba del 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), el 

Tercer Estudio Internacional sobre Matemáticas y Ciencias (TIMSS por sus siglas 

en inglés) entre otras; estas se han encargado de evaluar el nivel educativo que se 

mantiene en cada región donde se aplica.  

 

La modernización del sistema educativo a través de las evaluaciones educativas, 

son un elemento fundamental en el desarrollo de las políticas educativas que 

forman parte del proceso de identificación de las problemáticas que se presentan 

dentro y fuera de la escuela. Su aplicación se observa como un requisito 

indispensable, más no suficiente para el mejoramiento del sistema educativo, 

estas  proveen a las autoridades de datos indispensables para la identificación de 

los problemas o insuficiencias que padecen escuelas y programas. Para ello el 
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gobierno se apoya en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) o el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) para llevar 

a cabo la tarea de evaluar la educación a nivel nacional.  

 

Lo interesante es saber si las evaluaciones educativas en México son realmente 

un elemento que brinda las posibilidades de mejorar la educación, pues en los 

últimos años, los resultados obtenidos en evaluaciones educativas nacionales e 

internacionales han dejado un panorama negativo comparado con otras naciones. 

 

La cultura de la evaluación educativa en México ocupó un lugar fundamental en la 

construcción de un sistema educativo “eficiente y práctico”, basado en la 

globalización del sistema político-económico-social, que durante la década de los 

noventa estableció la modernización inminente en la mayoría de las naciones 

subdesarrolladas, lideradas por las grandes potencias económicas y políticas. Es 

pertinente conocer los objetivos y funciones de las evaluaciones educativas que 

en México se han aplicado, de las cuales tenemos tres con carácter fundamental 

en el desarrollo actual de la escuela secundaria: IDANIS (Instrumento para el 

Diagnostico para Alumnos de Nuevo Ingreso a la Educación Secundaria), PISA 

(Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes) y ENLACE 

(Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares).  

 

Las evaluaciones educativas forman parte importante para la educación básica, 

teniendo en cuenta que la mayor parte de la población de entre 6 y 15 años 

mantienen un nivel educativo bajo, respecto a otros países, esto se sustenta en 

los resultados que se han presentado ante la SEP, la cual encamina sus esfuerzos 

a mejorar la calidad que el sistema educativo ofrece; sin embargo, el análisis de 

los datos arrojados servirán para mostrar los logros y alcances de las escuelas, y 

por consiguiente saber si realmente son suficientes las evaluaciones educativas 
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para alcanzar un mejor estándar en la calidad que se ofrece en los centros 

escolares. 

 

2.1  INSTRUMENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DEALUMNOS DE 

NUEVO INGRESO A LA SECUNDARIA (IDANIS). 

 

La Dirección General de Evaluación (DGE) de la Secretaría de Educación Pública, 

creada a finales de la década de 1970, llevó a cabo la creación de un instrumento 

con el que se proporcionaron datos importantes sobre los niveles de desempeño y 

desarrollo en alumnos de sexto grado de primaria que buscan su pase a nivel 

secundaria. El Instrumento para el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a la 

Educación Secundaria (IDANIS), es un proyecto dinámico en el que sus resultados 

han ayudado en la selección de alumnos para su admisión en la educación 

secundaria.  

 

Las funciones que desempeña el IDANIS se encaminan como un instrumento de 

colocación en los diferentes planteles de nivel secundaria, atendiendo la habilidad 

lectora y matemática de cada alumno. Sus propósitos son básicos en el desarrollo 

de las habilidades para el aprendizaje, aunadas al procesamiento de la 

información verbal y matemática. En este sentido, Teresa Fernández (Zorrilla, 

2003, 237-238) menciona: “el concepto del IDANIS puede expresarse de la 

siguiente manera: determinemos oportunamente las posibilidades de éxito 

académico de los alumnos que ingresan a secundaria, midiendo sus habilidades 

verbales, matemáticas y para el razonamiento formal. Si éste se encuentra en 

riesgo, adoptemos medidas remediables de inmediato en el mismo plantel”. El 

IDANIS dirige su expectativa a encontrar, las deficiencias con las que el alumno 

ingresa a secundaria, a través del diagnostico de sus resultados. 
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Respecto a lo anterior, el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación en su 

publicación “IDANIS, nuestros nuevos alumnos en secundaria” menciona que: “en 

sí mismo, el análisis de los resultados no resuelve de manera definitiva el tema de 

integración de grupos de primer grado, pero sí permite a los directivos y al 

personal de apoyo técnico-pedagógico de los planteles tener un espectro de la 

población de nuevo ingreso, el cual constituye un insumo para la toma de 

decisiones”(Mejía, 1999, págs. 9-10). El diagnóstico facilita que los planteles de 

educación secundaria agrupen a los alumnos de acuerdo a sus capacidades, 

teniendo presente el resultado de la prueba, donde la primera etapa reside en la 

asignación de plantel; como segunda etapa, se puede mencionar que de acuerdo 

a los resultados, los planteles tienen la opción de colocar a los alumnos en donde 

el criterio de las autoridades correspondientes designe. Esto se refleja en la 

conformación y distribución de grupos que se complementan de acuerdo a las 

capacidades, resultado en la prueba y promedio que el alumno presente en el 

momento del ingreso al plantel. 

 

Esta prueba de ingreso a la escuela secundaria mantiene un objetivo integrador 

(en grupos de primer grado), no se le considera una evaluación como tal, siendo 

que las características que presenta son parecidas a las utilizadas en ENLACE y 

PISA, tanto en formulación de ítems como en la manera de llevarla a cabo, pero 

su función reside solo en diagnostico de conocimientos previo al ingreso a 

secundaria, sin tener repercusiones por los resultados obtenidos. 

 

Por otra parte, la necesidad de evaluar el sistema educativo nacional en varios 

ámbitos, se ha vuelto tarea importante en el sentido de mejorar la calidad 

educativa mediante instrumentos dedicados a proporcionar resultados confiables y 

comparables de cada estudiante, plantel o entidad, los cuales tienen como fin 

ampliar el panorama de las acciones que el gobierno debe priorizar para obtener 
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resultados favorables, así como conocer los logros de la educación y la efectividad 

que tienen sobre las políticas educativas del país. 

 

En consecuencia, los propósitos de analizar las evaluaciones educativas de 

ENLACE y PISA surgen a raíz de cuestionamientos sobre los resultados que 

desde el año 2000 se han manejado, por ejemplo, un primer acercamiento sobre 

los propósitos de estas herramientas es responder a lo básico de ¿Qué se buscan 

en sus diagnósticos?; ó ¿se pretende clasificar la educación de acuerdo a sus 

resultados?; ¿Quizá se desea rendir cuentas a una instancia o admitir a personas 

a una institución o un programa? O simplemente saber si se busca certificar la 

calidad educativa en el ámbito nacional o internacional. Las dudas acerca del tema 

son interminables, que requeriría una minuciosa investigación de las evaluaciones 

en los diferentes niveles educativos, lo cual no nos compete, ya que el presente se 

enfoca a la escuela secundaria. Por tal razón es preciso hacer mención sobre las 

características, mecanismos y resultados de ENLACE y PISA, teniendo presente 

sus objetivos y su sentido en la evaluación del sistema educativo nacional. 

 

2.2 EVALUACIÓN NACIONAL DE LOGRO ACADÉMICO EN 

CENTROS ESCOLARES (ENLACE) PARA EL NIVEL 

SECUNDARIA 

 

En el año 2006, antes de finalizar el periodo presidencial de Vicente Fox, surge en 

la Secretaría de Educación Pública  (SEP), la necesidad de reforzar el sistema 

educativo en el nivel básico, en respuesta a los resultados obtenidos en la prueba 

PISA, los cuales posicionaron a México desde su primera aplicación en 2000, en 

los últimos lugares de aprovechamiento en lectura, matemáticas y ciencias, 

situación que evidenció el nivel educativo que hasta ese momento presentaba el 
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país ante las demás naciones, ocupando el lugar 31 de las 32 participantes en ese 

año. 

 

En consecuencia, la SEP en coordinación con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llevo a cabo la elaboración de 

ENLACE con el objetivo de mejorar la calidad educativa, aplicando anualmente 

este instrumento de evaluación a alumnos de primaria, secundaria y aquellos que 

cursaran el último grado de bachillerato, con el objetivo de ser un elemento 

fundamental para detectar desigualdades, explicar avances o limitaciones y 

sustentar procesos de planeación y de toma de decisiones.  

 

En ENLACE, aplicado en Centros Escolares, se miden conocimientos y 

habilidades para el uso apropiado de la lengua –habilidad lectora- y las 

Matemáticas –habilidad matemática-, además de incluir en diferentes momentos 

otras asignaturas (SEP, 2009).  De acuerdo a los datos proporcionados en la 

página de ENLACE, se tiene que a partir de 2008 se han incluido las materias de 

Ciencias, Formación Cívica y Ética (2009), Historia (2010) y Geografía (2011) 

(ENLACE, 2010).  

 

Las características de dicha evaluación educativa proporcionan datos importantes 

respecto a su aplicación, para lo cual resulta pertinente describir de manera 

general algunos de ellos consultados en la página oficial de ENLACE, con el 

objetivo de observar y describir su funcionamiento. Las características más 

importantes se presentan en los siguientes puntos: 

 

 “Es una prueba objetiva y estandarizada, de aplicación 

masiva y controlada. 



56 
 

 Emplea una metodología de calificación precisa, que 

proporciona referencias de comparación nacional. 

 Ofrece un diagnostico de los estudiantes a nivel individual. 

 Es una prueba centrada en el conocimiento; evalúa el 

resultado del trabajo escolar contenido en los planes y 

programas oficiales” (ENLACE, 2010). 

 

En los objetivos de ENLACE se observan varios aspectos para evaluar el sistema 

educativo y su conjunto. Su alcance es a nivel nacional, lo que permite obtener 

datos importantes acerca de la situación de la educación en todas las regiones del 

país. En los años que se ha empleado la evaluación, se ha obtenido información 

relevante sobre las deficiencias educativas que presentan los alumnos de la 

escuela secundaria, mismas que se mencionaran más adelante. Un elemento 

importante sobre ENLACE, se nota en la publicación de los resultados, en el cual 

se les informa de manera personalizada a los padres de familia el resultado 

obtenido por su hijo (a), lo que permite una mejor participación de estos dentro del 

ámbito escolar.  

 

En otro sentido, la evaluación consiste en un cuadernillo de preguntas que 

contiene 170 reactivos de opción múltiple divididos entre 50 y 70 reactivos por 

asignatura, y una hoja de respuestas para cada alumno. Los participantes cuentan 

con un instructivo en la última hoja del cuadernillo de preguntas que les indica la 

forma de utilizar el material y como abordar los reactivos, además de mostrarles 

con un ejemplo el llenado de los círculos para una mejor lectura de los datos en el 

momento de revisar los resultados (véase anexo 1, p. 175). 

 

La estructura de la prueba está distribuida en los siguientes cuadros en los que se 

muestran los temas, subtemas y número de reactivos empleados en cada 

asignatura. Cabe señalar que en los tres grados, la asignación y distribución de 
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temas es similar en sus respectivas asignaturas, para lo cual solo se tomará como 

referencia la información correspondiente al tercer grado de la prueba realizada en 

2009, con la finalidad de ilustrar en forma general los parámetros utilizados en la 

construcción de reactivos. 

 

Cuadro 2 Distribución de reactivos de matemáticas. Tercer grado de secundaria. 
2009. 

Temas Subtemas 
Número de 

reactivos 

Significado y uso de las operaciones Operaciones combinadas 4 

Significado y uso de las literales 

Patrones y formulas 2 

Ecuaciones 11 

Relación funcional 2 

Formas Geométricas 

Figuras planas 1 

Rectas y ángulos 4 

Semejanza 4 

Cuerpos geométricos 5 

Medida 
Estimar, medir y calcular 9 

Justificación de fórmulas 1 

Transformaciones Movimientos en el plano 2 

 Análisis de la información 
Porcentaje 1 

Noción de la probabilidad 1 

Representación de la información 

Gráficas 10 

Medidas de tendencia 

central y de dispersión 
4 

Total 62 

Fuente: www.enlace.sep.gob.mx consultado el 9 de enero de 2010. 
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En el cuadro 2 se observan los temas que son base para los tres grados 

evaluados, donde la subdivisión de cada uno arroja el número de reactivos 

empleados, que en este caso se cuenta con 62 como total para tercer grado y 

segundo grado, solo en primero se contó con 63 (ENLACE, 2010). Si se consultan 

los cuadros correspondientes a matemáticas en los tres grados, se nota una 

distribución de reactivos correspondientes al plan de cada uno (Véase ENLACE 

2010). 

 

En la asignatura de español la situación cambia debido a que los reactivos se 

distribuyen por bloque, ámbito, proyecto y tipo de texto. En esta asignatura se 

cuenta con el mayor número de preguntas relacionadas a lecturas 

complementarias, esto genera que los alumnos empleen la comprensión de 

lectura para poder obtener un mejor resultado al momento de abordar la pregunta 

(véase anexo I, p. 130 y 131).  

 

Los aspectos tomados en cuenta para la realización de los reactivos en español se 

muestran en el cuadro 3 correspondiente a tercer grado, en donde es importante 

recordar que los datos mostrados solo se utilizan para hacer referencia de los 

elementos con los que ENLACE realiza cada pregunta, ya que en este caso, los 

tres grados presentan diferencias muy marcadas en la distribución de contenidos.  

 

La información complementaria se muestra en la página electrónica oficial de la 

evaluación ENLACE.  
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Cuadro 3 Distribución de reactivos de Español por bloque, ámbito, proyecto y tipo 

de texto. Tercer grado de secundaria. 2009. 

Ámbito Proyecto Tipo de texto Número de 
reactivos 

Estudio Comparar distintos tratamientos de un 
mismo tema en diferentes fuentes 

Informativo 7 

Literatura Hacer el movimiento de un 
movimiento literario 

Literario 5 

Participación 
Ciudadana  

Analizar los mensajes publicitarios de 
comunicación 

Informativo  4 

Literatura Elaborar y prologar antologías 
literarias 

Literario 8 

Participación 
ciudadana 

Utilizar documentos con el fin de 
presentar una solicitud 

Informativo  3 

Estudio Reelaborar un informe sobre un 
experimento 

Informativo  11 

Literatura Leer una obra del español medieval o 
renacentista 

Literario 6 

Participación 
ciudadana 

Investigar sobre la diversidad cultural 
de los pueblos del mundo 

Informativo 6 

Estudio Comunicar la información obtenida 
mediante entrevistas  

No requerido 13 

Participación 
ciudadana 

Leer o escribir un artículo de opinión No requerido 7 

Total 70 

Fuente: www.enlace.sep.gob.mx consultado el 9 de enero de 2010. 

 

Como se observa en el cuadro 3, la distribución de elementos con los que están 

construidos los reactivos para español tienen como fundamento la lectura, el 

análisis y la comprensión de documentos.  

 

El objetivo principal de la lectura es presentar la reproducción y comprensión de 

información bajo un criterio propio de los alumnos, función que se adecua a las 

recomendaciones que hace la Secretaria de Educación Pública en el manejo de 

competencias para la vida. 
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Para lograr el citado objetivo, la comprensión de textos es tarea fundamental en 

los resultados de la prueba, los reactivos correspondientes a español, presentan 

en su mayoría lecturas complementarias, en las que es necesario un nivel 

adecuado de lectura; ello se observa en la columna literaria, donde existe una 

correspondencia entre cada uno. Inicia con el ámbito de estudio que 

prácticamente se vincula con la revisión de un texto o información, en este 

segmento, la lectura es fundamental para entender y dar solución al reactivo. 

 

En consecuencia se presenta el ámbito de estudio, el donde se considera al buen 

manejo de la lectura como tarea fundamental para la mejor comunicación de los 

jóvenes, así como la ampliación de su vocabulario y buen manejo de ideas. 

 

El ámbito de participación ciudadana muestra que los conocimientos basados en 

una lectura pueden ser utilizados para la resolución de un problema o actividad 

cotidiana. 

 

Por otra parte, se tiene la distribución de reactivos para Formación Cívica y Ética, 

perteneciente a la prueba de 2009 en la que se observan temas relacionados 

hacia la aplicación de conocimientos en la vida diaria, al igual que las asignaturas 

anteriores, esta presenta en mayor medida el uso de las competencias, como se 

observa en la primera columna del cuadro 4. 
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Cuadro 4 Distribución de reactivos de formación cívica y ética por bloques y temas. 

Tercer grado de secundaria. 2009. 

Unidad Sección/temas 
Número 

de 
reactivos 

Los retos del 
desarrollo personal y 
social 

Individuos y grupos en un grupo 
compartido 

3 

Aprender a tomar decisiones de manera 
informada y apegada a principios legales 
y éticos 

2 

Condiciones y garantías para un 
desarrollo personal y social pleno 

2 

Pensar, decidir y 
actuar para el futuro 

Ámbitos de reflexión y decisión sobre el 
futuro personal 

5 

Características de la ciudadanía 
democrática para un futuro colectivo 

4 

Compromisos de los adolescentes ante el 
futuro 

3 

Identidad e 
interculturalidad para 
una ciudadanía 
democrática 

Identidad personal, su proceso de 
construcción  

3 

Sentido de pertenencia a la nación 4 

Participación y 
ciudadanía 
democrática 

La democracia como proceso histórico en 
las sociedades contemporáneas 

6 

Organización del estado mexicano 7 

Relación de la ciudadanía con la 
autoridad: la participación democrática 

4 

Hacia una ciudadanía 
informada, 
comprometida y 
participativa 

Los adolescentes y su relación con 
proyectos de trabajo 

3 

Los medios de comunicación: recursos 
para aprender 

2 

Los adolescentes y su participación 
informada ante los medios 

2 

Total 50 

Fuente: www.enlace.sep.gob.mx consultado el 9 de enero de 2010. 

 

Los temas incluidos en esta tabla de distribución de reactivos contienen elementos 

interesantes como la formación de identidad personal, toma de decisiones y 
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decisión sobre el futuro personal que están estrechamente ligados a la democracia 

y a la vida en sociedad.  

 

En el cuadro curricular sobresale que los reactivos contienen elementos 

encaminados hacia la formación de individuos que desarrollen su responsabilidad 

como ciudadanos. El esfuerzo por encaminar a los jóvenes a obtener una 

capacidad individual de decisión y una forma de interactuar con otros individuos a 

través de cuestiones como la formación de identidad y a la acumulación de 

información establecida a priori por la misma sociedad basada en el contexto, los 

medios y el interés que ésta genera, encaminándolos de esta forma a obtener un 

compromiso, primero personal y luego social que los identifique y justifique. 

 

Los propósitos de ENLACE resultan fundamentales para la medición de la 

educación básica a nivel nacional, además de apoyar la planeación de programas 

de acuerdo a las necesidades reales que se presentan en el sistema educativo.  

 

La prueba es una forma de identificar las deficiencias con que trabajan los 

planteles educativos de todas las regiones del país, es decir, fundamentalmente la 

habilidad lectora y matemática que son áreas evaluadas en ENLACE y en PISA. 

  

En lo que respecta a su funcionamiento tenemos que ENLACE es un instrumento 

de planeación donde el principal objetivo es la retroalimentación, es decir, que la 

información producida sirva para determinar tareas concretas para el sistema 

educativo en base a los datos arrojados en cada edición de la prueba, en donde el 

monitoreo constante de la educación permite observar el grado de avance y 

retroceso en la calidad del sistema educativo.  
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Lo que busca ENLACE es apoyar cambios concretos en la administración y en los 

procesos pedagógicos usados en centros escolares y su conjunto. Una función 

elemental es que se involucren todos los actores sociales que conforman la 

comunidad educativa –padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y 

autoridades educativas- para mejorar la calidad de la educación.  

 

En otros aspectos, ENLACE cuenta con los siguientes elementos: 

 

 Su aplicación es coordinada por la Dirección General de 

Evaluación de Políticas de la SEP,  

 Su impresión y distribución es absorbida por la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuito (ENLACE, 2010) 

 

 

Cabe señalar que ENLACE mide los resultados de acuerdo al nivel de logro, 

mismo que se obtiene mediante el estándar de calificación Excelente, Bueno, 

Elemental e Insuficiente, los cuales se adquieren de acuerdo al número de 

aciertos por alumno. 

 

En lo referente a resultados se observa que las cuatro ediciones presentan 

variaciones significativas, una de ellas es el incremento de estudiantes como se ve 

en el cuadro 5, y por otra parte se encuentra el nivel educativo que se ha obtenido; 

de 2007 a 2009, las asignaturas evaluadas, español y matemáticas, están 

acompañadas por diferentes materias que involucran otros aspectos en el 

desarrollo de los estudiantes. 
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Cuadro 5 Aplicación de ENLACE 

Año Escuelas Alumnos Asignaturas evaluadas 

2009 119,669 13,187,688 -Español  
-Matemáticas 
-Formación cívica y ética 

2008 121,668 9,930,309 -Español  
-Matemáticas 
-Ciencias 

2007 121,585 10,148,666 -Español  
-Matemáticas 

2006 112,912 9,529,490 -Español  
-Matemáticas 

Fuente: ENLACE 2010. Consultado el 25 de enero de 2010. 

 

En correspondencia al cuadro 5, se observa que el número de alumnos que han 

presentado ENLACE llega a los 13,187,688 en 2009 con respecto al año 2006 que 

fue aplicada a 9,529,490 alumnos, es decir, en un período de tres años la 

evaluación a los alumnos se incrementó en 3, 658,198 unidades.  El aumento de 

participación de escuelas y alumnos, es consecuencia de la introducción de la 

asignatura de ciencias y formación cívica y ética en 2008 y 2009, como se observa 

en el cuadro 5 respectivamente. En 2009, el número de participantes pudo ser 

mayor, situación que se vio afectada por la contingencia sanitaria presentada en el 

mes de abril, que obligo a las autoridades a posponer el periodo de aplicación, 

realizada paulatinamente, considerando que algunas escuelas presentaron 

inasistencias por parte de alumnos y maestros.  

 

En otro aspecto, es pertinente observar los resultados alcanzados en cada 

momento, por lo cual es necesario señalar los datos que se refieren a cada año en 

que se aplicó ENLACE.   

 

En el año 2006 los alumnos de secundaria alcanzaron en español y matemáticas 

el nivel de “insuficiente” a “elemental” lo cual significa que la mayoría de los 
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estudiantes evaluados se encontraban en el nivel más bajo de la escala que 

maneja ENLACE.  

 

En ese mismo año “los jóvenes evaluados en secundaria, 94.4% de ellos (un 

millón 520 mil alumnos) obtuvieron calificación “insuficiente y elemental” en 

matemáticas; mientras 1.3 millones tuvo el mismo desempeño en español” (El 

Universal, 24 de agosto de 2007).  

 

En 2007 la evaluación obtuvo una mayor participación ciudadana en relación a la 

aplicada en 2006, “cerca de 3 millones de padres de familia participaron como 

"testigos-observadores" del proceso en varios estados, aunque en Oaxaca y Baja 

California Sur la participación fue baja, y en Michoacán "nula" (La Jornada, 30 de 

abril de 2007); en este año se contó con la participación de 29 mil 855 secundarias 

a nivel nacional. 

 

En el mismo año, los resultados permanecieron sin cambios significativos, debido 

a que  “en el caso de los estudiantes de tercero de secundaria que participaron en 

la prueba Enlace, 8 mil 53, es decir, 0.5 por ciento, lograron resultados de 

excelencia en matemáticas, mientras que uno por ciento, 16 mil 106 jóvenes, lo 

alcanzó en español” (La Jornada, 25 de agosto de 2007). 

 

En el caso de ENLACE 2008 “se aplicó a 10 millones 697 mil 296 alumnos de 

planteles de primaria y secundaria, con lo cual se logró una cobertura de 99 por 

ciento, pero Michoacán no participó y quedaron fuera de la evaluación 479 mil 994 

alumnos de 5 mil 998 escuelas del estado” (Milenio, 18 de noviembre de 2008).  
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Las razones por las que el Estado de Michoacán no participó, se debió a la 

inconformidad expresada por la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE), argumentando que la aplicación de la prueba no era 

segura ni satisfactoria, a causa del método que se aplicaba en todos los estados, 

siendo que las regiones del país en donde se emplea la evaluación no mantienen 

un grado similar de conocimientos, lo que daba como resultado una prueba 

desigual.  

 

En esta ocasión la evaluación tuvo un costo mayor a los 220 millones de pesos, en 

la cual, cada examen tuvo un costo de 17 pesos por alumno, según datos 

revelados por el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 

Educativas, Jorge Santibáñez (La Jornada, 9 de abril de 2008). 

 

Por su parte, el Diario Milenio publicó datos referentes a 2008, donde se contó con 

124 mil 232 aplicadores externos, 2.9 millones de padres de familia que se 

desempeñaron como supervisores en 567 mil 386 grupos a nivel nacional. En 

tanto a la participación ciudadana se contó con “la participación de 2 mil 660 

observadores ciudadanos que visitaron los planteles durante la aplicación, 

particularmente en los estados de Morelos, Colima, Chiapas, Distrito Federal, 

Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz (Milenio, 18 de noviembre de 2008). 

 

Los resultados de ENLACE 2008, mostraron que en español la cifra bajó a 17.9 

por ciento respecto al 18.9 por ciento del año anterior, en matemáticas las cifras 

se ubicaron en 9.2 por ciento, superando el 5.6 por ciento de la edición 2007; en 

esta ocasión tan solo el 18.9 por ciento alcanzó el nivel de bueno. “En la 

secundaria los porcentajes aumentaron, ya que en matemáticas, 90.8 tuvo un 

desempeño insuficiente o elemental; en español, 82.1, y en ciencias naturales 
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80.9. Por ejemplo, en secundaria se elevó de 44.8 a 49.2 el porcentaje de alumnos 

en nivel elemental en la asignatura de español; mientras en la primaria se 

incrementó de 20.2 a 22.8 en matemáticas” (La Jornada, 19 de agosto de 2008). 

 

En ENLACE 2009, que incluyó la asignatura de Formación Cívica y Ética, contó 

con la participación de 15.7 millones de estudiantes en 133 mil escuelas públicas y 

privadas, número que se vio afectado por la contingencia sanitaria en el país. 

Según datos de la SEP, 886 mil 601 estudiantes faltaron a los planteles o fueron 

devueltos a sus casas por presentar algún trastorno en las vías respiratorias, “de 

acuerdo con la dependencia, 3.1 por ciento de los alumnos, que en número 

representan 798 mil 972, faltaron a la escuela” (La Jornada, 20 de mayo de 2009).  

 

La participación nacional de 2009 alcanzó los 6.1 millones de alumnos, para 

matemáticas, 5.5 millones de alumnos se ubicaron en el nivel insuficiente y 

elemental y 4.1 millones alcanzaron el mismo nivel en español. Estos datos 

demuestran que respecto a la primera aplicación de la prueba, el porcentaje de 

estudiantes que alcanzaron niveles insuficiente y elemental disminuyo en 3.5 por 

ciento en español, es decir, se pasó de 85.3 por ciento obtenido en 2006 a 81.8 

por ciento en 2009; la disminución para matemáticas fue de 95.8 a 90.6 por ciento 

en la última aplicación de ENLACE (La Jornada, 03 de octubre de 2009). 

 

Los resultados de ENLACE se observan de manera precisa en el Comparativo de 

Resultados 2006-2009 publicado el 02 de octubre de 2009 por el Secretario de 

Educación Pública Alfonso Lujambio en la presentación de resultados 

correspondientes del mismo año. El documento muestra gráficamente los 

porcentajes obtenidos en cada aplicación de la prueba junto con la comparación 

por asignatura evaluada.  
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Las siguientes graficas se toman del documento mencionado con el objetivo de 

ampliar el panorama de los resultados obtenidos en ENLACE y observar 

detalladamente los alcances y retrocesos de la educación secundaria a partir de la 

primera aplicación de la prueba.   

 

 
Gráfica 1 Porcentaje de alumnos de secundaria según el nivel de logro en español. 

 

Fuente: Comparativo de resultados 2006-2009. SEP.  
 

 

En  la grafica 1 se observa que el nivel de logro en español ha disminuido en 3.5 

puntos porcentuales en los niveles de Insuficiente y Elemental entre 2006 y 2009, 

lo que significa que la mayoría de los jóvenes evaluados presentan un nivel 

académico deficiente en dicha asignatura, solo en la edición de 2007 se alcanzó el 

18.9 por ciento en el nivel Bueno y Excelente. Lo relevante es que en las cuatro 

ediciones se han obtenido datos similares respecto a la deficiencia que presentan 

los estudiantes de secundaria a nivel nacional.  

 

Los datos presentados pueden ser justificados por el bajo interés que presentan 

los alumnos en el momento de realizar la evaluación, una de las razones 

principales es que el resultado obtenido no repercute en la situación escolar de los 

alumnos.  

 

2006 2007 2008 2009

85.3 81.1 82.1 81.8

14.7 18.9 17.9 18.2

INSUFICIENTE Y ELEMENTAL BUENO Y EXCELENTE
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Para contrarrestar esta situación, al menos en el Distrito Federal se comenzaron a 

realizar de manera intermitente pruebas similares a ENLACE en los tres grados de 

secundaria. Esta disposición fue tomada por la SEP en el marco de mejorar los 

niveles de aprovechamiento en la evaluación. La responsabilidad de esta actividad 

se encuentra a cargo de la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria 

(Véase anexo II, pág. 177).  

 

Por otra parte, en la gráfica 2 referente a  matemáticas se observa que en cada 

año se mantienen porcentajes similares, solo en la primera edición de la prueba se 

obtuvo un 14.7 por ciento de excelencia, alcanzando el 85.3 por ciento de 

insuficiencia en habilidad matemática, sin duda, 2006 fue el año que obtuvo los 

números más altos en el nivel Insuficiente y Elemental, posteriormente la 

evolución de los porcentajes no presentó cambios sustanciales, únicamente se 

disminuyo 5.2 por ciento el nivel insuficiente y elemental en el periodo 2006-2009, 

lo que según datos del Comparativo de Resultados, 99 mil alumnos de tercer 

grado dieron el paso al nivel Bueno y Excelente.  

 

Gráfica 2 Porcentaje de alumnos de nivel secundaria según el nivel de logro en 

matemáticas 

 

Fuente: Comparativo de resultados 2006-2009. SEP. 

 

 

2006 2007 2008 2009

85.3 81.1 82.1 81.8

14.7 18.9 17.9 18.2

INSUFICIENTE Y ELEMENTAL BUENO Y EXCELENTE
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Con estos últimos datos se simplifica el panorama de los logros alcanzados en 

educación básica, prueba que está elaborada bajo los contenidos en planes y 

programas establecidos por la SEP, la cual no supera la expectativa de mejorar la 

calidad de la educación y posicionarse mejor en la prueba PISA, que como se 

mencionó en un principio, ENLACE serviría para preparar a los alumnos a 

enfrentar la evaluación de la OCDE. 

 

Los datos sobre la evaluación han lanzado una serie de incompetencias en las 

asignaturas de español y matemáticas en el nivel secundaria, como lo muestra el 

informe Comparativo de Resultados 2006-2009 de la SEP. Las cifras oficiales de 

ENLACE se pueden observar en el anexo III (págs. 192-196), donde se muestran 

a detalle los resultados en cada año de aplicación, así como la comparación en los 

diferentes niveles y los resultados generales.  

 

2.3 PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES (PISA) PARA EL NIVEL SECUNDARIA 

 

El Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una 

prueba que monitorea desde el año 2000 el sistema educativo de los países 

incluidos en la organización, con el fin de promover la reflexión y aportar 

recomendaciones a los países respecto a las políticas y metas educativas. El 

objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la 

educación básica. PISA evalúa conocimientos y aptitudes donde se realizan 

comparaciones internacionales para conocer el nivel educativo que mantiene cada 

nación.  
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En México, la aplicación de PISA representa una parte importante dentro de la 

educación básica, ya que mide cómo las escuelas educan a los estudiantes para 

su desarrollo pleno y así enfrentar los retos de la vida en sociedad. 

 

La evaluación PISA se realiza cada tres años, en donde se han incluido más 

naciones en cada edición. Para el año 2000 participaron 32 países (28 países de 

la OCDE y 4 países no miembros; en 2003 la participación fue de 41 naciones; en 

2006 fueron 57 y en 2009 se contó con la presencia de 67 naciones que 

simultáneamente y durante 2 días aplicaron la prueba en sus respectivas regiones 

(SEB, 2010).  

 

Al respecto, PISA no evalúa el aprendizaje de los conocimientos establecidos en 

los programas de las escuelas, ni mucho menos el desempeño docente dentro de 

las mismas, evalúa las competencias lectoras y matemáticas que representan 

dominios clave en todos los sistemas educativos, siempre bajo el objetivo de 

evaluar el nivel de preparación  de los jóvenes para enfrentar los retos del futuro.  

 

El proyecto parte de obtener datos sugerentes hacia la mejora de la calidad 

educativa y el desempeño individual de los alumnos con el objetivo de 

proporcionar a los gobiernos información precisa para tomar decisiones 

adecuadas en las políticas educativas.  

 

Además de evaluar la educación, el proyecto cuenta con datos socioeconómicos y 

culturales de estudiantes y escuelas a manera de obtener información reveladora 

de cómo interactúan estos factores y cómo influyen en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 
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Las principales características de la evaluación PISA se muestran en los 

siguientes puntos: 

 Su orientación se expresa hacia la política educativa con 

diseño y métodos de reporte determinados por las 

necesidades de los países participantes para derivar del 

estudio lecciones de política educativa. 

  Su enfoque innovador hacia la alfabetización no sólo de la 

lectura sino también a las ciencias y las matemáticas. 

 Su enfoque hacia la demostración de conocimientos y 

habilidades de manera que sea relevante a la vida diaria. 

 Su amplitud en la cobertura geográfica con 45 países 

participando lo que representa  un tercio de la población 

mundial. 

 Su regularidad con un compromiso de repetir el estudio 

cada tres años. 

