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RESUMEN 

El presente estudio (que forma parte de un proyecto más amplio'); tuvo como 

propósito realizar un análisis comparativo del desempel'\o escolar en la lecto

escrilura y las matemáticas. para lo cual se tomaron muestras de nil'\os en los tres 

primeros grados de primaria inscntos en escuelas públicas y privadas en las zonas 

metropolitanas del D.F y de tres caprtales de estados de la República Mexicana 

(Toluca. Acapulco y Mérida) El total de la muestra fue de 1059 alumnos. El 

instrumento de evaluación que se utilizó fue el Inventario de E¡ecuc1ón Académica 

(IDEA). el cual se basa en un enfoque con referencia a criterio y evaluación 

basada en currículum Los datos perm1t1eron determinar diferencias entre zonas 

metropolitanas, sistema educativo y grado escolar en relación con la lecto

escritura y las matemáticas Se encontraron diferencias en el desempeno entre las 

muestras de ml'los de las caprtales anteriormente mencionadas y del srstema 

educativo (públrco y privado). En general. el desemper'lo escolar de la población 

estudiada es bajo. no alcanza nrveles Oplrmos en ningún caso. ya que su 

calificación fue inferior al 80% en rendimiento escolar 
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lntroduc:ac)n 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los principales problemas que aquejan a la Educación 

Básica en México es precisamente el bajo rendimiento académico. teniendo como 

consecuencia un alto indice de reprobación. deserción y alejamiento de la 

población infantil. 

Si no se atiende este problema oportunamente. estos niflos van quedando 

relegados dentro del aula y sus problemas se van acumulando 

Vanas pueden ser las causas que generen esta situación: Ja existencia de 

problemas de aprend1za¡e (perturbación. en uno o más de los procesos 

ps1cológ1cos fundamentales relacionados con el uso del lenguaje hablado o 

escrito). la mot1vac16n en los alumnos. la ex1stenc1a de conflictos emocionales. las 

técnicas inadecuadas de enseflanza utilizadas por el profesor. la falta de 

vinculación entre la escuela y el hogar. falta de matenales educativos adecuados. 

problemas de orden económico y aspectos socioculturales. entre otras 

Los informes de investigación que se tienen a d1spos1ci6n sobre la Educación de 

México nos indican que hoy en dia existen todavia 2.147.000 n11'\os y jóvenes 

entre cinco y catorce ar'los de edad. según cifras del último censo. que no asisten 

a la escuela (Programa Nacional de Educación 2001-2006) 

Ferre1ro 1982 (cit. en Macotela. 1997). afirma que los problemas de fracaso 

escolar se dan pnnc1palmente por problemas en las áreas de lecto-escntura Por 

otro lado. uno de los aspectos en les que los maestros sol1CJtan más apoyo se 

refiere a la dificultad mostrada en relación con las matemáticas Es por medio de 

estas áreas la lecto-escntura y las matemáticas que se aprenden muchos 

contenidos cumculares y en cualqwer actividad dentro del aula son de gran 

ul1hdad. una falta de dom1n10 en ellas puede acarrear problemas en el rendimiento 

escolar en general e incluso en el funoonamienlo en la vida d1a11a 
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ln1r0ducc."6n 

En este sentido. es de gran importancia estudiar las habilidades que se deben 

desarrollar para obtener un buen desempei'lo en la lecto-escritura y las 

matemáticas en relación con los contenidos curriculares. También es importante 

evaluarlas a tiempo para poder implantar programas de apoyo para favorecer el 

desempel'lo de aquellos que presentan d1ficulladcs Es decir. realizar un 

diagnóstico oportuno y tomar las decisiones que conducirán a la solución de los 

problemas diversos que presenta el nir'lo. 

Para ello se reahzó un estudio comparativo con el fin de obtener información 

acerca del desempel'lo de nir'los. en algunas zonas geográficas de la República 

Mexicana mediante la apltcación de un instrumento referido a criterio y basado en 

curnculum. denominado Inventario de E¡ecuc16n Académica (IDEA) 

Los datos obtenidos perm1t1eron demostrar d1ferenc1as en funoon del grado 

escolar, zona geográfica. sexo y sistema educativo (publico y privado); en relación 

a las tres áreas académica evaluadas (escritura. matemáticas y lectura). 

Los resultados apoyan la importancia de conocer la magnitud del problema ya que 

la educación es un factor importante que influye en el desarrollo económico. 

politico y soaal de cualquier población. 

En consecuencia se requiere contribuir al logro de una mejor calidad educativa. 

aprovechando los desarrollos recientes en materia de evaluación educativa a fin 

de tomar dec1s1ones pertinentes y adecuadas en relación con el proceso de 

ensel'\anza-aprend1za¡e 

El presente traba¡o se fundamenta particularmente en las alternativas que 

mantienen un vinculo estrecho entre el diagnóstteo y la mtervencsón tales como la 

evaluación referida a cnteno y la evaluaoón basada en currículum Estas 

alternativas resultan especialmente valiosas puesto que contribuyen a evrtar que 

las evaluacmnes realLZadas por los psicólogos carezcan de utilidad para el 
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maestro. A través de la propuesta metodológica se establece una relación entre 

estas alternativas y la evaluación de las tareas académicas reconocidas como 

determinantes del éxito o fracaso escolar 

En apoyo al presente proyecto. se realizó una rev1s1ón sobre la situación actual de 

la Educación Básica en México Posteriormente se aborda la Evaluación y las 

Habilidades Acadérnicas Básicas basadas en las alternativas mencionadas. 

Finalmente, se describe la propuesta metodológica correspondiente, a la cual 

sigue la sección de resultados y la discusión y conclusiones del estudio realizado. 
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Cap•tulo 1 [.due.QOrl BaMCa en ,.,..._.c:o 

ANTECEDENTES. 

Como se establece en las propuestas para el sector educativo en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2001-2006. la educación contribuye al desarrollo tanto del ser 

humano como de la sociedad. siendo esta un factor determinante del nivel de la 

inteligencia nacional y la punta de lanza para abatir la pobreza y la inequidad. Por 

lo tanto. Ja educación resulta ser una de las grandes preocupaciones nacionales. 

Durante décadas. el esfuerzo de la Nación se concentró en extender la educación 

primaria a un mayor número de mexicanos Más adelante. se impulsaron los 

niveles preescolar y secundaria para conformar el concepto de una educación 

básica continua e rnternamente congruente (Programa de Desarrollo Educativo 

1995-2000) 

A través de la hrstona educativa del pais. se establece el derecho de todos los 

mexicanos de adquirir una educación básica. gratuita. obligatoria. pública y larca; 

la cual el estado está obligado a proporcionar como una respuesta a los reclamos 

de la sociedad. Cabe recordar que la moderna educación de masas se origina 

cuando termina la lucha armada de la Revolución Mexicana frente a las 

demandas sociales democracia. igualdad y ¡ust1c:a (Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000) 

-EJ articulo Tercero constrtueronal formuló de la manera más exacta el derecho y 

la obligación del Estado de ofrecer una educación pnmaria Con la creación de la 

Secretaria de Educación Pública hace más de 72 anos. la obra educativa adqu1n6 

continuidad. y. como resultado de una prolongada actrvldad de los gobiernos. de 

Jos maestros y de la sociedad. la educaoón pnmarra de¡ó de ser un derecho 

formal para convertirse en una oportunidad real para una proporción creciente de 

la población- (Plan y programas de Estudio SEP. pnmana 1993. pag 9) 
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En los últimos anos el analfabetismo disminuyó en grado notable. hasta situarse 

en la actualidad en 9.5 de la población. concenlrandose el 35 2% en adultos con 

edades por arriba de 60 años El promedio de anos cursados en la escuela. que 

en 1970 era de 3.7 para los hombres y 3 1 para las mujeres. se elevó hasta llegar 

en el año 2000 a 7 8 y 7 3 anos. respectivamente. La matrícula total en el sistema 

educativo ascendió de 11 23 millones de estudiantes en 1970 a 29,70 millones en 

2000 (Plan nacional de Desarrollo 2001-2006) 

A pesar de los avances logrados para expandir la educación básica a mayor 

número de mexicanos. aún hay muchos rezagos y saldos pendientes respecto a 

la desigualdad social. principalmente entre el medio rural. urbano y en especial la 

población indlgena (Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006) 

En 1978 existían 4 millones 375 mtl n11"ios de 4 a 5 años de edad en todo el país; 

sin embargo. sólo el 15 4% de ellos recibía educación preescolar. además de que 

el 13 1% de estos niños correspondia a zonas urbanas y solo el 2.3% a las 

rurales. (Latapi, 1994) Para 1997. existían más de 60 mil escuelas preescolares 

de más de 3 millones 200 mil alumnos en tres modahdades general. indlgena y 

cursos comunrtanos 

Con respecto a los resultados del Censo de 1990. de los n11"\os entre 5 y 7 anos de 

edad (que corresponde al inicio de la educación pnmana). solamente el 75% 

estaba inscrito en las escuelas. el 21% no lo estaba y exrstia un 3 2% no 

especificado De los mi"\ os inscritos en la escuela. el 61 % había aprendido a leer y 

escr1b1r mientras que el 38. 7% no y unrcamente el 76% aprobaba el 1er grado de 

primaria Para el ciclo escolar 96197 el número de escuelas se incrementó a más 

de 95 mil. con una matricula mayor a 14 millones 650 m!! alumnos. De la pasada 

década. entre los ciclos 91192 la matricula se incrementó en 253.528 alumnos, 

egresaron 200.891 y la ef1cienc1a terminal aumentó 11 3% 
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El Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006). afirma que el rezago educativo en el 

pais es muy considerable. pues alrededor de 36 millones de habitantes 

abandonaron la escuela antes de concluir la educación básica y hoy se enfrentan 

a limitadas oportunidades para su desarrollo. 

Por otro lado. se observaba que la ba¡a caltdad educativa está propiciando. 

Altos Indices de reprobación 45% en zonas urbanas y hasta 80% en zonas 

rurales e indígenas. los niños no adquirían las habilidades requeridas para 

promoverse al siguiente grado escolar. lo que se traducía en que se redujeran 

las oportunidades para los niños en edad para ingresar a la pnmana. (SEP. 

1989; ref en Eguia. 2001) 

Deserción: hoy en d1a existen todavia 2.147 .000 niños y ¡óvenes entre cinco y 

catorce años de edaá. según cifras del último cense. que no asisten a la 

escuela (Programa Nacmnal de educación 2001-2006) 

Bajo rendimiento: se refiere a que un porcenta¡e determinado de nil'los de 

cada grado ha ido arrastrando deficiencias en la adquisición de los 

conoc1m1entos elementales y no ha adqumdo las hab1ltdades básicas 

requendas como el resto de sus compal'leros. por lo que su e¡ecución 

académica ha reSliltado de ba¡a cahdad (SEP. 1989. 1993) De acuerdo con 

INEGI (1993) entre 15 y 35% (dependiendo de la zona geográfica) muestra un 

ba¡o rendimiento (c1t en Eguia. 2001) 

Asimismo. el problema del ba¡o rend1m1ento escolar tiene consecuencias 

importantes en vanos aspectos (Macotela. Diaz y Pérez 1991. Munoz Izquierdo y 

Lavin 1989. ref en Eguia. 2001) 

,. Con respecto al sistema educativo. s1 en cada grado se presenta un numero 

determinado de alumnos cuyo nivel de rendimiento y aprend1za¡e es menor 

7 



que el de sus compa"'eros. esto se refleja en el rezago educativo de la 

población mexicana 

;... El bajo nivel de rendimiento académico afecta la calidad de e¡ecución del 

alumno en otros ambientes. lo que 1mpltca que cada vez sea menor el número 

de estudiantes que puedan acceder hacia niveles educativos más avanzados 

(educación media, media superior y superior). 

;... Personalmente. un alumno con bajo rendimiento académico tiene 

repercusiones en su desarrollo emocional (ba¡a autoestima. poca motivación 

de logro e interés decreciente en la realización de actividades académica de 

calidad). 

;... La caltdad de atención e onvolucramiento de los maestros hacia estos ni"'os se 

reduce. dado que ellos interpretan que no existe interés de parte del alumno 

para me¡orar su aprovechamiento escolar. tomando en cuenta únicamente 

aquellas tareas que realtza de manera incorrecta 

Los alumnos que no aprovechan distraen al resto del grupo, ya sea porque el 

maestro se ve obltgado a dedicarles atención ind1v1dual o porque prefieren 

realizar otro tipo de actividades incompatibles con lo que el maestro les haya 

asignado. que generalmente consiste en compo11am1entos inadecuados dentro 

del salón de clase 

;... La relación familiar se ve afectada. dado que los padres asumen que el 

educando obtiene resultados infructuosos debido a su poca ded1cac1ón e 

interés La interacción entre el nil'\o y sus padres se caracteriza por reganos y 

casttgos. llegando en casos extremos al mattrato fisico y psicológico. 

;... En consecuencia. y como se mencionó anteriormente. esto puede ocasionar 

que los padres decidan incorporar al alumno al sistema productivo. en lugar de 

que "pierda el tiempo" en la escuela sin resultados favorables 

El Programa de Desarrollo Educatrvo 1995-2000 refiere. además de los aspectos 

ex1ernos a la escuela {pobreza extrema, fam1ha d1sfunoonal. nrvel cultural ba¡o de 

los padres, etc ). el propio sistema de educaoón básica ha ido acumulando 
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deficiencias a lo largo del tiempo En buena medida. la enorme presión que eJerc1ó 

la dinámica demográfica sobre los servicios educativos durante décadas. aunada 

al centralismo cada vez más acentuado. contribuyó a que no se atendieran 

suficientemente necesidades derivadas de las particularidades regionales y de los 

diversos grupos sociales que habitan en el temtono Asimismo el rápido 

crecimiento de la población en edad escolar complicó la atención de los aspectos 

propios del sistema educativo que inciden más en la calidad de la educación: la 

formación y la actual1zac1ón magisterial. los contenidos. planes y programas. así 

como el desarrollo de materiales y apoyos didácticos para nir'\os y maestros. 

Por otro lado. el Programa Nacional de Educación 2001-2006. explica algunas 

razones por las que las propuestas de transformación educativa encuentran 

dificultades para llevarse a cabo· 

,. En el aula y en la escuela se forman costumbres y trad1c1ones. muchas de 

esas costumbres se mst1tuc1onahzan. dando lugar a estructuras que favorecen 

ciertos estilos de interrelación en vez de otros Por eiemplo un clima marcado 

por el desarrollo de un trabajo docente aislado en lugar de un traba10 colegiado 

y las tradiciones pedagog1cas fuertemente arraigadas entre los profesores. 

El trabaio educativo es realizado por profesionales. por ello un cambio que se 

base en la imposición de conductas profesionales tropezara con la resistencia 

natural del maestro 

La gran d1mens16n del Sistema Educatrvo Nacional, dificulta el tránsito de 

información a través del Sistema 

La operación del sistema educativo se distingue por su verticalidad y el exceso 

de normas. se dan instrucciones y se espera que se cumplan. en vez de 

fortalecer la toma de decisión profesional 

La falta de continuidad y consistencia para lograr camb10s sustanciales. 

La ausencia de recursos proporcionados a los propósitos 
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,. La operación del sistema educativo suele reforzar condiciones que representan 

beneficios para algunos grupos de maestros. autoridades y sectores gremiales 

que. en consecuencia tienen intereses cifrados en que no haya cambios. Esos 

actores recurren a diversos medios para 1mpcd1r que pueda prosperar un 

cambio educativo que atente contra sus intereses 

Ahora bien, cabe señalar que si bien es cierto que muchas de las causas del 

aprendizaje deficiente son ex1ernas a la escuela y no llene que ver con las 

condiciones socioeconóm1cas y culturales de los alumnos, también se demuestra, 

cada vez con mayor solidez. que existen causas internas al aula del aprendizaje 

deficiente. Así. en situaciones contextuales iguales. hay escuelas que logran 

resultados excelentes Esto parece depender del maestro y de la inst1tuc1ón; es 

por tanto, un problema de enseñanza y no sólo de aprend1za¡e (Schmelkes. 1997). 

Por su parte. el Programa Nacional de Educación 2001-2006. ha establecido 

ob¡et1vos estratégicos. como son 

Just1cta educativa y eq1udad. Garantizar el derecho a la educación expresado 

como la igualdad de oportunidades para el acceso. la permanencia y el logro 

educativo de todos los niños y ¡óvenes del país en la educación básica. 

,. Calidad de los procesos y logros educativos Garantizar que todos los niños y 

¡óvenes que cursen ta educación básica adquieran conocimientos 

fundamentales. desarrollen las habilidades intelectuales. los valores y las 

actitudes necesanos para alcanzar una inda personal y familiar plena. ejercer 

una ciudadanía cornpetente y comprometida. part1c1par en el traba10 productivo 

y continuar aprendiendo a lo largo de la vida 

Reforma de la gest1on mst1tucional Reformar el tunc1onam1ento del sistema 

educativo con el fin de asegurar la eficacia en el diseño y puesta en marcha de 

las polihcas. su evaluación continua. la eficiencia y transparencia en el uso de 

10 



los recursos y la rendición de cuentas. para garantizar una política centrada en 

el aula y la escuela 

Asimismo. propone sentar las bases para lograr metas a futuro establecidas en el 

Enfoque Educativo para el Siglo XXI. el cual incluye una visión hacia el ano 2025. 

en la que se resume como sigue: 

En 2025, el Sistema Educativo Nacional ofrecerá a toda la población del pals 

una educación pertinente. incluyente e integralmente formativa 

Las concepciones pedagógicas serán. efectivas. innovadoras y realizadoras. 

Los niveles de aprend1za1e de los alumnos se habrán elevado. al mismo tiempo 

que las diferencias regionales se habrán reducido. y la calidad del sistema será 

reconocida nacional e internacionalmente. 

El Sistema Educativo Nacional se habrá transformado en una organización que 

aprenderá de su entorno 

Tamez. R (2001 ). secretario de Educación Publica afirma que habrá de buscarse 

en la calidad de enser"lanza cómo 1nduc1r la educac1on básica hacia el análisis y la 

reflexión. en lugar de la memor1zac16n. que es una parte que no se ha v1suahzado. 

incorporar desde ese nivel la apreciación a las artes. el inicio de la creatividad y de 

la parte científica. impulsar la parte formativa integral (los valores. d1sc1phna. 

civismo. amor a la patria. honestidad) y dentro de ello hacer que la salud. la 

actividad física y la creativa formen parte de la educación 

Por otra parte. la poblac1on que demanda educación básica no crecen! en los 

próximos lustros. por lo que el país tiene la oportunidad para. incorporar a la 

educación preescolar a todos los ml"los en esa edad y asegurar que completen su 

secundaria (Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006) 
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El Programa Nacional de Educación 2001-2006. propone lograr que en los 

próximos años el ámbito de la educación básica nacional se transforme en un 

sistema abierto y dinámico. orientado a lograr. con el apoyo de los padres de 

familia y la sociedad. los propósitos que animan a la función de educar que los 

niños reciban un serv1c10 de calidad y adquieran los conoc1m1entos y las 

habilidades necesarias para su desarrollo. que aprendan a ejercer con 

responsabilidad sus derechos y obligaciones y que puedan seguir superándose a 

lo largo de la vida 

Otro aspecto que será motivo de especial atención es la congruencia y secuencia 

de los planes de estudio en los tres niveles de la educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria) Aunque cada uno de ellos tiene un sentido propio. que 

corresponde al momento de crec1m1ento de los alumnos, es importante asegurar 

que la educación preescolar prepare adecuadamente para los estudios de 

primaria y que estos ult1mos favorezcan la transición al currículo y las formas de 

enseñanza que caracte11zan a la educación secundana (Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000) 

Así pues. es importante establecer el cambio en el Sistema Educativo para 

conseguir un modelo educativo demandado por la sooedad y formar ciudadanos 

que puedan enfrentar el futuro 

De acuerdo con el Programa Nacional de Educaoón 2001-2006. el perfil de un 

docente debe reunir las siguientes caracteristicas y cualidades 

Dominio de procesos que determinan la generación. apropiación y uso del 

conocimiento. 

Capacidad para traba¡ar en ambientes de tecnología de información y 

comunicactón. 

Deseos de propiciar y facilitar el aprendizaje; 
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Capacidad para despertar el interés. la motivación y el gusto por aprender. 