 Su naturaleza colaborativa en el sentido de que los 

gobiernos de los países participantes conducen en conjunto 

el proyecto junto con un consorcio de instituciones líderes 

en el mundo en el campo de la evaluación y con 

conocimiento científico de punta. 

Fuente: El Proyecto PISA: Su Aplicación en México. INEE. 

 

 

Para garantizar los resultados de los exámenes comparativos de PISA, se evalúan 

poblaciones semejantes, definiendo su referencia a una edad específica que 

comprende a jóvenes de entre 15 y 16 años, en el momento de la aplicación, sin 

importar el grado o el tipo de institución en que están inscritos, o si asisten en 

tiempo completo o tiempo parcial, dejando fuera a quienes no cumplan con los 

requisitos establecidos.  

 



73 
 

En el aspecto físico, la prueba se caracteriza por plantear  reactivos con 

respuestas de opción múltiple y abiertas (véase anexo VI, pág. 197), además que 

contiene un cuestionario en el que se incluye información acerca de características 

individuales, familiares y escolares. El formato de los reactivos en PISA según 

datos de la Secretaria de Educación Básica (SEB), incluye dos tipos de ejercicios: 

preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas, donde las primeras contienen 

varias alternativas de posibles respuestas como por ejemplo: A, B, C, D ó se 

pueden encontrar complejos de opción múltiple que incluyen respuestas con las 

opciones de sí/no, acuerdo/desacuerdo y falso/verdadero (SEB, 2010).  

 

El formato de la evaluación está compuesto de tres partes: texto, pregunta y 

espacio de respuesta. Respectivamente la SEB los describe de la siguiente forma: 

“el texto puede variar dependiendo de la competencia que se trate, pero también 

contemplan problemas de la vida cotidiana y que tenemos que resolver” (SEB, 

2010); en este caso PISA pretende poner en práctica la comprensión  lectora y la 

habilidad matemática aplicada en la vida diaria; en la segunda parte se tiene que  

la pregunta “consiste en un enunciado con una instrucción para que responda de 

acuerdo con la lectura del texto” (SEB, 2010), la recomendación refiere que el 

texto debe ser leído las veces necesarias por el motivo de que entre texto y 

respuesta existe una correspondencia, elemento suficiente para obtener el 

resultado más eficiente. Por último se tiene el espacio de respuesta, lugar donde 

se contesta en base al texto, y tiene diferentes características dependiendo de qué 

tipo de ejercicio se está utilizando.   

 

Con respecto a las respuestas, PISA maneja una escala sobre los niveles de 

desempeño utilizados en la competencia lectora, la cual incluye el número de 

reactivos correctos y el nivel evaluado. La escala maneja 6 niveles donde el nivel 

5, con 625 puntos o más,  significa que los alumnos mantienen un nivel de 

competencia apto para realizar una actividad cognitiva compleja; el nivel 4, de 553 
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a 625 puntos, específica que los alumnos pueden evaluar críticamente un texto; el 

nivel 3, de 481 a 552 puntos, menciona que el alumno tiene la capacidad de 

trabajar con reactivos de complejidad moderada; el nivel 2, de 408 a 480 puntos, 

representa el mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad 

contemporánea; el nivel 1, de 335 a 407 puntos, representa un nivel insuficiente 

para el acceso a una educación universitaria y para las actividades que exige la 

vida en sociedad; por último se encuentra el nivel 0, menos de 335 puntos, que 

maneja un nivel básico en donde la capacidad de los evaluados se limita a la 

lectura en el sentido técnico de la palabra (OCDE, 2007). 

 

De acuerdo con la SEB (2009), en el caso de competencia matemática se utiliza 

un proceso de complejidad dividido en tres grados: 

 

 Reproducción: Proceso que implica trabajar con 

operaciones comunes, cálculos simples y problemas propios 

del entorno inmediato y la rutina cotidiana. 

 

 Conexión: Proceso que involucra ideas y procedimientos 

matemáticos para la solución de problemas que ya no 

pueden definirse como ordinarios, pero que aun incluyen 

escenarios familiares. Además, involucran la elaboración de 

modelos para la solución de problemas. 

 
 

 Reflexión: proceso que implica la solución de problemas 

complejos y el desarrollo de una aproximación matemática 

original. Para ellos los estudiantes deben matematizar o 

conceptualizar las situaciones. 
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Los procesos anteriores se refieren a la capacidad del alumno para razonar, 

analizar y comunicar  operaciones matemáticas, esto implica desarrollar y utilizar 

un razonamiento matemático que se pueda aplicar en la solución de problemas de 

la vida diaria.  

 

En otros aspectos, se tienen los resultados obtenidos por México en PISA, los 

cuales arrojaron datos reveladores de las insuficiencias del sistema educativo, 

datos que ponen en evidencia el nivel educativo que hasta el año 2000 mantenía 

el país. En este caso, México ha aplicado diversas evaluaciones en el sistema 

educativo, pero las mejoras en su desarrollo siguen siendo similares desde sus 

comienzos, es decir, los resultados se mantienen en los últimos lugares de 

aprovechamiento. Lo interesante es que a pesar de que México emplea dichos 

instrumentos, los resultados han mantenido una constante en los niveles de 

insuficiencia que prueban el rezago de la educación en su conjunto. Los logros 

obtenidos en cada momento de la evaluación comprueban lo anterior, para ello es 

pertinente conocer los datos más representativos de PISA en México. 

 

En la primera edición de la evaluación PISA, se obtuvieron resultados 

significativos respecto a lo que la SEP preveía en desempeño de estudiantes a 

nivel nacional. En el año 2000 (año en que se incluye México junto con otras 31 

naciones como se muestra en el cuadro 6) las autoridades se limitan a cuestiones 

básicas, es decir, que México se encargo simplemente  de seguir las indicaciones 

por el organismo internacional sobre la manera de aplicar la evaluación. Las 

funciones básicas se desarrollaron en el plano de aplicación de los reactivos 

previamente traducidos, calificar las respuestas abiertas, capturarlas, enviar los 

resultados y esperar el análisis internacional.  
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Cuadro 6 Países participantes en PISA 2000 

2000 

Países miembros de la OCDE 
Países no miembros de la 
OCDE 

1. Alemania  15. Islandia 1. Brasil 

2. Australia  16. Irlanda 2. Federación Rusa 

3. Austria  17. Italia 3. Letonia 

4. Bélgica 18. Japón  4. Liechtenstein 

5. Canadá  19. Luxemburgo 

 

6. Corea 20. México 

7. Dinamarca  21. Nueva Zelanda 

8. España 22. Noruega 

9. Estados Unidos 23. Polonia 

10. Finlandia 24. Portugal 

11. Francia 25. Suecia 

12. Grecia 26. Suiza 

13. Holanda 27. Reino Unido 

14. Hungría 
28. República 
Checa 

Fuente: Base de datos del INEE. PISA 2000. Consultado el 11 de febrero de 2010.  

 

La muestra tomada en el primer estudio fue de 5 276 estudiantes en 183 escuelas 

del país, remarcando que PISA requiere de un mínimo de 4 500 alumnos de 150 

escuelas, cantidad sobrepasada por México, y que dicha tarea se le asigno en un 

primer momento a la Subsecretaría de Planeación y Coordinación de la SEP. Los 

datos obtenidos de este primer muestreo fueron para algunos países 

decepcionantes en las tres áreas o dominios: lectura, matemáticas y ciencias, con 

un énfasis mayor en lectura, debido a que el desempeño de sus estudiantes de 15 

años de edad estaba considerablemente rezagado con respecto al de los alumnos 

de otros países, principalmente de Europa. Este muestreo también destaco la 
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importante variación en el desempeño de las escuelas y comunicó inquietudes 

sobre la equidad en la distribución de las oportunidades de aprendizaje.   

 

En el cuadro 7 se observa que de los resultados del estudio presentado en el año 

2000, referente al nivel de educación en alumnos de 15 años se presentan 

evidencias culturales y sociales que permiten vislumbrar el grado de desarrollo por 

parte de los países asiáticos, en contraste con los países americanos y en 

concreto, con México. 

 

Cuadro 7 Posiciones de la prueba PISA 2000.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de comprensión de la escritura Finlandia, Canadá y Nueva Zelanda -

respectivamente- ocupan los primeros lugares en aprovechamiento con un puntaje 
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de 546 (el rango más alto). En este rubro encontramos a México en el lugar 30 

(solo por encima de Brasil), con una puntuación de 422; el sitio en el que se coloca 

México, está por debajo de la media ubicada entre 494 y 505 (donde se 

encuentran Noruega, Francia, Estados Unidos, Dinamarca y Suiza, 

respectivamente). 

 

En el segundo rubro, que trata de la Cultura Matemática, en donde se encuentran 

por orden de jerarquía a Japón, Corea y Nueva Zelanda. La media varía de 493 y 

503, ocupando esos sitios se encuentran Irlanda, Noruega, República Checa y 

Estados Unidos, y en el lugar 30 se encuentra México, por debajo de Letonia, 

Portugal y Luxemburgo, teniendo en cuenta que de nuevo nuestro país está 

ubicado por debajo de la media en cuestión de aprovechamiento educativo, 

respecto a las principales materias de educación secundaria.  

 

Por último tenemos la línea que corresponde a la cultura científica; ésta presenta 

como el primer lugar en aprovechamiento a Corea, Japón y Finlandia, teniendo 

puntajes de 552, 550 538 respectivamente; considerando que los más bajos 

mostrados en la tabla son Luxemburgo (443), México (422) y Brasil (375) y con 

una media de entre 500 y 496.  

 

Considerando los países a los que se aplicó PISA, se podría pensar en una 

interpretación confusa de los resultados, ya que se colocaría a México como mejor 

posicionado en Latinoamérica, ocupando el sitio 30 del total de naciones incluidas,  

únicamente superando a Brasil, el último lugar de la lista. 

 

Los datos del cuadro 7 muestran claramente el nivel obtenido por México en el 

año 2000. La media alcanzada en esta edición establecía un puntaje entre los 500 
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y 496 puntos logrados en las tres áreas evaluadas, comprensión de la escritura, 

cultura matemática y cultura científica,  de la que nuestro país logro un puntaje de 

422, 387 y 422 puntos respectivamente.  

 

Los resultados que se presentan en el cuadro 7, incluye a países como España, 

Alemania, Portugal, entre otros que lograron puntajes por debajo de la media. En 

este caso México no superó la expectativa de lo que se sostenía en educación, 

como se observa, está contemplado muy por debajo de la media, pero mejor 

posicionado que Brasil. 

 

En 2003 los resultados obtenidos permanecieron similares a los de la evaluación 

anterior, las razones pueden ser varías, pero la más probable es por la falta de 

capacidad del magisterio, que en la mayoría de los casos carecían de 

conocimientos para utilizar un instrumento de esta magnitud y su interpretación no 

se ajustaba a los contenidos que se manejaban en el programa. 

 

Los resultados del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en la 

publicación de PISA 2000-2003, muestra que México en habilidad lectora, se situó 

en el último ranking, apenas alcanzó el 6.9 por ciento en el nivel 5 y 4, esto es que 

la menor parte de los estudiantes evaluados alcanza un dominio de la información 

con la capacidad de localizar y evaluar información implícita; en el nivel 2 y 3 se 

logra el 49.1 por ciento, los cuales mencionan que los alumnos saben localizar 

información y hacen inferencias simples; y por último, en el nivel 1 llega al 44.2 por 

ciento, donde el alumno solo maneja la localización de información y captan la 

idea de un  texto.  

 



80 
 

En el área de matemáticas y ciencias, los reportes para México arrojaron cifras 

similares a lo obtenido en lectura, siendo que para el primero (matemáticas) solo 

un 0.05 por ciento de los alumnos logro el nivel más adecuado en los estándares, 

y más de la mitad de la población estudiantil (66%) se encuentra en las medias 

significativamente menores al promedio de la OCDE. 

 

En la gráfica 3 se muestra la posición de México, así como su comparación con 

naciones similares en resultados referentes, especialmente en el área de 

matemáticas. Esta gráfica está íntimamente relacionada con el cuadro 7, 

contemplando los países que se acercan a la media que presenta México.  

 

Gráfica 3 Comparación de medias entre los países con medias cercanas a 
México en la subescala de espacio y forma de matemáticas en PISA 2000. 

Fuente: INEE, 2004 

 

En la gráfica 3 se observa que la media entre México y Tailandia no varía más que 

en algunos puntos. Es preciso tener en cuenta que, primero, de manera general, 

ambos países se encuentran por debajo de la media a nivel mundial; segundo, la 

gráfica sólo muestra cuatro países que están por encima, debajo y junto con 
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México (considerando a éste como la media, y tomando el puntaje de entre 285 y 

460). Se tiene pues que, por encima de la media de México y Tailandia se 

encuentra Portugal; y por debajo encontramos a Indonesia y Brasil 

respectivamente (INEE et al, 2004, p. 87). 

 

En resultados concretos, se tiene que para ciencias, la evaluación demostró que 

tan solo el 5 por ciento del total de estudiantes alcanzó en promedio 657 puntos, el 

10 por ciento llegó a 627 puntos y el 25 por ciento a 572 puntos (INEE, 2004). 

Nuevamente México se encuentra entre los niveles más bajos de la media dentro 

de la OCDE, apenas mayor que la de Brasil, Indonesia y Albania. 

 

En 2003 los resultados presentaron una mínima variación en las áreas evaluadas, 

teniendo especial importancia matemáticas. En este momento la aplicación de 

PISA abarcó a 31 entidades federativas (solo Michoacán no pudo realizar la 

prueba), estableciendo un mayor número de participantes donde los números 

marcan un importante aumento en la cantidad de pruebas realizadas, el total fue 

de 29 mil 938 estudiantes de mil 124 escuelas del país, lo que representaba un 84 

por ciento de participación de un 80 por ciento requerido por PISA; en escuelas se 

supero el 85 por ciento que requiere PISA por un 97 por ciento de participación. 

 

Atendiendo los resultados de PISA 2003 nuevamente se presenta un amplio 

espacio entre lo que la OCDE marca como media, parte aguas entre los países 

que están en una considerable ventaja respecto a su sistema educativo, es decir, 

la población educativa tiene mejor preparación y mayor disponibilidad a resolver  

los problemas de la vida en sociedad, con un logro elevado en el momento de 

aplicar los conocimientos a cuestiones de tipo social.  
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Los resultados publicados causaron de nueva cuenta comentarios negativos por la 

baja competitividad del sistema educativo, como lo publicado en La Jornada donde 

se manejaron los siguientes porcentajes tomados de la revista educativa Cero en 

Conducta en su Número 51, mismos que se observan de manera global en la 

gráfica 4 que contiene las medias de matemáticas, área evaluada con énfasis 

especial en 2003: “refiere que en la prueba de PISA, 52 por ciento de los 

estudiantes mexicanos mostró competencia insuficiente en lectura, mientras que 

sólo 4.8 por ciento alcanzó el nivel más alto.  

 

En matemáticas un alto porcentaje (65.9 por ciento) mostró competencia 

insuficiente; por contrapartida, el nivel más alto de la escala sólo fue logrado por 

una magra proporción de alumnos (0.4 por ciento) (Periódico La Jornada, 8 de 

mayo de 2005). 

 

GRÁFICA 4 Comparación de medias entre países en la escala global de 
matemáticas en PISA 2003. 

 

Fuente: INEE, 2004 
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La gráfica 4 dimensiona los niveles de competencia en las que se coloca cada una 

de las naciones delimitadas en la investigación. En esta gráfica es más fácil 

detectar el nivel de la educación nacional mexicana, posicionándose entre los 

cuatro últimos países de la prueba, sólo por encima de Indonesia, Túnez y Brasil.  

 

Se considera de igual manera, que México obtuvo un nivel similar al del año 2000, 

ello solo refleja que en los tres años que transcurrieron hacia la prueba de entre el 

año 2000 y el 2003 simplemente no hubo un interés por lograr mejores resultados 

en ninguno de los rubros contemplados.  

 

Se observa de nueva cuenta que el interés por desarrollar, estructurar y orientar la 

educación en nuestro país es nula o casi, en contraste con el poder adquisitivo 

que se le asigna por parte del gobierno en materia educativa, y observando que 

los puntos a los que se tiene que poner más énfasis van dirigidas a materias que 

son utilizadas en el proceso de evaluación-aprendizaje de la prueba de PISA -por 

lo menos-, para así justificar la cantidad del presupuesto adquirido para mejorar la 

educación en el país, contrastándolo con los resultados obtenidos durante los 

años en los que efectuó la prueba. 

  

Ahora bien, los resultados de 2003 fueron punto de grandes críticas hacia las 

políticas educativas en México, como las realizadas por la Revista Cero en 

Conducta (2007) que menciona: “Las declaración oficial del Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas, integrado por los secretarios estatales de educación y 

presidido por el titular de la SEP, después de reconocer que la importancia de la 

evaluación señala que los resultados 2003 de PISA y del INEE son una seria 

llamada de atención sobre aspectos preocupantes de la educación nacional, en 

especial en cuanto al nivel de educación secundaria” y reconoce que en la 

“búsqueda de mayor equidad… debe darse mayor atención a las telesecundarias 

y a las escuelas indígenas”. 
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Es posible identificar su conclusión como mera retórica: “Convencidos de los 

beneficios de la cultura de la evaluación y transparencia de resultados, asumimos 

plenamente, con decisión, firmeza y voluntad, el compromiso de incrementar 

nuestros esfuerzos frente a los enormes retos del Sistema Educativo Nacional” 

(publicada en los diarios nacionales, 8 de Diciembre de 2004) (Cero en Conducta, 

2004). 

 

Al respecto, la OCDE emitió la nota de prensa para los resultados 2003, donde 

refiere en su documento Panorama de la Educación lo siguiente: 

 

 “En lectura, ciencias y matemáticas, los jóvenes de 15 años 

de edad en México siguen mostrando un desempeño en el 

nivel más bajo entre los países de la OCDE, pero superior a 

otras como Brasil. 

 

 México está reduciendo su tasa de deserción de las escuelas 

antes de los 15 años de edad lo que, en el corto plazo, 

podría reducir la posibilidad para que México mejore el 

desempeño escolar promedio de sus alumnos de 15 años de 

edad. Sin embargo, este es un problema que bien vale 

enfrentar, pues quienes dejan los estudios de forma 

prematura enfrentan un riesgo considerable en el mercado 

laboral y en un contexto de economías del conocimiento en 

desarrollo. 

 
 

 El impacto del entorno socioeconómico sobre los logros 

educativos en México se encuentra entre los más reducidos 

de la OCDE, lo que convierte a la educación mexicana en 

una de las más equitativas. 
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 Con respecto al conjunto de alumnos de la OCDE, los 

estudiantes mexicanos muestran actitudes más positivas 

hacia la escuela y acerca de la importancia para la vida 

adulta de lo que aprenden en la escuela” (OCDE, 2003, p. 2) 

 

 

Las anotaciones que establece la OCDE puntualizan aspectos poco relevantes 

para alcanzar mejores niveles educativos, solo se limita a señalar las deficiencias 

que se han obtenido, sin establecer recomendaciones concretas con las que el 

sistema educativo nacional pueda incrementar los bajos resultados en las 

diferentes áreas y que sean útiles para el mejor desempeño de los jóvenes. 

 

Por otra parte, la declaración de las autoridades pertinentes quedó simplemente 

en continuar con su trabajo de rendición de cuentas, pasando por alto la 

importancia de las evaluaciones, aunque las criticas estaban encaminadas a 

señalar cómo se realizarían los cambios en el sistema para poder obtener logros 

significativos en la cultura de la evaluación y la calidad educativa. Posteriormente 

los problemas continuaron en las pruebas subsiguientes. 

 

En PISA 2006 las evaluaciones se centraron en ciencias, donde los estudiantes 

mexicanos obtuvieron relativamente un mejor desempeño en preguntas en las que 

se pedía que identifiquen temas científicos, pero tuvieron dificultades para analizar 

datos y experimentos. Esto representa que los estudiantes que aprenden solo a 

memorizar y a reproducir conocimientos y habilidades científicas pueden hallarse 

mal preparados para el mercado laboral del mañana como lo establece la OCDE 

(PISA 2006: Aptitudes para las ciencias para el mundo del mañana. Nota 

informativa para México). 
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Ahora bien, estableciendo datos concretos se tiene que para 2006, en México el 

50 por ciento de los jóvenes que participaron en la prueba, se ubicaron en los 

niveles cero y uno en relación a las tres áreas evaluadas (Ciencias, matemáticas y 

lectura), incluso se manejan cifras en las que ni siquiera el uno por ciento logro 

colocarse en el nivel tres de competencias evaluadas por la OCDE; “el país cayó 

12 puntos en lectura y ciencias, y sólo aumentó 19 en matemáticas, si se 

comparan los resultados con los obtenidos en 2000. Así, México se distingue una 

vez más por ocupar el último lugar no solo en ciencias…sino también en las 

competencias lectoras y de matemáticas de las 30 naciones integrantes de la 

OCDE (La Jornada, 5 de diciembre de 2007). 

 

 Los datos exhiben las deficiencias que el sistema educativo tiene en la mayor 

parte de sus componentes respecto a los demás países participantes, ya que en 

las tres ediciones, México, ocupa los últimos lugares en logros, cuestión que 

requiere de un análisis más detallado que implicaría analizar cada una de las 

tablas y gráficas de la OCDE, pero que no es tema de nuestra competencia, ya 

que se toma referencia solo de los resultados nacionales en el nivel secundaria. 

 

Retomando, los problemas en educación abarca múltiples carencias desde el aula 

hasta los encargados de realizar y aplicar las políticas educativas, incluso el INEE, 

encargado desde el 2002 de velar por las evaluaciones educativas, muestra en 

una tabla comparativa los resultados de PISA en 2000, 2003 y 2006, donde su 

apartado lanza la pregunta ¿avanzamos o retrocedemos?, lo cual se analiza de la 

siguiente forma: 
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    Cuadro 8 Resultados de PISA 2000, 2003 y 2006. 

 2000 2003 2006 

Puntaje promedio en:  

Lectura 422 400 410 

Matemáticas 387 385 406 

Ciencias 422 405 410 

 

Cobertura 15 años 51.8% 58.1% 62.5% 

 

Media del ESCS -1.02 -1.13 -0.99 

 

Percentil 95- 5 en:  

Lectura 565-284=281 552-238=314 559-247=312 

Matemáticas 527-254=273 527-247=280 546-268=278 

Ciencias 554-303=251 551-264=287 544-281=263 

    Fuente: INEE, 2009. Consultado el 25 de febrero de 2010. 

 

Como fue mencionado, los resultados del cuadro 8 son específicamente de 

México, en donde el INEE analiza que existe “un retroceso significativo de las 

puntuaciones promedio de las en las tres competencias evaluadas entre 2000 y 

2003, seguida de una recuperación de importancia similar entre 2003 y 2006, 

también en las tres áreas, con lo cual los resultados promedio del año 2006 son 

similares a los de 2000” (INEE, 2006, p. 26). 
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Tenemos en primera instancia que, en materias de lectura y ciencias, el puntaje 

del año 2000 se coloca en 422, frente al año 2003 que deciente 22 y 17 puntos 

respectivamente; ahora bien, en 2006, a pesar que aumentó 10 puntos -con 

relación al trienio anterior-, se muestra que en general hubo un resultado de 12 y 7 

puntos por debajo del año 2000. 

 

En la asignatura de matemáticas se observa que en el año 2000, México obtuvo 

una puntuación de 387, en el 2003, 385 puntos y tres años después, 406 puntos; 

teniendo que en el primer trienio solo descendió dos puntos, mientras que para el 

2006 aumenta en 21 puntos en relación al 2003, haciendo notar que el incremento 

de estrategias educativas estuvo delineada específicamente al rubro de 

matemáticas en los alumnos de 15 años.  

 

En el cuadro 8 se muestra desglosado en porcentajes del Estatus Económico, 

Social y Cultural (ESCS), con una diferencia de .03 %; y percentiles desglosadas 

en las tres materias tratadas. 

 

La participación de México en las tres evaluaciones aplicadas por PISA contienen 

datos similares en el desempeño de conocimientos y habilidades, lo que cabria es 

preguntarse qué tanto repercuten dichos resultados en los planes y programas, y 

aunque se han incluido cambios importantes en los mismos, en consecuencia el 

manejo de la información no se está aplicando de la manera correcta o 

simplemente no pertenecen a las prioridades de los directivos y docentes, ya que 

se cuentan con manuales para la aplicación de PISA, tanto para maestros como 

para alumnos, los que a su vez se incluyen a partir de determinado tiempo en los 

cursos de actualización que se aplican en los inicios de cada ciclo escolar al igual 

que en los Centros de Maestros, cuestiones que se plantearan en el siguiente 

capítulo. 
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Por otra parte, la SEP planteó que para las pruebas 2009 y 2012 se fijó la meta de 

llegar a 420 y 425 puntos respectivamente, situación que refleja el sentido que se 

le da a la evaluación PISA en México, en respuesta, la OCDE destacó que la 

evaluación “no da recetas ni dice a ningún país qué debe hacer en función de los 

resultados obtenidos” (La Jornada, 24 de marzo de 2009, p. 31), ya que el sentido 

de la prueba se perfila en función de medir los conocimientos entre naciones, 

planteando objetivos concretos para el fortalecimiento del sistema educativo.  

 

El sentido que en México se le otorga a las evaluaciones repercuten en los 

resultados obtenidos, las evaluaciones PISA y ENLACE consolidaron lo que por 

muchos años el sistema educativo ha mantenido oculto bajo políticas educativas 

que buscan cumplir con la rendición de cuentas, atender a intereses ajenos a la 

mejora de la calidad educativa y el fortalecimiento de los planes y programas que 

se requieren para incrementar los niveles de aprendizaje y competencia que los 

jóvenes necesitan. Al parecer, los estudios realizados por PISA y ENLACE indican 

que las políticas educativas aplicadas en el sistema nacional, así como en los 

planteles educativos pasan por alto los resultados obtenidos en las dos 

evaluaciones, teniendo como consecuencia a alumnos que no obtienen el mínimo 

establecido por cada evaluación.  

 

Los datos citados muestran las deficiencias con las que laboran a diario miles de 

estudiantes en los diferentes niveles, la incapacidad de los estudiantes por 

resolver este tipo de herramientas es el reflejo de que en México existe un 

desconocimiento generalizado sobre cómo emplear y abordar los resultados para 

detectar las necesidades que la educación requiere; con el fin de comprobar las 

anotaciones, es preciso establecer un muestreo en una escuela secundaria para 

observar la manera como se emplean los resultados de ambas pruebas y 

determinar los elementos con los que se le prepara a los jóvenes para resolver las 

evaluaciones. 
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CAPITULO III 

LA ESCUELA SECUNDARIA No. 223 “JOSÉ MARÍA 

VELASCO” Y LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS 

 

La Educación Secundaria en México -desde su creación en 1925- ha sido participe 

de acontecimientos que han marcado su recorrido histórico dentro del sistema 

educativo mexicano.  

 

Su importancia es parte fundamental para la formación de alumnos que se 

encuentran en un momento de transición fisiológica o etapa adolescente, y claro 

está, en la etapa final de la educación básica, la cual brinda a la población joven 

“oportunidades formales para adquirir y desarrollar los conocimientos, las 

habilidades y las competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de su 

vida; enfrentar los retos que impone una sociedad en permanente cambio, y 

desempeñarse de manera activa y responsable como miembros de su comunidad 

y ciudadanos de México y el mundo” (SEP, 2006, p. 5).  

 

Sin embargo, es necesario considerar que en la actualidad existe una 

competencia educativa en la que participan, tanto instituciones Estatales o 

públicas, como privadas (nacionales y extranjeras), que intentan adecuar y dirigir 

el pensamiento de la sociedad –en este caso, adolescente-, según las exigencias 

del proceso de producción al que se enfrenta un país con economía emergente 

como lo es México. 

 

En este sentido, al ser desplazada la Iglesia como uno de los principales aparatos 

ideológicos (junto a la familia), y ser remplazada por la Escuela, esta última 
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adquiere un compromiso con la sociedad, con el fin de mantener un nivel de 

armonía, creando y reproduciendo formas de conducta adecuadas para el buen 

funcionamiento de la misma. Se basa en la adecuación, aplicación, reproducción y 

auto reproducción de técnicas y habilidades, como el saber hablar, redactar, 

dirigirse ante alguien, entre muchas otras como las reglas morales y de 

conciencia. Entonces, de aquí la importancia de acercarse a la educación pública, 

pues cumple un papel importante para el desarrollo intelectual y cultural de los 

jóvenes que cursan la secundaria.  

 

Dentro del presente capítulo se describirán los elementos básicos con los que se 

desempeña la secundaria, teniendo como referencia a la escuela Secundaria 

Número 223 “José María Velasco”, de donde se han obtenido datos relevantes 

acerca del tema que nos ocupa, es decir, las evaluaciones educativas. Se 

observarán ámbitos escolares relacionados con las evaluaciones PISA y ENLACE, 

tales como la forma en que se aborda el conocimiento de éstas en el aula, así 

como la instrucción del profesor y la participación de los padres de familia, datos 

obtenidos a través de la elaboración y aplicación de la encuesta, con la finalidad 

de adquirir un referente acerca de la percepción que muestran los actores que 

participan de manera activa en el desarrollo integral de la mencionada Escuela 

Secundaria. 

 

3.1 DATOS GENERALES Y GEOGRAFÍA DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA No. 223 

 

La Escuela Secundaria Número 223 “José María Velasco”,  surge en 1978 durante 

el ciclo escolar 1978-1979, iniciando actividades en el mes de octubre, y 

únicamente en el turno vespertino, ocupando los edificios de  la Primaria de los 

Manzanitos, que actualmente lleva el nombre de “Francisco Nicodemo” que se 
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ubica en la Avenida Álvaro Obregón, calle principal que lleva a la Delegación 

Magdalena Contreras. Durante esta primera etapa de la escuela secundaria, 

ocupó el cargo de Director del plantel el Profesor Arturo Centella y como 

subdirectora la Profesora Leticia Moreno. 

 

Posteriormente, en 1979, la secundaria se traslada a unas instalaciones 

provisionales junto a lo que hoy se conoce como la Casa Popular, ubicada en 

Avenida Luis Cabrera. En ese mismo año, sobre la misma avenida,  la escuela 

cambia su sede a un costado del campo deportivo La Presa, donde inicia el ciclo 

escolar 1979-1980, en donde ocupó el cargo de Directora de la Escuela la 

Profesora Rafaela Rodríguez.  

 

En el mes de diciembre de 1979, la familia Ballesteros, dueños del predio en el 

cual se encuentra ubicada actualmente la secundaria, dona a la SEP el espacio al 

que son trasladadas las aulas prefabricadas, para dar continuidad a la trayectoria 

de lo que hoy se conoce como la Secundaria Diurna 223.  

 

La Secundaria Diurna 223 con Clave 09DES4223R, se encuentra ubicada al 

suroeste del Distrito Federal, en la Avenida San Jerónimo frente al Número 1706, 

en la Colonia Lomas Quebradas, Código Postal 10000, en la Delegación 

Magdalena Contreras. En el plano de su ubicación, se encuentran las colonias 

populares: El Tanque, La Malinche, Los Padres, Cuauhtémoc, Barros Sierra, La 

Magdalena Contreras, El Toro, Palmas, Atacaxco, Cerro del Judío, San Francisco 

y San Jerónimo Aculco, lugares de donde proviene la mayoría de los alumnos 

inscritos en el plantel.  
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La zona donde se ubica la secundaria cuenta con diversos espacios recreativos, 

tanto deportivos como culturales, dentro de los cuales se encuentran los campos 

de futbol del Judío, las canchas del Parque las Torres y la cancha de futbol La 

Presa; entre los centros deportivos y culturales más importantes están: el 

Deportivo el Reloj, Casa Popular, el Foro Cultural, la Biblioteca del Oasis y el 

Teatro Independencia. 

 

A los alrededores de las instalaciones de la secundaria, se tiene presencia de 

varios establecimientos comerciales y bancos, cerca del conjunto de colonias que 

rodean la escuela. Esto refleja que los alumnos cuentan con una extensa 

diversidad de fuentes de esparcimiento y recreación, así como la presencia de 

varios servicios cerca de la escuela y sus domicilios.  

 

3.2 PLAN DE ESTUDIOS 2006 PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  

 

La educación básica en México, como menciona el artículo 3º Constitucional bajo 

la Ley General de Educación y el Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

“concreta el compromiso del Estado Mexicano de ofrecer una educación 

democrática, nacional, intercultural, laica y obligatoria que favorezca el desarrollo 

del individuo y su comunidad, así como el sentido de pertenencia a una nación 

multicultural y plurilingüe, y la conciencia de solidaridad internacional de los 

educandos”  (SEP, 2006, p. 7). Dicho compromiso responsabiliza a las 

instituciones educativas de nivel básico a generar las condiciones idóneas para 

que las generaciones jóvenes del país puedan acceder a la educación pública. 

 

De acuerdo a lo anterior, la SEP formulo el Plan de Estudios 2006, para la 

formación de jóvenes que cursen la Escuela Secundaria, donde se establecen 
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diversos aspectos que sirven de guía a profesores para llevar a cabo la labor 

docente. El plan comprende que los estudiantes, al término de la educación 

básica, deben estar preparados para desenvolverse en un mundo en constante 

cambio, lo que responde a la necesidad de fortalecer las competencias para la 

vida. 