D1sponibiltdad para aprender por cuenta propia y a través de la interacción con 

otros: 

Habilidad para estimular la curiosidad, la creatividad y el análisis: 

Aptitudes para fomentar la comunicación interpersonal y el traba¡o en equipo; 

Imaginación para identificar y aprovechar oportunidades diversas de 

aprendizajes. 

Autoridad moral para transmitir valores a través del ejemplo 

En este sentido. las primeras acciones de reestructurar el Sistema Educativo 

Nacional. cuya operación 1rnc1a en 1989, y como tarea previa a la elaboración del 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1 994. se realizó una consulta amplia que 

permitió identificar los principales problemas educativos del pals, precisar las 

prioridades y definir estrategias para su atención Esta consulta da como resultado 

el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 (SEP. 1993) 

En mayo de 1992 se signa el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica. En dicho Acuerdo se profundiza y puntualiza la 

reestructuración del Sistema Educativo Nacional con el propósito central de elevar 

la calidad de los serv1c.os educativos que se ofrecen. estableciendo los ejes de 

polltica a seguir 

la reorganización del Sistema Educativo Nacional 

La reformulación de contenido y matenales educativos 

la revalorac1ón social de la función magisterial (SEP. 1994) 

El acuerdo establee.o la reformulación de los planes y programas de estudio de 

primaria y secundana y la renovación de libros de textos gratuitos Por un lado. se 

logró superar la obsolescencia pedagógica y d1sc1pltnar1a de un curriculo que 

estuvo en vigor cerca de 20 al'los. por otro se incorporaron nuevos enfoques 
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educativos. El currículo vigente tiene como uno de sus propósitos centrales 

estimular las habilidades que son necesarias para el aprendizaje permanente Por 

ello. la adquisición de conocimientos debe estar asociada con el e¡ercic10 de 

destrezas intelectuales y la capacidad de reflexión. en el entendido de que no 

puede ex1st1r una sóltda adquisición de conocimiento sin la meditación sobre su 

sentido Sin embargo. no debe perderse de vista que en muchos aspectos los 

cambios emprendidos en 1992-1993 están todavía en proceso de implantación. 

(Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. SEP. Informe de Labores 1997-

1998). 

La conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica de 1992. la reforma a los artículos 3° y 31 constitucionales y la 

promulgación de la Ley General de Educación Bástea. han contribuido a subrayar 

la importancia de la formación de las personas desde los primeros años. pues 

durante la nu'lez y la adolescencia se adquieren los conoc1mtentos y se desarrollan 

las habilidades. los hábitos y las ac11tudes que habrán de fundamentar procesos 

de aprend1za¡es mas comple¡os y generar una d1spos1c1ón favorable a la 

superación personal 1nd1v1dual y colectiva De ahí también que en prtmana y 

secundaria. los ntt'los y ¡óvenes se 1nic1en en la reflexión sobre los valores que 

norman nuestra conv1venc1a social y fac11t!an el desarrollo integral del individuo El 

tránsito por la escuela. debe establecer las bases para que el proceso se 

convierta en un proceso conltnuo de crecimiento personal a lo largo de la vida 

(Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000) 

Ornelas. 1999 (op. c1t ) afirma que los cambios de 1993 ya sembraron semillas. 

lo cual es una parte fundamental del proyecto hacia una educación democrática. 

equ1ta1tva y de rne¡or cahdad. pero esto no es suficiente. El problema de la baja 

caltdad es profundo y demanda una respuesta intensa: ya que lo que se ganó en 

ex1enstón se perdió en intensidad Ahora bien. esto se agrava para el futuro. ya 
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que México enfrenta desde ahora desafíos internacionales que exigen que el pais 

acelere su desarrollo; lo que significa mayores presiones al sistema educativo 

La baja calidad de acuerdo con Ornelas ( 1999) explica entre otras cosas por: 

;... La pobreza material del Sistema Educativo Mexicano: En algunos servicios 

educaltvos se encuentran instalaciones inadecuadas. déficit de laboratorios. 

espacios deportivos mal equipados. bibliotecas deficientes. insuficiente 

material didáctico y falta de tecnología avanzada 

;.... Los libros de textos son considerados por maestros y padres de familia como 

fuentes únicas y legítimas del conocimiento. lo cual éstos sólo muestran una 

parte de una realidad mayor Es decir. éstos son necesarios. indispensables 

para cualquier sistema educativo. lo que se critica es que se les tome como los 

veneros privilegiados de conoc1m1entos y se niegue cualquier otra aspiración 

para aprender. 

;... La rigidez de los contenidos. la d1spos1c1ón del traba¡o en el aula, los usos del 

tiempo y, en fin las relaciones sociales de los maestros 

;, La rutina en los métodos de enseñanza como memonzación. conoormentos 

dirigidos y falta de experimentación. no se razonar. no se desafia a los 

alumnos a que usen su 1magmac16n y resuelvan problemas. 

;... Lo que se gratifica es la aserción no la duda 

;, El Sistema Educativo no se ha encaminado a la forrnación de investigadores, a 

la implantación de modelos que pongan acento al descubnmiento y a la 

creatividad para producir bienes y matenales Lo cual es un defecto que 

abarca desde pnmana hasta posgrado que no son más que programas 

remediales a la ba¡a calidad de la educación profesional 

;, La baja calidad se caracteriza por la simpleza. desorganización, repetición y 

pasividad del conocimiento 

;.... Las pugnas entre grupos por el control de la educación y las luchas de los 

maestros por la democracia sindical. por aumentos de salanos y por otras 
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causas. al organizar movilizaciones hacen que se pierdan días de ciases. que 

los mentores se preocupen más de la militancia que de la enser'lanza. 

la v1genc1a de métodos anacrónicos de producción y reproducción de 

conocimiento 

Ahora bien. una alla calidad educativa en la enser'lanza-aprend1za1e (basada en el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006. Ornelas. 1999). se caracteriza por: 

Estar orientada al desarrollo de las competencias cognoscitivas fundamentales 

de los alumnos. entre las que destacan las habilidades comunicativas básicas, 

es decir la lectura. la escritura. la comunicac1ón verbal y el saber escuchar 

Formar en los alumnos el interés y la dispos1c16n a continuar aprendiendo a lo 

largo de su vida. de manera autónoma y autodmgrda. a transformar toda 

experiencia de vrda en una ocasron para el aprend1za¡e. 

Propiciar la capacidad de los alumnos de reconocer. plantear y resolver 

problemas. de predecir y generalizar resultados. de desarrollar el pensamiento 

eritreo. la 1mag1nac16n espacial y el pensamiento deductivo 

Se centra más en el proceso de aprend1za¡e que en la ensel'lanza. es decir 

considera que el papel del maestro estriba más en poner al alumno en 

situación de aprendrzaie en lugar de ser él mismo un enser'lante 

Se asigna a los alumnos como agentes activos en el proceso de aprendizaje 

ya que se les ense1)a a desentrar)ar los secretos de la naturaleza. las forrnas 

del lengua¡e. los problemas de las matematrcas o los elementos que gobiernan 

a la sociedad 

Brindar a los alumnos los elementos necesanos para conocer el mundo social 

y natural en que viven y entender éstos proa!sos en continuo movimiento y 

evolución 

Involucrar a los maestros. a los padres de familia y a los estudiantes en la 

aplicación de procechmientos de enser'lanza-aprendizaje 
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;.. Crear ambientes apropiados para el aprendiza¡e de los contenidos escolares, 

proporcionándoles a los alumnos material didáctico, iuegos, lecturas y 

actividades amenas y atractivas. 

;.. Los métodos de ensel'lanza-aprend1zaje se definen por su· abstracción. 

sistematización. experimentación, acción y colaboración 

;.. La ensel'lanza apoyada en la lógica y a través de un enfoque que se 

fundamente en la solución de problemas y en desarrollar el razonamiento 

matemático a partir de situaciones prácticas. 

;.. Proporcionar las bases para la formación de los futuros ciudadanos. para la 

convivencia y la democracia y la cultura de la legalidad 

;.. El desarrollo de las competencias básicas y el logro de los alumnos son los 

propósitos centrales. son las metas a las cuales los profesores. la escuela y el 

sistema dingen sus esfuerzos 

En otros tiempos. la repetición de ideas y la memorización resultó 

fundamentalmente importante. ya que el cumulo de conocimientos era poco y 

relativamente estable; y el cambio en las ciencias y la tecnologla tomaba décadas 

o lustros en llegar a ser de uso común Más esas épocas ya se acabaron. incluso 

podria pensarse que para el futuro las necesidades básicas de aprendizaje van a 

incluir más elementos de manipulación de símbolos y conceptos que habilidades y 

destrezas para producir materiales (Ornelas. 1999) 

La educación del futuro lleva a indagar sobre las maneras como aprendemos 

conocimientos y asimilamos valores, como inventamos comportamientos 

diferentes y constrwmos nuevos proyectos colectivos Tiene que ser una 

plataforma de pensamiento que elabora las concepciones fundamentales de la 

educación del futuro y que además. disponga de equipos técnicos altamente 

cahf1cados para cumplir sus funciones de diseflo y planeaoón. de 

experimentación y evaluación, de prospectiva. de difusión y comunicación, de 

17 



producción de materiales. todo en apoyo a los educadores del país (latapi, 1996, 

Tomo 1). 

México se encaminara a formar profes1onistas. especialistas e investigadores 

capaces de crear. innovar y aplicar nuevos conoc1m1entos de tal forma que se 

traduzcan en benef1c10 colectivo. con el fin de que se adapten con facilidad a los 

cambios bruscos en la d1v1s1ón del trabajo. que contribuyan a incrementar la 

capacidad intelectual y productiva del país y en consecuencia. apoyarlo en la 

nueva etapa de competencia mundial (Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; 

Ornelas. 1999) 

Dentro de las innovaciones educaltvas. donde se ¡uega el futuro de la educación. 

se contempla aplicar los medros electrónicos y las telecomunicaciones a la 

ensel"lanza. en donde se aspira a un conoc1m1ento vivo. una nueva d1mens1ón al 

interior de la sociedad que ponga el aprendiza1e al alcance de toda persona -

alumno. maestro. adulto- para aumentar sus oportunidades de crecimiento 

humano (latapl. 1996. Tomo V) 

Por último la tecnología electrónica (computadoras y otras herramientas de 

-inteligencia art1f1c1a1-¡ ayudará a contrarrestar muchos v1c1os tradicionales. 

despertara la crealtvtdad pedagógica y hará surgir un nuevo tipo de profesor 

(propiciador. acompañante y guia del aprendiza¡e de sus alumnos). o que la 

aplicación de esta tecnología a la actualtZac1ón de los profesores en serv1c10. 

contribuirá a ennquecer sus recursos didácticos y cambiara sus actitudes hacia el 

conocimiento (latapl. 1996. Tomo V) 

Así pues. tomar.do en cuenta las exigencias actuales de la sociedad la educación 

pide formar personas con un desarrollo integral (intelectual. social y afectivo). que 

les permita participar de manera pensante. racional. creativa. autónoma y 
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propos1tiva en la resolución de los problemas de su vida cotidiana y en la 

transformación de la sociedad. 

Frente estas demandas. la función de la escuela primaria es asegurar en primer 

lugar el dominio de la lectura. escritura. y la formación matemática elemental y la 

destreza en la selección y el uso de información. Sólo en la medida en que se 

cumplan estas tareas con eficacia. la educación pnmana será capaz de atender 

otras funciones (Plan y Programas de Estudio· pnmana 1993) 

IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS. 

En efeclo, el aprend1za¡c de la escritura. matematicas y lectura constituye una de 

las herramientas que va a perm1t1r desarrollar la comunicación. pensamiento, 

razonamiento y creat1v1dad de los alumnos y a la vez de proporcionarles 

elementos para su crec1m1ento personal en el ámbito intelectual. social y 

emocional 

Trad1c1onalmente. la ensel'lanza se basaba en un enfoque de •transmisión de 

conoc1m1entos·. por medio de signos convencionales tales como palabras, 

números e imágenes. el aprend1za¡e 1mphcaba únicamente un cierto grado de 

atención. repet1c1ón y memoria (Defior.1996) 

Sm embargo. hoy en d1a se estan generando y proponiendo nuevos enfoques. 

metodologías e innovaciones para la ensel'\anza-aprendiza¡e de la lecto-escntura 

y las matemáticas en la educación básica pnmana. partiendo del propio proceso 

evolutivo del alumno para llegar a construir su propio conOCJm1ento Se fomenta la 

cunos1dad del alumno y se aprovechan ciertos errores del alumno como 

instrumentos útiles que lleven al su¡eto a la renex1ón y al análisis (Gómez Palacio 

y colaboradores. SEP. 1982) 
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Ahora bien. afirman Ausubel, Novak y Hanesian (1983. ref. en SEP 2000) que "El 

factor más importanle que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averlgúese y ensér'lesele en consecuencia" (pág. 4) Justamente partiendo de los 

conocimientos previos es posible continuar aprendiendo y continuar construyendo 

nuevos significados. 

De igual modo. resulta importante ayudar al alumno a aprender a aprender y a 

comprender que cuando aprende. debe tener en cuenta no únicamente el 

contenido ob1eto de aprendizaje, sino también cómo se organiza y actüa para 

aprender. El alumnado se muestra achvo s1, entre otras cosas. se esfuerza en 

seleccionar información relevante. organizarla coherentemente e integrarla con 

otros conocimientos que posee y que le son familiares· (SEP. 2000) 

La naturaleza tanto de la e1ecuc1ón como del proceso de adqu1s1c1ón de las 

habilidades académicas de la lecto-escntura y las matemáticas. se caracteriza 

como un proceso constructivo. activo. estratégico y afectivo (Defiar. 1996) 

Proceso constructivo. La adquisición del conocimiento es un proceso 

paulatrno y los nir'los deben comprender que no representa aprender un mero 

sistema de comunicación. sino que 1mphca una elaboración e interpretación. 

una reconstrucción por parte del suieto (Ferre1ro y Teberosky, 1979, ref en 

Defiar, 1996). en la que llene que construir el s1gnrficado, combinando las 

demandas de la tarea y sus conocimientos previos 

-, Proceso activo. Una imphcación educativa clara es que los alumnos no deben 

verse a si mismos como meros receptores o reproductores de la información 

sino corno agentes acltvo respecto a la tarea. regulando y manteniendo su 

atención. generando predicciones, preguntas. imágenes, en definitiva, 

aplicando sus recursos y estrategias cognitrvas a la busqueda de la 

información. Cuanto mas traba¡e, elabore. cuestione y transforme la 
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información. mayor y más profunda será su comprensión. me¡or será su 

aprendizaje y la calidad de los resultados finales 

Proceso estratégico. Se requiere desarrollar un con¡unto de estrategias 

cognitivas y metacognit1vas que utilizan a¡ustándolas a las demandas de las 

tareas y de las situaciones que se les plantean. Por e¡emplo. explorar el 

contenido antes de leer el texto. hacer predicciones. volver hacia atrás en caso 

de incomprensión. generar autopreguntas sobre el texto, parafrasear la 

información. distinguir las ideas principales de las secunda nas. etc .. son 

caracteristicas de los lectores expertos Por su parte. la escritura 1mphca poner 

en marcha estrategias tales como ptanificac1ón. generación y organización de 

las ideas o rev1s1ón del texto ya elaborado 

Proceso afectivo. En el desarrollo de todos los aprend1za¡es y et deseo de 

aprender. la estabilidad emocional. el autoconcepto. el interés por aprender. en 

definitiva. los factores afect1vo-mot1vac1onales van a influir altamente en los 

logros del alumno En la practica abarca desde buscar que los materiales y las 

actividades que se proponen sean atractivos y que interesen a los nar'los hasta 

hacer que la experiencia sea una tarea gratificante, compartida, donde se 

valoran los mensa¡es y textos creados por los nanos y se fomentan las 

interacciones y la ayuda entre sus compa!"leros 

Uno de los cambios que se han implantado ha sido la conceptualización de las 

habilidades académicas (lectura. escritura y matemáticas) como parte de la 

transformación de la reforma educativa 

LECTURA. 

"Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral; eso serta 

solo una técnica de decodificación Leer s;gnifica interactuar con un texto. 

comprenderlo y uhhzarto con fines cspecilicos Actualmente tiene como propósito 
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que los niilos logren comprendet" lo que leen y utilicen la información leida para 

iesdwer piubleiiWS en SU vida cotidiana_ 

La organización de los COf1te11idos se plantean en cuatro apartados: 

;.... Ca1oci111ia*> de la lengua escrita y otros códigos gráficos_ Se pretende que a 

s-tir de la ledlr.I y el anlWisis de textos los nii"los comprendan las 

ca-*"'isticas det sidefna de escritura en situaciones significat1VSs de lectura 

y m como cxw*5idos separados de su uso y aislados del resto del programa_ 

;. FUi1C:io11es de la lecll.ra. 1-fx>s de teJCfo. camclerlsticas y parladores El 

pi~ es que los nil"los se familiaricen oon las funciones sociales e 

~ de la ledura y con las convenciones de fonna y contenido de los 

tedlJ5 y sus_...._ portadoles_ 

;. Cal4»ensión ledonJ_ Se pretende que los alumnos desarrollen gradualmente 

t:saia*=gias para el trabajo intelectual coo los textos_ 

:;.. CanocJit111iatiilO y uso dB fuentes de infonnación_ Se propicia el desarrollo de 

CD1IOCÍl1oiel111DS.. hab6dades y actitudes indlspensables para el aprendiza¡e 

....a. .. 10· (0iario Ofiaal de la Fedef"ación. 2001. pág_ 81y82) 

Los cmiUCj*>s que sobre la lectura predomínaron durante muchos at\os ponían el 

acedo en la deccdticaoóu. es decir. eo la traducción de letras a sonidos. La 

CX111 ... eaiSIÓl1 de la ledLr.t coosístia sólo en la extracci6n del significado del texto. 

y la a.ea del leclor t!Sa ser receplor de e--...e significado_ El método de enset'lanza 

induia.. primero el apeaata.., mcc.áruoo de las letras: después. la comprensión 

iter3ll del ledo; más tarde el sigl lllficado global. reacción emocional del lector y la 

elilbcmacíói 1 de jUiaos evilll.&3ltivos sobre el coc itet lldo del texto (SEP. 1996) 

"'-a bíit:tn ... lledi.r.I se considera oomo el proceso en que se efectúa -dentro de 

wt cxw*=:d> espec:i~ la írdetacci6n entre el ledOC' y el texto para llegar a la 

cxw1 ... &1Sión de lo esc:rilo. a la construcci6n de significados. En este proceso. se 
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reconoce la participación activa del lector. interviene con toda su personalidad. 

sus conocimientos y experiencias previas. llevado por distintos propósitos: leer 

para buscar información. para entretenerse. para fundamentar sus opiniones. para 

gozar de la lectura. entre otros (SEP. 1996) 

A través del tiempo, se han implantado métodos de ensel"\anza que han venido 

reformándose. transformándose y reforzándose para la adquisición y ejecución de 

la lecto-escntura Primeramente con la Propuesta para el Aprendizaie de la 

Lengua Escrita (PALE). posteriormente. en 1995. se puso en marcha el Programa 

Nacional para el Fortalec1m1ento de la Lectura y la Escritura en la Educación 

Básica (Pronalees). con el propósito de asegurar que todos los n1r'los inscritos en 

la educación primaria adquieran la competencia basica para leer y escnb1r en el 

curso de los dos primero grados de este nivel y asegurar que durante los 

siguientes al"\os consoliden y e1erc1ten los usos fundamentales de la lengua -la 

comunicación interpersonal. el maneio de la información con un sentido práctico, 

recreativo y que puedan e1erc1tar un pensamiento critico (SEP. Informe de 

Labores 1997-1998) 

El libro de Sugerencias para su enser'lanza Espal"\ol primer grado (SEP. 1996), 

establece las s19u1entes estrategias. en las cuales son relevantes para asegurar la 

comprensión. 

Predicción El Lector imagina el contenido de un texto a partir de las 

caracteristrcas que presenta el portador que lo contiene. a partir del titulo leido 

por otra persona. de la distribución espacial del texto. o de las imágenes de un 

libro. se puede predecir que se refenra a la astronomía o astrología. 

Anfictpactón Consiste en la pos1b1hdad de descubnr. a partir de la lectura de 

una palabra o de alglmas letras de ésta. las palabras o letras que aparecerán 

a contmuac16n Por e1emplo. después áe un articulo deberá continuar un 

sustantivo con el mismo género y número. o ar leer el final de un renglón que 
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dice •... y así nacieron. y se desarrollaron". La lectura de una frase como 

"Habla una vez" permite anticipar que se presentará un cuento. 