 

El Plan de Estudios 2006 para la educación secundaria tiene como principal 

objetivo que los estudiantes, al finalizar la educación básica, tiendan a obtener los 

siguientes resultados: 

 

a) Utilizar el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y 

adecuadamente, para interactuar en distintos contextos 

sociales. Reconoce y aprecia la diversidad lingüística del país. 

b) Emplear la argumentación y el razonamiento al analizar 

situaciones, identificar problemas, formular preguntas, emitir 

juicios y proponer diversas soluciones. 

c) Seleccionar, analizar, evaluar y compartir información 

proveniente de diversas fuentes, y aprovechar los recursos 

tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar sus 

aprendizajes de manera permanente. 

d) Emplear los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y 

explicar procesos sociales, económicos, culturales y naturales, 

así como para tomar decisiones y actuar, individual o 

colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado 

ambiental, como formas para mejorar la calidad de vida. 

e) Conocer los derechos humanos y los valores que favorecen la 

vida democrática, ponerlos en práctica al analizar situaciones y 

tomar decisiones con responsabilidad y apego a la ley. 

f) Reconocer y valorar distintas prácticas y procesos culturales. 
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Contribuir a la convivencia respetuosa. Asumir la 

interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

g) Conocer y valorar sus características y potencialidades como 

ser humano, para así identificarse como parte de un grupo 

social, emprender proyectos personales, esforzarse por lograr 

sus propósitos y asumir con responsabilidad las consecuencias 

de sus acciones. 

h) Apreciar y participar en diversas manifestaciones artísticas. 

Integrar conocimientos y saberes de las culturas como medio 

para conocer las ideas y los sentimientos de otros, así como 

para manifestar los propios. 

i) Reconocerse como un ser con potencialidades físicas que le 

permiten mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de 

vida activo y saludable, así como interactuar en contextos 

lúdicos, recreativos y deportivos. (SEP, 2006, p. 10). 

 

 

El perfil de egreso marcado por el plan, expone que los alumnos deben utilizar las 

habilidades adquiridas durante su estancia en la escuela para llevar a cabo una 

vida plena en sociedad, y al mismo tiempo se logre una formación que plantee el 

desarrollo de competencias, que de acuerdo al plan, tales “revelan la puesta en 

juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 

propósitos en un contexto dado” (SEP, 2006, p. 11).  

 

Las competencias para la vida refieren que los estudiantes logren desarrollar la 

capacidad de decidir y actuar ante las adversidades de la convivencia en sociedad 

bajo un sentido crítico y analítico. 
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La educación básica propone las competencias que deben ser desarrolladas y 

puestas en práctica en todos los niveles y asignaturas con la finalidad de lograr 

que los estudiantes alcancen el perfil de egreso expuesto en el plan. Las 

competencias proporcionadas son las siguientes: 

 

a) Las competencias que aquí se proponen contribuirán al logro del 

perfil de egreso y deberán desarrollarse desde todas las 

asignaturas, procurando que se proporcionen oportunidades y 

experiencias de aprendizaje para todos los alumnos. 

b) Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la 

posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo 

largo de su vida, de integrarse a la cultura escrita y matemática, 

así como de movilizar los diversos saberes culturales, científicos 

y tecnológicos para comprender la realidad. 

c) Competencias para el manejo de la información. Se relacionan 

con: la búsqueda, evaluación y sistematización de información; el 

pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; 

analizar, sintetizar y utilizar información; el conocimiento y 

manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en 

diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

d) Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas 

vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de 

vida, considerando diversos aspectos como los sociales, 

culturales, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y 

de tener iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el tiempo; 

propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 

decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y la 

incertidumbre; plantear y llevar a buen término procedimientos o 

alternativas para la resolución de problemas, y manejar el 

fracaso y la desilusión. 
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e) Competencias para la convivencia. Implican relacionarse 

armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con 

eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; 

crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones 

personales y emocionales; desarrollar la identidad personal; 

reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural 

y lingüística que caracterizan a nuestro país. (SEP, 2006, págs. 

11, 12) 

 

 

Las competencias establecidas en el plan, se encaminan a desarrollar en los 

alumnos de secundaria, la capacidad de continuar el trayecto hacia su formación 

como ciudadanos con valores que respeten las normas sociales y culturales. 

 

Por otra parte, el mapa curricular del Plan de Estudios 2006 considera la 

distribución de asignaturas con referencia en la asignación de las cargas horarias, 

las cuales se dividen de la siguiente manera: 

 

a) Formación general y contenidos comunes. Se incluyen las asignaturas de 

español, matemáticas, lengua extranjera, formación cívica y ética, historia, 

ciencias, geografía, artes, educación física y educación tecnológica. 

b) Asignatura Estatal. Ofrece la oportunidad de integrar y aplicar aprendizajes del 

entorno social y natural de los estudiantes en conjunto con el profesor.  

c) Orientación y tutoría. Se incluye con el propósito de acompañar a los alumnos 

en su inserción y participación en la vida escolar, conocer sus necesidades e 

intereses, además de coadyuvar en la formulación de su proyecto de vida 

comprometido con la realización personal y el mejoramiento de la convivencia 

social. 
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La distribución exacta de asignaturas del plan se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9 Mapa Curricular  

Primer grado Horas Segundo grado Horas Tercer grado Horas 

Español I 5 Español II 5  Español III 5 

Matemáticas I 5 Matemáticas II 5 Matemáticas III 5 

Ciencias I 

(énfasis en 

Biología)  

6 

Ciencias II 

(énfasis en 

Física) 

6 

Ciencias III 

(énfasis en 

Química 

6 

Geografía de 

México y el 

Mundo 

5 Historia I 4 Historia II 4 

  
Formación Cívica 

y Ética I 
4 

Formación Cívica 

y Ética II 
4 

Lengua 

Extranjera I 
3 

Lengua 

Extranjera II 
3 

Lengua 

Extranjera III 
3 

Educación 

Física I 
2 

Educación Física 

II 
2 

Educación Física 

III 
2 

Tecnología I* 3 Tecnología II* 3 Tecnología III* 3 

Artes (Música, 

Danza, Teatro o 

Artes Visuales) 

2 

Artes (Música, 

Danza, Teatro o 

Artes Visuales) 

2 

Artes (Música, 

Danza, Teatro o 

Artes Visuales) 

2 

Asignatura 

Estatal 
3     

Orientación y 

Tutoría 
1 

Orientación y 

Tutoría 
1 

Orientación y 

Tutoría 
1 

Total 35  35  35 

* En el caso de la asignatura Tecnología, la distribución horaria no será limitativa para la educación secundaria técnica, 
con la finalidad de que se cumpla con los requerimientos pedagógicos que caracterizan a esta modalidad y, por tanto, 
sus cargas horarias serán determinadas según los campos tecnológicos impartidos. 

Fuente: SEP, 2006, p. 31. 

 



99 
 

En resumen, el Plan de Estudios 2006 establece la forma en cómo los estudiantes 

obtengan el mejor aprovechamiento escolar con el apoyo de los profesores, 

mediante estrategias concretas a través de las asignaturas. El desarrollo de 

habilidades en los estudiantes tiene como objetivo que estos puedan 

desempeñarse en las diferentes situaciones de la vida con plenitud y criterio, con 

el soporte de las competencias. El plan menciona que la calidad educativa rendirá 

mejores resultados en el plano escolar y personal de los que cumplan con la 

educación obligatoria. El logro del éxito en la vida personal de los estudiantes 

depende en gran medida, de la creación de competencias propias, con las cuales 

cada individuo alcance las metas establecidas en lo individual.  

 

Por otra parte, se logra observar que dentro de los principales lineamientos que 

marca el plan de estudios, no se menciona en ningún apartado el tema de las 

evaluaciones educativas, siendo que antes del 2006 –año en que se establece 

dicho plan- se había llevado a cabo la aplicación de PISA, y en ese mismo año se 

llevo a cabo la evaluación ENLACE, las cuales se emplean en la escuela 

secundaria.  

 

En consecuencia, es preciso relacionar esta situación con lo que refleja la realidad 

escolar, es decir, se requiere la descripción de algunos elementos con los que 

alumnos y profesores han abordado el tema de las evaluaciones educativas, lo 

que permitirá observar y analizar cuáles son los principales componentes que han 

sido criticados por autoridades y sociedad, ya que no se ha alcanzado un nivel 

escolar como lo menciona el plan, y por lo tanto, los resultados no reflejan una 

mejora en la calidad educativa. Dichas situaciones se verán reflejadas en lo que 

respecta a los datos obtenidos en las encuestas que más adelante se presentaran. 
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3.2.1 LOS PROFESORES Y LAS EVALUACIONES PISA Y ENLACE 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 223 

 

Este subtema se delimitara a uno de los principales sujetos, el cual interactúa  

directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y con la aplicación de las 

evaluaciones PISA y ENLACE, es decir, al trabajo docente. 

 

Con respecto a la labor que desempeña el docente dentro del aula, el Plan de 

Estudios 2006 plantea una serie de objetivos con los que el profesor dirija sus 

expectativas hacia la realización de las actividades, y logre que los procesos de 

enseñanza repercutan en el aprendizaje pleno de los estudiantes.  

 

Los objetivos del plan se definen de la siguiente manera: “Dar cumplimiento a los 

programas de estudio; promover diversas formas de interacción dentro del aula; 

organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales. Para realizar estas 

tareas de manera efectiva es necesario planificar el trabajo didáctico tomando en 

cuenta el “qué” (contenidos) de la lección, el “cómo” (tareas), el “cuándo” (tiempos) 

y el “con qué” (materiales), así como evaluar permanentemente las actividades 

que se llevan a cabo, a fin de contar con elementos que permitan valorar los 

beneficios que han obtenido los alumnos y hacer las modificaciones necesarias” 

(SEP, 2006, p. 45). 

 

Lo anterior comprende los elementos básicos que los profesores deben recibir, 

aplicar y reproducir en clase, teniendo en cuenta que a través de este mecanismo, 

la educación ofrecida obtendrá los resultados favorables en el aprendizaje de los 

estudiantes y en la profesionalización de los profesores.  
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Ahora bien, es apropiado retomar el objeto de estudio –es decir, la Secundaria 

223- en donde se puede inferir que el desempeño del personal docente, al interior 

de la Escuela, mantiene una línea estable con relación al desempeño académico, 

basándose en el nivel de calificaciones que en cada bimestre se presentan.  

 

Lo anterior se deduce a través del número de población inscrita en el plantel 

(aproximadamente 600 alumnos por ciclo escolar en los últimos 5 años), ya que en 

la periferia existen otras secundarias que cuentan con un número menor de 

alumnos, lo que significa que el interés por ingresar al plantel por parte de las 

nuevas generaciones es considerado bueno y en ascenso. 

 

Por otra parte, el nivel educativo que mantiene la secundaria 223 no se refleja en 

los resultados obtenidos en las evaluaciones PISA y ENLACE, ya que el personal 

docente carece en muchos casos de información referente al tema. Otra situación 

que se presenta como obstáculo para el mejoramiento de esta situación, es la falta 

de interés por parte de los profesores respecto al conocimiento de lo que evalúan 

PISA y ENLACE y en qué son empleados los resultados de las evaluaciones 

educativas aplicadas en la mencionada Escuela Secundaria 223. En este caso, se 

tiene referencia de la preparación profesional de algunos de los profesores que 

laboran en el plantel, con la única finalidad de mostrar que la mayoría cuenta con 

una preparación adecuada a través de cursos impartidos por la SEP y otros 

externos que forman parte de la curricular de cada uno de ellos. 

 

En este sentido, los profesores de ambos turnos, (que en algunos casos 

comparten labores en el matutino y vespertino), proporcionaron datos de 

actualización académica y docente, proporcionando un aproximado de los cursos 

y diplomados que han realizado a lo largo de su trayectoria docente.  
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Por una parte los profesores que imparten clase en el turno matutino (en su 

mayoría tienen estudios de licenciatura y una fracción de ellos son normalistas), 

cuentan con cursos impartidos cada ciclo escolar por la SEP, siendo el más 

constante, el curso de “carrera magisterial y el de nivelación pedagógica”. De la 

misma manera, se encuentran cursos como los de “desarrollo de competencias 

docentes y temas relacionados con adolescencia”. Se observa así que, la 

preparación y actualización de los profesores es constante, es decir, que todos 

toman  al menos un curso por año, debido a que en gran parte de las ocasiones 

son obligatorios y la secundaria permite la asistencia de los profesores a las cedes 

donde se imparten.  

 

En el turno vespertino se presentan datos similares a los obtenidos en el matutino, 

ya que sin tomar en cuenta a los profesores que comparten turno, se vuelve a 

presentar el hecho de que la mayoría de los profesores cuentan con estudios de 

licenciatura, y una mínima parte de ellos cuentan con una maestría, de igual forma 

solo un grupo de maestros tiene la formación de normalistas. Los cursos ofrecidos 

por la SEP, prácticamente son los mismos para ambos turnos. 

  

La oportunidad que brinda la SEP a los profesores para su actualización anual es 

amplia, pero lo interesante es que, dentro de la muestra tomada acerca de la 

preparación y actualización docente no aparece referencia alguna respecto a la 

actualización y la preparación sobre temas relacionados a las evaluaciones 

educativas PISA y ENLACE, solo un profesor del turno vespertino comentó haber 

sido instruido en el tema de evaluación –específicamente de PISA-*, el cual debía 

ser reproducido a los demás profesores, actividad que se llevó a cabo con algunas 

deficiencias a consecuencia de que la información brindada carecía de muchos 

elementos, tanto en la manera de aplicación como en contenidos, lo cual generó 

                                                           
* Datos obtenidos de los resultados de la encuesta aplicada a profesores de la Escuela Secundaria 223, que 
fue elaborada, aplicada y analizada meses atrás.  
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cierto desinterés en los profesores que recibieron la información. Por su parte, en 

los datos del turno matutino, en ningún caso se menciona la información para 

conocer y llevar a cabo la aplicación de PISA y ENLACE. 

 

A pesar de que a partir del año 2000 se inició la aplicación de la evaluación PISA y 

en 2006  ENLACE, se observa que dentro de ese lapso de tiempo, las autoridades 

educativas han mantenido al margen del trabajo docente, la instrucción que 

contenga los elementos básicos de ambas evaluaciones; la muestra arroja que los 

profesores carecen de información precisa y por ende, desconocen la función de 

las mismas, pues no hay un curso en el que se les brinde la instrucción completa, 

a pesar de que el profesor es el intermediario de dichos instrumentos, 

promoviendo y dando a conocer el objetivo del proceso de evaluación de los 

alumnos en cuestión. 

  

El profesor que participa en la aplicación de las evaluaciones educativas, requiere 

una instrucción precisa sobre el manejo de PISA y ENLACE, ya que la falta de 

información es la principal causa de desinterés en los actores que participan en el 

proceso educativo.  

 

Más adelante serán mostrados datos estadísticos referentes a la Escuela 

Secundaria 223, sobre el conocimiento –por parte de profesores, alumnos y 

padres de familia-, del tema principal a tratar: las evaluaciones educativas PISA y 

ENLACE. 
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3.2.2 LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA No. 223 Y 

LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS PISA Y ENLACE 

 

Los alumnos de la Escuela Secundaria 223 en ambos turnos mantiene un nivel 

educativo regular, a consecuencia de que el principal problema que presenta la 

mayoría de la población es la deserción; este tema es parte de otra investigación, 

de la cual solo se menciona a grandes rasgos, que el principal promotor de la 

deserción en la secundaria 223 es resultado de que los adolescentes de ambos 

géneros, padecen la situación de la desintegración familiar, embarazos no 

deseados, drogadicción, bajo nivel económico entre otras. Dichos problemas 

generan un número significativo de bajas en cada ciclo escolar, a pesar de que los 

docentes interactúan con el personal especializado proveniente de la Delegación 

Magdalena Contreras para disminuir el número de deserciones por los problemas 

arriba citados; en este sentido, no se ha logrado minimizar el índice de bajas, aun 

cuando la secundaria ha trabajado en conjunto por brindar la ayuda pertinente. 

 

Las problemáticas mencionadas anteriormente generan en los alumnos de la 

Secundaria 223, un alto grado de indiferencia por lograr un buen nivel educativo, 

al mismo tiempo que en los periodos en donde se aplican evaluaciones 

educativas, especialmente ENLACE (porque se lleva a cabo cada año), los 

alumnos la realizan sin ninguna preocupación, debido a que los resultados no 

repercuten en la calificación bimestral. Es por tal motivo que los resultados de 

ENLACE y en su momento de PISA, han sido deficientes y criticados por 

autoridades, pero principalmente por padres de familia.  

                                                           

 Se considera regular el desempeño de los alumnos tomando como referencia que durante cada 

ciclo escolar, el número de reprobación en los tres grados escolares  alcanza niveles bajos, aun 

cuando en algunos casos se incrementa por alumnos que ya no asisten al plantel ni solicitan su 

baja, lo que repercute en el número de reprobados, ya que estos alumnos aunque ya no asistan a 

clase, deben ser evaluados. 
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3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS ACERCA DEL 

CONOCIMIENTO DE LAS EVALUACIONES PISA Y ENLACE EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA No. 223 TURNO VESPERTINO 

 

Las evaluaciones PISA y ENLACE que se han aplicado en la escuela secundaria 

223 han tenido resultados similares a los que se presenta en la mayoría del 

territorio nacional, pero lo relevante en este caso, es que dentro del plantel se 

presenta la situación de desconocimiento  por parte de los actores que participan 

dentro de la aplicación de las mismas, es decir, los docentes, los padres de familia 

y los alumnos.  

 

Esta situación provoca que las evaluaciones presenten un alto grado de desinterés 

en la población estudiantil, ya que como fue mencionado, los resultados no 

repercuten en sus calificaciones ni en el aprovechamiento escolar. 

 

Para comprobar lo antes mencionado, se tomó una muestra de 20 encuestas 

dirigidas a profesores, 50 encuestas a padres de familia o tutores y 250 encuestas 

a alumnos de los tres grados escolares. 

 

El resultado de las encuestas se encuentra afectado por  los problemas citados 

anteriormente, como la apatía tanto de los alumnos como de profesores; la 

desintegración familiar; la falta de interés por parte de los padres de familia acerca 

del nivel de educación escolar de sus hijos, entre otros. Tales situaciones 

conllevan a la baja, tanto del los conocimientos básicos, como de la capacidad de 

interacción social y académica por parte de los alumnos de la Secundaria 223. 
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El grado de indiferencia mostrado por los alumnos y profesores se ve reflejado en 

los resultados de las evaluaciones PISA y ENLACE, pues en ellas se vacía la 

información que un alumno (en este caso los inscritos en la  Secundaria 223) 

contiene o ha adquirido durante la estancia en ese nivel educativo; por 

consiguiente, si el conocimiento no es basto, las respuestas de las evaluaciones 

serán negativas o nulas, generando con ello que la media en los resultados 

descienda drásticamente y no se especifique en cuál de las asignaturas evaluadas 

se tiene que actuar de manera inmediata, ya que en la mayoría de los casos, los 

alumnos emplean la mitad del tiempo que se les otorga para presentar la 

evaluación, lo que tiene como consecuencia resultados negativos porque 

simplemente no le prestan atención a lo que responden en el momento de resolver 

la el examen. 

 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de las encuestas 

realizadas, tanto a profesores, alumnos y padres de familia, haciendo notar que 

gran parte de las preguntas utilizadas iban inclinadas a un tema en específico, es 

decir, se trataba de saber si conocían o no las evaluaciones PISA y ENLACE, su 

funcionamiento, sus resultados y los temas que la integraban, con el objetivo de 

saber y hacer notar el grado de conocimiento básico de dichas evaluaciones, ya 

que para los actores involucrados en su realización es de suma importancia tal 

conocimiento, ya que la evaluación forma parte del mejoramiento de la calidad 

educativa en México, pues estas se aplican desde el año 2000.  

 

Las gráficas y el análisis obtenido de las encuestas, permitirán corroborar  la 

información antes mencionada y hacer notar el grado de interés en la Secundaria 

sobre el conocimiento e importancia que tienen en la calidad educativa las 

evaluaciones PISA y ENLACE.  

                                                           
 En el caso de PISA la aplicación se lleva a cabo cada tres años, y ENLACE se realiza anualmente. 
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Es por tal motivo que se empleó una encuesta para observar la representatividad 

que la calidad educativa sostiene entre los actores que participan en el desarrollo 

y aplicación de las evaluaciones educativas en el nivel básico. Para tal efecto, se 

realizaron y aplicaron 20 encuestas a profesores de la escuela secundaria 223, 50 

a padres de familia o tutores y 250 encuestas a alumnos inscritos. Los datos 

pertinentes de la encuesta se presentan en los siguientes apartados, en el orden 

antes mencionado. 

 

3.3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

PROFESORES 

 

Gráfica 5  

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 

 

De la muestra representativa basada en 20 encuestas, aplicada a los profesores 

de la escuela secundaria 223, turno matutino y vespertino, encontramos en la 

gráfica 5 que el 40% de la muestra nos indica que no tienen ningún vínculo o 

conocimiento respecto a la cuestión de si conocen o no las evaluaciones que son 

aplicadas para alumnos del nivel secundaria. 
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El 60% restante indican conocerlas, aunque no de manera integral.  Ahora bien, la 

evaluación que más conocen los profesores que se aplica para tal nivel, es la de 

ENLACE. 

 

Consideramos aquí que, en primera instancia los profesores deberían saber el tipo 

de evaluaciones que ellos mismos aplican, sin embargo, un gran porcentaje de 

ellos las desconoce en su totalidad. En segunda instancia nos encontramos con 

respuestas alejadas del concepto real de lo que aplica cada una de las 

evaluaciones hacia el nivel secundaria. 

 

Gráfica 6 

 

Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 

 

 

Ahora bien, en la gráfica 6 podemos ver que el 60% de los encuestados dicen 

conocer lo que evalúan PISA y ENLACE, mientras que el 40% restante menciona 

no tener conocimiento acerca de las evaluaciones; del 60 % que conoce el 

procedimiento de dichas pruebas, únicamente el 25% conoce el proceso de 

evaluación de PISA y el 30% conoce la de ENLACE. 
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Es de suma importancia considerar que del total de la población que fue 

encuestada, sobre todo en profesores, tendrían que conocer (por lo menos de 

manera general) el proceso de evaluación de ambas evaluaciones que aplican a 

sus alumnos de manera directa, así pues, el desconocimiento superficial y general 

de dichas pruebas, generan un déficit desde el mismo profesor, ocasionando que 

no se socialice la información de manera adecuada e integral, dando como 

resultado el desconocimiento de PISA y ENLACE en los siguientes sectores de la 

población a los que fue aplicada dicha encuesta. 

 

Gráfica 7  

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 

 

La gráfica 7 contiene la información respecto a la cuestión del conocimiento de los 

resultados de las evaluaciones PISA y ENLACE en donde se observa que la 

mayor parte de las personas encuestadas, es decir, el 65% de los profesores no 

saben cómo acceder a dichos resultados, y por lo tanto, desconocen los mismos. 

El 35% restante dice conocer los resultados, aunque no menciona de donde los 

obtiene. 
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Tenemos que, parte de la estrategia para realizar las evaluaciones de ENLACE y 

PISA es dar a conocer los resultados obtenidos, con el objetivo de hacer saber, 

tanto a las autoridades competentes (para entrar en competencia local y regional), 

así como a los alumnos sometidos a tales evaluaciones, qué promedio presentan 

y qué deficiencias se localizan, para así tratar de disminuir el problema desde los 

puntos estratégicos. Vemos que al presentarse un elevado porcentaje de 

profesores que no conocen los resultados que arrojan las evaluaciones, se rompe 

el proceso de la estrategia desde la base, es decir, desde el mismo profesor que 

aplica y tiene por obligación informarse e informar del proceso y resultados de las 

pruebas que año con año aplican a sus alumnos.      

 

Gráfica 8  

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 

 

Por último, en la gráfica 8 observamos que las respuestas correspondientes a 

saber la utilidad -o no- de las evaluaciones se inclinan hacia una perspectiva 

negativa de la funcionalidad, la elaboración, aplicación y sobre todo la 

interpretación de las evaluaciones PISA y ENLACE, con un 55%, pues coinciden 

en el hecho de que, a pesar de ser aplicadas y evaluadas, no arrojan los 

resultados de forma adecuada, y dificultan la consulta de los mismos, pues al estar 
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cada evaluación, el rastreo del mismo es tedioso y hasta complicado; ello da como 

resultado que el objetivo de PISA y ENLACE sea nulificado u obsoleto y por ende 

poco factible de seguirse aplicando. 

 

En cambio,  el 45% de los profesores afirman de manera contundente que las 

evaluaciones de PISA y ENLACE son de gran utilidad para hacernos saber el 

porcentaje y posibles causas de la deficiencia en la educación  –en este caso, de 

nivel secundaria-, y con ello cumplir con los objetivos de modificar (o no) el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además de concentrar la atención en los 

puntos vulnerables de la educación escolar en ciertas zonas del territorio nacional, 

contemplando, claro está, las materias específicas que son aplicadas en dichas 

evaluaciones (matemáticas, español e historia, esta última contemplada para 

2010).   

 

3.3.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE 
FAMILIA O TUTORES 

 

Gráfica 9 

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 
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Además de las gráficas anteriores, para el análisis comparativo, fue necesaria la 

aplicación de una encuesta, con una muestra de 50 padres de familia y/o tutores, 

relacionada al conocimiento general de las evaluaciones PISA y ENLACE que es 

aplicada a los alumnos de la Escuela Secundaria 223. 

 

La gráfica 9 nos muestran que, la mayor parte de la población encuestada, es 

decir, el 68% dicen conocer las evaluaciones. Ahora bien, de esas 34 encuestas, 

encontramos un 22% que solo conocen la evaluación de ENLACE, no haciendo 

mención en ninguna ocasión del conocimiento de PISA. 

 

El 32% restante desconoce totalmente las evaluaciones argumentando que ni sus 

hijos, ni los profesores les hacen saber tal información. 

 

Gráfica 10  

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 
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aplicadas, el 58% de ellas sí saben que es lo que se evalúan en PISA y ENLACE. 

De ese porcentaje observamos que solo el 8% hace mención de las materias que 

evalúa ENLACE siendo considerable que en ningún caso se conozca cuales son 

las asignaturas que se aplican en PISA. 

 

Observamos también que 19 encuestados (38 %) desconoce lo que evalúan PISA 

y ENLACE, lo que arroja como resultado que no saben para qué son aplicadas 

dichas evaluaciones, pues ignoran la temática y función de cada una. 

 

Si se observa, hay un sesgo en la cuestión anterior, ya que el 4 % restante no 

contestaron, provocando en ello un porcentaje considerable para la muestra 

empleada. 

 

Gráfica 11 

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 
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que son aplicadas las evaluaciones PISA y ENLACE. El 30% restante, es decir, 

únicamente 15 personas encuestadas están enterados de los períodos en los que 

son aplicadas las evaluaciones, aunque es preciso señalar que no se hace 

mención de dichos períodos de aplicación de PISA y ENLACE, por lo que se 

aprecia, de nueva cuenta, una carencia en el proceso de la socialización y 

conocimiento de la información, haciendo necesario un mecanismo que apoye la 

distribución y el fácil acceso a las evaluaciones mencionadas. 

 

Gráfica 12  

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 
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En cambio, el 54% de los padres de familia (27%) no han revisado en ningún 

momento dichos resultados, argumentando de primera mano que, desconocen 

totalmente en dónde se pueden consultar las evaluaciones. En consecuencia, 

tenemos que al desconocer las evaluaciones, por ende, no saben la función y los 

objetivos de las mismas, por consiguiente desconocen los periodos de aplicación y 

sitios donde consultar los resultados. 

 

Con estos datos encontramos que el déficit de conocimiento también se genera 

desde el hogar, debido a que los padres de familia o tutores son invitados a 

participar dentro de las evaluaciones educativas, ya sea como observador o apoyo 

técnico. 

 

3.3.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ALUMNOS 

 

Gráfica 13 

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 
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observamos que, en la pregunta uno (gráfica 13), que se refiere al conocimiento 

de las evaluaciones PISA y ENLACE, tenemos que, de las 250 encuestas, 181 

alumnos dicen conocerlas. Del 72.4% que respondió, el 32.8% dicen conocer 

ENLACE, mientras que solo el 0.4% conoce PISA. En oposición a lo anterior, los 

resultados muestran que 69 alumnos, que representan el 27.6% de la encuesta, 

no conocen en absoluto las evaluaciones de PISA y ENLACE.  

 

El porcentaje muestra que a pesar de que las evaluaciones han sido aplicadas 

desde el año 2000 y 2006 respectivamente, el índice de desconocimiento por 

parte de los alumnos es considerable, ya que en ello interviene el factor de la 

desinformación que no llega de las principales fuentes, es decir, padres y 

maestros. Se puede mencionar, tomando en cuenta el porcentaje de 

desconocimiento de las evaluaciones por parte de los profesores, que la apatía de 

los principales intermediarios o evaluadores (personal docente), incide de manera 

directa en la socialización de la información general de las evaluaciones. 

 

Gráfica 14 

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 
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Ahora bien, en la gráfica 14 para alumnos, ¿sabes que evalúan las pruebas PISA 

y ENLACE?, observamos que más de la mitad, es decir, 132 encuestados (52.8%) 

saben que es lo que evalúan las pruebas, sin embargo solo el 0.4% conoce lo que 

evalúa PISA; mientras que el 17.2% hace mención de conocer lo que se evalúa en 

ENLACE.  

 

Por el otro lado, tenemos presente que 123 encuestas (49.2 %), es decir, casi la 

mitad de la muestra, no conoce lo que evalúa PISA y ENLACE. Se observa que, la 

muestra obtenida indica el grado de desconocimiento de las evaluaciones 

mencionadas, no obstante al ser los alumnos los objetos de dichas evaluaciones, 

refleja muy poco interés por parte de ellos hacia investigar el objetivo de estas y la 

importancia que tienen a nivel nacional e internacional en el caso de PISA.    

 

Gráfica 15 

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 
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consultar, lo cual representa el 74.4%, estableciéndose un alto grado de 

desconfianza con respecto a los datos que se publican en los medios de 

comunicación. 

 

Lo anterior indica que al no conocer por lo menos de manera general las 

evaluaciones, trae como consecuencia un índice considerable de indiferencia por 

consultar los resultados, siendo que los alumnos debieran ser los primeros sujetos 

en interesarse por dicha información.  

 

Gráfica 16  

 
Fuente: Datos obtenidos y recolectados por el tesista. 

 

Por último, nos encontramos con la siguiente interrogante (gráfica 16), relacionada 

a la influencia que los resultados de las evaluaciones de PISA y ENLACE tienen 

en el  aprovechamiento optimo de las asignaturas incluidas en el instrumento de 

evaluación. 

 

Tenemos que de las 250 encuestas realizadas a los alumnos, el 28.4 % de ellas 

aseguran que la influencia es mucha respecto al nivel de aprovechamiento y 
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consolidación del conocimiento en los alumnos, pues sirve de apoyo y punto de 

referencia para percibir las deficiencias en las asignaturas clave de enseñanza 

como lo son Español, Matemáticas, Formación Cívica y Ética, Ciencias e Historia. 

El 26.8% de los alumnos dicen que es muy poca la influencia para el desarrollo del 

conocimiento de los alumnos a los que se aplican las evaluaciones, pues a pesar 

de responder a todas las preguntas aplicadas, la interpretación de los resultados 

en muy subjetiva, además que su punto de comparación es nula. 

 

El  15% de la muestra, les parece nada adecuado y por ende, poco influyente para 

mejorar la calidad académica de los alumnos de secundaria, pues aseguran que la 

aplicación de las mencionadas pruebas solo arrojan resultados superficiales pues 

no representa el verdadero grado de conocimiento por alumno y que, las 

deficiencias de unos repercute en los resultados generales. 

 

Se puede observar que existe un 29.2% restante que no respondieron a la cuarta 

pregunta, a lo que fue necesario señalarlo como “no sé”, ya que fue una respuesta 

repetitiva por los alumnos, suponiendo la falta de criterio por parte de estos últimos 

respecto al tema de las evaluaciones educativas. 

 

Tenemos pues, que la deficiencia educativa y formativa por parte de los alumnos 

de la escuela secundaria 223, lleva inmerso el mecanismo de conducta de los 

profesores, en primera lugar, y de las autoridades correspondientes, es decir, el 

nivel de aprovechamiento académico está íntimamente relacionado al 

comportamiento de los profesores y sobre todo con los contenidos superfluos que 

se manejan en el plan de estudios actual. 

 



120 
 

En otro aspecto, el Plan de Estudios 2006, al tratar de imitar políticas de desarrollo 

educativo (por parte de países desarrollados, sobre todo de Europa) encamina su 

contenido a la adecuación de los mecanismos de conducta y control en un 

contexto histórico totalmente  diferente y ajeno al comportamiento y modo de vida 

de la sociedad mexicana. 

 

En este sentido, el Plan de Estudios 2006 carece de la información necesaria para 

generar la cultura de evaluación que se necesita para fomentar el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad educativa en México, pues no contiene los medios 

informativos y de reproducción para el mejor aprovechamiento del mismo, 

provocando con ello que profesores, padres de familia y alumnos se mantengan al 

margen de las evaluaciones educativas, desde el momento de la aplicación hasta 

en la publicación de los resultados, lo que da lugar a una inconformidad por parte 

de los actores que participan dentro de las mismas. 

 

En otra instancia, de existir dicha información sobre las evaluaciones educativas, 

la misma no es generalizada adecuadamente, por el hecho de que los profesores 

(que son los intermediarios en la aplicación de las evaluaciones), desconocen en 

muchos casos el contenido, los resultados y el objetivo de estas herramientas. 

Con ello tenemos que, la apatía con respecto al desarrollo y resultados de las 

evaluaciones PISA y ENLACE tienen que ver con el desconocimiento de la 

información, que las autoridades pertinentes deben de incentivar para un gradual y 

efectivo desarrollo de los alumnos, sobre todo a nivel Secundaria. 

 

Finalmente, en la medida de que la educación en México va en acenso, las 

políticas y la infraestructura entran en una grave contradicción, pues incentivan a 

los profesores con bonos económicos (dependiendo de su nivel de productividad), 

tomando como base los resultados de las evaluaciones; sin embargo no toman en 
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cuenta que existen escuelas que carecen de infraestructura para el bienestar de 

su comunidad.  