Inferencia. Permite: 

Completar información ausente o 1mplic1ta. a partir de lo dicho en el texto. 

Por ejemplo. la lectura de "Eran muchos dulces y sólo quedaron dos· 

conduce a inferir que los dulces eran sabrosos. por eso se los comieron y 

dejaron sólo dos 

Distinguir el s1gnif1cado de una palabra dentro de un contexto Por ejemplo. 

en la oración "Me encantaron las flores que me echaste·. el significado de 

"flores· está determinado por "que me echaste" y conduce a su 

interpretación corno de "halago· o "piropo" 

,. Confínnación y auto-correcc1ón Al comenzar la lectura de un texto. el lector se 

hace preguntas sobre lo que puede encontrar en él A medida que avanza en 

la lectura va conf1rrnando_ modificando o rechazando las hipótesis que se 

formuló Por e¡ernplo. si un texto dice "La cocina estaba llena de humo· y 

alguien lee "La comida estaba llena de humo· no es aplicable a la ·comida". 

Esto obliga a la relectura para obtener información congruente en sus 

significaciones. 

Por otro lado. Gearheart ( 1987) presenta dentro de las d1f1cultades más comunes 

que los maestros observan en la lectura se encuentra 

Hábitos direccionales movimientos defectuosos en los 01os. confusión en la 

orientación con palabras y transposición de palabras 

Identificación y reconocimiento de palabras errores excesivos de localización; 

omisión o subst1tuc1ón de las letras 1nic1ales. medias o finales. fallas al usar el 

contexto u otros 1nd1c1os significativos. análisis visual de palabras ineficaz: 

vocabulario insuf1c1ente a la vista. 1ncapaodad de unión auditiva, d1f1cultad con 

la síntesis v•sual. y conoc1m1ento hmttado de los elementos visuales. 

estructurales y fonéticos 
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Hábitos sobreanallt1cos: análisis de palabras conocidas; rotura de palabras en 

muchas partes; y uso de letra por letra o ·deletreo·. para atacar la cod1f1cación 

de palabras. 

Deficiencia en las habilidades básicas de comprensión incapacidad para leer 

unidades de pensamiento. sentido insuficiente en las oraciones. falla para 

reconocer o apreciar la organización del autor. falta de sentido de organización 

de los párrafos y vocabulano de significado lurntado 

Limitaciones en las habilidades de comprensión especiales. Incapacidad para 

aislar y retener información real. habilidad ineficaz para evaluar el material 

leido, hab1hdad msuf1c1ente para interpretar el material de lectura. incapacidad 

para apreciar los aspectos hterarios del material de lectura y habilidades 

organizac1onales ineficaces en lectura 

Deficiencias en la tasa de comprensión Incapacidad para a¡ustar la tasa. 

propósito madecuado para la lectura. reconocimiento ineficaz de palabras. uso 

insuficiente de pistas ambientales. conoc1m1ento insuficiente del vocabulano a 

la vista. comprensión 1nsuf1c1ente del vocaoular10. falta de fraseo. uso de 

muchas ayudas y vocal1zac1ón innecesaria 

Deficiencias en habtl1dades básicas de estudio msuf1c1enc1a en el uso de 

mapas. graf1cas. tablas y otros materiales visuales. incapacidad para utilizar 

aux1hares a fin de localizar matenales para leer. falta de eficacia en el uso de 

material de referencia bas1ca incapacidad para organizar el matenal de 

manera suficiente para que sea utilizable 

Deficiencia en la hab1/1dad para adaptar la lectura a las necesidades de las 

áreas de contemdo d1ticultad en la organización. incapacidad para a¡ustar ta 

tasa al propósito y d1hcultad del matenal. apltcación inadecuada de las 

habilidades de comprens1on. desarrollo 1nsuf1c1ente de concepto. habtlidad 

insuficiente en el uso de material ilustrativo o tabular. conoc1m1ento hmttado de 

vocabulario especializado. conoc1m1ento deficiente de simbolos y abreviaturas. 

Lectura oral deficiente tensión emocional retención inadecuada 010-voz. falta 

de habilidad para oraciones. tasa y cronometra¡e inadecuado 
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ESCRITURA. 

De Acuerdo con el Diario Oficial (2001 ). aprender a escribir requiere del nir'\o no 

solamente el trazado de las letras. sino organizar el contenido del pensamiento 

para que otros comprendan nuestros mensa¡es. El propósito central de este 

componente es que los mr'\os logren un dominio paulatino de la producción de 

textos. 

Los contenidos de este componente se organizan en tres apartados: 

Conocimiento de la lengua esenia y otros cod1gos gráficos. El propósito es que 

los nir'los uhhcen las caracterist1cas del sistema de escritura y los distintos tipos 

de letra. manuscrita. cursiva y scnpt. en la producción de textos. y que 

diferencien la escnlura de otras formas de comun1cac16n gráfica 

Funciones de Ja escntura. tipos de lt.!xlo y caracterist1cas. Esle apartado 

prop1c1a que los nir'los conozcan e incluyan en sus escritos las características 

de forma y contenido del lengua¡e. propias de diversos tipos de texto. de 

acuerdo con los propósitos que desean satisfacer 

Producción de textos El propósito es que los mf\os conozcan y utilicen 

estrategias para organizar. redactar. revisar y corregir la escritura de textos de 

distinto tipo y nivel de comple¡odad 

El hecho de que gran parte de la población escolarizada presenta problemas para 

redactar y leer lleva a suponer que la escuela no ha logrado desarrollar en los 

estudiantes estrategias para comunica1se med•ante la escritura (SEP. 1996) 

Condemarin y Chadw1ck (i990). afirman que la escritura es una destreza 

adquirida que se desarrolla a través de e¡erc1c1os específicos que conducen a un 

·ideal cahgráf1co· propuesto por la escuela. Sin embargo. aunque la escntura es 

considerada como una representación del lengua¡e o como un código de 

transcnpc16n gráfico de las unidades sonoras. también tiene una funoón 
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comunicativa que requiere de un proceso largo y comple¡o y comienza mucho 

antes de que el niño ingrese a la escuela Para que el niño comprenda este 

sistema: deberá re-construir. descubrir y analizar cuales son sus reglas de 

formación 

Evidentemente. es probable que muchos niños enfrenten desde temprano algunas 

ideas respecto a la escritura: ya que aparecen en forma permanente en el 

entorno de los niños los anuncios comerciales. nombres de las calles. 

sel\alamientos viales, periódicos. revistas. libros. envolturas. etiquetas con marcas 

de productos comerciales y otras variedades de malenales escrrtos se presentan 

cotidianamente ante los OJOS de los niños y promueven en ellos. de manera no 

propos1tiva. cierto conoc1m1ento del sistema de escritura (SEP. 1996) 

Considerando las producciones infantiles desde el punto de vista constructrvista. 

fue posible establecer tres grandes niveles de conceptualización en este proceso 

psicogénetico el pres1láb1co. el silábico y el alfabético. (Gómez Palacio y 

colaboradores. SEP. 1982) 

1. Nivel Presilábico. 

En este nivel se ubican a los niños cuyas representaoones gráficas se 

caracterizan por ser ajenas a toda búsqueda de correspondencia entre grafla y 

sonido Estas representaciones pueden ser d1bu¡os. garabatos. pseudograflas. 

números e inclusive letras convencionales. 

En este nrvel se destacan las siguientes categorías 

Representaciones gráficas prím1t1vas Al principio del proceso el nit\o no 

d1ferenc1a d1bu¡o de escritura. posteriormente son acompal'\ados de una grafla 

y el dibu¡o 
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C•pilulo 1 [d~cJOn Ba~c.a e-n Mf'11CO 

Escrituras unigráficas Más adelante las producciones que realizan hacen 

corresponder una grafía o pseudoletra a cada palabra o enunciado. puede ser 

la misma o no para cada nombre 

Escritura sm control de cantidad· Para que la organización espacial lineal 

aparezca. es necesario que el niño llegue a concebir que las palabras se 

componen de más de una grafía Al empezar a escribir varios signos vemos 

que algunos nu'\os repiten un signo indefinidamente. otros ut1l1zan dos signos 

en forma alternada y. finalmente, otros utilizan vanos signos y repiten esta 

fórmula para cualquier palabra. 

Escnturas fi¡as. Se hace presente una exigencia en las producciones del niño. 

dicha exigencia tiene que ver con la cantidad de grafías para representar una 

palabra o un enunciado. el n11'\o considera que con menos de tres grafias las 

escrituras no tiene significado En esta categoría es posible leer distintas 

palabras en escrituras iguales 

Escn/IJms dde1encmdas Consiste en que el niño trata de expresar ras 

d1ferenc1as de s1gnif1cado mediante d1ferenc1as objetivas en la escritura 

Cuando et repertorio de graflas es amplio el n11"10 puede ullhzar tetras 

diferentes para palabras diferentes. pero s1 éste es reducido. sólo cambia su 

orden En relación a su lectura. se hace sin recortes en la em1s1ón. 

2. Nivel Siiábico. 

Se caracteriza por el descubrimiento de la relación entre escritura y aspectos 

sonoros del habla Cuando el n11"10 descubre esta relación. sus reflexiones al 

respecto lo llevan a formular la hipótesis silábica piensa que en la escntura es 

necesano hacer corresponder una letra a cada silaba emitida Al principio esa 

correspondencia no siempre se adecúa. pero poco a poco se va perfeccionando 

su trabajo hasta desembocar en un análisis s1láb1co del nombre y una escntura 

formada por tantas letras como silabas lo integren 
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3. Nivel alfabético. 

Cuando el niño descubre que existe cierta correspondencia entre fonemas-letras y 

poco a poco va recabando información acerca del valor sonoro estable de ellas. 

Asl. paso a paso. tomando conciencia de los sonidos correspondientes al habla. 

analizando las producciones escritas que le rodean. p1d1endo información o 

recibiendo la que le dan ·1os que ya saben·. los alumnos llegan a conocer las 

bases de nuestro sistema alfabético de escritura cada fonema está representado 

por una letra Desde Juego es cierto en términos generales. ya que existen grafias 

dobles como cf1. rr. 11 para un solo sonido: un mismo sonido representado por 

varias grafias (c. z. s. c. k. q) y grafías que no corresponde a rnngun sonido como 

la h o la u de la silaba gue 

Así pues, al comprender la relac1on sonido-letra. el n11'\o sólo ha entendido una de 

las características fundamentales de nuestro sistema de escritura. pero aún le 

falta descubrir otros aspectos formales la convenc1onal1dad ortográfica y el 

dominio de aspectos semánticos y sintácticos (SEP. 1996) 

El lograr apropiarse del Sistema de Escritura resulta mucho más comple¡o de lo 

que se cree. por eso es muy importante que el maestro considere el aprendiza¡e 

de este conoc1m1ento como un proceso largo y de continua afinación. respetando 

el ntmo de aprend1za¡e 

Ahora bien. para que una persona avance en el dominio de la escritura se 

requiere de ciertos procesos mentales supenores los que tienen que ver con el 

pensamiento. la rnemona y la creatividad. dando origen a la selección de la 

mformac16n. a la elaboración del plan o estructura del escrrto. a la creaoón y al 

desarrollo de tdeas que se quieren plasmar y a la ut1hzac16n del tengua¡e más 

apropiado para hacer más fácilmente comprensible el :exto para el lector Sin 

duda. la competencia linguistica. equivale en la escritura al empleo adecuado del 

29 



código escrito. lo cual supone el conocimiento y memorización de la gramática y 

de la lengua {lozada, 2000). 

Por otra parte, si se habla de un orden para crear un texto, los escritores hacen 

uso de cuatro clases de procesos mentales· planear, trasladar imágenes en 

palabras, revisar lo que han escrito y morntorear el proceso completo (Hayes y 

Flower. 1986) 

Tradicionalmente. la ensel'\anza de la escritura comenzaba con el aprendiza¡e de 

las unidades más pequeñas (las letras). después se formaban silabas para llegar 

la construir palabras. Se consideraba que de esta manera los nii\os aprendían con 

mayor fac1hdad; sin embargo. es necesario tomar en cuenta que estas unidades 

aisladas no permiten comprender las interrelaciones que guardan dentro del 

sistema de escritura (SEP. 1996) 

Evidentemente. los nil'\os que experimentan el programa de escritura tradicional 

tienden a ver a ésta como un producto donde la exactitud. la forma. la pulcritud y 

la ortografia son lo mas importante. que lo sustancial (el contenido. vocabulario. 

convenc1onahsmos. calidad y originalidad). al contrario de aquellos n11'\os 

involucrados en el proceso de la escrrtura en el salón de clases. que ven a la 

escritura como un medio de comunicación a través del cual expresan sus ideas 

(cartas. ensayos. penód1co escolar. cuentos. etc) 

Asimismo. en muchas ocasiones el maestro pide a los alumnos que hagan planas 

de diferentes letras y luego planas de palabras. generalmente con la letra que 

desea traba¡ar Actualmente se propone el aprend1za¡e de la escntura con 

palabras que le sean s1gn1ficat1vas para el nir"lo. como es el caso del nombre 

propio y no que le sean impuestas como e1erc1cios de motric1dad (SEP. 1999). 

Por otro lado, los nir"los son capaces de escnb1r textos desde el pnnc1p10 del ano. 

s1 aceptamos como escritura las diferentes producciones que realizan. gracias a 
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los conocimientos sobre el sistema escrito y del lenguaje escrito. adquiridos fuera 

de la escuela (SEP. 1996). 

Dentro de la enseñanza de la escritura. es importante analizar el proceso 

mediante el cual los niños llegan a realizar escrituras elaboradas por ellos 

mismos. lsaacson (1990 ref en Lozada 2000). habla de cuatro caracteristicas del 

proceso de enseñanza de la escritura. que van de la generación de la idea in1c1al 

hasta escribir la redacción final 

1. El proceso debor ser modelado Se realiza una discusión previa a la escritura. 

el maestro debe modelar las estrategias de planeac16n mediante la realización 

de preguntas acerca del tema y demostrar la forma en que se organiza la 

información (gráfica. mapas semánticos. etc ) 

2. El proceso puodo ser colaborut1vo La colaboración puede involucrar al maestro 

y a los alumnos en act1v1dades tales como lluvia de ideas. contribución y 

organización de la información. retroalimentación 

3. El proceso puedo ser estmwlado El maestro puede ofrecer ayuda mediante la 

esl!mulac16n por etapas del proceso de la escritura o ayudando con decist0nes 

de escritura 

4. El proceso debe llegar a ser auto-m1c1ado y auto-momtoreado. El maestro 

puede dar al estudiante las estrategias para s1tuac1ones específicas e tdeas 

para la auto-instrucción 

El propósito del aprend1za¡e de la escntura es que el niño logre un dominio 

paulatino de la producción de textos Desde el 1nic10 del aprendizaje se fomenta el 

conocimiento y uso de diversos textos para cumplir funciones especificas. 

dmg1dos a destinatarios determinados. y valorando la importancia de la legibíltdad 

y la corrección (Oiano Oficial. 2001) 
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Cap¡tuk> 1 C.dvcaoon Ba~ica e-n Mene.o 

Es importante. que los niños sientan confianza para expresar sus ideas 

pensamientos y sent1m1entos por escrito. La retroalimentación positiva es basada 

en la literatura motivacional. la cual indica que la excesiva retroalimentación 

negativa puede causar que los rnt'los no se sientan hábiles para me1orar 

exitosamente y manifieste irregularidades en su aprendiza¡e (lozada, 2000). 

Por otra parte. la SEP ( 1996). sugiere que las actividades de escritura deben 

presentarse en contextos de comunicación y a través de act1v1dades lúdicas, para 

evitar que su aprendizaje se convierta en algo tedioso e incomprensible 

Por último. cabe mencionar según Gearheart (1987), que las dificultades más 

comunes de la escritura son las siguientes 

Trastornos en la mtegrac1ón v1somotora (antonormente llam,1da d1sgrafia). es 

decir tiene gran dificultad para escribir o copiar letras. palabras y números 

Trastornos en la rev1sualtzac1ón problema de memoria visual y ortografía 

,. Trastomos o las mcapac1dades en ia formulación y smtax1s es muy posible 

encontrar alumnos que pueden leer y copiar de manera efectiva la palabra 

impresa. pero que tienen graves dificultades en la formulación escnta. es decir 

dificultad para expresar pensamientos. ideas y sentimientos por la escritura 

Trastocam1ento y Escnlura de Espe¡o Error de invertir o trastocar letra o 

palabras. trasponer letras. confusión de palabras cortas con otras semejantes 

en tamat"lo o confusión de simbolo 

MATEMÁTICAS. 

En la mayoría de las escuelas. se pone en práctica una "metodologia" 

encaminada pnncipalmente al dominio de las técnicas. saber hacer operact0nes. 
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repetir propiedades. memorizar fórmulas y tablas de multrphcar. etc : y una vez 

dominadas éstas. se supone que su aplicación en diversas srtuacrones será un 

problema más sencillo De esta manera. la matemática se vuelve una asignatura 

aburrida y sin sentido en la que hay que resolver. en general mecánicamente. 

operaciones o problemas como lo enseñó el maestro. conv1rt1éndose el alumno en 

un ser pasivo que repite sin pensar ·respuestas correctas· que no conducen a la 

plena utilización de su pensamiento lógico- matemático (Contreras y 

colaboradores. SEP. 1990) 

Ahora bien. los Planes y Programas de Estudio (SEP. 1993). establecen que el 

enfoque principal de la ensel'lanza matemática en pnmaria. es la formación de 

habrltdades para la resolución de problemas y el desarrollo del razonamiento 

matemático a partrr de situaciones prácticas 

De manera más especifica. los programas se proponen el desarrollo de· 

,. La capacidad de ut11tzar las matemáticas como un instrumento para reconocer, 

plantear y resolver problemas 

La capacidad de ant1c1par y verificar resultados 

,. La capacidad de comunicar e interpretar rnformac1ón matemática. 

La imaginación espacial 

Las habilidades para estimar resultados de cálculos y medioones. 

La destreza en el use de ciertos rnstrumentos de medición. dibUJO y cálculo. 

El pensamiento abstracto a través de distintas formas de razonamiento. entre 

otras. la s1stcmat1zac1on y generaltzac1ón de procedimientos y estrategias. 

La selección de contenidos de esta propuesta descansa en el conocimiento que 

actualmente se tiene sobre el desarrollo cognosc1t1vo del nino y sobre los 

procesos que siguen en la adquisición y construcción de conceptos especificos. 
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Los contenidos incorporados al curriculum se han articulado con base en seis ejes 

a saber: 

1. Los números. sus relaciones y sus operaciones 

Se trabaja desde primer grado y el ob¡ellvo es que los alumnos. a partir de 

los conocimientos previos. comprendan el significado de los números y de 

los símbolos que los representan y pueden ut1hzarlos como herramientas 

para solucionar diversas situaciones problemat1cas 

Las operaciones son concebidas como instrumentos que permiten resolver 

problemas: (agregar. unir. igualar. buscar un faltante. sumar repetidamente. 

repartir. medir. etc ) el n11'0 construye los significados de las operaciones 

El grado de dificultad de los problemas que se plantean va aumentando. a 

lo largo de los seis grados el aumento en la dificultad no radica solamente 

en el uso de números de mayor valor. sino también la variedad de 

problemas que se resuelven con cada una de las operaciones y en las 

relaciones que se establecen entre los datos 

2. Medición 

El interés central a io largo de la primaria. en relación con la rned1c1ón. es que los 

conceptos ligados a ella se construyan a través de aCCJones y la comunicación de 

sus resultados 

Con base a lo anterior. los contenidos de este e¡e integran tres aspectos 

fundamentales 

El estudio de las magnitudes 

La noción de unidad de medida 

La cuantificación. como resultado de la med1c16n de dichas magnatudes 

3 Geometria 

A lo largo de la primana. se presentan contenidos y situaciones que favorecen la 

ubicación del alumno en relación a su entorno Del mismo modo se proponen 
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actividades de manipulación. observación. d1bu¡o y análisis de diversas figuras 

geométricas. Se pretende que aprendan a expresar adecuadamente su propia 

ubicación en relación con su entorno. los seres u objetos en relación con él y la de 

los objetos entre si. Desarrollar también la habilidad para ubicarse en un plano al 

recorrer trayectos y al representarlos gráficamente 

4. Procesos de cambio. 

Se inicia en situaciones sencillas en el cuarto grado y se profundiza en los dos 

últimos grados de la educación primaria En él se abordan fenómenos de variación 

proporcional y no proporcional El e¡c conductor está formado por la lectura, 

elaboración y anál1s1s de tablas y gráficas donde se registran y analizan procesos 

de variación Se culmina con las nociones de razón y proporción, las cuáles son 

fundamentales para la comprensión de vanos tópicos matemáticos y para la 

solución de muchos problemas cotidianos 

5 Tratamiento de la i1Jfo1111ac1ó1J 

En la actualidad se recibe constantemente información cuantitativa en 

estadísticas. gráficas y tablas Es necesario que los alumnos desde la primaria se 

inicien en el análisis de la mforrnac1ón de estadist1ca simple. presentada en forma 

de gráficas o tablas y también en el contexto de los documentos. propagandas. 

imágenes u otros textos particulares 

6. La pred1cció1J y el azm 

En este eie se pretende que. a partir del tercer grado. los alumnos exploren 

situaciones donde el azar interviene y que desarrollen gradualmente la noción de 

lo que es probable o no es probable que ocurra en dichas situaciones 

Las matemáticas son un producto del quehacer humano y sus procesos de 

construcción están sustentados en una evolución permanente. Muchos 
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desarrollos importantes de esta disciplina han partido de la necesidad de resolver 

problemas concretos. propios de los grupos sociales (Sep. 1993). 