 

En el caso de la escuela secundaria 223, la importancia que se le otorga a las 

evaluaciones educativas resulta ser poco productiva, a pesar de que se tiene 

información de los incentivos y de contar con las instalaciones adecuadas para el 

mejor aprovechamiento escolar. La información recabada en los datos de la 

encuesta, permiten observar en primer lugar que los profesores no contemplan a 

las evaluaciones como un elemento importante en el mejoramiento de las calidad 

educativa, al contrario, son vistas como una política educativa que cumple con los 

requerimientos impuestos por la OCDE a través de PISA, que como se menciono 

en el capitulo anterior, contempla la evaluación de las naciones integrantes de 

dicho organismo. En este sentido, la SEP con el apoyo de ENLACE, busca 

obtener mejores resultados a través de la evaluación nacional, pero que no 

repercute en desarrollo y desempeño escolar de los alumnos. 

 

Es por tales razones que las evaluaciones educativas no han generado un 

verdadero cambio en los niveles educativos que el país presenta, y su importancia 

dentro de los planteles parece generalizada respecto al mínimo interés que los 

alumnos muestran en el momento de realizarlas.  

 

La percepción que se tiene acerca del tema de las evaluaciones educativas en 

México se puede definir en que simplemente se está cumpliendo con los 

requerimientos internacionales en materia de educación, y que a partir del año 

2000, momento en que México se introduce en el grupo de países pertenecientes 

a la OCDE, hasta el contexto actual, estas no han generado un cambio de fondo 

en la manera de hacer posible que el nivel educativo sea competente ante las 

naciones que mantienen niveles de calidad muy por encima de lo que se pretende 
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lograr en México, y que simplemente se pongan en práctica evaluaciones que 

demuestren las deficiencias que se presentan en prácticamente casi todos los 

planteles de educación básica, y en este caso en la escuela secundaria. Esto 

último da como resultado que las evaluaciones educativas sean vistas como un 

instrumento carente de credibilidad ante la sociedad y principalmente en los 

alumnos, que son el elemento principal para llevar a cabo estos mecanismos para 

medir el nivel educativo. 
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CONCLUSIONES 

 

La Escuela Secundaria en México, a raíz de su creación, forma un parteaguas 

fundamental para el desarrollo integral de la educación básica, ya que 

complementa al sistema educativo -desde 1923- cuando la Secretaría de 

Educación Pública define institucionalmente a la Escuela Secundaria como parte 

fundamental de la educación básica en México.  

 

A través del recorrido histórico se observa que las políticas educativas que han 

definido las funciones de la secundaria en México, responden a las necesidades 

que en cada sexenio se han establecido como importantes para cada periodo 

presidencial; en algunos casos, la educación básica se caracterizaba por tintes 

políticos de los presidentes en turno ya sea en aspectos ideológicos como los 

suscitados después de la Revolución con la conformación de nuevas instituciones 

educativas como las escuelas técnicas o especializadas en diferentes ramos, 

siendo hasta 1980 el momento exacto en el que la educación tomaría una faceta 

diferente a los lineamientos establecidos. En este contexto, México se introduce al 

campo de las evaluaciones académicas  a través de nuevas formas para mejorar 

la calidad educativa en el mundo,  iniciado e incentivado por el Banco Mundial y 

aplicada en primera instancia en el nivel medio y superior, y posteriormente 

aplicado al nivel Secundaria. 

 

Para el año 2000 la evaluación educativa se emplea en la escuela secundaria a 

través de PISA, la cual evalúa la habilidad lectora y matemática, así como la 

formación de competencias para la vida en adolescentes. En ese primer año los 

datos arrojados por la OCDE sobre el nivel educativo en México demostraron 

ampliamente las deficiencias en la comprensión de lectura, elemento clave para 

resolver los reactivos tanto en español como matemáticas; otro aspecto fue que en 
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el plano docente se tenía poca información acerca de cómo emplear y preparar a 

los alumnos para lleva a cabo este instrumento de evaluación. En este sector de la 

educación básica, el comparativo posicionó a nuestro país en los últimos lugares 

de la lista oficial. Aun así, las autoridades educativas continuaron empleando tal 

herramienta, la cual –según las SEP- mejoraría ampliamente la educación 

nacional. En las tres aplicaciones de PISA en México, los datos han permanecido 

en lugares similares. Para ello la SEP impulsó una estrategia con miras a 

fortalecer esta situación con la aplicación de ENLACE, que a partir de 2006 se ha 

llevado a cabo cada año. 

 

Con respecto a lo anterior, los datos proporcionados por las autoridades 

educativas no han generado el mejoramiento de la educación básica, simplemente  

han centrado la atención en el protocolo que PISA estableció desde su primera 

aplicación. El uso de estas herramientas no presentan un cambio significativo en 

la calidad de la educación, a pesar de que la SEP ha destinado tiempo y esfuerzo 

para llevarlas a cabo. A pesar de ello, su empleo carece de interés general en los 

planteles debido a que la comunidad educativa, es decir, docentes, padres de 

familia y alumnos, no observan que los resultados de las evaluaciones repercutan 

o beneficien en los programas establecidos por la SEP, así como en las 

actividades desempeñadas a lo  largo del ciclo escolar; esto conlleva a la creación 

de un panorama negativo hacia PISA y ENLACE. 

 

En este sentido, la SEP pretende lograr en sus alumnos un nivel educativo 

eficiente, donde se generen las competencias para la vida, concepto básico en el 

plan de estudios 2006, objetivo que no ha sido alcanzado por que las autoridades 

correspondientes se han centrado en responder a políticas internacionales que no 

se adecuan a la realidad educativa en la que México se encuentra. Asimismo, las 

pretensiones de la SEP van encaminadas a incrementar el número de aciertos por 

alumno y alcanzar una mejor posición entre las demás naciones integrantes de la 



125 
 

OCDE, lo cual se aleja del propósito deseado y no enriquece el desarrollo de la 

educación secundaria. 

 

En consecuencia, la SEP y su objetivo de mejorar la calidad educativa ha sido 

superada por los resultados negativos que han presentado PISA y ENLACE a lo 

largo de su empleo, es decir, que el problema al que se enfrenta dicha institución 

no radica solamente en llevar a cabo evaluaciones para analizar y medir los 

niveles educativos que cada ciclo escolar presenta, sino que hace falta 

perfeccionar el plan de estudios de acuerdo a los resultados que las evaluaciones 

generan y desarrollar en base a ello, estrategias que alcancen el objetivo de tener 

una educación de calidad.   

 

A pesar de la última década de aplicación de las evaluaciones educativas, no se 

observa que en algún momento se haya obtenido un cambio significativo en la 

educación secundaria, reflejado en la calidad de vida de los estudiantes y futuros 

profesionistas, ya que el análisis de los resultados de PISA y ENLACE muestran 

que durante el periodo que comprende el año 2000 al 2009, los números acerca 

de los niveles educativos en México han permanecido negativos. 

 

Los datos analizados en esta investigación permiten observar cuales son las 

deficiencias por las que la educación secundaria atraviesa en la actualidad, 

principalmente en la falta de capacidades lectoras y matemáticas, sin dejar de lado 

que en la mayoría de los casos las deficiencias se presentan en todas las 

asignaturas que se han evaluado. 

 

Es un hecho que las evaluaciones PISA y ENLACE pretenden realizar el 

mejoramiento de la calidad educativa en la escuela secundaria, pero lo que no se 
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percibe es en donde se emplean ni como se realizan las adecuaciones necesarias 

para lograr este objetivo ya que en cada ciclo escolar no se consideran los 

resultados obtenidos en cada periodo de evaluación, es decir, se sabe que se 

llevan a cabo pero no influyen en la adecuación del plan y programa con el que 

actualmente se trabaja en los centros escolares. Sin embargo, ello sería parte de 

una investigación en donde se analicen el plan y programa de estudios al igual 

que las reformas educativas con las que actualmente se trabaja en la escuela 

secundaria, temas que en un futuro podrían ampliar y enriquecer la presente 

investigación. 

 

La falta de una planeación estratégica-educativa por parte de la SEP, se percibe 

en la superficialidad de las evaluaciones en la escuela secundaria, ya que la 

Secretaría en mención no proporciona una capacitación general al personal 

acerca de cómo y para qué sirven las evaluaciones PISA y ENLACE, lo cual 

genera que los docentes, padres de familia y alumnos establezcan un ambiente 

desinteresado por mejorar los resultados, y con ello reflejar y reproducir la 

indiferencia popular y hasta cierto punto, generar un gasto innecesario por parte 

de las autoridades educativas. 

 

Por su parte los alumnos no contemplan a las evaluaciones como parte 

fundamental en el desarrollo de su educación, ya que ellos al no tener la 

información adecuada para conocerlas, simplemente se remiten a cumplir con 

resolver la evaluación.  

 

Un aspecto más es que los resultados no repercuten en el promedio bimestral de 

los alumnos en cada plantel, esta razón genera que las evaluaciones sean 

contestadas de forma protocolaria y sin concientizar la función de las 

evaluaciones. Esta situación se ve reflejada por la percepción que mantienen los 
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profesores hacia éstas, ya que en muchos casos, son ellos los que carecen de la 

información acerca de cómo se debe preparar a los jóvenes para enfrentar estos 

instrumentos, a pesar de que la SEP cuenta con un mes específico para aplicarla.  

 

En este sentido se puede mencionar que las evaluaciones educativas en México 

no han propiciado el mejoramiento en la educación básica, específicamente en la 

escuela secundaria, porque PISA y ENLACE son instrumentos que no se habían 

llevado a cabo en gobiernos anteriores, y como se mencionó en el desarrollo de la 

presente investigación, los gobiernos entrantes imponían los cambios de acuerdo 

a las perspectivas de su administración, es decir,  que estas responden en primera 

instancia a las políticas educativas establecidas por el Banco Mundial, no 

proporcionando recomendación alguna para que la educación mejore su calidad y 

modifique sus objetivos funcionales y técnicos. En segunda, ENLACE es una 

evaluación establecida por el gobierno actual, que responde a generar un 

fortalecimiento educativo, pero que su misma estructura ha puesto en evidencia 

que dicha evaluación sea contemplada como una política educativa incoherente a 

las necesidades que la escuela secundaria requiere para formar adolescentes que 

tengan las herramientas necesarias para la vida. 

 

De esta forma la investigación proporciona información acerca de la percepción 

general sobre las evaluaciones PISA y ENLACE, la cual es ilustrada mediante el 

estudio de caso de la secundaria 223, mismos que amplían el panorama de 

insatisfacción por parte de la comunidad educativa que en ella participa y que al 

no tener un resultado positivo, simplemente no apoyan en el desarrollo y buen 

empleo de las evaluaciones educativas en la escuela secundaria. 
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ANEXO I 

PRUEBA ENLACE 2010 
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ESPAÑOL 

lee la siguiente situación. 

Un gn.Jpo de secundanil deddiO llevilr a cabo urlil Investi¡¡ildón ilCe"a d., 10$ ~ueriml.,ntOS 
nutriclonilles de los adol~nte •. Pllra Inldar, la maestra pidiÓ el grupo qu~ 1!k1~ra 
pl"f!<luntilS Ket"Ca d~ lo que se necesltil saber pilrl desarrol lilr Illnv~sllgad6n. ~stas son las 
p~unlllS que planteafWI"," daS!!: 

l. "ujles son 1"" ¡)Iatlllos tlplcO$ de México? 
11. ¿Cuáles son los illlmentos que nos ilportan mayor energlil7 
III. lCuál es el valor nutrk;lonal de los alimentos que se consumen en Mble07 
IV. ¿Cu6les son los platillos de p .... parlld6n más sencilla? 
V. ¿CuAl es el precio ilctual de liI cilnasta b,bltil? 
VI. ¿l"" !\jbllos allmentillios influy"," en el credmoento COrpotlll? 
VII. ¿Es Importante consumir alimentos ilgrildables al paladilr7 
VIII.¿eu' l." son los Mbltos alimentilrios en mi filmlllil? 
IX ¿Qué alimentos deben comer los alumnos de secundarla para mantenerse sanos? 
X. ¿CuAl@S almJef1tos ~ulem1 refligeratiÓf1? 

1. ¿Cuáles de estas ~untas $Il"VefI para orientar la bú$qul!da d., Inlonnadón qtle se 
necesita para la InvestigadOn? 

A)tyV!II 
8) V y t 
Cl VII,VyX 
QlII,lXyVl 

2. Más tilrde, los alumnos fueron a la bl~ i oteca a buscar Informacl6n acerca del tema de 
Investigación propuesto y encontraron los siguientes libros. Observa In portadas V 
resPOnde la preguntil. 

,En cuál de estos libros es m'. proba~e que encuentren loformaClÓn sob .... el temll 
que están Investigando? 

') " 

C) ...------ O) 

, . - .. 
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ENLACE.10_ l · SfC 

3. Después, I~ maestra pidió a los alumnos que abrieran cuatro libros sel""cionados y 
observaran su contenido. 

Observa las ' iQuiente. páginas y se~ala cu~1 de el las pertenece a un libro que puede 
servirte para encontrar la información que se busca en la inv""tigadón. 

Al ......... --
-~--...-.... ~_ .•.. 
.... _._--' .---.. _ ... ..-_-... __ .... - .... 
. _--
.... " ...... _----....... .-....--

-,-

" 

,...... -,-,
,~ 

.c...., hIIioto ,JIoo_ - .-. .e.!oioo _ 

.~.~.. ,.. ._--.- --
Más tarde, e l grupo se dio a la tarea de leer una página de un libro que un compaf\ero llevó a 
eI .. se. lielo con atención. 

LA NUTRICION EN EL .o.ooLESCENTE 

, 
ElOte ~ ... ~e para 111 p<O!IucciOO <lit ~ en I0Il muc:I>8<hoo Y leji<Io ¡¡<"aSO en las 
.............. osi """'" <Iej ",,,,,,,,-,lO de """'" ~. la roojef ex¡>e<imenlo "" mayor ~O .... eot.tura 
_ 0100 10 Y 13..,..,., ", ••• ' 1" .. ~ .... Io& -... .. "..,..,. 0es¡l0.>és, ........ 1oII U Y 15 

" TlOO _ <:lO _gla. 1Ii_ y _ .... , se incr_tan .... <;orr!p8fi>Ci6n con lo QOO """",,,""os 
1In!~. la ....,..~ i. 111 __ Ir'" JI<JI/Ír'n<I<lt: 1M prO,,"",,", loo CNI>oIIidr.1OI Y lito grasas. la 
_ """ ___ ouI\I:>oonlo "" e<M<\jla, <>Q<Ji1rbroda, """"""",, variada"~. 

Cuondo ... r>ic<I que.- .... our"""'l. "" -.-glo ... -... q .... tengo la <:antidad """"""'" <:lO kíIocaIofl .. 
lunidad qL>rO _ ..-¡¡Ia l para a.t>ri> tu. ~ de <:n!<:On'Iio<IIo. p",o CIJIooIN 1M ___ _ 
~ .. ""'"' "" """,,1;0 lU .. 101u'" y la ;oetMdad l\oIc.O _ <Iosempe/\ao. L. actMdad QOO <:IO~ 
"..n" "'IIÚ""" tipo (li!¡ero, _ O "''"'\SO) Y 01 ~ quo> le 00d1q""'. s.. calcula _ UrIa odoIo$cent.. <:lO 
t2 • __ consumir zt;OO kcal Y un.oolesceOOl de 16 anoo, 8¡>r"O_~. 3400 C<i<InOO .. r:fice_ 
<1000& _ ~ ... 8Sl~ _ do q .. _ r;t;J<WJmir _. __ de J ¡¡ru¡lOS . Los _ <lo 

1IIimMt", 100 1) ~ y~: 2) ~ulM y ~ao y 3) p!O(elnas de origen...-.nal Y Iegum......,. 
~. Ia .... _ q .. r_la .. 1a ~ 

'" E'lOt"" _ 00-.. ~""""'"" romo comer al monos tr .. veces al ~ ia: <lesayuro. oomid.II Y """" Y "" oaIt."" ,.¡gm _!<l. P<'<Q"" lu nulnCiOO ... doIseqrJ.bfa , 
E .... "'" ,;_ • las """ __ mayof ~er>ción ... omcoooIr.., ... del ~ B, qu.o ayr.>:!8n al 
~ ~Io Y ... """"""".., ..., produ:::too de ""11"" _. como . iscefllO, hoOMl , 1&<:I&os. ""' ..... 
magfl' (""'11' ..... ) Y ~ IfrloI, gaorb8n><l). 
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• Dentro <lo loo __ Que lIOf\ ~ "" .. too otapa ntjn: .. nioon'o • ....,. H .''Ia .• "ma .., lo carne '"' _ . 
1>Ig.ado, .......,.. I>uevo. """"'. lOSpinacH y Ir".. ~ ... _al ... lmportanlO po,. 1omIa, gI6buIoo rujoo, """""""" 
panI Ir""""""" QX~ Y ~ la _ " perdido durMIO t. ---..truaciOO "'" tao no.;o.r.. Y _ -..., 
.." los -... El C8Ido .. _ "'" lO ertIdmienlo ~ Y para prevoonir loo ~ "" la ro. 
_: ". _ rXx>o on calcio""" loo ~ 1k1_. la _ Y 1M _, Finalmerrte, .. cinc .. 

""""""Ira "" produdoo rinaIeo """"" loo matioo>o. lo car ... , poI4o y __ o inloo¡¡ralM. El en:: ~ en 
"""""" func>onooo ... al 0<g8I11smc como .. ti! Cf<!cirnionID • lo """'" Y la rnaó.J<ación oeX\lá y _ Influye 
_ la otapa <!ti 'eproducdón oomo ... el "",,-,"'o 

4. Como pudist~ o bse",~r. los p~rrafos elel texto es~n marcadas con núm~ros romanos. 
Identifica la opción que contiene IlIs ideas ,,,levantes del tem~ de investigaciÓn . . , , 
B) !I 
C)1lI 
D) IV 

Para ayudar a sus alumnos a "ncontr~r más ¡n form~d6n, la maestra les entregó el s iguient .. 
fragmen to de un te xto. L~lo con atend6n. 

Aunque .... penon> 00M\l1l>0 g .. r.des <a,"idaóeo Jo oIim<nlO>. """de >ufrir óc",u,rición ,; no 11 ..... llI\l di,.,. 
balancuJa. A,mmIDo. el oomc:r en .... ".,.., ~ ""ti .. ~ Y ",,",;do<! y • .,.,.. _'j¡¡ui""t<, -.uncntar <1 ricsi" 
de CIlf<~ ¡¡n"" como hiptrl<nOión .... ¡¡¡na do pecho, poo<Iocimicntoo dd oonzón, <lio_. y .... nb •. Mochos 
¡><!'OOfW CO<l>Lm><Il ..... ,"' ..... turW, Y azúcar que oImOOO<>n y r,,.... 1<0 ~U< do """" rnultado un 01.".00 rie>go 
<le padecer .. f.rmt<Iodoo C01dio .... "'ulorn, 

AWIQI'O ...... li.....,'ocióIJ oquilibrado y b.lmreada .... re<omendoda pal"O t .. i 'oda, la. P<""lOI'''. in<luyct><lo . I0Il 
,'c¡¡cwi.anos, ¡<nte <le todot¡ 1"" paise> Y 100 00.: ..... !lO .. """",ioda pan. todot¡, Loo nillol m.",,"" .. <lo dos ottoo. !"l' 
.jeropk>. <kb<n c"",umi, loche """"'.)" oóemá, •• ,,.,,,,,,, .... rrod""" .. lloctcoo """ 100 ,,""Itoo; pero "",re loo 2 Y 
1"" 3 .,..,.. a m«!ida q ...... in'~n a la dicto flffilliar. oc <rnpieza!l •• plicar Io$l'"rámttto< <lo.., •• Ii ..... ""'ión 
~. 

5. De acuerdo con el contenido del texto, ¿cuál de las sigu ientes opciones presenta el 
título mb ade<:\Jado? 

A) Los al imentos light. 
6) Guia de ~ l lmentación. 

C) Una nut rición especial izada. 
O) Nutrición y salud. 

Después de leer el texto anterior, algunos alumnos discutieron acerca del problema de la 
desnutrición. 

6. ¿Cu~ 1 de las siguientes opciones es congruente con lo que se afirma en el texto? 

A) "Aun cu~ndo una persona lleve una dieta blIlanceada, puede presentar 
desnutrición." 

S) "Existe un mayor riesgo de pade<:er enfermedades cardlo~a5culare5 para las 
pE!rnonas que comen en exceso.· 

C) "Una dieta equi librada y balanceada es pro~edlOsa para todas las personas, 
Independientemente de su edad, n¡oc¡on~lIdad o hábitos alimentic ios,' 

D) El riesgo de pade<:er enfermedades como la diabetes o la ¡ortritis se Incrementa 
debido al consumo de almidones y fibra." 
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7. l En qué opción se present~n dos ~f¡rm~dones que est~n apoyad~s en el contenido del 
texto u nutrici6n en el ttdolescente? 

A) .Las mujeres requieren más kilocalorías que los hombres . 
• EI g'lJpo ~limenticlo más import~nte es el de f'lJt~s y verdur~s. 

B) .EI caldo es más Importante para el desarrollo muscular. 
'Las mujeres tienden a ser de estatura más haja que los hombres por el tipo de 

alimentación que consumen. 
C) .La alimentación debe estar conformada en mayo-r porcentaje por alimentO'l de ' 

orlgen animal. 
.Es Importante he"'ir el agua que tomas par .. evitar enfermedades. 

D) .Cuando se dice que debe ser suficiente en energla se reftere ti que la 
alimentación tenga I~ cantidad adecuada de kilocalorias . 

• Exlsten además otras recomendadon es como comer al menas tres veces al día. 

8. Obse",a el siguiente diagram .. con atención. 

Elige la opción que explique verbalmente la información presentada en él . 

A) La pirámide alimenticia nos recuerda ante todo que debemos comer muchos 
cereales y ftbra; en segundo lugar f'lJtas y verduras; en tercero cames y lácteos; 
y en cuarto, la menor c~ntldad de dulces y postres. 

B) Esta pirámide nos dice que lo primero son los postres. en segundo lugar van las 
carnes y lácteos, en tercero las verduras y frutas y, hasta el último, los cereales. 

Cl La pirámIde muestra que los e>ttremas sOn el aqua y los dulces y p<:lstres, y que el 
resto de la comida qu<!'da al centro de nuestra vida, porque es lo más Importante. 

Dl l!I pirámide expresa que lo Importante es lo que se encuentra en los eltremos, 1151 
que lo Indispensable en la dieta es el agua y las dulces y postres. Las frutas, 
verduras, carnes y los I,kteos son menos importantes porque no están en la erilla. 

Como parte del trabajo, la maestra pidi6 a los alumnes que hicieran gráficas, cuadros, tablas 
o diagramas para Ilustrar una parte del texto que ya han tr~baJado. l~ el siguiente 
fr~gmento cen atencl6n: 

Cuando Sl! dice que debe ser sufldente en energla se refiere a que tenga la cantidad 
adecuada de kilocalorlas (unidad que mide ene .... la) para cubrir tus necesidades de 
credmlento. Para calcular las kllocalorfas que debes consumir se toma en cuenta tu 
e~DturD y lo octlvidod ffsiC!> que ducmpel'ios. l<I octMdod que desempc~n vorio 
según su tipo (IIQera, moderada o Intensa) y el tiempo que le dediques. Se calcula 
que una adolescente de 12 a~os debe consumir 2600 kcal y un ~dole"",nte de 16 
ai'los. aproximadamente 3400. Cuando se dice que debe ser completa Sl! está 
hablando de que debes censumlr dlarlamente alimentos de 3 grup<:ls. Los g'lJpoS de 
alimentos son 1) cereales y tubércules; 2) frutas y ~erduras y 3) protelnas de oriQen 
animal y leguminoso. 

• 
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9 Aho<"a, el~ la OpdÓfl Que mejOf' Il\I$tra y allOY'1o que dioe el p6rrafo. 

D) -----....... ,~---

10. Para comenzar la redacd6n del texto que se cempartirá con 105 demás compa~ero5 de 
la escuela, la maestra pidió al grupo Que elaborara un "",umen del texto tnob.j¡ldo. 
V""lve • I~ con etendón el te><to 1.4 nutrldótt en el edoIe5ceflte Y ellOe la opción 11"" 
~nte el "",umen mb adecuado. 

Al la dieta ade<:uldl al adoles<:ente es en rea lidad la misma ~ue fundena ~r¡o toda 
pel'SOrnl de cualquier edad, pues siempre se está en algun tJpo de crecimiento. Se 
requlet"e una COml!ctlI cantIdad de nutrientes, (Ome ...,., laS proteinas, 
cartlof¡Idratos, vItamInas y ml""",les, conterodos en los dIstintos gruPOS 
ahmentlcios. la salud corpo-.I y emocional dependen del tipo di!: dieta que se 
lleve, le que repercute en la autoestima del adutte, aunque el ado!esc:ente no. lo 
note aun. Per esto, todes les . llmentes que:le Ingieran deben esur limpios y:ler 
nutritivos. 

- .,-------------------------------, - . 
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al El crecimiento acelerado que se manifiesta en la ado lescenc ia hace necesario llevar 
una dietil bien balanceada, tomando en cuenta el género y la edad de cada joven. 
Se requiere no SÓlo Incrementar la cantidad de alimento, sino balaocear bien los 
tipos de nutrientes, para lograr la adecuad" masa corporal y el correcto 
funcionamiento de las células. Por lo tanto, deben consumirse carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas y minerales, de manera tal que se tenga sufkiente 
energ ía , equil ibrada, comp letl, var1itda e higiénica. Habituarse a comer bien 
Innuye en el crecimiento físico y la sa lud que se tendrá en la edad adu lta. 

C) Una dieta balanceada, en espec ial para 105 adoles<;enles, debe contener, 
principalmente, hidratos de carbono comp lejos, lácteos y proteínas. En mayor 
cantidad, verdur~s, frutas y algunas grasas. La f,nalidad de estilble<:er una dieta 
de este tipo, rad iCil en que el ado lescente está formando masa corporal 11 un ritmo 
más acelerado que el de los ~dultos, Que pueden ingerir cualquier tipo de dieta sin 
mayores consecuencias org~ni<;as O emocionales. 

D) Para los adolescentes eS Importante llevar una dieta l>alanceada, pues su 
c"", imiento ace lerado requiere de los nutrientes indispensables. ~stos son, ante 
todo, azúcares y legumínosas. Tambien se requieren carbohidratos, que se 
encuentran con faci lidad en frutas y verduras, asi como proteínas, que sirven de 
apoyo al metabolismo. Los minerales y vitaminas tambien SOn de gran importancia 
en la dieta del adolescente, pues ayudan a la asimiladón de los carbohldratos y 
grasas, que son los elementos que conforman la masa corpor~l . Con esta dieta, la 
persona podrá desarrollarse plenamente orgánica, mental y emocionalmente, para 
tener una vida adulta Silna. 

11. Cuando el grupo terminÓ su resumen, la maestra pidió a cuatro alumnos que 
escribieran, cada uno, un texto que mantuviera las Ideas principales del te~to La 
nutrición en el adolescente, utilizando la paráfras is. Elige la opción coo la paráfrasis 
que mejor conserva el sentido del texto orig ina l. 

A) Durante la ado lescencia el crecimiento se acelera. Por esto, las ne<:esidades 
nutrlclas ~ Incrementan. Se requiere consumir mayor cantidad de alimentos, 
sobre todo aque llos que contienen proteinas, CiI!"bohidratos, grasas, vitaminas y 
minerales en las cantidades necesarias par~ Que las celulas ~ formen y funcionen 
bien. Los ~limentos deben proveer suficiente energía, Que ",a equ ilibrada, 
completa, variada e higiénlc;!. Esto significa Q~e debe contener la Cilntldad 
adecuada de kilocalorfas necesarias para el creclmiento. Además, es importante 
COmer al menoS tres veces al dia y no sa ltarse ningún alimento, para evitar el 
desequilibrio de la dieta, lo Que Infiuye en la sa lud fislCil, emocional y reproductiva 
del adulto. 

S) Durante la adolescencia las necesidades nutric ias pueden llegar a Incrementarse. 
En caso de Que ~ consuma mayor cant idad de alimentos, pueden ser los que 
contienen proteínas, vitilminas y minerales en las canbdades necesarias para que 
el or¡¡anlsmo se forme y funcione bien. Es posible Que los alimentos den suficiente 
energía, Que ~a equilibrada, completa y variada. Esto significa que debe contener 
la cantidad adecuada de kilocalorias ne<:e5<!rias para el crecimiento, 
independientemente de su grado de higiene. Es Importante COmer al menOS una 
vez al día con la mayor canti dad de alimento, para evitar la desnutrición, lo que 
influye en la salud física, emodonal y reproductiva del adulto. 

C) Durante la adolescencia el crecim iento se aceler8, si se COme más, pueden ser 
proteinas, ulrbohidratos, gra5<!s, vitaminas y minerales en las cantidades 
suficientes para que el organ ismo siga vivo. Los alimentos sue len proveer 
sufidente energía, mientras contengan la cantidad adecuada de kilocaloría. 
necesarias para el cre<:imiento. Adem~s, es Importante comer al menos tres ve<:es 
al dia y no S<!ltarse ningún alimento, poniendo la mayor cantidad de comida en 
cada ocasión, lo que infiuye en la S<! lud ti. ica, emociona l y reproductiva del adulto . 

D) Durante la adolescencia el crecimiento ~ acelera, si se COme más, pueden ser 
carbohldrfttos, 'ilr .. ,,",,~ y m;ner"le~ en cu"lqui.,... c~ntida<l, p~I"D que el Ol"gDni.mo 
siga vivo. Los alimentos suelen proveer suficiente energía, si contienen la cantidad 
adecuada de klloc~lorfas neceSllrias para el crecim iento, las cuales son 
propordonadas por las proteínas. Es importante comer al menos cinco veces al día 
y no saltilrse ningún alimento, pon iendo la menor cantidad de comida en Cilda 
ocas ión, lo Qu e Infiuye en la S<! lud fisica, emocional y reproductiva del adu lto . 

• 
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MATEMÁTICAS 

O~. con at~nc16n el dibujo que 
~ntll el número 28 efI el 
slstem. de Mlmerad6n may •. 

• @~20 
••• -+ 3 
-~ 5 

Con bl$f! en el dibujo, ¿~I e;; '" 
loem~J.nza Que ulste entre el 
SIstema de numeración óeclmal y el 
sistema de numerild6n m~ye? 

A) Ambos ~stemas son de ~$f! 10. 
a) En .mbos sistemas los números 

o slmOOlos $f! r'!¡)iten de ...... erdo 
a las necesldaóes de la I!5CÓtura. 

C) Ambos sistemas 501'1 posIdonale;; 
porque dependen de la pOsldOn 
o nivel que OCUPlln los números 
o .Imbolos. 

O) El valor de cada eXp<"eSIOn 
num~rlCII se obtlene Cllmo la 
suma de los números o slmbolos 
que lo forman, 

Al fin.llzar el curso .nterior el grupo 
se tomó um! fotOQr~fia, cuando n<J5 
'" entregaron me di cuenta de que 
no CIIbla en mi ~Ii)!.¡m de fotograflas 
y la ma~ a ~udr un. cuarta 
parte; cuando me dieron la nueva 
fotografta o~ que loen. mejor 
51 l. ~ud.n otra vez una cuarU 
parte y '" .comodaba de otra 
trn\n.,.. •. SI el largo oóglnill de la 
fotogratla era de 32 cm, ¿de q'" 
medid. resu~ en l. 5I!9unóa 
~uccI6n? 

A) 24 
al 16 
el II 
D) , 

14. Don Matlas llama por ttiéfono tres 
vecet ""r semana a $\J familia que 
hab'bi en otra dudad. Cada llamada 
dura aproxlmadameTlte 15 minutos . 

FUERA O€ ESTOS HO/lIIRIOS I.A l.L.lI<ALl.O 
I'0Il HINI/TO nENE UN COSTOO€ J 1.510 

lCu" do!: las siguientes opdone$ le 
conviene eontrabir, pagando 1 ... 
menor CIIntldad do!: dinero? 

A) los sábados y domln~os de lIS 
20:55.1.,; 21:10 h. 

6) los ml~rCllles y jueves de las 
18:00 .1.,; 18: 15 h. 

C) los lunes y ml&wles do!: 11:45 a 
12:00 h. 

O) los sAl»do$ y domingOS d~ "'$ 
23'15 • las 23:30 h. 

15. Observa el sl~ulente dibujo que hizo 
Rosalla en $U cupmo: 

IN71 
l~ 

tCu,", es el 'rea de la ligur.? 

Al El 'rea es Igual. b por •. 
6) El''" es Igual 11 b por a efltre , 
C) El 're. es igual ... b por " entn! ,. 
O) El 're. es igual. b por 11 en,", el 

dotlle de la Iltun!. 

I 
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16. Si un re'>Orte ~ument~ 3 cm su lon~ltud al colgarle una bolsa con 30 g de nucar y su 
longitud IniCIal es de 10 cm, ¿cuál de las tablas de datos que o¡e muestran, es la que 
cDr",sponde a IOX d¡¡tos que ';e obtienen al colgar dIferentes cantidó5des de azucar" 

' ) r !Dno,ño¡l, "'l Az.:owr 

'" ° ~" " .. ~ 

--" ''0 l ~;; 
,~ 

''0 
" f¡o 

') 
l<o"5l~"" !vnj """""' --~ '" '" ---'- '" " ::: ~ 

" ---" ''" " ...1!!!!SI~uo (cm) ~(o<af 

" '" • '0 
" .. 
~, " , , 

" " 
~--

D) 
~ 

=~~ '" ° I " '" .. .. -, .. . ~ 

" :.~.----j 
" 

• 
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17. Pedro quiere dibujar uoa circun/e'enclala cua l debe tener como dl~metro el segmento 
A! ... Col! cu61 de 1~5 51",ulente'S io5bvc<:ione5 trazar' l. clrrunferenda deseada? 

A) ¡ -Dibuja el segmeoto de recUo qu.e uoe el p .. m to A coo el puoto B. 
2-Traza una circunferenc ia con centro eo A y radio de 10"ll'tud del se¡¡meoto AB. 
3-Tr~z~ un. cirrunferenda coo centro eo B y radio de longitud del segmento AB. 
~ 'Marca las ¡nt~es de estas dos drcunt..rencwos como C y O Y 1.5 

une con un se¡¡mento de recta. 
S-Tr~za una clrrunferenc i~ con centro en C y rad io o:!e longitud del se¡¡mento CD. 