Constantemente nos estamos enfrentando a situaciones que exigen el 

desempeno de nuestras habilidades numéricas, como por eiemplo: en la 

preparación de nuestros alimentos. cuando vamos de compras. al interpretar un 

croquis. en la costura. en los iuegos trad1c1onales (carreras. escondillas. juegos de 

mesa. etc). entre otras act1v1dades 

Actualmente. se concibe que la competencia matemática sigue un proceso de 

construcción lento y gradual. que va desde lo concreto y especifico a lo abstracto 

y general y que las actividades concretas y manrpulativas con los ob1etos 

constituyen el cimiento de esta construcción (Defior. 1996). 

Desde pequeno. en sus iuegos. el nrno comienza a establecer comparaciones 

entre los ob1etos. a reflexionar. ante los hechos que observa. buscar soluciones 

para los diversos problemas que se le presentan en su vida cot1d1ana. por 

ejemplo· buscar un palito más corto o más largo que otro para ponerle una puerta 

a una casa que construye. se pregunta s1 a su hermano le habrán servido la 

misma canhdad de refresco que a el. teniendo cada uno vasos de distinto tamano: 

separa sus canicas por color y tamar'lo (Contreras y colaboradores. SEP. 1990) 

Para P1aget. existen tres grandes tipos de conocimientos el fis1co. el social y el 

lógico matemático. El conoc1m1ento fis1co resulta de la construcción cognosot1va 

de los objetos del mundo. su color. textura. forma. etc. El social es producto de la 

adqu1sioón de informac16n proveniente del entorno que circunda al su¡eto. siendo 

ésta la que le permite saber. por e¡ernplo, cuál es el nombre que socialmente se le 

ha asignado a los ob¡etos fis1cos. o a los números o a la forma de representar 

ambos gráficamente. etc El lóg1co-matemat1co. no está dado directa y únicamente 
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por los objetos. sino por la relación mental que el sujeto establece entre éstos y 

las situaciones, (Contreras y colaboradores. SEP. 1990) 

Lo anterior irnplicaria que los tres tipos de conocimiento se dan en forma 

separada. sin embargo estos elementos interactúan entre si 

La matemática es uno de los conocimientos más valorados y necesarios en las 

sociedades modernas altamente tecnificadas. es a la vez. uno de los más 

inaccesibles para la mayoría de la población. conformándose así como un 

importante filtro selectivo del sistema educativo (Cuadernos de pedagogia, 1993) 

Debido a ello. hay que tener en cuenta que la matemátoca tiene un valor formativo, 

que ayuda a estructurar todo el pensamiento y agilizar el razonamiento deductrvo. 

pero que también es una herramienta que sirve para el accionar d1ano y para 

muchas tareas especificas de casi todas las act1v1dades laborales (Parra y Saiz 

1997) 

Por lo anteriormente expuesto. se dan sugerencias pedagógicas para el abordaje 

de estos contenidos. 

La representación gráfica 

La forma que se propone es dar al nil'\o libertad para crear sus representaciones 

gráficas. que le perm1toran construir un lengua1e matemat1co propio que refleje su 

pensamiento hasta que. gradualmente, pueda llegar a las representact0nes 

convencionales (Contreras y colaboradores. SEP. 1990) 

Interés por el 1uego· 

Es importante ser'latar que el 1uego forma parte de la vida de todo nir'\o. favorece 

que los alumnos usen los conocimientos que poseen. propicia la construcoón de 

estrategias que les permitan ganar de manera sistemática y, por lo tanto. 
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favorecen también la profundización de los conocimientos de los alumnos (SEP. 

1996). 

Material concreto· 

Los nu'\os adquieren la mayoría de los conocimientos matemat1cos a través de 

interactuar con ob¡etos concretos Los ob¡etos por si mismos no proveen 

conocimientos. sino que es a traves de esta interacción que el nitlo puede 

reflexionar sobre acciones y relaciones que efectúa con ellos Es por ello que en 

todas las actividades que se han d1setlado se utilizan diversos materiales 

concretos como ca¡as. cartas. semillas. fichas, representación del dinero. etc . 

objetos con los que se intenta concretizar los aspectos que desea construir el nino 

(Contreras y colaboradores. SEP. 1990) 

Aprend1za1e por s1tuac1ones de problema 

Es importante recurrir a problemas de la vida real con el fin de despertar el interés 

del n1no y arribar a conocimientos relevantes. es decir. con diferentes temáticas. 

tales como "Ja t1end1ta·. "el banco" (utilizando monedas de cartón). o en ¡uegos con 

dados. canicas. estampas. animales etc También se recomienda d1sel'lar 

situaciones que impliquen para los n11"los poner en marcha diversas estrategias de 

solución para un mismo problema desarrollar la creatividad en los nir'los para 

proponer problemas en una operac1on planteada por el maestro. o bien el 

problema puede consistir en que sean los alumnos quienes elaboren preguntas 

que puedan resolverse con la 1nformac16n que poseen (SEP.1996) 

Por otro lado. conviene mencionar que numerosos alumnos muestran dificultades 

particulares en el área de matemáticas Gearheart (1987) menciona algunas de 

las dificultades mas comunes en matemáticas y su mfluenaa en su aprend1za¡e 
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Incapacidades perceptuales: 

Figura fondo Perder el sitio con frecuencia. dificultad para leer números de 

muchos dígitos. incapacidad para ver la resta dentro de un problema de 

división e incapacidad para escuchar un patrón al contar. 

En la discnm1nac1ón Dificultad para discriminar entre slmbolos de operación. 

dificultad para discriminar entre vanos números. dificultad para discriminar 

entre monedas y dificultad con decimales. 

,. Trastocam1ento. Alterar el orden de los dígitos en una cifra (también puede ser 

un problema de memoria secuencial) 

,. En lo espacial Dificultad para localizar dónde debe ir el decimal. dificultad con 

los números ordinales y dificultad para escnb1r fracciones 

,. La incapacidad motora Poner demasiada atención a la mecánica de escribir, 

por lo que olvide qué está naciendo 

,. Los déficits en la memoria Incapacidad para retener imagenes visuales el 

tiempo suficiente para escribirlas. incapacidad (en ejercicios orales) para 

retener números el tiempo suficiente para dar una respuesta. dificultad para 

aprender (y recordar) hechos nuevos sin un ·sobre-aprend1za1e· extenso. 

dificultad con cualquier problema de pasos múltiples (en particular. problemas 

narrativos) 

Déficits integratrvos 

,. Dificultad para leer números de muchos dlg1tos 

lncapaadad para elegir números similares dentro de un grupo grande. 

lncapaadad para llegar a conclus1ones. por tanto. dificultad en el 

reconocimiento de patrones. 

En el lenguaie expresivo Dificultad con los e¡erc1cios orales rápidos y dificultad 

para explicar la soluoón de problemas. 

39 



En lenguaje receptivo. Dificultad con palabras de significado sencillo y 

dificultad para escribir palabras dictadas. 

Por otro lado. dentro las causas de las dificultades de aprendizaje de las 

matemáticas. éstas pueden buscarse en el nil'\o o en factores externos o en 

particular en el modo de ensel'lar las matemáticas (Mese. 1984. ref. en Defior, 

1996) 

Sin embargo. una de las principales causas de estas dificultades reside en que los 

contenidos se han traba¡ado de manera aislada. es decir. fuera de un contexto 

que le permita al alumno descubrir su significado. sentido y funcionalidad: es 

decir con frecuencia se les plantean problemas sin perm1t1r que los alumnos se 

involucren realmente en ellos. se les dice cómo resolverlos o se les proponen 

problemas modelo en los que deben aplicar el conoc1m1ento que se ha ensenando 

previamente. no se estimula la búsqueda personal y la creación de procedimientos 

propios (SEP. 1996) 

Por tal motivo. el plan y programa de estudio de primaria (1993). menciona que el 

éxito en el aprend1za¡e de las matemáticas depende. en buena medida. del d1sel'\o 

de actividades que promuevan la construcción de conceptos a partir de 

experiencias que son familiares y s1gnof1cat1vas para el n11'10 en la interacción con 

otros. En esas actividades. las matemáticas son para el rnl'\o herramientas 

funcionales y flexibles que le permitirán resolver las situaciones matemáticas que 

se planteen 

Además. dentro del e-0noc1m1ento matemático se requiere de actividades 

intelectuales que promuevan el descubrimiento de lógicas. reglas. secuencias. 

capacidad de abstracc1on. búsqueda creatrva de soluciones. etc. para ayudar a 

construir. enmarcar y referir los distintos significados. con el fin de avanzar a un 

pensamiento matemático más avanzado 
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Cap.tuto 1 Ed~n Buac:.a ~n Meuc.o 

Otro elemento importante para lograr la competencia matemática consiste en la 

necesidad de analizar los .. errores· que comete el nir'lo en el intento por apropiarse 

de un nuevo objeto de conocimiento. los cuales pueden ser aprovechados por el 

maestro para propiciar la reflexión y con ello la evolución del su¡eto (Contreras y 

colaboradores. SEP. 1990) 

Comentario Final. 