6) I-Traza una drrunferenda con centro en A y radio de longitud del segmento AB. 
2-Traza una ciramferenda con centro en B y radio de loogltud del 5e!Imento AB 
3-Marc;o una Inte~d6n de estas do. clrtvnferenclU como C. 
4-Hace la clrcunferenda en centro C y radio de longitud del 5e!Imeoto CA, 

C) I-Oibuja el segmento de recta que une el punto A con el punto B 
2-Traza una dr<:unferenda con centro en A y radio de longItud del s"",mento AB. 
)-Alarga el segmeoto AB hasta que intersecte la drcunferencla y el punto de 

Inter<:esl6n lo nombra C. 
4-TraUl una orrunferencia con centro eo A y radio ele loog,tud del segmento AC. 

O) l -D lbuja el segmento de recta que une el punto A con el punto B. 
2-Traza una circunferencia con centro eo A y radio de loogltud del .... gmento AB. 
3-TraUl un. drcun ferend.!l con centro en B y radio de longitud del segmento AB. 
4-M.rca las ¡ote~clones de estltS 0:loi. drcunferen.ellos como e y o y Ia$ 

une con un segmento de ,ecta y la lotersecclón del segmento AB la une 
con el segmento CO y lo noml)ra P. 

S-Trilla un. drcunferencla con centro en P y radio de longitud del5egmento P/I... 

18. Un ciclista. desea saber cuAnto avaou ~I dar una vuelta completa las llantas de su 
bicicleta, si el radio de la rueda es de 33,S en y el orosor de la llanta e5 de 2.5 en, 
lcuAnto avall4:a al dar una vuelt. completa? 

Considerar Jt. 3.14 

A) 2.10 m 
B) 2.16m 
C) 2.26 m 
O) 1.13 m 

• 
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19. Observa la siogulente tabla· 

-• ... '" ... mlllll 

lCu61 de las siGuientes opciones la 
complet .. <;orre~mente? 

" - • , • .... • '" '"" ... 1111 MIIII mnMlI 

" - • • • ... • lO "" ... "" ~fiIIll mlllll 

C) -, 
" • ... • .. "" ... .. ~nllIl ~~iWI 

D) -• • • .. • " "'" ... 1111 I~IIII ~~1rI\I1 

.. 

20 Roberto .. horró el 81\0 pasado 
$3<16.80 y decidiÓ Ir a comprar 
alounos Juguetes. Al entrar a la 
t,enda podló unll lista de predos oje 

los jU<;luetes que m." le gustan y ¡., 
dieron un<l como la sl9ulente: 

¿Qué opciÓn representa los JU9uetes 
que compró, si le sobró $95.507 

Al Pelota, trompo y carro de 
madera. 

8) P .. tlnet<l. r<lqlletas y pe!otll. 
C) Pelotll, raQlIetas, trompo y jueg.o 

de mesa. 
D) Trompo, carro oje maoer;" 

raquet.:os y pelota 

21. Sara tiene un terreno de 255.75 m'. 
SI desea dividirlo en lotes de 
51.15 m', ¿cuantos lote5 de esta 
dimensión tendr6? 

A) 500 
8) 50 
C) , 
O) 0.05 

22. Con lo que Lu'S guardó en su 
aIC<lnd<l y los $150 que recibió oje 

regalo, se compró unos patines de 
S9{l{l. P<lr<l conoxe-r cuanto tenía 
antes del r~alo, ¿cual es la 
ecuadón Que se relaciona con la 
soludón de este prob lema? 

A) 900+ 150 .. X 
8) 150X_goo 
C) X ~ (900)(150) 
D)900_X+150 

J 
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2), Parl recubrir ~I piso de su 
de~rt~mento; J~ln compra caJu 
di loseta con 20 piezas cada ~na y 
que cubren unl superficie de 1.S 
mI. SI su departamento tiene una 
superftde de JO m1, ¿tu, 1 6e las 
slo",lentes expresiones algebraicas 
le permltlr.lo saber la cantidad d~ 
cajas que debe comprar? 

Al 20X _ 30 

" l.SX_JO 

C) 
, 
20 - JO 

Dl ~_30 
L> 

24. De laS ~",;entes I'liIUI"lIS con sus 
bisectrices y dlaOonales marcadas, 
ten r¡u~ <a505 colndden las 
diagonales de cada poII90no ton las 
bisectrices d~ SU. 'ngulos? 

>S. 

Al ¡g]A~ 

" ~®® 
C) ¡xJOOA 
Dl Z [22<J @ 
Observa con atendOn la slgulent~ 
figura. 

¿C",'ntas ",n lCldes tuad'ada. 
mldlr' la superllcle sin sombrear, JI 
ell"lldlo delolal'l:O$ es de lu y" 
I.do del CIHIdrldO tombrudo ml6e 

'"' 
Al 311 
8) 26.86 
C) 28.86 
Dl ., 

, 
o 
• , 
• • , 
• , 
• 

". 

". 

• 

INL.ACL1O_ l · .1i; 

D.dl la sigUiente figura, lcómo son 
101 Ildos y los 'nO~lo$ de la ~gu'. 
I lm~tr1ca con respecto de la 
oriOlnal? 

o ~~. .... 
Al Iguales 

" Perpenod ltulares. 
C) Proporcionales. 
Dl Semejantes 

Observa con atención la siguiente 
goinca que representa las 
tend~ndas d~ "'rd,das y ~nancl" 
de una ~pres. 

11<"'." --

"-
.. -

lEn q~ momento las oanandas 
~piezln a POII~r$I: pe.... encima de 
las pmjlGasl 

Al En e l mes 2. 
8) Enlr!! el mes 6 y el 7. 
e¡ Enelmn7 
Dl Entr!! el mes 7 y el 8 

--~~----------------------""-------------'! 

I 
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28. Norml y Marco Inventlran un Juega 
de ~Ulr, Hlderon ~bleros 
cuadriculados y 105 sambrearon de 
blanco y negro. ""r turnas avientan 
una piedrita sobre el tablero, si cae 
en un cuadro blanco gana Norma y 
51 ca e en un cuadro negro gan~ 
Marco. ¿En cu~1 de los siguientes 
tableros el Juego resulta Injusto 
para Narma, porque tiene menas 
probabilidad de ganar Que Marco? 

'1 

'1 

" 

29. Por las caractenstlcas Que presentan 
las siguientes grMlcas, ¿eu.1 de ellas 
representa la proporcionalidad 
directa? 

'1 

'1 

01 
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ESPAÑOL 

lee la siguiente situación y después contesta las preguntas que se presentan, 

COfIIQ po .... ,lo: , .. """'id>""" <l<<&rrolbd:o. en la .. i¡¡n.>"'n, <k Gro,¡nIi¡ •. un grul'" Ó< .Iumnos d< ¡>rime. ~rado 
"",,,,ro l. nxLocciOO .... lJ!I 'ex"" inlo",w",'o ","' el .. m. "LM >olc"",,-, que f""""nwan al r<>IO okl ".10, P.,. l. 
<l ..... """", de «te '~_'lO tooUroIl un. ",no d< OO<a>. ,ISUn .. ok lo. "",le •• pa'«e" • ooo"0ua<100 

• . TI!"", d< « • .,.1 .... ",""nlo:&._ Los voh"", pocJ<n cl&>iti< .. "", <k """,tOO coo su li[lO Ó< <rupeióo. S<gún ' u 
<""'fI"<",ión. vlooosidad )' le" <km.:"IO> Que apan:<e" en el magma. lo< ~<>kOJ><j[ "" d .. ifioOll """'" ha~aia,"",
<strombolj""",. ,-ulcl!Ili.tno<. pek"""'. k,.~."""",, }' v.,ubi"",,_ 
b. El P .. Ic~, ld . 000 ,lo: loo ,'oh ... , lna. imporu""'ql>< '" me,","',..., "" MI,,.., es el Parku,in. en .I .. tadc oc 
Míe;,,).';;.n_ Su <rupeiOO. e" 1'143, >c.bó '00 el po(>bdo ok San Juan Pan.ngori,,"iro, El P>ri<u,in es un recoro.loM 

con"'"', d< la fu<rz. de: la ",'u",I.,,} "" ¡mpactn." n ......... , .;0... 

" llEFr'iICIÓ,. Un ,'ole'n .. llIl .¡w>'o g<olÓ¡¡:i"" q .. '"","ni..,. oc fOO'fll' te'''I''',.1 o p'''''''''''''''' la jXlft< 
profunda de la ¡i,,,,,fe ... )'Ia 'LIp<:IÚ,ie ",rreOlre, L-a erupeión de un "oloón .. un '1'i.oo;o de ""ti, i.a.l vio!<nta dur>nte 
la "",1 em<r~cn el mogma y 1M g'~ <1<1 in'ffior de l. Tt<ml, 
d, Vok .. es p<lu no •. L. la, .. oc'>ID> "0100,,<> es muy ,¡",oso odc:mI. <1< <o",,,lid.trse 0<'0 FOIl ... ""'ido<!. EstO 

pu<de 1""""<'"' que "" o.pe el e .... ', lo cual cau" que", cree """ rnorrne ¡>r<>iÓll eO el 14póo. quo es <l<v .. ,ador> 
cua""'" '" libero. El pe l .. "" mM fomooo .. Montdl. Pd",,"- .., 1> i,l. de \lan,meo 

30. Para elaborar el texto Informativo que presentaron en dase, los ~Iumnos primero 
oroenaron de manera lógica sus notas, ¿Cómo debieron ordenar las notas 
presentadas anteriormente para que el texto tenga una estructura coherente? 

Al c, d, a, b. 

C) e, a, d, b. 

B) c,b,a,d. 

O} a, d, e, b. 

31. Más tarde, los alumnos elaboraron un mapa conceptua l para ordenar la Informaci6n 
que aparecía en sus notas, 

Lee nuevamente las notas c;readas por los alumnos y después elije, de entre las 
sigu ientes opciones, aquella que muestre un mapa conceptual que Integre 
correctamente la informaci6n d" dichas natas, 

" 

-------

..,._ .. -
---
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ENUCf ·lIL1"SEC 

La maestra de Espailol lrodicó a Su grupo de primer /11\0 de secundaria que buscara 
información lICerCa de los huracanes. Cuatro alumnos buscaron en diversas fuentes y 
presentaron la siguiente Informadón: 

l", pri"",pal." d",,,,, "'," =ja<l ... ,icotoo f"rnos. fuerte. Huvio, y tom.oo.. Todo< ."'" .f«w> pro'-""'" 
<le>tro,,,, Y pérdida. hurroa .. , _ 1'", '''0 puede .ro""","" qu< 1", h",,,,·,,,,,,, ....., """ fOCI7.ll dcvutadora de la 
n:u"",I<,,)".s de >U!DlO impOOonc;' '" « tudio. pue' .1 c"""""rlo< mejor ... pod"'" ,,-,(a¡ ~, .. ""', , ... ~o:d;"', 

-n...n. •. Rid .. %1 R.OOIcOO, El ojode la tonncnto_ Un lil>ro..-.bre hur"' .... , riet"", 
Windo,,- books. Minn<apoli •• 2007 

• Flor", JlIIalmllo, Rrn:in. Los hu"",,.,. Ed,,,,,, "",,;_1. C.I;f<XTlia. I Q79, 
• 1, t'l''' -",,- "'.j ""U'iIllo.<xnnl '-lIIio~' OC,,""" b"rxaD _ htmltl q """. 

m 
El hunteiÚI n el rná. «"'ro de 1"" fenóme_ "',I<froló¡¡ieos <on""ido> 00/00 <"id""", tropi"les. con " ;'""" 

. uptr""' ... 118 km/h, Lo coc.la S,offir-Sirnrson defi .. y cl .. ;fi"l. cot.g()ri. do los jru"."."", I<¡Lm '" , -o!ocidad. 
de 1 . 5. , i, "oo<m última i.>. "". '"'."8'. "'" '-"",lOO "'"yor<> qll< 250 km'b. 

V 
Lo. priocipal .. pon", <le un hundllllOO, b., "'00... """",",,,, f<>nna "" "p;Tol ,lmIedor de .. """tro; , 1 ojo. 

d< 30. M km de ,Mmetro,"";cctOf de cal"", Y poc,"u""' idad; la ¡>orO<! del Ojo, COO1pue'''' p<>< n\Ol:><, rIe-nsa. y 
Ó<>n<l< >< me"crt""" lo< ,'iellto> ,ni, fuen" 

32. ¿En qué orden debe abordarse la 
inform/lclón de les cu~tro notas para 
realizar una exposición del tema que 
vaya de lo particu lar en lo general? 

A) I1I, IV, 1, Il 
B) 1,11,111, IV 
C) 11, I1I, 1, IV 
D) IV, I1I, 11, I 

33, ¿En qué fragmento se describe la 
estructura de un huracán? 

Al En ~ I !. 
B) Enel ll 
C) En el m. 
D) En el IV. 

34. Luego, la maestra pidió que 
revisaran las notas y eli~¡eran 
aquella a la que podemos ponerle el 
titulo -Elementos que integran a los 
huracanes" lA qué notil o fragmento 
se refi ere? 

A)Alal. 
B) Ala!l, 
C) A la 111. 
DlAI~IV. 

35. Después, la maestra pidió /1 los 
"Iumnos que buscaran Información 
que ampliara la nota o fragmento. 

Sel~(ciona la opción que menciona 
informacióro que ejemplifica dicho 
fragmento. 

Al El huracán Mitch, que alcanzó la 
catet;lori" 5, tuvo un ojo oscuro V 
libre de nubes, lo que permitiÓ 
ve r la superficie del mar, 
mientras sus paredes mostraron 
gran nubosidad, 

El) Los huracanes suelen mostrar uro 
ojo ¡¡llnterior de sus paredes 
nube ... s, lo que permite 
Identificar con facilidad dónd~ se 
encuent,,,, pues (arece de 
nubes. 

C) Los huracanes en general, sin 
importar la Ciltegoria que 
alcancen, pueden mostrar tanta 
roubes idad en sus pa~des que el 
ojo se destaca por si mismo, 
pues queda como una especie de 
espaoQ vadQ, 

D) Un huracán siempre pued~ 
cambiar de catet;loria yas i 
agrandar Q disminuir el d iámetro 
de su ojo, se dasifican según la 
ve locidad de sus vientos. 
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36. De las nOlas anteriores, ¿cuál es la que presenta las conclusiones del tem~7 

A) liIIV. 
B) liI JI. 
ClLalll. 
D) La 1. 

lee con lItenooo las sigu'entes afirmaciones q...e encontramos en diver.;M fuentes 
bibllográfkas aeertll de los hura~nes 

l. Un huracán es una tormenta giratoria de ort<;len trop~1. 
11. El huracán es un tipo de CIclón tropicaL 
111. El huracAn funciona tomO m~quma sentilla de vapor. 
IV. Un huracán, 5e<;lún el gran diccionario encic lopédico, es un 'Vlento impetuoso 

y de ¡¡ran Ií.oeru que <;lIra como un torbellino y produce ¡¡ran devastación." 

37. ¿Cuál de In antenG<es afirmaciones presenta una dta te~tual? 

Al l. 
B) JI. 
Cl II!. 
O) IV. 

ESPAÑOL 

la moestTil de C\end.!ls diJo que los fenómenos naturales han tratado de $ff" explicadOS de 
muchas manff1ls, y prftluntó a sus alumnos si habi~n escuc~do .'lIún releto sobrt! el tem •. 

Rafa cQmentó que $U abuelo le platicó que en ,ll1un05 pueblos de OaxlIca se cll!la que 
hace muchos .. /Ios un .. mujer vio que una I'\OChe se desprendia lumbre de alllunas 
estrellas y fue a recoger1a allug .. r donde habla caldo y que desde ent~ lOS 
I"Iombres ""d;"ron calentarse y calentilr Sll$ .. hmentos con lumbre. 

lS. Considerando el t/!1Tlll y los personajes que inteNlenen en la NlTaclón, ¿cómo se 
denom'na el tipo de relato del abuelo? 

Al Un mito, porque los personajes son sereS extraoroinarlos. 
B) Una leY1'nda, porque el lugar y el IJempo en que oculTe es veridlco. 
C) Un bIoQ",fi .. , porque Nrra un .. etapa relevante en la vida de uN persona 
D) Una crón,ca, potqlH' describe u", lI,stona de aclH't"do con el on:Ien de los hechos. 

" 
~----------------------------------------~ 
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UOlACL I Q_ I OSIC 

l..'I rn.lestnl de Espa1\ol p'dló a sus elumnos que buscaran cuentos de terror y los llevaran ala 
esaoela para compart,rlos CO<1 .,¡ grupo. Al dia siguiente, Julio llevó un cuento y lo leyÓ a sus 
campa/leros. 

lee con atención el C\Jento de terror que llevó Ju lio y r1!sponde la pregunta. 

Lotorl[Q 

A puar do .". "1" ..... Y "11"",-," "')"00 do ",l. ti ""lo< ,.,r .... _ oc: lillnobo po< rodoo loo ...,.,I<C,," do lo "udod, 
.. h·_ ... " ......... do oqool ""t,*" inJ<maL loo ou. -1"<- po< loo ."'" OCUDdio:iomdoo Y loo 
cl"""",.IoOIofn. 90)0> 01 <",lo purpIItt<> dol an<><he.."<"t ... \o .,,,,,-,, durmotonc> ... 17aban bIo<t .... ok: -JÓII <fU< 
torot-. ....... 0<IIen...,...... do .. _cada ,,,,,,mio..- y. "t "" ..... ,i<mpo. mio)'<JIDD. La lwJ .... r"''''' 
_ro I ""'P' lo OKWIdad QOIt 1 ...... ",,,,OAbI<IDCDk: .. <:<mil _ el bemo. pro"""", loo _ .... a do 
..... 1I0Il """"'1 .... ",,,...,..10 , .......... _do~llo,o,Iol r....-..... 
Lao --.na ...., ...... la< JI"CItUD'''h 0,10 lo _, ~)' <>11 .... ,"',n\ÍIIo .. el cmIN do ume .... do m,1to 
do hobo ... ' .. Ilo: ... "'" boJnI¡' ....... ho.urw>o, AIoJ.,.".. wn "" 1k1tam.; ..... OJO "'I~_ Y """ tu. 1Ibo00 
~ ~ lo ' .... pon-..lt.ija tne.yl""" I".....do 1111'"" .... La .......... "Aonroa 
i~.bk:mcn",. dofi<ulW!d<t 11 .·i ..... <le Iuo ~ <fU< 11 ro6t ..... 11I .... ¡er '" """"'" <1 pelo rlZIdo cM ...... 

"""'"" .1áW<:a ) <oIC\l1*> _¡¡ro: otO 1.0 1"1 •. Su oorv ..... I"~'""" """ 1\0:< .. ~ ..... <0<10 ........ }o< .... "",,,"," "" ~ 
"" ot><><Icnbodo ,110. 1'.1 _ al1,nt>o rn ... n..;o)' !:Izo(lllNlo "'"'1""'. 11.,."" ..... ti,,,,,,\<, Se ",,';0 un .-.."" <Ir 
o.¡¡ua Y O<$ .. ;.<ndol. C<>I!Io """'" ,,,,,,bki<ou. <mr'''~ '' ",,1:><, Ioo>I.m"."< 
A~ &io < ,nh."""" "',,\ 1"'<nO<n\< ,. ,.,!*I<1> oc,,"udo. !-.I ,..., .. jlf"" , ~,!4 01 .... 10 ",mpiéndo", en ",i! ¡><do:h ... 
<Ir..".mmonJo el tIlI.1 """" 1 .. ~", .. "I~ 
-~"l.1 ""'J .... ,i """~ mi.o. no.> *<r.lo oc ""dL<. 1< '"o)" " .... ,., Mu", .. n) pAUoodo""..,oc l¡nac io ,,1 mi,"", ....."po)~ .. 
"!MIlo .. ,""" """ <oc:<>ptCa Ot ,,"'~ ka """"'" <lo: la "'"J" 
Loo poenII' do Al".!....,.. op<n>. """'oÍ2n IU c,,"¡~odo y ol<b,I,""" ,u<"<PO. \lu p.tdio <Mi I'<'>f"ow ..... _ do 
oni<ular paIIbrI .IBU,,", Su ...., d<m: .. >< opo)"ó """'" .llIio .... " .... 1 do 11 _-. <:<mI loo O;O' .......... .rndooo 
en Io_..ndod ycop:n\lqlltel ,-.ntu¡o.~ 'u .... 1"",., 
Uu tp11O ............. ti< lpM'io • ...,.w.. do Alo""" hi", que 1" mu,.. ....... 1<>0.,.,.. Ella ..,..... 01, .. 
"-)'.,..,. -.. ... _ "'_. pm>..,...,1 .. Uiodo "" .. unaI .. "do la ..u. do ...... lt6cu k\arpJ AlOJao>dno .. 
doo med, ...... "" Y """ ~ .. ".", -..lo ""--*' ~,,,,,, _ ... ,""' ...... ~I".-..Lo ..... PI< -.qooetdo. 01 
__ n .......... tp1U" y _ ... El .... do flqo"" omdodo ... ,,1 ........ Y dctrU do tp.:io. 11 ~ 
!na .... """" 11 _ ... _ cimor.a ru" .. l ................ <1 1011,1_ <UD ... "'"""" """"--mda ........ ~. Lo 
.-. --.o do h,lO'" h..., .. e>c<no; <1 pOdn: -....- ....... 1 , ... h.llo do ... p;e y .. hijo rolmondo ....... 

horror. 1 ............... """, .. "" I,brevot "" .. ""'"ja. ""'" P"'" '"... ... '<Og<'IIo~ yfoe ... <ono<o«oon<lo lit 
soIP< ooco Y ..... 11<:0 ..... ~ k dejó """",""role'" .1 P'"" do II_¡ .... 
Alojon<h.. .... "",<lc..~," lo "''''''' .. ~ Iooo¡"" ~ Y ,tdnoJooo ... 1. ",11.0., lok.l.~ do"""".aoo. 
&jó la ........ "n ~ ...... y "'"'" h>cio 1.0 _ llonttd<>. """,."do rcl"\OII .......... Itnroo do 11 muj ... 
'''0 .. ", UiI<I mi,. no ...... , u,," mi<., -mj" en"" ""11o,,,,. la ",11.0. 

39, lEn cu61 opción se encuentra una parte de l cuento que utiliza elementos para Crear un 
ambiente de miedo? 

... ) Bajo el delo purpúr~ del en.odte<:er, et'lta duded donnltorio se <llz<lban bloques 
di! tlormlgOn que brotaban, sin un ordef1aparente, de un suelo cada vez m's 
costoso y, al mi$mO tiflnpo, m¡ljs yermo. 

8) Un grito ~l"nIdor de IgnOKlo a espaldas de Alejandnl hilO que la mu,ler abliera 
los ojos. Ella esperaba oír un diSparo y caer muerta en ese Instante, pero aquel 
aullidO de an,mal hmdo la sacó de $U ma~co ieuorgo. 

C) El arma de fuego estaba tendida en el suelo, y detrok de Ignacio, la pequella lné 
o;¡rababa la escerta con una c.ámara dill,tal 

O) Ut IUlllrtiflOlI1 empezó a sesgar 111 oscundad que lenta e ,nexOt<lblemente se 
cemlll sobr1! el barrio, privando a los habitantes de aquellos monolitos v~icalM. 
1, visión del mllnto de estre1las del """amento. 

" 
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40. Des¡¡ués d~ que lullo leyó el C\.Iento, 
la maestra p<t'!Iuntó al ONpO cu~11'5 
eran las caracterlstlcas princIpales 
del per5Qnaje centrlilL lee el cuento 
nuevamente y elige la opción que 
reuna las caracten$tJcas del 
persoolje princlplill, 

Al IgnlilClo: hombre violento, padre 
de familia, golpe;tdor y con 
tendencias asesinas 

El) Inés: hija del matrimonio, once 
allos de edad, valiente y solidaria 
con su madre. 

C) Alejandra. madre de familia, 
eSpOsa golpeadlil, abn.egadlil, 
agotada y aletargada. 

D) El narrlildO<": omnisciente, liItento, 
describe con crudeza IliI acdOn 
que se re<lllza 

41. Para terminar de trlbliljar el cuento, 
la maest ra pldl6 a los alumno$ 
identificar la opcl6n que dtKribl! 
cómo es el ambiente que envuelve 
la acdón de los personajes, ¿Cu'1 ~ 
esta opción? 

A) Amanece, en una pequella 
rancherilil, hace mudlo frie; 10$ 
hechos ocurren en el patio de la 
~ 

8) Empieza liI OSCurecer en un 
populos.o barrio margina l; la casa 
es extN:'macJamente pobre: los 
personlilJes meriefldliln en el 
O)ITledO<" de la ClISiII 

C) Es de dia, sin embllr!ilO, la casa 
estA en penumbras; los 
personajes discuten 
acaloradamente en la toClnlil de 
un. CO!XI de un barrio populoso 

O) Es una noche extremadlilmente 
ealurosa en el barrio de una 
dudad densamente P<lblada: los 
hechos ocurren en la codna de la 
~H 

" 

Hoy, durante la clase de Espa~ol , nO$ 
dImos liI la tarea de leer .Igu","s notldas 
publicadas en dlverso"i periÓdICOS. Esta es 
un. de elln. Lftllil con atenCl6n. 

AS EGURAN HASER DADO CON HUELLA DE 
EL YEn 

IJI'I kjUpO de _nturams ~ aMgIJI'II 
~, .....::onttado nu.II .. dooIlegenda'io YMI. 
conoc:idc tam~ c;omQ 11!4 abominable ~ 
de 181 n""al, en la región del HlmalllY' , lO 
N~,ltlformllla lJIgII'K:iII K,.odc 
K'-"'IiBkI Yag ....... ~ del ~ Yed 
JIIp6n, ~ qua al eqUIPO I>.nó " .... huellel 
c.s. """ de 20 CIIfllimetrol de Iongllud, .. ~ 
monte DhauIagort fV, una moot.n. de lie!a mil 
$el metr<». &rI al ,,""los exploraclOr1ls pasaron 
42 dl81 intantondo gnobar • la Jllllter'Iou ctlaturll 
"Se ~n a huellas de hu......a.I*<' .. 
~ """ ...... pef$OI'IlI c.II""Mra -.:.tz. 
POI" ~ ....... en ... montan,', dijo Yag ...... , 
kyooo. en Kadm.rICI~. 

42. ¿En qu' luglilr se rnllzó el 
deo.itub<lmlento de las huellas? 

A) En el norte de Japbn. 
S) En las afueras de Kyodo. 
C) En el monte Otllilulaglrl IV. 
O) En los liIlrededon¡t de 

Kadm.ndu. 

-I J , .. En Cu' l de las siguientes opciones 
se presenta una dedaraci6n del 
subjefe del proyecto YI!tI Japón? 

Al "Se parecían liI huellas de 
humano, pero es Imposible Que 
una persona eamlMra descalza 
por la nieve en eSlil monta~a-

8) Un equipo de aventureros 
j.aponeses liISI!9Urlil hlilbe<
"",ontrado huelllilS 6eI 
leger'ldlilrio Yetl. 

C) Los uploradores paS>lron 42 
dlas Intentando grabar a la 
ml5terlosa criaturlil 

Ol ConocIdo tambihl (Omo el 
abominable hombre, de IliIS 
nieves .. 

44, En la noticia liInterlor, la agen.dlil 
K."oóo Soe renere liIl YetI como 

A) ~lliIbomln~ble hombre las 
nieves. 

8) uno (\1' 1M ~v .. n"" .. "", 
jlilPOJ\e5es. 

C) uOll peBona que camina 
de$(alziII en l.lI ni"",e. 

D) una mIsteriosa crlatura. 

'-'-------------------------------~ - I 
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45. Obs~rva el siguiente periódico . 

. ~ .. _
~ ...... -..... 
~~~,-_. 

¿A cuá l de las sigu ientes notas olol"9a mayor import~ncia el periódico La Nación? 

Al Dentro de tres meses el seoring regirá par~ el distrito bon""rense 
Bl Dura reacción del agro tras otro anuncio para el sector 
e¡ El miedo al gran elector 
D) Otro capítulo en la crisi s de l Colón, se fue Sanguinetti 

46. En el slguiflllte juego esl;; 
repre""ntada una recta numérica; 
para ganar el trofeo tienes que 
MC"ger 3 f,<:has que ""an 
equivalentes al lugar Que ocupa 
éste. 

MATEMÁTICAS 

47. A la temperatura del ambiente de 
V·C, el aire se mantiene como una 
mezcla gaseosa y a la temperatura 
de - 19S·C, es liquido. ¿Cuál es la 
operación que"" realiza para 
conocer la diferencia de 
temperatura? 

Al -195°C - 27°C 
B) V·C - 195°C 
e¡ 27"C - ( -19S"e¡ 
O) 195"C - 27·C 

¿Qué valores deben tener las fichas? 48. Alejandro compró un terreno de 
144 m' y desea bardearlo. ¿Cuánto 
me<1irii de largo cada una de sus 
bardas si el terrena tiene forma 
cuadrada? 

" 
, 

'" " " 25'40 

" 
, 

" " "i"'llJ'UI 

O} 
4 20 32 
5' 25' 40 

'" 

A) 76 m 
B) 72 m 
e¡ 36 m 
D) nm 
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49. Rodrlgo eom~r6 un ~.nt,16n y un. e.ml .. en $225.40; sil. eaml .. l. eostó $75.50, 
"CII~nto l. costó el pantalón? 

A) $149.90 
Bl $250.10 
C) $250.90 
D) $100.90 

50. Una tienda regala timbres por las compr" que realizan $U$ dientes y de59u~ se los 
Intercombl. por artlCIIlos de regalo. t.. eantldad de timbres que re'ital.n depende de 
las com~rn realizadas: 

.. En cu~1 de las Ilgulentes 9r~nca s se representa correctamente la reladón entre las 
compras realizadas y los tim bres de regalo? 

" • " • 

I~/ 
• / 1: 
• • • • -• • - • -• • -~. --

" ¡~~I 
O) 

I!~I~ I 

• • -- • - • • • _. 
I 

_. 
51. Se tienen 2 trl'ngulos eSGIleoos de 111 ml.m" longitudes, que unidos como se 

muestrl In la fto¡¡ufI, ferman un romboide. ¿Cu" es el perlmetro del romboide? 

Al 19 cm 
Bl 20 cm 
C) 26 cm 
D) 27 cm 

" 
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52. TIenes un! repls! de m!der! como 
la de la IIustrad6n, ~u e t iene de 
base 12 cm y de altura S cm, .. cómo 
ca lcu larlas su 'rea? 

A) (12 cm)(S cm) 
B) (12 cm) .;. (B em) 

C) (12 cm/S cm) , , 
O) (",=). (';ro) 

53. De la casa de Martha a la casa de 
Ana hey 4 270 metros y Mertha 
tarda en Ileglr a la casa de Ana 35 
minutos caminando. SI de la C115a de 
Martha a la casa de Luplta hay 
2074 metros, .. cuán to tarda Martha 
en llegar a la casa de Luplta 51 
camina a la misma ve locidad? 

A) 72.0 minutos. 
e) 62.7 minutos. 
C) 59.2 minutos. 
D) 17.0 minutos. 

54. En un avión viajan 120 personas, de 
las cua les la tercera parte son 
mujeres, el 60% son hombres V el 
resto son nl~os. ¿Qué porcentaje del 
total de p.iluJeros son ni~os? 

A) 6.60% 
B) 8.00% 
C) 20.00% 
D) 24.00% 

55. Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo con las siguientes 
CIIr!ld:enstlcas: 

Género: FemenTno(F) y Mascul ino(M) 
TIpo de sangre: A, S, O Y AS 
Pres iÓn SIInguinea: Normal(N), Alta(A) y ~Ja{e) 

¿Cuál es el diagrama de árbo l que representa a todos los tipos de pacientes que 
puede tener' 

p ~~ 
') _ /:.'..c-' 

" --- /:.'"""'" < ~ -(~ _...... ~ 

---~ 

" O) 

~; .¿ 

---~ _._~~ 

--< ~ ----< . .¿;:: ~ 
_._ -~~ --\~ 

• 
M • 
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56. las $iguiel'!tes g,.jftcas I'1!!)ft!Senlal'! las calincaciol'leS el'! matemáticas de 105 Blumnos 
de cuatro llr\Jpos de primero de SecundariB. 

~~. -~, 

! • I • • 1 1 , 
1\'1 • 1 1 , r 'r , 
• • • " --- --
-~, '-' 

! I • • 
1 , , , 
! l 

5 fi , • , " Co'_ .... e.llfI<a<l ....... 

Obtén la moda de cada uno de los cuBtro gr\Jpos y comp~ralas . J.Cu~1 Ilr\JPO t,ene la 
cal,ftcaoórl de moda mis alta? 

Al Gr\JPO 1 
B) Grupo 2 
C) Gr\JPO 3 
D) Grupo. 

, , 

" - ....... 
-------------------------------~~ 
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MATEMÁTICAS 

57. La maestra de Juan dibuja la 
siguiente gr'fiea en el pilur6n, 

60. ObseNa la slgulent!: ecuacl6n, 

" . 

.4. e e o E 

I I I I I I I I 
• 1 

Oespu~ le pide Que senale enb"e 
euales InteNalot: se en(1lentra ,,1 
valor 129 

lQu~ opcIÓn debe seftaTar1' 

Al A Y e 
e) e y C 
C) C y o 
Ol o y e 

En la ciudad de Chihuahua 11 media 
noche la temperatura fue de -17·C 
y al medio dla fue de 3"C. ¿Cuál es 
la operad6n nnal del procedimiento 
se9uldo PII~ obtener, cuánto habla 
disminuido l. temperatura durante 
la nod"Ie? 

A) 3 - 17 
e) -3+17 
C) -17-3 
O) 3 .. 17 

59. Don Jacinto tiene en su bodega 18 
contene-dores, 10$ cua les están 
rotu ladOS: 

'Contenedor con 18 ajas. Cada 
<:liJa contiene 18 f)iJQue~s r i!J su 
vez CMlII paquete tiene 18 ~rrones · 

¿Cuántos j arrones en total tiene Don 
ladnto en su boóega? 

A) 104 976 
6) 52488 
el J2iJ 
O) 72 

'" 

14x = 80 
¿C~I de 10$ siguientes problemas se 
puede resolver con esta ewadón? 

A) El perlmetro de un cuadrado es 
80, ¿cuánto mide uno de sus 

" .. " e) Juan tlene 80 aonlas y Pedro 
tiene cuatro veces mb canicas, 
¿C\I'n~ caniUls t iene P",dro? 

C) Paco tiene 80 estamptlS, si Pedro 
tiene la cuarta parte Que Paco, 
¿cu'nta5 estampas tiene Pe-dro? 

O) Pepe tiene la cuarta parte de la 
edad de su abuelo, si el abuelo 
tiene 80 a~os, ¿cuántos a~os 
tiene Pepe? 

Oos albai'llles constr\Jyen 24 ",' de 
muro al dla. SI se contrata a ""5 
empleados y Ira!);Jjan al mismo 
ritmo, ¿ClÁI de las siguientes tablas 
represenUl o;orrKtamente esle 
comPOrtamiento? 

A) 
NUm. <le -~ .,""~ m' ,. , 

" , ~ , , 
" ConItru<:Cí&í on H.;m. "" 

.~~ m' , • 
~ 

e , 
" , " -C) 

-~ -~ 
~'''' T;-- : ~ 

" • A 
O) 

NUm.oo ContCf\ICdÓf1 ... 
~blMes m' 

- .! ,. .. 
• ~ -

-
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El Area de un trlAngulo mide 16 m', 
si su alt"'l"II es de 4 m, tcuAnto mide 
la m,tad de la bue? 

A) 32 m 
El) 12 m 
q 4m 
D) 8 m 

Ot>scNala sl¡¡u,eote ngura e 
identif",a la Que se formarA si trazas 
SU simo!trla con respectO al 

.,.m"..{:~ 

., 

C) 

o, 

64 Juan, Pedro., Julio ded(lT~ron Jun~r 
5U d,~ pal"ll ciepoSlUlrlo ~n una 
cuenta ~o ~I banco, con la tondió6n 
de Que al 11 .... 1 el d¡oen:> se repartiria 
proport,onalmente. Juan apootó uoa 
CUilrta parte 'f Pedro dos terceras 
part ... , i.cu~nto le COITe5POnde a 
Julio si al final redboeron 
SU 000.001 

A) 511 000.00 
El) 5 5000.00 
q $ 4000,00 
O) 5 1 000.00 

" 

65. El'I UOllO escucla secundaria 
lngresllron 200 al ... mnos hace 
3 allos y eo el transcurso de 
primero a s.eguodo grado desertÓ el 
10% de ellos SI de segundo a 
tercero la deserción se Incrementó 
el 5% con respecto a la anterior, 
deserción .• CuAI es la expresión que 
nos permIte obtener cuAntos 
alumnos pasaron a tercer grado? 

Al 180 ~ 15 8) 180 ~ 0.15 
C} 180 ~ 1.5 D) ISO ~ 0.05 

66 Un grupo de n,iIos reallzó ... n J ... ewo 
con ~ monedas; tolda moneda 
tenia en una de sus tolras ·sol'., t!f'I 
la otl"ll ',""uola'. Uos dos monedas 
eran lanzadas simultáneament~ ., al 
cae, se hada anotadón sobre el 
reSYltac!o, dependIendo de lo que 
marcaran sus Cilras syperiores. SI la 
comb,naClón eril 'sol, sol' el ganado'r 
era GerardO, Si el resultado era 'sol, 
águila' ganaba Carmen v si el 
resultado era 'águila, áouila' la 
ganadora era Paty. De-spués de 
teoer a un ga .... dor, los perdedoreS 
eran sustotuiOos por Paola., Marcos 
con las comb,naoones de los 
perdedores. 

". 

,CUAl de las Slgu,entes 
aseveraoones es la que t,ene mayor 
proDab,lodad dI! suceder? 

Al Gerardo (lana la plimera ronda 
pero no la $O!Qunda, 

a) Paty p'erde la primera ronda y 
Marcos gana la $O!Qunda, 

q Carmen gana las dos rondas, 
O) Paty gana las dos rorodas. 

A los alumnO$ de la ·A· de una 
escuell s«undaria se les preguotó 
qu~ del>Orte preferian: beisbol, 
~uetbol, futboI O IIoIelbol. Sus 
respuestas Sf; grafiCilron de la 
s,gulente manera. 

-• . .-; - , 
- ----j y 

lQu6 por<:entaje de los II~mnos 
preneren el fu!!)"1 y el IIOlel00l1 

Al 222()'11. 
B) 3330'110 
C) 444()'IIo 
O) 55 5()'!Io 

• 
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ESPAÑOL 

Como p~rte de los proyectos de laaslQI'\atura di! Espallol. el maestro de primer Grado In"itó 
a sus alumnos a llevar un texto hter~rio de $u pref~ntla p~ ... organizar, entre toóos, una 
tertulia literana 

Varios alumnos llevaron di'ler!óO§ m~teriale$. (le 105 euales pod~ ver euiJtrO ejemplos a 
contlnu<>d6n ~elos con atendón. , 
··1 ...... , doolOt«lO." ",,1IIod .... _ •• mi """'" 00 ve • ......,..; 
• y 04 )'O _" II'OILJi!i>tl>tnlt ... """"" <lo -. Clltn'W.i<tIo. TOOo lo que puotdo __ qUl ..,. 0!*"aci6!1 
c:omc Ilota "","lo 1,_,101 peIOI. Sólo P""" ....-no.UM. que no 101 '"" """"adO "-" "" dtP< ""'"' .1IIguio<1, 
...., ~ ..... la ""'i"' .,. >In O"I(!oo ign<:<1WIl •• """"" ... tyudtr\e. l' <;obra", nada """ QUt ___ pe$OO. El 
""r:<lOcioeoand_1me .. _.queme_"""_(""_)por~_"I.-1f& Mi. 
PI»O, 100 """" .... """"'-'11 ~peIOI, ~ __ que .... tr ___ oe "* __ do 
tr. hoI .... PI»O do OIIO_"~ __ NOYOy ._.,..._ ni. _ .... __ por 
....,. .. _. $1_ tu d ........ "" .. .., courQ<> mi ~ Y _ .. SIIl>:I e " ..... SI 1'11> __ "" la 
~ no .. <»IIraM EoIa _ ID ..... que ~ _. Tu no "'IJIIIa ni lu mMz. ni " ~. lO .... ~ 
¿....-r?~. tJ>OI~ __ )'O • ...,..mltnCNrjoy .... ..-, .. 1 

La_"" .. ~ 8......,T,.-. 

-o.o.pok <lo ... ntao r.::.-itI (jo ""_ oIn enoorw ... ni """ __ ele _. ni """ _ "" trt>oI. ni """ ralJ. <lit 
_ ... O'f"" *lrat cIt .,. perroo lJ .... "" "",100 e _, ... ..- dor ... c.nn:. MI 0ftIat, QUt modo _l • 
......... , q"" .... "podrIa __ .. 000_, _ ..... "" ___ ,."...,.""ut\eIM 1 dor....,.,.......,. 
"- ti. hay oI¡¡o. ~ '"".,.- Se oye _Iadrwl .,. .,.,... 1 .. _.., ......... OI<M!" .... lUnO, Y .. _ 
_ OI<M!"dell~corrro .. """""_"-_"'-__ ""'I'''' & .. ___ 10 
."..,.. HBmoo ____ ....... ___ tIgo-.lc:omc ........... "" .. _ Algo.- 00 
.".,... .. ___ loa ajCIt ..... __ ooIgkIo" mi y .... -Son corrro loo _ "" lo _ Eoe 
1Igu __ -. Ju:>IOcon". _ F..-.,. "-y-,o ~."...... Yo Ioa ___ ,.,..,. 
__ Mno mIot.tn. y no..., • .-. Emoro:.eI me digo "Son'oI 0JafIf0 • Hooo lIIIO corrro e ... de loo ..-
....,. _. ~ pu\IoelJUMO .. IIM do~ _qLOId.or nada "'" ___ """"'--Nao loo" dado la _ JI¡.-, "-"'-0 

._ cuatro ~ ..IurréoI. Gcw\o. Pripinoo Y c.on-..I6n~ ... ~ ... la .. _, _." el ..... , do 
_(_dotooom(¡t, ... ~...,. __ .. de ... _)y~_ 
.PJ1oMOI,.: (_ p(obIooo) Me 1Iamo.h.ortocl, RKl ....... de ... ___ QUt .. ......-... ... 110 _ do 

,,*,>, -. _1M Tengo<> "'-""-_ """~corrro yo. ~ ~y ao..... (U>o 
..".. con lo mano) E-.:."" _ .... ....".... .,.;gc.. 
GO.!HO:~) ¡Sj ~. _ Polo Sur ._ ..... f*Itn .... 
COMELON:(IJ'UMO)Ia.. ... ~.lar"""' __ • __ 
PIRlPINA: ~_I ,~I 1M. pem_~ .... "- '" _ ""-. __ t_r 
"'_'eo'"," ." la ~<1ld.I A<InaNI ioJa<co de Zo.cIn 

o.oót .. fon<Io "'~, ,*.-. 
'"" MIo _. corrro)'O, "'" ""'. ""' ... _-_ ...... -
-----~-""' ___ '-dor .... _ 

-que..-... _ ...... 
""' ... <ljos _ ... 11 "'"' 
..... ." loa W)'OI ~ ..... '"" d .. 

Yg no lo q<..u,_ 
P.,. qUl .- """ om..-rl 
~.,. .... r"IOI uno ".." 
NI .. ~ ...... _!U IIOCI, 
ni lo _ no <lile""' loo ...... t:o-.. 
Nilo '-la de ....... Q\II no llIv-.-. 
ni .... ooIr:>zoo)on1O ... __ 

F __ Noon.ocIoo 
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68. Tras la lectura d~ 105 fra9m~ntos el mnstro Dldló a los alumrK>li que cadll uno 
mell<;lQnarll qu4! tJpo de texto lI~varoo 11 clase. 

Por sus característJcas formales, <Cuál de los textos anteriores es un ¡¡oema7 

'" " , 
'l' 
0)3 

69. Uno de los alumnos 11 .... 6 lila tertulia un frol9mento de "Nocturnos 111 ventlfWI" de 
federico Garcralorca. lhelo con IItendón. 

en br.10 d~ :. r.~~h~ 
.. n'~a PO: .. 1 ne,aca. 

Un ~nn brn~ ..,ra,.o 
~on pu~'e"u d~ .~~~. 

SQbr~ ~n e.ta,.¡ .,"1 
~uq.~a il do ~i .1"-. 

Le, ;, .• to n t .. "ando. 
por el a+oj . p ... ba~. 

El maestro les ¡:,reQunt6 a sus IIlumrK>li cu61 era ~I significado del ve= subrayado en 
el fr~mento tQuI'" contest6 cornctameflte? 

A) Juan: El bra:tO de alguien que entrá a robar 11 su casa. 
8) luis: Un obJeto que 1119ulen arroJ6 11 su ventllno desde la cal~. 
C) Jllv\eI", unalllucinadón provocada por al9una enfermediKI. 
O) ~rtos: La luz de la luna entrando por SU ven"na. 

" 
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I NUlC~. IO_I ·SIC 

70. lee el siguiente poema: 

Fue un -.no de 111M ..... 
pond*'''. ,_o 

copIo .. a. 
fugacel. 

<leca~ ......... , 
o~YIoIemo, 

de~""-'o. 
o cfÓ5fkll'"Ol8O. 

~1t!I corroo IUI 0f0$ 

to<Io "1ieIrQo. 
nt»!'Wm!"'$'"",orgl'!"I~ 

,Cu'1 de los sigUIentes poemas comparte la misma realidad? 

Al Un 'rboI 50Suene el oelo 
y recorta la sombra 
de la rama tranquila 
Que despere~i!I la hoja 
Que desliza la gota 
Que ilumina al sol 

C) Teresa y Tatian", 
T~s y TobíM 
tomlln un tecItO 
todos los díM 
Trepan a los trenes. 
tcea" 1" trompeta, 
tejen un" trenziI, 
temen las tonnentu. 
TIenen tules, tosUldas, 
teros, turbantes. 
tuef"(:;lS, tul'p"nes. 
tneldos. tomiltes. 
Teresa y Tatlan". 
Tomás y Toblas 
IIQ1"an todo el t~mpo 
porque esto termina. 

" 

8J P!!9asos, Bndos pegasos. 
caball,tos de madera. 
Yo concel siendo niño. 
la alegriil de dilr vueltas 
sobre Un corcel colorado. 
en urIIO noche de r,est". 
En el "Ire pelvoo1ento 
chispeaban las unóelas, 
y Wo noche "zul aroja 
toda sembrilda de estrellas. 
iA legriil$ InfantIles 
que cuestan un" moneda 
de cobre, lindos pegasos. 
cabalhtOs de madera! 

O) Ya ves QU~ tonterla, 
me ousta escribir tu nombre. 
I~nar p"peles con tu nombre, 
llenar el aire con tu nombre; 
de.:i r a los nl~os tu nombre. 
escribir" mi padre muerto 
y conUlrie que le lIamilS así. 
Me creo Que Siempre Que lo digo 
me oyes. 
Me creo Que di! buef1a suerte. 
Voy por las calles tan contenUl 
y nO llevo e<1oma m's Que tu 
nQmbre 

SE J 
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........a. lO.l"NC 

Una "el termlnedt '- seltcdón 1M! 101 !lir.tente1 textos j,tertr'\of. !leeldlmot .I~ un 
CIIHgrtmt Que SINler. de portada. la CIIr¡)et. de los pootmH. p.rt .I~. esa1blrnos.1 
5!gulent. pormt corto, 

H'" ~ vlIcIo SI! /flSUIII en 1.1$ ~ 
." 1.1 rl$Ilnt~nllble de los n/flos. 
Hoy mirar 1Itr1s es ~ ~o. 

Hf:Ty KIlo 1.1 S10IecUd de t. fICJCM btutllll nuestro PlI5lIdcJ, 
un dolor sin tima desl;}tfTll mJ p«:ho. 

Hoy y, no plJ«k¡ voI'II!I" ni I/TM. 
Somos romo rio$ 

q~ J~~ p'5lIff1f1t orllln de 105 p~blos. 
Hoy n/17M! 5lI1vo ni re 5lIlvts, 

sólo los c.tmln(J$ p~n IIIS ~tVlI'. -......... _-
71 De los Siguientes CIIligramas Que elaboramos. lcu61 expreQ el Hntkio htO!f"'rlo del 

"''''' .. " 
') 

C) 

') 
0'-

-~-.,./ _ .. 
.... ..1, .. __ ./ ... _ 

-/,---' ,
"'-J-"'" ,-" _ r"'..-'---,---' ,,... ~ -""'.-

.-!..r-~ -

(\ 
( J\ ! 

\ í 'L __ lr 

- 1 

I 
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IHIJICI.10_ 1°.IC 

LII con ateoo6n I1 51g~lentf 5Itu.eI6n V desllU" conteste In p ... g~nt4S. 

Los .1~mno5 de primero de seeund.rla est'n trabajando en 1I . ll tlor.e IÓn de un Informe que 
le. ~I encargado 1I maestril de ClenOilS. con el tema "Blodlversldad'. Aetulllmente se 
encuentran en 111 ete~ de elatlorKl6n y revisión óellnforme, que ~ben tener IIlto pllr. 
presentllrlo 1I resto de la dase. 

A contlnuacl6n te pr-esentlmos el tuto del prlmer bomldor que hin elatlorado. 

Se .11 ...... _lvo,tII!oO 01 conJ..mo 11110<100 ........ vi"", V .. pedM qUl uloton .. 11 tlorro V Otu 
Int.-KClón. 
~ ____ tl __ ... __ .... _._ .. _ .. _._~_ ... _ 

....-.. _ ....... _ ....... _ ...... ___ 11~_ .... ""_. __ 0_"" .. --",--,,"-pIIr.-
TI .... o di So .... Vlwo. 

, heilr1 .. ~"" .. Iu&a< __ .... _OI_ .. """"'""<_ ... ; Orporioqyeq. _____ -., .. __ .... _._.,.- ... _0_' 
01..---- .. --.-.-. Pnwnmgt'- - .. _-, .. _ ... --_ ......... ,.-_ .... .-. _ .. o __ ~u. .. __ ~ .. __ 

l. $ttUI'I .. _ .. _-.-_,.,.. __ ~ ..... __ .. _I_ ... 
OrgariImoII\¡¡WPU· _....-_ -.-. "" _. _ ............. .,. potO~.., 

.....-gI. q.,1rnico ,011 ~ __ . Lo 1rtIogr.., _ .. __ , 0I¡pM. 0rqIriKrq H¡IIItOjrpfoI. Son ___ """'-__ p<OpIoo _ . Noo __ .. -.-.--.,p"' .. __ ............. __ -....n ... _ ... ....-_pOt .. ........ __ .. _,_ .. .....-. 
IMPOtITAHClA OllA 1 I001VDl10AO e-.... ¡ ................. ____ Iao __ ' __ .. _ .... _pOt .. _.""" 
___ '"""' ____ ... _,. __ .. 01>1 Lop6<dldo .... _ 

...-~ .... tro~oomo~, 
~ º"*" .. III!jpchtrIIII¡Id ocab* I 11 pMdi¡iI <lo 11 ..... '*' OIIOIVI r!!Io '""" __ , t!l ..,......., ... o" ..... Nlp;¡on 

.... ___ w- ... *-_"'_ 
10<1 .. 100 ......... M h.->....- .... medo> y .... te COImtllor. ~ piInUrlon 8 ............. 10 
___ 110 IH_"" lo_ 0-....- ..... ~.1..I-"' .. 1o._1o.~..-. 
GIl _l. prOVOCI tI~: 1..1 tillo Inm".""acsa 01>1+90 o sus_to.ntes.~..- o o morir. Lo ~Itur. 
"" p¡ae_ 011;1 ... lo desI¡>Ir!CI6!I ele 111 tf9O<Ies q..e lIIt>ttlt>en en esos ren-gl<>nes ..,tes do .. ' 
c!esmOfItoOu •• I Io¡UlI QUilo C<W1tominaclOn. I1 u_ltlldón. 11 tKIN ~ ~ tr'lIco ae .. pedM 

... o..IfIcKI6fo ........ _ .. V_o 
(.). T_ .... tIpCII do c\QIIIcJd6n ~ nlulrwen dOIi Vf\IIIOS. MlJOn .. CJIt_.., el qUl .. fundomeman 
,M h.-> _~ .. de cIMII'Ic.od6n que_ en ~ ......... ...-erI dO ... di ~. ---" CI1tlI'lOJ trtrlnscGOll,· Ton,.., en cuenU lo ... moj&n ... Y dil'ertrldllo.t.", .. "" loo ............. u 
cIodr. "lugor """"" ""tMton. timar... Iorma, color: Utll dalll\codonel 10ft 110 tipo convenclon.1 ckt>l<lo. qUl """ "''''''I<IH con ..... en loo.~o o COIlum_, 
att_ 1rItM1tC0I.· Son las COIractorl.- _In cII .., _ ......., como COI_lO .. céloIM. _. cII 
'_IM. po,omtKO ...-..,. _ • n"'tI bIoqulmico o "01010910. 

72. Coo el prop6sIt:o ~ Implllr 11 Infonmod6n de uno de los ,p,ilrtllClOS del tuto. un 
I lumno pn!5ef1tó II siguiente nota : 

- Estos organismos deben obtener S~ alimento directamente de In plantel o 111 algas 
o en forml Ind lreebl de otros organismo. que lo. conl~men. Por ejemplo. eller 
humano debe recurrir 1110'1 vegetalH y 11 otrDsanlmlllel Pire IlImentlrM. ' 

¿En qlMi Ipllrtado del teJ!tO debe IOOul ... esta nota? 

A) OrganllmOS acu'tltot. 
B) Organllmos terrest .... 
C) Orglnl".,,,,,lIutótrol'ol. 
D) Org.n l.mos l'Ieter6trofo •. 
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lHL.AU.l0_1· U( 

lee lo sl",u,enle: 

Tod~S!tls especies se han adaptado a su medio y si este cambiara simplemente 
perecenan. El motivo de la de5<lpariclón de las especies es la alteración o desapanc;ón 
de Su hábitat. L.iI mayoria de las veces la alteración del medio la provoca el hombre: 
1lI tala Inmoderada ob ll",a a sus habitantes a emigrar o a morir. La a",ricultura no 
planlficllda Origina la desaparición de las especies que habltaiUln en esas reglones 
an tu de ser desmontadas, al Igual Que la contamlnlld6l'1, 111 urbanización, la cacena y 
el tr~flco de especies. 

75. EII",e el gr'fIco Que apoya Mecuadamente !tIlnformiIClQn del pá"lIIo anterior, 

') 

C) 

" 
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ESPAÑOL 

DurMte III d ase de espaMII~ m~e~tra upl lc6 el t ema de lo. ~nero5 literarlos, presentó 
algunas propoesU!s para que sus .'umnos leyeran a~una, 

el siguiente texto f\Je seleccionado por elllrupo. Lée lo C<)n .tend6n, 

~ QUlltHRA 

1'01 ()oip '*""" loodapl.oco6n! , 
El h""""""a.",,,, d •• 000.poU ...... _1 ........... _. do btiU.",n pIooau d< _, ro> R\<dlodd 
horno pot"., M"" ... • " ,,,a •. h.l>I,od .. ".,. .,...,... ... ", ... , p&I't'C!o un ¡onnc'P" que. no .. be -. .. _'r'<!'" n¡>ml< .n,,' una ",,,¡,,,ud dt "' ......... V lo ",Wtltud omabo.. "'1,,<1 poi""''''. TnohoJ.obo. 1>1'''' 
n Toda. 110. minod ...... 1>000 ~. M tI. ~ ,.- ti """ ... do" """"'"" _. I'.n< 11 .. _ <Id 
~ 

t;". 1Io,~ ',,1<,. ,1< 1"""", 110m',. .. Y "''-\I<~, J6n:nea 7 ~', oe ~bion ...... _ pOr ", ..... d< 
Hnto.ol lOo.""" d.-.po .... dt )"Obo, ..... !hidn.l .. loorio ... 1& "' ....... _ Uno ,"'. otn>. lbom <kj.ondo .". FI<'Ie>tt'l •• 
~ •• " lo. '-1,,_.., •• d. ~Iu"""",,, t. ........ d. ""b'C """ ..... .-., """ ..... """"" "''''''''' do .... 
'i<mp<>l .nt~. du'.,," '" "",,1 1<>0 <'C)"""" ,"' .. " ." • ."""... ., al ... , Eno 11 ... _ .1 boBo 
PI;n< '1'< dd _ V.I pnn<'opt. pOr "' ......... 1<>0 ml~. boon ",.!l<Io« y <""''''''-'''-''. ale'u.,d .. , 
"""P,.l><> VIl'''*''''''''. aqo ... IIo1. o/rondo •. Loo bolIn .. ole _, d ... _ conlOdoo, _ndo orlIIJn. do 1M 
.... "' .. ...,. ..... d.,... pooh"'.rnl<" ,le,"-"","';"n tn..l.oovcnl""¡II .,, 

" Un h~.n ri,., 01 H.nc<> ,,,tr,, d. ""m'""" puerta, c.".¡ do _ •• m. ,1000"",", El ,..,<'IC<,.. .,.,. trot."fod<> 
.~"'" y.u v;.-n"" ... ,1<116_ t;w,ho "''''' ..... O quiOl "rnul.boo lo m""n._ 

La ..... , ¡>U<"Tt.Il ,..I ... ·i<~'< n.o ... alm/¡ ,_. S. ''''11<1 mud.a < ;,,_1. Inopi"'bo ~hono un _ ,ndtcibl<. Loo 
=pIftodoo, cuid-""""'c .fri....x.. boblao ~~ido, 11 prin<ip< lO quh4 Lo. .... ..,..,.. 1 0.li0,. \Odoo 
"."", ~"" ... un. !<nibl< .,IUI ... un ~"'Pi<'> J1pn,""", que. ""bio!nd_ <OOiocoodo m ........ del -. 
rumo <tl <1 ,..,n'"" doL b&rri«. como en .1 "",tro d.l oon,~o. <hup/l dm."'. ,.. .... 0000I ou ........ , 
""'''un."I<_ ob'U~' •. «>11 unoo 1i1&'~ ~ ~ <nO.O loo ojoo do _J "'""u""'"; lo 
puerto Ufnodo< <lo ph."ao d. ro""'. <no.u_ ... 

Al prln<'Poo, 1 .. ""·'omo. d. "'Iud. monenuo DO oin_ mi • .,... _ a.,....,., qu<'" u"," 1>< ...... fionI ck 
cuev No .. 1Kao <1"" ..... b<orldas <I~ olempr-e .o""".n<><t.. ••• uo~"", "'uy pronto lo «>mpt'<nd ...... , Pwo 
mucl1oo, lo rn.><d«I"", d", ...... p"" ...... """""" -.-...ndo.a, 

U ... nul>< .......... ,",cirio IO<¡U<'I pob .. banio. ~ u ... epld<m;o, ..,. ,.", .... ,,1<>0 rn<"''''''''",,, .. 1 .. ",piro 
.. ~o_ prnot,""", ... lOd ... pan ... oombnndo ", de""'-Ooa J' loo oulnmi<n'_ 

'" Uo d""""", por ,. , _ _ loo ""bo .. nt .. de.qud b&mo _ rcu,,", ..... ce"'. do lo P"''''''' <o".oda 01<>1 Dan"". :<0 
•• po,.""" """o ... b>oft muy ""'" que 11 puoru no ... brirIo -. Va hooooo,..,. .......... q .... l _ """'" 
~. peno d t.,no .... w. -ci1Ado ooma ,,"'" colmena de .boj" q .... h,,"'" OMIoturb.do, 

Kn Lo. .,e'" ...... "" d. plo- T\nn 11<,&, unoj<w<n de !>rilo 1 ~ido roo'ro y oodm.raw.. 0;0. ........ 
Un;o....n ... pf<IJÓ ....... ILo J' 1< dijo' 

,100.0 ..... 1\no' H.o.,. , ..... """"BO' QU< "" te_ ¿06nd0 , • .-.. ~ 
--->jo ... "'" .,."ptoCI. -<on'."" elloo. y .. puo<> eneomad •. 

-1:0, •• o .. ,. b;oo ... M •. ¡Quo ... """" tan bol)k,,' 
¿T. I(U"'? 

--8, V.I '''11< _!>oh< E.t .. oun ..... , ... po. q .... d< OOI'u",bn 
Lo "'116 """ Ojoo ""'''''''''' 
-T.l\<' b"ooodo."!odu poU1,", pero no 1>< pododo ..,,,,,,,tm,,._conM,,O _ H __ <o<upedoo. 

¡Q"" <onte"'" no< h. p"""" .-.:oJ..,m • .-.tratl ¿V • .-."'" un ':'''-;\07 
----¡..." .......,pU ... ~i1a ~"'. 
-,..No qm."", po ... rt~ ...... <91\ ...... 1 
- il'oj 
Doespuk de un cortu """"--;". el"...n p<'O$Unloll< 

¿H"l>C'<hdo "'ucho ~mero.n" Doooc<>? 
TIna , .. n 'In. amo, ... _ti .. , ""pU'" 

T<KIo k> """ ,n"" Tnolo Jo qut """'" pn6dO o:n oo. ....... , ......... 
.,"'\ lo. <"""I>O"'!" ",",lOo d.1 a..nco r otwIió: 
~ o.., no ... "" _ao< .... ,.,10 ...,..n. otra .... 

:< .. ",<>1",",,,,,, "" ""Y 4U< <1< __ ... Veo que ,. te ..... """,prodo un In,)< nuco<> 7 un .->brorv. 
Mo ...... _ e, .. tan-"","o 
.. in<bnó"'¡"" .1100 y, ""..,. ~, ... --... Den. de 'oliddo.d. ""rDO bo.bIan loo~ .... ......-. 1< 
mu,m~ro.1 u;de 

" 
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_Tr h< bu_ """'. 1 .. ' .......... Ie"",,",boo hU .. 1 .. """'o ",'UIZaIIaO de la ""","", "" ¡:.obo'¡"'_ Tr 
.mo d< .... ~ TIna. qut 110 p""¡" "",e .in ti, ... euen-."" dentro d< un ....... 1 .Q\ar,,"'? t"" ...... "'mo • 
.... doo ... 'Qu~? 
T1<; ... oonro) """",n .. 

N .. ni<' <;0_ ""'''sn -11"1'\100 
"",,' 1'" "'" lo Mbi ... """"0' _ 

_ l .. lo "'-\>01& p"_o .",u dO' "'1"'110,. 
y .. _ COtI'" cobe....! Ban"" "",_O 

-"'>0<&. yoo no <¡W<n>. 
Eo ....... "", .. " <Ir,.,..... .. V. que _ kt h .. promt<Ido .. 

.... j<Nm • la cabeza y ....... pond"l. 
IAI _'" ni."" _ <Ir 1In<.o. 1,.,..¡uJoreo Y de n,)<nm>e que \000 """"" "'-bi&n di~ft 1"'''' ........ 
TIna ..... n'ó 1<1 _, 1 m,,,,ncIo -' j<Nm • loo 0;00, d.i¡o: 

SI. U!>II"" 'C pro_ti. ;Ilc de ",mpUr mi poJo.bnll 
_,01 C<>n!lm><\ .. 1 j<rvtn aJcw<""""e-. IH~. "" "'''''1 
[11 ... oc! o~ p><: por <kto.lo~ ... ¡.lda "" _~, q"" ~'.'A ahora nUne'. hoo;., \1"';0,)' n"""'H~' ' \1 .1, .""'" 
boto ......... llo ..... gunló; 
--¡S< dlco quo <l Do""" ",....."ooI_.l 15 po;>!" 1001 

-& ..... _"""-
Muybom.,.... al tU q"IJi<ftoo pu<'<I<a~ ....... de lo que yo Ir hablo ~ <l 15 pnr 1"' 

_" te <:«npo=do. 
__ muy .. n<iIII> ... _ ,,, ... """ ~" ... ~ ..... que 

¿El qu<1 
--N ••• 000<0ri como "'" .... IMI<"Ó. """ '" pie .~n .. , un """ en la "".no ~I .""NI ro,,", ... lO 01 p,," d, 1.0. 
}uff.n Y'''' l. dI", 3. que I0oI "',.,.,. k.".-"" pjmo<lo oon .¡ ... .00.-. 1M ........ pI«Ino. d< l. "".'" 1(1 J"'''' 
"culOl oIn romp,-,,"'¡",. En"",e .. , .U., "'~ V<>Z I"aonod.,." lo qut .. a<!i"".bo" l •• ¡q,-imu, lo ,h., 
-"""-iN<> .... ''''''01 Iot. pu<deo ...... po< J rubl.,.. "o...a .. po .... do quo "'" ca .. """,. 

76. Al t~rmino de la lectu~ la maestra 5011016 a OJlllro alumnos que ,ndl""",n, de manerll 
breve, de qLH! se trató ~ otw-II leida. ,eu4i1 de ellos contest6 COOTeCt<Imente? 

A) Alma: En un bllmo de oente pobre e~¡stia un banco en donde la potllacl6n del 
IUllar depositaba sus sa larios, un dia n te banco ce rró su puertll, ocasionando con 
ello la de .... sper.d6n de los pobladores puesto que ~ dieron cuenta que lo que 
creían una bond&d e'~ una maldición. Entre ellos se !nconlraba un~ pareja con 
ilusiones que se ~en afectlldllS pOI" la quleb.1I YII que tlloCue.do que ten;lIn ent.e 
tilos se n>m~ 

8) luan: En un pueblo !~,stía un banco en donde se deposllaban salimos. Este banco 
un día quebró 'f cerro su pue<U, oc:.atlonando cun ello que una pareja de 
eMm<lf"/!dos ~lerlln sus ilusiones COftadllS, pero esperando que la s<tuacl6n se 
1!T!9Iara cuando In reembolsaran ellS por 100 prometido POdrían ~oncretar su 
.mor. 

e) Lilura: Es lit nlsloria de dos eMmorBdn qUf! viven en un barrio potlre donde ulste 
un banco en el cual la potllaci6n del IU9l'f depos'ta sus Hlarios, pero un dra 
quebró. Con esto se presenlllroo tr'sl'''''' conse.:uenclas entre los pObladores que 
vieron que su dl~ se reduci;l ya que les prometieron el reembolw del 15 POI" 
100 de su d,nero dePQj;ltado. 

O) Mauro: En un pueblo e~lstia un banco en donde I1 población delluc;¡ar depOSItaba 
su dinero, un día el blinco cerró su puerbl, OGOsionando con ello 111 duesperllcl6n 
de las p<lbIIlClores. Ent re éstos se encontraba una pareja que se quiere casar, pera 
p<lr la qule~a 1"10 lo puedM hace. porqUf! sus anon-Ot se perdieron, pues sólo 
tJer'\en tres nJblOt par/! cont,nua. su vida. 

n. En t~rminos genenoles, lc6mo es el ambiente en ti que se desarrollan las accIOneS de 
lit obra L<> quiebra? 

A) Esta obra se desarrolla en unll pObIadón ,,-,ral, en la 'po<:. actual, y CIIyOt 
habitantes son mUY ahorrativos y trabajadores, 

11) Las acciones se desarrol lan en un lugar ilPllrtlldo v mlsterloSQ, a liS afuern de 111 
~¡u¡J."I, ¡J"",,I .. Iu, pobl~<IOres ~¡~en conSUlnteme<1te Ilmenl1z4dos ~ monstnJOS y 
otros seres e~tr __ dlnarios. 

el Las IIcdones se desarTOllitn en un. lona urbllna m.rglnal, en un barno pob.e, 
pgIvoso y SUcio. 

Dl Esta obr~ se desarrollll en una gran urbe, densamt!'nte pobI.dll y que p&dt!'ee 
graves problem.s de cont~mlnadón .mblentlll. 

" 



161 
 

78. lCl.léles son los rasgO$ Que 
caracter1lan prir>eipalmente la 
manera de ser de 105 hab~antes del 
btllTio en el frill9mento del texto 
anterior? 

Al La Incertidumb~ y el miedo, 
ante el acoso de seres mali\lnos. 

B) L!a ambldÓf1 y la terquedad, pues 
sÓlo les im¡)Orta acumular 
riquellls. 

q La desespo!ranza y la frustración, 
ante la ~¡da de SllS ahom:>S 

D) Ul apatía y el conformismo, pues 
""da pare« Imp(lrtaries acerca 
de lo que les pasa. 

trU ..... CR. I 0_ ' ·SfC 

79. ¿Cuál de los sl\lulentes ~franes 
resume de mejor- manera el sentido 
general del fragmento de 
L!a quiebra? 

Al No todo lo que IIfIUa es oro. 
B) Al que .. buen árOol se arrima, 

buena sombra le cobIja. 
e) El miedo no anda en burro. 
D) Al perro mis n.xo se le cargan 

las pulgas. 

Se acerca el concUI"5O Ó" obras tutrales en la escuela y para participar, 
transforma~mos en obra teatral el relato de uno de nuestros compafteros, este es un 
fragmento del ~Iato: 

Como __ dlllS .• pequII/\II 0uI0II at..ndonó IU.,...". EIl medio de la habitaclOn e<I penumbra se 
¡:.AO IV vestido perc:udiClO. IU. des¡¡M1ados l~ "" cuero """'" y un ...... rooy ...... _ lIonIoo •• 
"*'11"1 Y kili ~ deKOli<lol De!1trc "" l. cocina le dio loa __ di .. a IV _lr"I"IIIde madf_ •. se 
cIeIpidi6 lCIrr....cIo de la _ .. pIaIo con 1M rodaja. de ...-.IIa Y "" .... rdIO • -..;Ierla de puelÚl e<I 
...- POI" la ~ con la skllrklo obIoc¡eaon de --..;Ier hasla la iIIIIma ood"", ...tH de pocjer con. 

80. <Cuél de las sigUientes ~ presenLilel relato antmor, po!ro "" forma de obra 
dram6tlca? 

A) Personajes: 
Dulce Madrastra Gente que compra lu rodaJiIOS de sandla 
L!a escena InIcia en un CIHIrto sucio con una cama desvenciJ"" •. 
Dulce abandona su cama al !$Cochar los primeros cantos del ~1I0, se viste con 
pe<l!1lI y va a la codna donde la aguarda su madrastra 
Oulce.- Buenos dias, saludó sin muchas ganas. 
Madrastra.- Buenos días, contestó de igull manera. En la mesa Il$t6 el plato con la 
sandla ya partida. Prep.irate. 
Dulce.- icl"vedo comer algo antes de salir? 
Madrastra.- No es el momento, debes vender primero I~ sandí~ par~ que puedu 
comer algo. De otra form,o te harás tIoIgazallll y no walorar6s la Importancia de 
trabajar. Du lce tom~ la b~ndeJ" con I~s rodajas ele sandia ya partidas. Con tristeza 
observa lo que prepara la madrastra parl comer. 
Duke.- Bueno, tratar~ CIe apurarme para lleo¡¡ar I comer conti90. 
Madrastra.- Bien, pues trataré de esperarte. Dulce partiÓ a la dudad a ~ender su 
fruta puerta pOr puetU. 
Dulce.- Buenos días sel'lor, ¿me compra una roCIaj.¡l de sandia? (suplICaba 
Impaciente). 
Sei'ior 1.- No nilll, de5¡)l.l"s (com:esta con 1l¡MJ~). 
Dulce.- Buenos días se~ora, <me compra una rodaja de sandía? (nuevamente 
SUplIQI>II). 
Sel'lora 1.- No nllla, ahora ya desayu~ (contestl con Pl'na). 
Dulce contlnuó su camino, e5Pl'rando encontrar quien quisiera comprar sus 
sandiM. 

" 
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fNlAQ!.I O_I· seC 

B) PeBooaJes: Dula!, Madrastr<t, Gente que comjl<'a las rodajas de .... ndia 
La escena In~ en un cuarto sudo con una ~~ desvenclJ<>da 
Dulce abandona su cama al escud1ar los pnmeros cantos del gallo, se viste con 
pereu y va a la codna donde la aguarda su m~rutra. 
Dulce.- Buenos días, .... Iudó sin mu.hu ganas. 
Madrastra.- Suenos días, conlest6 de Igual manera. En la mesa está el plato con la 
sandla ya partida. Prepárate. 
Dulce.- ¿Puedo COmer alijo <tntes de SlIllr? 
Madrastra.- No ~ el momento, detles vender primero I:¡, ,¡,ar>día para que puedas 
comer algo. De O{ra forma te harás hOlgazana y no valorarás la importancia de 
trabaJar. Dulce toma la bandeja con las rodajas de Jar>dia ya partidils. Con tristeza 
Ol)seNII lo que prepara la madrastra para tomer. 
Dulce.- Sueno, trataré de <tpur<trme para llegar a comer COntigo. 
MadrlilStra.- Bien, pues tratari de es~rte. 
Dulce partió a la dudad a vender Su frutll puetta por puetta. 
Dulce.- Buenos dias seIIor, ¿Illfl compra una rodaja de sandía? (suplicaba 
Impaciente). 
Sellor 1.- No nlll", después (contesta con apuro), 
Dulce.- Buenos dlas se"ora, ¿me compra una rodaja de sandía? (nuevamente 
suplicaba). _ 
Sel'lora 1,- No nl~a, ahora ya desayuné (contesta con pena). 
Dulce continuó su camino, esperand<l encontrar quien quisiera comprar Sus 
sandlas. 

C) PersonaJe5' 
DUlce 
Madrastra 
Gente que compra i<ls rodajas de saMias 

La escen.t ¡nkM en un CUilr!O suao COtIun.a cama df!svendj.w". 
Dulce aband<ltta su e","" al escucltar /os primeros ",ntos del 9,,/10, se vIste con 
pereZII y VII 11 kt enana donde la dgUilrd.! SU madr"i'Jstrll. 

- Dula!.· Buenos dias, (saludó sin muchas ~nas.) 
- Madrastnl,- Buenos dla., (contestó de IQulI1 ~nerll.) En la mesa est~ el plato 
con la sandia ya partida. f>repár<tte . 
- Dulce - ¿Pued<l comer ~ Igo IIntes de s.allr? 
- Madrastra.- No es el momento, debes vender primero la sandí~ para que 
puedas COmer al~<l. De otra forma te herás holgazana y no velorarás la 
Importancia de tralJiljar. 
Du lce t<lma la IJilndeJa con las rOOajas de s.andia ya partidas. Con tristeza ob~1V1I 
/o Que prer»r" la trnJdrast , ,, PMII comet". 
- Dulce.- Buel\(l, trataré de apurarme PIIra llegar a comer contigo. 
- Madrastra.- BIen, pues trataré de esperarte 
DulCe Pl/ftjÓ 11 1" dudad" vendt>r Su frut" puertll por puerTa. 
- Dulce- Buenos di"s sellor, ¿me comPfa una rOOaJa de sandía? (supliuob<t 
impaclel1te). 
- Sei"oor 1.- No nina, después (contestb con apuro). 
- Dulce.- 6!,¡en<lS díllS sei'lora, ¿me compra una rodaJa de .... "'Ha? (nuevamente 
5Uplic.a~). 

- Sef'lllq 1.- No niM, ah<lra ya desayum! (contesta con pena). 
Dula! contlnuó su camIno, esperar>dcl encontrar Quien Quisiera comp'''' SuS 
salid/liS. 
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O) Persoo'Jes; 
Culce 
MlI"rll$tT"a 
Dulce.- Buenos dlu, slIludósln muthn ¡¡.nlls. 
Madrastra.- Buenos "las, corotl!St6 "e Igual manel""a. En la mesa esl' el plato con la 
san"la ya partl"a. ~'rate 
Dulce.- LPuedo comer lIlgo Intes de salir? 
MaaraStra.- No u el momento, debes vender primero la sandla para que puedn 
comer algo. De otra forma te harás ~lana y no v8lor8 r'l l. Importancia de 
trabajar. 
Culce.- Bueno, treUl.-.! "e apurarme para llegar a comer contigo. 
Culce partió a la ciudad a vender SU fruta puerta por puerta. 
Dulce.- Buenos dlas Jei'lor, ¿me compra uM rodaja de sar>CIla? (suplicaba 
Impaclente). 
Se~or l.- No nií'ia, despu"'s (contesta coro apuro). 
Dulce.- Buenos din se<'lora, Lme compra una rodaja de nndill? (nuevamente 
5Upllcaba) 
Sellora 1.- No nlí'ia, ahora ya desayuni! (contesta COI\ pen.!I) . 

Otros ,ompa~eros Interpreta"'n la obra"Vn drama nuevo· y "'5tO$ son algunos de los 
fragmentos de los d¡'roges que van I representar. 

1 ' I í 
,
stW<ESPeAAE '(j~ Y<>'bJ)L"--""ISIW<.f.SPEAFlf .• y _. ~._._ 
- ....... 1 ......... -.1 

IYORK:/( • p.." 01 .... ".-. JO __ ... __ I 'I'OAICK.· .~ -' '" ",~","" ... 1 
1 .. _"' .... _ .. _· ... ·01 I 
~SI'EIo.RE. Po< SonJorgo._l'-_ S>W\!SPEAAE.·~_. __ 

, _ ..... ~J_ ........ _.., __ "". 

,"" _ - .. quIo<oo podormo. Y- '" I ___ 01-
IYOIOCK-c..:. __ ... ___ . 'YORICI< P'vooL,.... __ 1 

I SIW<1':~· 0.0.0l0I ,SHAKESPEARE • .....-... _........-___ "",01 __ '" 

, ,--_ .. __ .... -. 
¡YORICI(.. E .. """'''''';''' -"" .. ~ t- IV I 
ISHAKESPEARE.""'Oioo ___ y ...... '_SPE.O.RE .. ¡EI\_ .. _LS,.... I 
¡",,","_Oo--=-. 1"' __ '_LIj<>"y_~1O 
IYORICIt.o..... 1='CI<-o.Oo-'Od'i'/I.o_"'_l I 
1_II'EAM·LQu010i10,. ___ 1-5I't!ARI!.·VV-_oI- " 
,
_ Y_IO __ I8i; ___ ~ .... 

I-.... -~ ... -_· I I YOA.ICIt o 0UI0I0r. '- _1lii>0i , IYQRJQ(· LY 01_. __ .. ~ 
IIJHAI(E~· · ~QutIlOlllol? ,aI1AICE$PU.R( ..• YoI" _<101_. 

_10_1 I 
IYOA.lCll .• ~<IoIor-........ ',YOAJa( ........ .-... ... ,.,.,.... I 
I SHA,l(,fSI'!A.!IE • p.." ~"""'" 
t YQRICK.. ~o..III_" do _ ~1 

,. 
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81. LQuoI! opdón presenta el Of'den 
correcto d.1oI rr.gmentos 
conllder.ndo l. tr.m. de l. obr.? 

A) 11, 1, 111 V IV 
8) IV,!II, 1 V 11 
e) 111, 1, IV Y 11 
D) 1, IV, 11 Y 111 

82. El .Iumno que representar' el 
person'Je de Yorlde tiene duda 
ace1'(' oe e6mo debe c~r~<:terilarl0. 
.. Cómo es Yorle\( e partir de 1.5 
eeclonel que lleva a cabo en la 
obra? 

A) Desconnedo, pues dude ICe1'(1 
de l. capiKldad oe otros actores. 

B) Terco. ~es debia conseguIr lo 
que que ... bajo cualquier 

-'" C) Triste, porque no ~ede 
COl'I5e9u.r el papel de ~ vida 

D) Alegre, pues es una persona que 
~$I!flta papeles cómk:QS 

Al C/,Imenar los en5&yos de esta obra, 105 !llumnos conslóeraron que h&el!l falta una 
acotación en el siguiente d"lego remarcadO. en negntas 

SKAKESPEAAE· IE~ _". _ ¿~I po.pooIdo _ qu_? PuM "'" ... , mol ~ .. n_ 
YORlCK.· ¿o. y .. ".d? ¿lo dic •• de v .... ? 
SHAKESPEARE,· ~ ""'._. vOO">C>ltoq.,.) s;, __ NIdIO ........... <10'.,.,. "'" _~...,....., -YORlCl(.· ¿y 01 _. __ 01-" 
SIWIESPEAAE • ¿Y. la _ oIOi _. oilbidoo lO moII<\? 
yORlCl( .• A ... _1OlD ... """,*"" 

83. lEn eui! 6t 1lIlllgutente5 op:lOnes se presenta este dl'logo C/,In la acotiKión 
&deeuad •• I contewto de lo que sucede? 

Al YORIClC.· (Con mudl •• Ieg"') ¿De venlad? ¿lo d.ces de veras? 
SI YORlo; - (Con profund.o tlistea) ¿Oe verdadlllo dices de veras' 
C) YORIClC.- (Con Ind,ferencia) ¿Oe verdad? ¿lo dices oe veras"? 
O) YORlo;.- (Con Idmlradón) ¿De vNd.!ld? (lo (hces de ~u? 

Lee con atención los siguientes di"09OS que represent.r'n los alumnos: 

YORICK.·IE""..-;'¡" ___ IIOuó t-.. do ___ u~ con 1.0 _ do_ ... mi CMIt y..., 
""' _ ~ P<*IIn9lgno, .. 11'1"' 51>a1<_. ~ Y po. • ...., do Ir¡giItl."..1 
SHAKESPEAFtE.· Con [)loo H q~eI""""""", 01_ COtniCO. ~ f .. !!ve VOticI<, 1JI<>ri.o, l'IQOCÍiO <101.0 
___ ...... no .. ~..,... el t~ en _, ~ ... 
YORICK.· SI no. 11 tilo <lo Ir 
SHAl<ESPEARE,· En_ ¿q.,.. _? "'" ~ 
YORICK.·S-, 

84. ¿Por qu. M encuentra entre 5Ignos de Interrogllclón 111 p.rta que dice "qu' 
rwnflIlo"l 

A) Porque Sh.kespeare M muestra comprensIYo, puel su .mlgo necesita que lo 
lPO'fI! · 

8 ) Porqu. Sh.k&l¡)eare M siente orvulloso, pues su .millO lo .dml" con devoción. 
C) Porque Shakl!llleare es'" reslllnado, pues debe qued ..... con IIU .mlgo. 
O) Porque Sh.kef9l!are es'" 8lT1!pentldo, pues su .mlgo lo .lalN y.1 se qulelll Ir. 

" 
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MATEMÁTICAS 

85. El rtsultado de I~s si9uientes 
operaciones es; 

, , , 
; 

, , 
• , " 

" " " o, 

o 
·0.666666667 
- 1.466666667 

" 
'" 

86. Do~a Juana tiene una bolsa con ~ , 
de kilogramo de arroz y gu isó ~ del , . 
contenido. ¿Qué fracción de un 
kilogramo util izó para cocinar? 

" , 
" ; 

" 

O) ~ , 
87. Observa la siguiente suces ión 

numérica, cuando n.o 1, 2, 3, 4, 5 ... 

19254981 

¿Con cu;íl expres ión algebraica se 
obtiene esta sucesión? 

A) 2n 
8) Pn-l) 
C) (2n-l l' 
Dl (2n-1) x2 

88. Don Fidel es socio de una empresa. 
Al inicio de cada año invierte cierta 
cantidad de dinero y 111 f inal del a~o 
la empresa le de~uelve 2.5 ~eces 111 
cantidad inicial. ¿Cuánto Invirtió don 
Fidel si al final del a~o le dieron 
$10 B53.75? 

Al $ ~3~.15 

8) $, 4341.50 
Cl $ 5149.50 
Dl S 27 184.37 

" 

89. Observa la siguiente recta. 

A~I ++1 -1--+--1--11-+1-11' 
234567 

Ahora lee con atención las 
siguientes instrucciones para trazar 
un polígono con base en la 
Información de la recta anterior: 

1. Se apoya el compás en el punto 4 
con un~ abertura hasta el punto B y 
se traza un circulo que toque los 
puntos A y S. 
2. Se apoya el compás en A y Se 
traza un arco que intersed:e ~I 
semicirculo Inferior, a esta 
intersección se le l lama punto C. 
3. Se apoya el comp~s en e y se 
hace otra intersección hacia S a la 
que Se llamará punto D. 
4. Unir los puntos AC, CO y 08. 
S. Trazar una linea des.de C pasando 
por 4 hasta intersedar el 
semicircu lo superior, a esta 
intersección se le Ilamar~ punto F. 
6. Hacer lo mismo desde D y a la 
Interseo:ión l lamarla punto E. 

Si se unen los puntos AE, EF Y FE!, 
¿cuál será la figura total re5ultante? 

Al Un circu lo 
8) Un trapecio. 
C) Un hex,lgono. 
D) Un pentágono Irregular. 

90. Un romboide tiene 460 cm' de árta, 
y de base 23 cm. 

¿Cuál es la altura del romboide? 

Al 20 cm 
8) 10 cm 
C) 15 cm 
Ol 21 cm 
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91. Observa con atendón UI siguiente 
figura. 

Q 
SI tiefle de radio lu. ¿cuál es el 
valor que falta para Obtener 18.84u 
de perlmetro? 

Al 6.28 
a) ).14 
C) 2.09 
O) 1.91 

92. Observa la siguiente "gura. 

L---,;;;:;;-----ll" " 
- 1~.Bu 

Si se reduce el lado menor a 6 .) u. 
¿cuánto medirá el lado mayor para 
que se mantenga la 
proporcionalidad? 

A) 14.7 u 
11) 12.6 u 
C) 10.5 u 
O) 18.9 u 

93. En una bolsa hay 120 eanlca~. 70 son ooJfas. 20 son negras y 30 son blaneas. ¿cuál es 
la probabIlidad de stlear una canica negra? 

Al 1-
" 

810.16 

C) 16~ 

O) i2 

94. En una escuela secundarta, un profesor hizo una comparación sobre las eal,L'\caciones 
de dOS g"'pos y ootuvo los siguientes resultados: 

l ' "A" r=·'· fROCu""CfA 
AUOlUTA 

" • • • , • , 
" • 

TfuA. .. 

fRfCUUCLfI 
...... TlI/ 

" " • 
" , .. 
"e' .00 

., ""l','n. fUCU • ..aA fUcUiiiCiA CAUflCACIÓII 

" 
• 

TOT .... ~'m-~' .. ~n'!L , "--, " • • 
LO 

6 '.~ 
" 00 

¿Cuál es el porcentaje de aprobación de cada gropo? 

Al 12.5'110 Y 12% 
81 17.5% Y 18% 
C) 351\10 Y 44% 
O) 87.S% y 88% 
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MATEMÁTICAS 

,}5 A dos de mis amillOS les lIusta Juoa, 
a las Clnt~$. En una tabla anotan 
QjJint<>s cantas g"naron con un 
slOno mJis (+ 1 O perdieron con un 
signo menos (-) ¿Cuánt". oanle"S 
llanO y pertllO Clda uno? 

~':t~s f~~5 I :~ I 
hMiércoles l· ~ -5 
L1uev..!L-.3D: +2 

VlerT1e5 +7 -4 

I Sá~ --"- ., 
Do~·6 -9 

Al luan perdlO 7 y Pe-dro ganO 19. 
S) Juan !lanó 7 y Pedro ganó 19. 
C) Juan ganó 8 y Pe-dro perdió 11 . 
O) Juan ganó B y Pedro gan6 11. 

96. Un c<trpintero tiene una viga que 

mide 3} de metro. 51 debe cortarla 

en trozos de ¡ de metro, ¿cuántos 

trozos obtendr~' 

Al 55 

C) .!..! , 
Bl :~ 

Dl JI 

97. Marttla compró una pua y la fue 
div'diendo de la ~ulent .. manera: 

CDEB® ..... : 
¿Cujl es la ~Ia que nos permite 
encontrar el número de divisiones 
que tendrá la figura 41 

') '" Bl 2' 

C) 
,--,- U) (~) 

" 

99. R.amlro se propuw ahorrar todo el 
al\o para comprar una biddeta, su 
mamA prometió darle $350,00 y $U 

pap6 d'jo que le dariil la mi5mil 
unt,dad que ,iI ahorrara, 5, al nnal 
del a~o Rl!m,ro Juntó $1 200.00 en 
total, ¿cuanto fue lo que aholTó por 
$U prop,a ,...,.,.,Id? 

A) $425.00 
8) $500.00 
C) $600.00 
DI $850_00 

99. Lee la siguiente condldón: 

"Dados dos 5e9mentos de la m,sma 
longitud, los cuales son dos de los 
lados de un trlángulo y 
considerilndo que el tercer l;,do lo 
puedes dlW:i'iar de Llllongitud que tú 
quieras', lqu~ t,pos de tnAngulas se 
pueden dibujar oon base en esta 
condición? 

Al Escaleno. 
8) Únicamente is.ométrlco. 
C) Única~nte equilJitero_ 
Dl lsóo;a:les, 

100. Tenemos un arculo con un dIámetro 
de 15 cm dentro de otro ci rculo, 
como se muestra en la fiouril. ¿Cuál 
es el irea del circulo mayor? 

Al 706.6583 ""' 
8 ) 702_350 an' 
e) 707.0000 an' 
Dl 705.3423 cm' 
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IOl.En d~l" dudad, ~I edlfido de la potid. visto desde ilmba tiene la formB de un 
pentágono, como lO muestrll la siguiente figuril : 

SI "lI" mld~ 2S metros., "b" mide 20 m..tros, lcon cu&1 ele los slgullmtes 
procedimientos se otltlene ~ áreB de lB parte d~ edIlicio qu~ se puede ver? 

') S{ 20;25) 

') 5_(20;25) 

e ) 2{20;25) 

" S{20;25) 

I02.AI trazBr la figura slml!trlcB I la tlguril CIada ., ~ndo como eje t, ¿cuánto rntdlrtl el 
tlJl9UIo 87 

• 

• 
Al 180 grados menQf el tlngulo A. 
8) lo mismo que el ángulo A. 
C) lo mismo que el ángulo 8. 
D) Lo mismo ~ue el 'ngulo A más el ángulo 8 . 

.. 
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103.José tiene q"" encontrar el prob lema que se soluciona con la sigUiente recta 
numérica, donde I~ fiecha seMa la el resultado. 

,t I 
-10,000 o 10,OClCl 

Cons1dera los préstamos como números negativos y los pagos como números 
positivos. 

¿Cuál de los siguientes problem~s es el que se soluciona con la recta anterior' 

A) Tadeo tenia ahorrados $9,750.00 en un banco y al mes retiró $2,500.00, p-ero 
volvió a retl r~ r $2,000.00 más. Si al segundo mes depositó $1,500.00 y retiró 
$6,000.00, entonces, ¿cuánto dinero t iene Tadeo después de todos sus 
movimientos bancarios? 

S) Tadeo debía $9,750.00 a un banco y al mes hizo un pago de $1,500.00, p-ero 
pidió $2,000.00 m~s . Si al segundo mes pagó $7,000.00 Y después depositó 
$3,000.00. Entonces, ¿cuántg dinero tiene Tadeo después de todos sus 
movimientos b~m;ar1os? 

C) Tadeo tenia ahorrados $9,750.00 en un banco y al mes retiró $2,500.00, pero 
vo lvió a retirar $5,000.00 más_ SI al segundo mes depositó $1,500,00 y reti ró 
$2,000,00. Entonces, ¿cuánto dinero tiene Tadeo después de todos sus 
movimientos bancarios? 

D) Tadeo debía $9,750.00 a un banco y 1'11 mes hizo un pago de $2,500,00, pero 
pidió $2,000.00 m~s, Si al segundo mes pagó $7,000,00 más $1,500.00. 
Entonces, ¿cuánto dinero ti ene Tadeo después de todos sus movimientos 
bancilrios7 

l04.Un depóSito de agua disminuye una 
quinta parte de su capacidad cada 
dos dias. Si inldalmente el depóS ito 
estaba lleno y la disminución fue 
constante, ¿cuánto habr~ 
disminUido su capacidad después de 
7 días? 

A) ..!.. 

'" , 
S) 1ñ 

D) ..!.. 

" 
lOS . En una urna se tienen 4 pelotas 

rojas, 10 IIzules, 12 verdes y 5 
blancas, ¿de qué color es más 
pn>bJIble Qu e .e~ la prlmer~ pelota 
que se SlIque de la urna? 

A) Roja. 
B) Alui. 
C) Verde. 
D) Blanca , .. 

l06. l.!'I Siguiente tabla muestr<l la 
capacidad d~ cinco presas de I~ 
Repúb lica Mexicana, 

PRESA 

f-¡:; Angostura 
Infiernil lo 
Aguami l 
Comedero 
la uilla 

CAPAClDAD 
m' llones de m' 

202017 
11 860 
"00 
"00 
3336 

¿Qué capacidad tienen las preSllS 
L" Angostura y La BoqUilla, juntas? 

Al 198681 mi llones de m' 
B) 205343 mi llones de m' 
C) 205 353 millones de m' 
O) 205417 m illones de m ' 



170 
 

I07.l.& pa\eterla /¡J m~n" rellllt6 
Una encuesta a un grupo de 
peBOn.ilS para saber C\Jill ~rl ~I 
heladO de '"' preferenclll : 

~ 

" ---j 

¿Qué porcentaje de los encuestados 
prefieren los sebores de ~ V 
pl~a? 

A) 33% 
8 ) .. 2'!1o 
C) 44% 
O) 56'110 

10S.Un submarino estaba wmergido 11 

-250 metros baJO el n,~1 t!e! mar V 
se sumer¡¡16 -130 metros mils. lA 
qu,; prof\Indidad se encuentra ahora 
el submarino? 

¿Con cuill de Las sl¡¡u~tes 
OPeraciones se rewelve <!Ste 
problem.? 

.'o) (250)' (130) 
8) (-250) - (-DO) 
e) (250) + (-130) 
O) (-250) + (-130) 

ESPAÑOL 

~ con atendón lo siguiente: 

Durante la clase de Espai'lol, 105 alumnos decidieron OI"Qanlurse en equipos para re.lllar Un' 
eKposidÓn que hiciera referencia a la diversidad 1IO<.Ii1ístlca y cultural de los pueblos de 
México. Pllra ello, utlll~lIron el siguiente recorte de periód,co: 

o. ... ...,do con 01 ... odio.1abo1onod<> por 01 ........... N"",....¡ <1< 1.-~ (IN"ll). qIIt doo romo ~Iudo 
.1 e ........ do la< 1mS- 'Misma> """",,,",In: .., "''''''ro pol ..... "'1;""'" .164 ,·1tWJ,e¡ ~ioti"",··. qIIt .... 
=ol«O<1<Io • • p""ir ....... iw>n. por 01 ¡oboerno ftd<nl. ..... .,.,, ___ ". Ilodoo .únoero de ' ...... «0 

-... _..-u _Icn¡ut> m loo ~ «loc.","",. do< ... 1!Id. do .... ido •• oc jmp.nidÓII ... ju",,;" 0IIl 
""""' ... lo _ l iutión de rimilco Y r<qII<nIlI_ de .. f<Jf"O>lCióD piIbIoca. 
r~ INAU tu. lo d,,~ l.".al¡o,., do "" ruoM"" ;"";~rn .... Me' ..... panir de lao lip;"'¡ .. treo --r .. ,I .. lonpioI><a. ... rndoda """" .1 """JUDIO do ImllUOS "'" ~""'J'fLI" ....... """"""'" IU>MdI_. Y Ib.ic:u 
<kt>idu ....... ,.. b, .. ón<o """ .... ~ 1,.aloIica. defi." .. """" 01 _)\111'" de " .. ..,Ia h"ldloli •• 
~ .. por 01 """""'" da60 " .. h~mc"I" un d.ctam,......., p,ooblo iIIdl_. 
v.,--I<I'"Ifí ........ Imd' .. """" .... fornu.de-.. ..... _ .. dif<UnC __ ylt • .,.. ... 
""""*"' ..... __ '"an" "e,,Jc lo m""", 'M""""'''¡'' Ijh~O¡"",. poro~ lo.- '''c¡¡ran",,'''1 pu<bIo indr_ 
nu.,hol u ........... 1nI .... .. I.dri .... 
AlJo- ... Iao .... _ """ !.o _Y'" <"",odie! do lIohIanla .",,, NáhuoIl. 1 316026. M.ya. 1'9 000. 0I00ni. 119 5$(1. 

(boIll!5 N'I. Y llo,-=>. 149.\.42 (u.o.<I<IINI'GI. 20M). 
U .......... lO mOl"""'" ,,, .. l"'-'IO'pal"...".. f"'I" .. '..nonti,iOn 0 .. 1 .. 1'10, paoorla """" ,1101: .. Y tllP'CJP db ...... 
que ........ moochoo ......... porO yo. Mdio loo habla. F ....... -.do ... ...-ro poi>. , mediadO< 0101 oialO XX 
~"""" "'" """rl<t~ _..nI. leng_ """"" 01 <n,ap&r>ecu O 01 po<b"' .. o; >in """'""" lIoy _ qut ..... 
""',.......- .. -. <OnIO 01 ........ 1. 01 ~ O cllO)Obl>ol 

" 
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109.¿Qué equipo elaoor6 el guión más adecuado para realizar una exposidón C<lherente y 
C<lmprensible acerca del conten ido del recorte de periód ico? 

Al Equipo 1: 
• Los pueblos de MéxiC<l tienen diferentes lenguas indígenas . 
• Algunas de In lenguas de los pueblos de México son chiapaneco, pochuteco, 

tzotzll y toJolabal. 
• Se deben catalogar las lenguas Indígenas para prestar mejores servidos de salud 

y educativos. 
Bl Equipo 2: 

• La diversidad lingüística en MéxiC<l eS muy Importante pues es uno de los paises 
con mayor número de variantes M el mundo . 

• la catalogación de la diversidad linguistica se lleva a cabo a partir de tres 
categorfas: Familia lingüistica, AgrupaciÓn IlngúlstOcil y Variante lingüística. 

• Por su falta de uSO o la poca transmisión orlll de una lengua, ésta puede llegar 11 
desaparecer. 

C) Equipo 3: 
. !'<lr Su extensión, MéxiC<l posee muchas familias lin\lüísticas. 
• Los pueblos Indlgenas de México tienen diferentes variantes IingüistiClls en su 

prop ia lengua comO es el caso de los huicnoles que llaman a su lengua wix;Írika 
• Las lenguas vivas en MéxiC<l son el tzotzll, el tzeltal o el tojolat>al 

D) Equipo 4: 
• La elaboración de un catálogo dellNAU es muy importante . 
• las estructuras léxicas dellen¡¡uaje constituyen una categoría del catálogo del 

INALI. 
• ÜlS variantes lingü;stlcas en México s.on muchas pues es el pais con mayor 

diversidad IlngOlstlca 11 nivel mundial. 

llO.Considerando el tema de InvestigaciÓn, ¿cuál de los stguientes materiales gráfICOS es 
mis conveniente utilizar para presentar nuestro trabajo a los compa~eros del grupo? 

'1 

" 
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I 

\ 
I 

I 

En la clase de Ed~Cildón Clvlca I~ rrnlnlrtl formó ClJiltrc equipos y le pidió 11 caO" uno Que 
elaboraran un reglaml!nto para la escuela, doode se presef1ten las regln que slrnn pe'" unll 
me}or CIlnvlvenclll entre 105 alumOO$ y Ioll profesore$ durante el re<:eso de e1ases. 

El ~u'PO 4 p<"OI)USO un reglamento para aplkarlo durante los recesos: 

~ • _ .w han -...do 1.ltU de _ du~ 101 prriO<IOs <:11 -..so, _ parn, de loS .11.1_ 
de t<:l'QIr grado de esu 1ISOJ~1a, y *lile I1 necesidad d ... Ita. conduct.>. INpropIadH este equipo I>"OPO"O 
e l sigUI.nt. cIocumento, el CUIOI debtri ""mplirM Ó1Qnt. el ~ OCIO~' --1- Loo __ r_l0......-~loh<o, 
11 ._ Codo __ lo,.. ID""",*--
•. _ s. ____ ,~~' ..... ~ •• ~.,~ .. __ 
!Y - C8do ...,..., _, _ ......... (IN _"'u do ... _ .. _ .. do ... tuw) , 
~ ..... _--

v . ~ ~ "- __ .-. <> __ ..., Opo dO ¡uogoo .,... P'"'9I<> .. peIigto • lOO _ 

""'-00. VI. Loo _ .. _ingoft_". __ .-. """"_do .... _ 
VlI_ ..... "'IJIIot .. ~ do _ ~ .. ~." ..... _, lo ""'" _ ........ 

, ...... FOognI<:Io pOf ........ , -... 

E1~.......,IO_"'''o\;I<>'_ ... ,hC>o .... ~ ...... 

lll.¿En qu~ PlIrte doeI f"e9lamento se puede COI1<><:er qul~n lo elaboró y la vigencia de 
éste? 

Al En las Indlcitdones de la maestra. 
B) En la justillc.aó6n par. el.borar el reglamento. 
C} Dentro de las reglas. 
D) En el último p6rrafo del reglamento. 

112. El equipO 3 sugiere agregar una regla Que Indique c6mo ~ cast¡gar'n las InJracdones 
a las vIolaciones a ese reglamento. leu'l de jas slgu,entes opdo<1es Ind~ en dónde 
se debe agregar esta nueva regla? 

A) .t.J inicio del reglamento, Indicando lo siguiente: 'los alumnos Que no cumplan con 
este regl;¡¡mento podrían ser !M'lndonados eon ;¡¡Iguno$ trabll)os extraclase' 

6) Debe ser la primera regla; '1. - los alumnos Que no cump lan bien con el presente 
reglamento serán sandonados de ac..eroo a la faita' 

C) CrelIf un anexo donde se IndlQuen las $.!lociones: 'LaS $.!Inclones a los 
Incumplimientos de las reg las Indicadas se establece,jn en el anexo presentMlo al 
tlnill de este reglilmento' 

O) Al final, siendo una regla mjs: 'VIll,- Al alumno que viole cualquiera de 1M reglas 
anl mores se le apliu"" una sana6n y ~ serj de acuerdo a la faita cometida' 

.. 
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Las alumnas del primer grado están muy molestas con su CIBse de EducllCión F1siCII . u 
e.\pllCllron t<:>dllll 'litUllCiM a su ma~ el<!! e$flaflol, quien les dl;o que la mejor manera de 
soIucloollr su problema era escr1blrte unll ClIrtft de que~ 111 d'rector del pllIntel 

113. Lee con atención las siOulentes CIIrtas 'f eli!Je aquella que en su ro~to y contenido 
cumpla con las especl"uclones que corresponden II una carta de queja 

A) II/i<loo .... , • e'hool •• 21 ... "".l~, .... '0' . 

••. .. """ ""Uh' .. "oc .... "'''"'"'0' ... lo ._.,~ &.o ... ">d.". No. )' 

'~".'''''''~ 

(;u.~'"" D".«~,. 1<>= _~O 00 .... c." • .,. 'I\"<ul. _ ,l. ~ ...... " .• ,.. ~", 
""""'" <00", , . ",O •• , ........ ca""" >1"00. 
U dI .... '''' . ... " •• 12 .... ""'", .... , ..... 00), ol r,olo>o' ""'"0 '.0 ' "1:1,0 oc. 
e_., .. ,.-.. """ o.p'po ...... J_' ! ..... :. ,..., ~I 1'. q..o<" ," " '.u ... po."" 
:"'". Lo .o,,~ ...... , 0'0'.''''' ..... "" • .,;:,1> d,"~" .. I ... ~" ... ~ .. n ... 'o., .......... 
........ . _oc ..... .lo ........ t 040 lo "00 ... ... ....... u, .. '.ot<, ""'" , •• <od ..... ,.,. _Iu •• ".. .,'.o""I! , • ,.",,'<1 •• : ~'~'.'Q' ...... """" """"la ..... ... r. t.Odo • • __ ....... . .... _n ""."ro. _ ",,_ •• ¡. 
01 .... 1I.l ."u •• _ , ... r."'''' .... _ ~,.,.""" ."'~~o. 

~""' .... ,....:1..,. oo u'04 _""<,.",, •• " .. 010""" "'.40'," ..... ,. • ~. "'uol .. .n'O, 
... • A'''. eh .. oo '.0 _no q ••• 1 ... . _ ........... n''''. 
A, •• ,_"'. 
""'.' oo, ~.~ ,.,,.1 •• 
,", ,, ,. o..v¡l. 8,1< .. 
_,le .... ' .. G.<I . .. ~ • 
.... "" •• lO' _'1""" ... ) .. .., 

el s,. ,"OF .. ,,,,, ..... MeM,. 

"" ..... 0 ... os," e,ort ... o ... orCO ooe.,'o,..... •• , • .., •• 0'"' .. tu ..... el ... 
... 'dec.eI .. H.le. , 
'00 ... .-.."" .... e . '."" «>"".n" •• 'l". "C",'.' ",..". "".j, y lo , • • ~.t" .F'.' 
... ....". o: ...... 1 ..... ~' ... q-.... 1'.0_ 010<..... ~ •• Iu"" . 

Atoo<_." • 
... <l .... , ~._" " ,,, .... 
c.'." .... l~. S-O"o' 
""M O • ... , •• ~, , ' ,""a,. 
s.r~," " ''''1'''''' .... ,.,... 

C) Iti~""l •• H ... _, ••• ,,,, <Jo lOCI . 

".,., .... 0"0<-' 0', "", ...... 0 <lO .. LO ea,', "'" ." ... , .• , _1". t,O ,,, 0 •. ,, ."Y "",,,,oc .. """ l. d •• ~ <lO E.·..., ... "" ".,e., 
ti 0\ .......... ... " •• 22 .. n .. i~"'" "" .~t.l •• 1 p,oh .. , 11 .. , .. pij, .. ... ,,=." ... ,,~_ "' ... _' ......... lo""" .. ,.,.l, f"O'. ~, j o _¡'." :., ",oo, ...., _'o. !"".,. Lo .""" ....... «G: •• oa< ..... "".",,16 '0, _. y. ~o. .. '.o"~O& _ .... OO • 
••• ' ..... O "..-.t •• .,.. •.• o, .... , 
Mo ~u.<otl. "" ,. ,~ '1"'" .n.o " O "."""" •• ' ••• \<'_'40 '""<N'~' ,., "",'o •• 
<OO",.'" "~"""' quoodO"" "d e: ..... lo ......... '.o ._,. ... ai .... "~" •• obc. 
,., ..... poo • .- a. wH_J eon'larde "" • __ . ..... ,,,_., '.11 ,.. "e~. l • 
.. " •• ,,;.. duo"," . 1 ''''.0 ... ¡ >,.0 • ..,el.,. """bolo "" .. ,~"" . 
• "o'_.t. 
"' ...• ~. J c ...... "' No .. , .. 
...... Dh.l. s<'-o'o' 
~ ..... I-. P+, • • c,-,.,,,", "oM. ~; \.q.o. ""l.M 

O) ~ .• ' , 2) "" <>0"_" oo 1033 . 

r,L J,," ,,, lO,, .. '",.",,,,, 
oi ... ""' do> c ••• € •• lo _="' ..... "". ,. _non-. 
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t NlACl .'O_ ' ''KC 

114.Observa la sIguiente contraportada de un libro que consultaron los alumnos para 
redactar S~ tr~b~o final. 

TIt.LLJ:R DE 

EVA LYIll .... 0Sf:6UDI .... 

'UatIOlKlIOI .. OU1TU •• ¡ 

¿En cuál de las $Io;¡~ientes opciones es~ elaborada correctamente la ficha blblioQráli<. 
d",llexlo .nterior? 

A) 05e9uera, Eva Lydla. Taller de Lectura y Redac:clón 1. Ed. Publkationes CUlturoll, 
M~xico, DéCImo pnmeril relm~lón, 1989. 

B) Tal le r de Lecl~ra y Red&<:ción 1. Ed PubllCildones CUltural. Mbko, 1989, Eve 
Lydia (boeguenl . Dédmo prlme.-a ediaón. 

C) Eva Lydla, Oseguer". 1989. I)okimo primera Edltlón, PubllcildonesCultural, 
México, Taller d", Lect~ra y RediKOÓn 1. 

O) Publicadones C~INral. MéxiCO, 1969. ~imo primera edición. Ose9u.era Eva Lydla, 
Tilller di Lectura y Redacción . 

.. 
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INSTRUCCIONES GENERALE S: 

1. LEE CON ATENCIÓN TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE QUE EMPIECES 
A RESOLVER LAS PREGUNTAS. 

2. Este cuaderno te selVlrá para leer todas las preguntas. la respuesta a cada 
una de ellas deberás registrarla en tu HOJA DE RESPUESTAS. 

3. Cada pregunta tiene CUATRO posibles RESPUESTAS, Indicadas con las letras 
A, e, e, D; pero sólo una de ellas es correcta. 

4. En tu HOJA DE RESPUESTAS encontrarás una serie de números. A la derecha 
de cada número hay cuatro circules marcados con las letras A, e, e, o, las cuales 
corresponden con las posibles respuestas de las preguntas del cuaderno. 

5. Para contestar, DEBERÁS LEER CON ATENCIÓN la pregunta y ELEGIR la 
respuesta que consideres correcta, 

EJEMPLO' 

98. SI la función de cine comenzó a las 18:00 horas y terminó a las 23:00 
horas, ¿cuánto tiempo duró la proyección? 

A) 4 horas. 
B) 5 horas. 
C) 6 horas. 
D) 7 horas. 

Observa que la respuesta correcta es "6"; por lo tanto, DEBERÁS 
LOCALIZAR en la HOJA DE RESPUESTAS el NÚMERO QUE 
CORRESPONDA a la pregunta que leiste y, con tu lápiz, RElLENAR 
COMPLETAMENTE el círculo correspondiente a la letra de la opción que hayas 
elegido como correcta. 

97. ® @ @ (i) 

98. ® 

99.® 

@ 

6. Es muy Importante rellenar completamente el círculo de la respuesta que 
consideres correcta en cada una de las preguntas. 

7.SI es necesario borrar alguna respuesta, hazlo completamente y con mucho 
cuidado evitando romper la hoja. 

S.LEE con mucha atención las INSTRUCCIONES PARTICULARES que presentan 
algunas preguntas de este cuaderno. 

COMIENZA 
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ANEXO II 

PRUEBA 2009-II SECUNDARIA ENLACE 

 

o ..... -.-

ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCiÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
COORDINACiÓN SECTORIAL DE EDUCACiÓN SECUNDARIA 

Prueba 2009-11 

Secundaria 1 ero Grado 

ALIANZA POR LA CALIDAD D E LA EDUCACiÓN 
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IMENSAJE 

IVamos por 600 puntos! 

Tú, joven estudiante de educación secundaria, eres parte importante de este proceso 
educativo en tu formación básica, los resultados que alcances en la prueba de 
ENLACE 2010, le darán realce a tu grupo, escuela y comunidad, cada logro es un es
calón para consolidar tu proyecto de vida. 

ATENTAMENTE 

Prof. J. Pedro Escalona Espejel. 
Coordinador Sectorial de Educación Secundaria. 



178 
 

I INSTRUCCIONES 

1, Lee con atención todas estas instrucciones antes de que empieces a resolver las preguntas. 

2, Este cuaderno te serviré para leer lodas las preguntas, La respuesta a cada una de ellas deberés 
registrarl a en tu HOJA DE RESPUESTAS 

3, Cada pregunta tiene CUATRO posibles RESPUESTAS. IndICadas con las letras A. B. C. O pero 
sólo una de ellas es coll'8C1a 

4 En tu HOJA DE RESPUESTAS enconlrarés una sane ele números A la derecha de cada numero 
hay cuatro circulos marcados con las lelras A. B, C. D, las cuales corresponden con las posibles res
puestas de las preguntas del cuaderno. 

5, Para contestar, DEBERÁS LEER CON ATENCiÓN la pregunta y ELEGtR la respuesta que consi -
deres correcta . 

EJEMPLO: 

6. 

98, Si la luociOn de cine C()I1)eI1lÓ a las 1800 horas Y terrllll"OÓ Itas 23:00 r.cr..s, 
¿wánta tiem~ duró la pi"oyeooón? 

Al 4 hor3s. 
Sl 5 hor3s 
C) 61'Klras 
Dl 1 horas. 

Obsefv¡, que 18 respuesta rotreCtil es -S-; por lo tanlO. DEBéRAs LOCALIZAR 
en la HOJA DE RESPUESTAS I!II NUMERO QUE CORRfSPON~ a 18 preop1\a 
que leiste y, CQ'l tu 14¡Az, RELLENAR CORRECTAMENTE el cln::ulo CO!f'8SpOr'Idiete 
a la letra de la ()!)Cl6n que llayas elegido como correcta. 

'A' rc, ~ 

97 , ' IV .~ 

96. 0) , le ro 
99 A , e ' o 

Es muy importante rellenar correctamente el circulo de la respuesta que conSIderes correcta en 
cada una de tas preguntas. 

7. Si es necesario borrar alguna respuesta. hazlo completamente y con mucho cuidado e~ltando 
romper la hoja 

8. LEE con mucna atenclOn las INSTRUCCIONt:S I-'AK II[.;ULAKt:::i que presentan algunas pregun
tas de este cuaderno. 

CO M I EN ZA 
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1.- Mariana em:uent ra inexplicable la actitud de Miguel Kores, porque: 

A) SU mamá le hace poco caso 
B) Sofía. Miguel y ella son amigos 
e) Miguel se muestra muy atrevido 
D) Piensa que Sofia es m¿s atract iva 

2.- ¿ La causa del mareo de Sofía es? 

A) jugar demasiado 
B) estar en el mar 
e) asomarse en la barandilla 
D) dormir en la cabina 

3.- El texto se puede resumir en los sigu ientes .términos: 

A) Manana, la protagonista. se enfrenta a una nueva situación 
8) Sofía es una ni~a enferma y preocupada 
e) La madre de las niñas es una mujer alegre y confiada 
D) Sofía enfrenta conflictos y problemas 

4.- Señala qué palabras de las numeradas. deben escribirse con mayúscula in icial 
1 

"¡diles que no me maten! 

2 3 4 
¡justinoL anda. vete a decirles 

5 6 
eso que por caridad. asi diles· 

7 
diles que lo hagan por caridad 

A) 1- 2-3-5,(; Bl 2- 3-4-6-7 e) 2-5-6-7 Ol 1-3-5-6-7 

s.- Relaciona las palabras de la columna itquierda con las de la columna derecha, segun su 
forma de acentuación : 

Tipo de palabras Ejemplos 

1) grave a) adhesión 
2) aguda b) solloz:o 
3) esdrújula e) exámenes 
4) sobresdrújula d) recuérdaselo 

e) examen 

A) 1 <1; 2 b. e ; 3 d ; 4, . ) 1 e; 2 b; 3 e, d; 4" 

C) 1 b, e; 2 a; 3 c; 4d D) 1 e; 2b. e; 3a; 4d 
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6.- Señala en qué casos es correclo el uso de las mayúsculas. 

Al en los dias de la &emana 
Bl los punlos cardinales 
el los lugares geogréfico 
D) las estaCIones del allo 

7.- ¿En cuáles de hls slguienl" frates se acentila ortográficamente la palabra subrayada? 

1) Me Invitaron una laza de!! 
2) ¿Té puedo ayudar? 
3) Gracias a mi lo lograste 
4) Dame mi libro 
5) .ID regresó a casa 

Al 4·5 Bl 1-4·5 e) 1_2-4 Dl 1-3-5 

8.- En el siguientl tllICto las palabl'as subrayadas tienen función de: 

Estábamos en ellStudio cuando entró el director, y tras .tl.un ~nuevo", vestido este de paisa
no, y un celador cargado con un gran pupitre 

Al Artlculos Bl Pronombres el AdJ&t,vos Dl PrepoSiCiones 

9.- Elige la opción con la que se compteta la ellCpresión siguiente. 

___ un cuento y, apenas lo ________ .en la cuenta de que _____ como 

núcleo de una novela. 

A) E$CI1bia - habrla CQnduido - cala - pudo servir 
Bl Escríbi - hube conclu ido - cal - podía servir 
e) Escribo - habla concluido - cayó - podía servir 
D) Escribiré - condu! - caigo - podrla servir 

10- ldenlifica la forma de expresión de la lengua que predomina en el sigulenle texlo: 

Desperté cubierto de sudor. Del piso de ladrillos rojos. recién regado, subla un vapor calien te. 
Una mariposa de alas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco amarillento. Salté 
de la hamaca, y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algiln alacrán salido de su es· 
condrlJo a tomar el fresco. Me acerque al ventanillo. Se oia la respiración de la noche, enor
me. femenina. 

Al Narraci6n BJ Monólogo C) DescripciOn D) Diálogo 

, 1.- ¿En cuttl texto se han empleado de manera adecuada los signos de puntuación? 

, 

Al Se sabe que oesde hace millones de al\o$ las larmas del Sol. la Luna y la TI8fril han cambiado; 
sin embargo, no siempm es f:tcil eocontrar indicaciones que permitan saber cómo han ocurndo di
chos cambios. 
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B) Se sabe, que desde hace millones de años las formas, del Solla Luna y la Tierra. han cambiado, 
sin embargo no siempre es fácil encontrar, indicaciones que permitan saber, cómo han ocurrido 
dichos cambios. 

C) Se sabe que, desde hace mi llones de años las formas del Solla Luna y la Tierra, han cambiado. 
Sin embargo no siempre , es fácil encontrar, indicaciones que, permitan saber cómo han ocurri
do. dichos cambiOS. 

O) Se sabe que, desde hace millones de años las formas del Sol la Luna y la Tierra, han cambiado. 
Sin embargo no siempre, es fáci l encontrar , Indicaciones que, permitan saber cómo han ocurri 
do, dichos cambios. 

12.- En la oración: 
En esa memorable noche dorada la Luna, el R·io. ¿Cual es el núcleo o elemento principal del 
sujeto? 

A) Noche B) Rlo C) Dorada O) Memorable 

13.- El ige la oración que presenta correctamente los signos de puntuación 

Al Finalmente estaba Aztaca lco, en la casa de las garzas 
Bl Finalmente estaba Aztaca lco, en. La casa de las garzas 
Cl Finalmente estaba Aztacalco, en. la casa de las garzas 
Dl Finalmente estaba Aztaca lco en la casa, de las garzas 

14.- En las siguientes oraciones ¿cuáles son los sujetos? 

La mujer de dorada cuna, 
todo lo debe al favor de la 
suerte, la humilde obrera 
todo lo debe a s i misma. 

A) La mujer, la humilde obrera B) Todo lo debe. todo lo debe 

Cl La mujer de dorada cuna, la obrera O) La mujer de dorada cuna, la humilde obrera 

15.- ¿Cual de las siguientes oraciones es un ejemplo de oración simplo? 

A) Nos preocupaba la opinión que expresó el delegado 
Bl Morelos fue aprehendido 
Cl La hermosa casa de mi tia situada en la col ina ti ene cinco habitaciones 
Dl Todos comentaron sobre la soberbia actitud que tenia el gobernante 

16.- Completa la s iguiente oración con el predicado quo lo corresponda 

Alejandro Magno' _____ _ 

Al Hombre del Mundo Ant iguo 
Bl con el Mundo Antiguo 
C) desde el Mundo Antiguo 
O) conquistó el Mundo Antiguo 

, 
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Lee el stgUlente te~to y contesta las preguntas 17 y 18 

Los lenguajes del cerebro 

En eSle ensayo trataré un fascinador Interrogante ClJya respuesta parece estar casi al alcance de la 
mano. ¿Con Qué lenguaje se comunican unas con olras las partes del cerebro? ¿Cómo es Que la 
vista de una serpIente produce mIedo. o placer el sonIdo de una voz famIliar? La actIVIdad nervIosa 
desencadenada por la Imagen de una serpiente ocurre en reglones del cerebro muy apartadas de 
las que, segun se pIensa. estan asociadas con estados erTlOClonales y lo mismo se aplIca a los cen
tros audllivos que desClJbrOflIa voz lam,.,ar. 

¿De qué manera, pues, los centros VIsuales o auditivos aVIsan al resto del cerebro que hay un 
objeto temIble o una persona agradable en las COf9nias? 

Al pnnclplo, puede pensarse que lo comunicado es la palabra ·serpiente" o el nombre de la persona. 
pues en nueslro pensamiento consiente hacemos libra el uso de los símoolos del lenguaje mediante 
el ClJal rlOS comunicamos verbalmente unos con otros Algo normal sotlre la organización rleuronal 
de estas facultades del lenguaje se ha obtenido del estudIO clíniCO de individuos an los Que se han 
alterado tales faCIJltades por eledo óe lesiones a partes delimItadas del cerebro. Pero cuando de
seamos mover un miembro, los mensajes Que viaian por los nervIos son muy dIferentes da la pala
bra 'muéveIO" y cuando se produce un ruido fuerte que irrumpe en los nervIos procedenle del oído 
no COrlSlste en la palabra 'pacate!as' Deseamos enlender e!lengua¡e de la comurllcaClÓll entre di
versas porcIOnes del cerebro. de la mIsma manera Que enlendemos el lenguaje que SIrve para con
Irolar los musculos y el lenguaje en que los órganos de los sentidos nos cuenlan lo que está ocu
mendo en nuestro entorno 

Horaco B Barlow en ROfIald Duncen y Weston 
Smilh, La enCIclopedia de la ignoranCIa. FCE, Me.ico 1985 p.301 

17,· ¿Qué dice la lectura reSPKIO al lenguaje del cerebro? 

A) Se comunica a través de sonidos 
B) Se comunica a través de la actividad nerviosa 
e) Se comunica a través de imágenes 
O) Se comunica a través de los slmbolos dellanguaJe medIante el cuál nos comunicamos 

verbalmente 

18.' ¿En qué concluye al autor de la lectura? 

A) Se busca que el hombre se comUnique con su entorno 
B) Se desea entender el lenguaJe del cerebro 
e) Oue se comprendan las neceSIdades de nueslro organismo 
O) Comprender la organización neuronal 
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Lee cuIdadosamente el s.gulente te~to y oontestalas preguntas 19. 20 Y 21 

Desde que en el mundo occidental desapareei/) la Idea de que el Sol era un dIos se tia buscaoo 
una explIcación CIefltifica que nos perTmta emender el porqué 00 su bollo oonstanle Ya los antiguos 
gnegos hilbían sugendo que el Sol no era más que un g.ganlesco cuerpo locandeseeme formado 
por algún matenal oombust,ble (carbón, por ejemplo). 

Esta explícaciOn era adecuada cuando se creja que el mundo lenia unos cuamos mIles de al'los de 
anllgOedad. SIn embargo. 10$ descubnmlemos de los geólogos y biólogos del 5.g10 pasado mostra
ron que la Tierra era mud10 más antIgua Hoy sabemos que el Sol ha brillado de manera casi cons
tante por cerca de 5.000 mIllones de al'los. Sabemos también que cualquier cuerpo Incandescente 
se habria oonsumido hace muchos mIllones de al'lQs Los datos obtenidos sobre la antigOedad de la 
Tierra obligaron a fisloos y astrónomos a buscar una nueva e~plícaciOn para el 00110 del Sol. Esta 
nueva explicación tuvo su origen en las ¡nvestlga~ones en lisica atómIca y nuclear de pnTlClplOS de 
siglo. En efecto. durante la década de los treinta se llegó a la eoT1~usfOn de que el Sol era un gigan
tesco reactor nuclear. Existen dos tipos fundamentales de reacciones nucleares la fiSIón. en le que 
átomos de gran tamal\o (como el uranIO) se rompen en trozos mas pequellos, y la luslÓn. donde áto--
mos pequeños (hIdrógeno) se Juntan para formar álomos más grandes Ambos procesos lIberan 
enormes cantidades de energla. muchlsima mas energia que la combustIón ordinaTla La fisi6n nu
clear es la que hace fUncionar las bombas atómicas y a los reactores nucleares. La fusiOn, por otro 
laoo. permite funCIOnar a las bombas de hidr6geno Podemos pensar en el Sol yen todas las estre
llas. oomo enormes bombas de hidrógeno en el CIelo. 

La cantidad de hIdrógeno en el Sol es tan grande. que éste podra SegUl' brlllanoo durante muchos 
miles de mIllones de al'los En su interior. el Sol transforma constantemente hidrógeno en tM:Ilto Poco 
a poco el helio se ha ido acumulando en el centro y el hidrógeno se ha ido agotando En su momen
to, el hidrógeno se acabará por completo y el SOl estara cerca de su muerte Sin embargo aun falla 
mucho para esto. el Sol es una estrella a la mitad de su vida. Tenemos todavia otros 5.000 millones 
de anos por delante 

La energia Que permite que el Sol bnlle. promete también ser de gran ayuda en nuestro futuro Has
ta ahore $610 hemos logrado imitarla en forma violenta desarticulada. con las bombas de hidrógeno 
Sin embargo, Ilay un gran numero de CIefltíficos tratanoo de controlar la fUSIÓn nuclear en la Tl6rra 
Esta nueva fuente de eTl8fgia promete 11M" mucho rntIs abundante y mucho más limpIa que la utIliza
da en las planlas nucleares oonvencK>na!es. Puede no estar muy lejos el clia en que utIlIcemos soles 
en mIniatura para obtener la energia que necesitemos. 

M. en e MIguel Alcubierre 
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19.- De acuerdo con el autor, si el Sol fuera un cuerpo ___ ya se habria extinguido hace 
mucho tiempo. 

Al inanimado B) incandescenle C) incoloro D) incombustible 

20.- Constantemente, en el interior del Sol se transforma el ___ _ 

A) Hel io en Hidr6geno Bl Hel io en Uranio C) Hidr6geno en Helio DI Uranio en Hidrógeno 

21.-La conclusión de que el Sol es un gigantesco reactor nuclear se debe a: 

A) la nueva explicación de los geólogos y biólogos el la idea de los antiguos griegos 

C) las investigaciones en física atómica y nuclear DI Los descubrimientos de Occidente 

Analogías 
En las preguntas 22 y 23 encontraras dos palabras (en mayúsculas) Que establecen una relación, la 
cual puede ser de grado, pertenencia , causa-efecto. principio-fin. etcétera. Tú tendrás que identificar 
la relación exi stente entre el las, para luego reconocer el mismo tipo de relación en alguna de las op
ciones de respuesla. 

22.- ESCENARIO es a ACTOR, como: 

Al pista a bailarín 
Bl mar a asti llero 
C) pincel El escultor 
DI alumno a profesor 

23.-LlOVIZNA es a TORMENTA, como: 

A) lerremoto El temblor 
e) maremoto a ola 
C) ventisca a avalancha 
D) viento a huracán 

En las preguntas 24, 25 Y 26 seleccione la opciÓn cuyo significado sea semejante: 

24.- El discurso del lider fue REDUNDANTE. 

Al Repentino Bl Reducido C) Reiterativo D) Redondeado 

25.- Por la mañana tuve un PERCANCE sumamente desagradable 

Al Evento Bl Encuentro C) Contratiempo DI Preambulo 

26.- Las palabras dell ider tenian el propÓsito de CALMAR a la multitud 

A l Sosegar e l Serenar Cl Sublevar DI Silenciar 

'" 
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I ESPAÑOL 

-Es voluntad del puet;>lo mexlcaoo const<tulrse en una 

en tOOo I'~'~'~: 
de esta ley fuJldamental . 

(ConsbtuaOO Potitlca de los Estados Unidos Mexo::ar'OOS. An 40) 

27._ De los conceptos subrayados en elteKto anterior, ¿cuál contiene el derecho al yola de 
los ciudadanos? 

Al libertad SI DemocraCIa C) Soberanla DI Represen\atividad 

En las preguntas 28, 29 Y 30 selecciona la oPCIón cuyo significado sea OPUESTO al de la palabra 
en mayúsculas 

28.- Era un limpie guerrero NÓMADA sin linaje. 

Al Errante SI Vagabundo C) Caminante DI Sedentano 

29.- Rafael es un hombre OSADO. 

Al Embustero SI Vicioso el Miedoso DI Obcecado 

30.- Los asuntos FALSOS no caben en nuestra empresa. 

A ) InSignifICantes SI Legales C) Decadentes DI Fraudulentos 

" 
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I MATEMÁTICAS 

31.- En los ángulos mostrados en las fi
guras ¿qué opción señala la relación co
rrecta? 

A) 1>2<3 B) 5>4 <1 

C) 1 <2>3 0)1< 2<3 

32.- Al iniciar un viaje, el tanque de gaso
lina de un coche estaba lleno hasta las 
tres cuartas partes de su capacidad. Al 
llegar a su destino le quedaba solamente 
un tercio de tanque. Si la capacidad total 
del tanque es de 60 litros. ¿Cuántos li
tros de gasolina consumió en el trayec
to? 

A) 15 Bl 20 C) 25 O) 30 

33.- Si 4 paquetes de arroz cuestan $ 
2t .60 ¿cuánto pagarás por 6 paquetes? 

A)51 29.50 B)$43.20 C) 532.40 0)$14.40 

34.- Si un cassette de $ 7.50 tiene una 
duración de una hora, y cada melodia 
3 minutos en promedio ¿cuánto gastaré 
en cassettes y grabar t20 melodias? 

A) $32_00 B) SI80.00 C) $22.50 O) 545.00 

35.- Cual es la parte sombreada que re
presenta la cuarta parte de la mitad del 
reclangulo? 

A) 

B) 

e) 

DI 

36.- Felipe tiene tres docenas y media de 
canicas; al jugar pierde 18 y posterior
mente le regalan una docena ¿Cuántas le 
quedaron? 

Al " el :Jti D) 24 
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¡MATEMÁTICAS 

37.- El numero 21859, el valor posición 
de las centenas corresponde al: 

A) 2 B)l C)e D) 5 

38.- Qué figura conlinua en la siguiente 
serie ', 

DuDO 
61 

DI D· . /' 

39.- SI un ciclista recorre 90 kllómelros 
en dos horas, ¿cuiflntos kllometros re
corr.rá en un minuto? 

A) 1 Kilómetros S) l..Ki l6metros 
2 4 

C) 1. Kilómetros D) LkilOmetros 
2 3 

40,- ¿Cuál es el á,..a de un penlagono 
regular de 10 cm. de lado, 51 se sabe que 
la apotema mide 6,88 cm? 

A) 180cm< S) 175 cm< 

C) lOO cm2 D) 172 c:rrr' 

41.- ¿Cuál es la representaclon en nota
ción científica del siquiente enunciado? 
La a'lura de un edificio es de '0 000 cm. 

A)10'cm S) 1 )( 10""cm 

D) I O-' cm 

42.- ¿SI un terrero tiene un área de 121) 
m2 y otro tiene 360 mI, la razón del pri
mero respecto al segundo es: 

A) 1 
3 

61 ~ , C) 1. D) l 
, 2 

43.- Si a y b son numeras naturales, el 
siguiente producto: a (b + 2) es igual a: 

AJ a+2b 

C) ab+2 

S) 2a+2b 

DI ab+2a 

44.- ¿eu:!ol es el valor de n que hace cier
ta la ecuación n - 5" 1 1 

Al -6 Bl 16 C) 6 DI -16 

, 
45,- La senara Garcla compró '¡ m 

2 

de te'" pua hacer trapos de cocina; s i 

cada trapo lleva 3 m de tela, , 
¿Cuántos trapos podrá hacer? 

A)~l B) 6 C) e D) 5' , 
46.- 0,675 == 

0. 001 

Al 67 599 S I 6750 C) 67 5 O) 675 

" 
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¡MATEMÁTICAS 

47._ La fracción .n decimal .s: 

Al 1 2 8) 012 C) 1.5 D) 125 

48.- En la proporción 

¿Cuál.s .1 valor d. m? 

n , 
" . 

Al 4 8) 2 C) 144 D) 32 

49.- .¿Cuál.s el valor de A en la expre-

slón: (11 t b)h 

2 

si e= 13; b:7; h:8? 

A) 4 8 ) 80 C) 120 D) 248 

50._ Tres cuadrillas de plzcadores levan
tan una cosecha de 10 día. ¿En cuántos 
dias hanan el mismo trabajo 15 cuadri. 
lIas . n las mismas condiciones? 

A) tO 8) 5 el 2 Dl , 

51.- el papa de Miguel quiere saber el 
precio de un terreno. Para saberlo debe 
conoc.r? 

A) El precio por metro cuadrado 
8) la fOt'ma y SUperfICie del terreno 
C) La forma del terreno y el precio por metro 
cuadrado 
Dl El prlll:HJ por metro cuadrado y la superfi
cie dellerreno 

" 

52.- El pr.cio por kilogramo de un arti
culo que .e vende por peso se represen. 
ta en la gráfica siguiente. 

S 400 

$ "" 

+-+-t-t- .-. 
o 10 20 Kg 

A partir de la f¡gura se puede conclui r que 
el: 

A.) Predo má)(lmo del articulo es de S 200 
el Articulo de mayor peso ttene menor pre

do 
e l Precio depenc:le del peso 
DI Precio es siempre meOOf de S 400 

53.- Mario llene 36 aoos; hace 14 años 
tenia el doble de la edad que tenia Ricar
do.n ese momento ¿Cuántos al\os llene 
ahora Ricardo? 

Al 12 8) 22 el 24 DI 25 

54.- Calcula el valOl" de " a" en ta slguien 
le proporción: a 26 

7 " 
Al 2 8) 637 C) 13 DI 162 

55.· M .s .1 conjunto de los números que 
van de 3 en 3 hasta el 24 y P es el con· 
Junto de tos números que van de 4 en 4 
hasta el 24 ¿Qué numeros están en M y 
no están en P? 

A) 4, 6, 16. 20 
B) 3. 6. 9. 15.18, 21 
e) 4, 6, 12. 16,20,24 
D) 3. 6, 9, 12. 15,18,21 , 24 
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56.- ¿Cual de las siguientes fracciones 

2 es menor que 

A) ," 
2 

B) ~ 
7 

5 

C) "-
3 

DI 1 
3 

57.- Para hornear un pavo. por cada 

Se requieren 3 de hora al fuego. 
4 

k, 
2 

¿Durante cuánto tiempo se debe hornear 
un pavo de S kg? 

Al 6 horas 45 minutos 
S I 6 horas 30 minutos 
C) 7 horas 15 minutos 
DI 7 horas 30 minutos 

58.- ¿Cuál es el valor de x que hace cier
ta la ecuación le + 5 = 1 

Al - 4 S) - 3 Cl -2 DI - 1 

59.- Una persona gasta la mitad de su 
salario pagando la renta de su casa y un 
tercio del salario lo gasta en comida. 
Si esta persona gasta mensualmente 
$3, 000; ¿cuánto dinero le queda des
púes de hacer estos gastos? 

A) $1750 SI S 500 

e) $2500 D) S 1200 

60. ~ las dos quintas partes de un terre 
no se usaron para la construcción y el 
resto para jardín ; las dos terceras partes 
del jardin tienen pasto y el resto tiene 
plantas dif erentes. ¿Qué parte del t erreo" 
no completo tiene pasto? 

A) 2 

5 

B) 

e) 

O) 

9 

10 

1 

5 

9 

45 

" 
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ANEXO III 

COMPARATIVO DE RESULTADOS 2006-2009 

ENLACE 
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ANEXO IV 

COMPETENCIAS PARA EL MÉXICO QUE 

QUEREMOS. EVALUACIÓN PISA. MANUAL PARA 

MAESTROS. 
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