Con base en lo revisado en el presente capitulo. se puede afirmar que se han 

realizado numerosos esfuerzos por mejorar la educación a lo largo de muchas 

décadas. Sin embargo. conllnua en cns1s. pues los cambios establecidos no han 

logrado superar la problemáhca Se ha traba¡ado en el me¡oram1ento de la cahdad 

educativa. muestra de ello es la renovación de los planes y programas de estudio 

para primaria y secundaria. el mejoramiento de los materiales didácticos y libros 

de texto y los programas de actualización de los maestros Faltaría transformar o 

reforzar los métodos d1dact1cos para asegurar un aprend1za¡e permanente Para 

esto. la principal función de la escuela seria asegurar el dominio de la lectura. 

escritura y la formación matemállca. ya que resulta la base para adquirir otros 

conocimientos o seguir con estudios posteriores Ahora bien. habría que 

reconocer que hay numerosos indicadores de que en nuestro pais adolecemos de 

una ba¡a calidad educativa Baste criar que México ocupa el penúlt1mo lugar entre 

32 paises de acuerdo con estudios recientes (OECD PISA. 2001). Reconocer1o 

es el prtmer paso para lograr un c<1mb10 pos1t1vo. no es posible tener un cambio si 

no estamos conscientes de las consecuencias que esto acarrearía. ya que 

cerrarlamos las puertas a los adelantos del mundo. al conocimiento y a la cultura. 
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, 
CAPITUL02 

, 
LA EVALUACION Y LAS , 

HABILIDADES ACADEMICAS , 
BASICAS 



CONSIDERACIONES GENERA LE S. 

La evaluación es la forma que las organizaciones tienen de cerciorarse de que 

están impartiendo una educación de calidad. Dice Schmelkes ( 1997). "que si bien 

la evaluación no causa la calidad educativa. sin la evaluación no se puede 

asegurar calidad" (Documento DIE 46. pág. 10). 

"La evaluación aplicada a la ense"anza y al aprend1za1e consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de obtención de datos. incorporado al proceso educativo 

desde su comienzo. de manera que sea posible disponer de información continua 

y s1gnrficat1va para conocer la s1tuac1ón. formar ju1c1os de valor con respecto a ella 

y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

meiorándola progresivamente" (Casanova. 1998 pág 70) 

Por lo tanto. la evaluación resulta ser un valioso instrumento a través del cual le 

proporciona al especialista 1nformac1ón acerca de dónde debe comenzar Al ser 

empleada la evaluación en forma óptima. ésta especifica las metas educacionales 

para un grupo en particular y los ob1et1vos instrucc1onales para un estudiante 

determinado (Aguilar y Mungula. 1997) 

Por otro lado. Suárez ( 1992) sel"lala que la evaluación tiene como finalidades 

,.. Conocer rec1b1r y dar información acerca de todos los elementos del acto 

educativo por ejemplo. sobre las necesidades a que responde. la validez de 

los ob1elivos. caracterist1cas del grupo, resultados obtenidos. aceptación del 

acto educativo 

Motivar· ayudar al estudiante. al profesor y a la estructura escolar. reforzando 

su acción. mediante la información de retorno 

Medir la eficienoa de los elementos que componen el acto educativo y sus 

resultados. con el fin de em1t1r un concepto. un Juicio. una opint6n sobre ellos. 

Determinar la eficacia (resultado) y congruencia (proceso) del acto de 
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enser'lanza-aprendizaje. A este aspecto. y sólo en lo que a resultados se 

refiere, muchos educadores han reducido el proceso de evaluación a medir y 

calificar resultados 

Revisar: los elementos del proceso para el logro de mejores resultados, 

teniendo en cuenta al grupo estud1ant1I en sus necesidades e intereses. Los 

datos de la evaluación deben enviarse permanentemente al sistema para 

analizarlos y deterrmnar cambios necesarios para mejorarlos 

Evidentemente. los ob1e11vos de la evaluación deben centrarse en la mejorla (los 

aprendizajes de los alumnos y los planteamientos de enser'lanza que realiza el 

profesorado), no solamente debe resaltar lo negativo. lo mal hecho. para 

sancionar o para -reprobar- (Casanova. 1998) 

Suarez ( 1992). sel'lala que la evaluación no sólo hace referencia al 

aprovechamiento del alumno sino que comprende todos los elementos que 

componen el acto docente. tanto en su planeac16n como en su desarrollo y sus 

resultados. en la cual se reahza antes. durante y después de la implantación del 

proceso ensel'lanza-aprendszaje 

Evaluar a una persona o un proceso educativo completo es una tarea seria y 

compleja; por lo tanto. descalificar o reprobar es fac1I. reorientar. reensel'lar para 

que alguien aprenda lo que antes no aprendió excluye ser un doce11te repetitivo -

casi mecánico-; exige ser flexible e innovador. creativo. evaluador. conocedor de 

que muchos y distintos caminos conducen a la misma Roma (Casanova. 1998). 

En los últimos al'los. el fracaso escolar masivo ha sido objeto de inquietud e 

investigación. Se ha buscado encontrar soluciones efectivas para llevar a cabo un 

proceso de aprend1za1e eficaz para todos 

La lecto-escntura y las matem3ticas han sido objeto de estudio digno de atención. 

constituyen uno de los ob¡etivos de la mstruco6n bas1ca. y su aprendizaje es 

condición de éxito o fracaso escotar (impidiendo este último que se logren los 
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objetivos mlnimos de instrucción). Asl pues, el rezago escolar se va generando en 

forma progresiva, terminando en reprobación. y éste a su vez. en deserción 

(Ferreiro.1995) 

Cabe destacar también que los tres primeros grados de la primaria son 

fundamentales pues estos enfatizan la enser'lanza y dominio de las áreas 

académicas básicas (lecto-escntura y matemáticas) Los nir'\os que en estos 

grados escolares presentan dificultades en tales áreas. arrastran deficiencias a lo 

largo de los grados escolares sucesivos 

Sin embargo, se ha tratado de combatir este problema dentro de las escuelas en 

relación con la enser'\anza - aprendizaje. 

Uno de los factores importantes para instrumentar soluciones efectrvas consiste en 

contar con información confiable y pertinente En este sentido. la evaluación ha 

jugado un papel 1mportan1e en el ámbito educativo. nos permrte obtener datos del 

desemper'lo del alumno y lograr una meior intervención ps1copedagógica. No 

obstante. el gran problema a resolver ha consistido en lograr un diagnóstico 

preciso para el proceso de aprend1za¡e de cada alumno. especialmente en los 

nir'\os que presentan dificultades en el aprend1za¡e y delíc1enc1as en el rendimiento 

escolar (Macotela. Bermúdez y Castar'\eda. 1995) 

"Tradicionalmente se han aplicado cantidad de pruebas psicomélricas y 

educativas cuya base era la medición a través de los tests de inteligencia: estos 

instrumentos de evaluación han resultado actualmente obsoletos. y segregadores. 

La década de 1950 fue el momento de mayor auge de las interpretaciones del 

fracaso escolar desde el modelo patológico individual. el cual centra 

exclusivamente en el nu'lo la exphcac16n de su -problema de aprendizaje" en la 

escuela. Los alumnos son clasificados y rotulados como enfermos especiales 

Surge así la noción de retardo mental leve y una gran cantidad de cuadros 
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caracterizados por la particula dis, que sel\alan dificultad (dislexoa. disortografia. 

d1scalculia. disgrafia) y por la proposición a para indicar la ausencia (alexia. 

agrafia. etcétera) Pero está ya comprobado que la dificultad especifica de 

aprend1za1e existe sólo en un pequeno porcenta1e de nil'los y generalmente está 

asociada a causas neurológicas Por eso no corresponde interpretar el 

rend1m1ento escolar 1nsatisfactono como problema de aprend1za¡e·. (Devalle y 

Vega.1998 pág. 88 ) 

Las consecuencias de esta problemállca han sido la repetición. el envio a una 

clase de apoyo, la derivación a un grupo más ba10 o. canalización a instituciones 

de índole médico y/o ps1copedagóg1ca. etc 

Ahora bien. de los cambios recientes que se han planteado en el sistema 

educativo. como es la perspectiva de inlegrac1ón. lo que se requiere es contar con 

alternativas de evaluación de necesidades educativas especiales en el aula 

regular 

De acuerdo con Ced1llo. Escalante. Escandón. Fernández. Mustri. Puga y Vázquez 

(2000). una evaluación no sólo debe poner acento en las dificultades del nil'lo. smo 

también en sus pos1b1hdades y los cambios que requiere el entorno que lo rodea; 

alumno. escuela y fam1ha Hablamos de una evaluación que permita determinar lo 

siguiente 

Pnnc1pales hab1hdades y d1f1cuttades del alumno en las distintas áreas. 

Naturaleza de sus necesidades educativas especiales 

Tipo de apoyo que requiere para satisfacer estas necesidades 

Por lo tanto. una evaluación. además de incluir la aphcacion de pruebas o la 

medición del desemper'\o. debe proporcionar mayor fuente de información del 

alumno. con el fin de tomar la me¡cr decisión educativa en cuanto a si el alumno 

tiene o no problemas. la naturaleza de los mismos. asi como el establecimiento de 
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la gravedad en la dificultad para poder definir el tipo de problema. lo cual además 

proporciona pistas para el posible tipo de rehabilitación (lugo, 1992) 

Ahora bien. de acuerdo con Macotela. Bermúdez y Castal'\eda (1995), las razones 

más importantes por las que se conducen evaluaciones son las siguientes 

A. Evaluación para la dotección En la cual nos permite 1dent1ficar a aquellos 

individuos que se comportan de manera lo suficientemente diferentes. como 

para requerir una evaluación más a fondo o una atención especializada. 

B. Evaluación de canalización: Establece clas1ficac1ones de alumnos. 

proporcionando datos contables para tomar decisiones en el ambiente más 

apropiado 

C. Evaluación para o/ desarrollo do programas: Tiene como propósito ayudar al 

personal escolar o a los especialistas a planear programas instrucc10nales ylo 

de remedio El énfasis estriba en el análisis de las destrezas y debilidades que 

el n11•10 tiene. lo que permite conformar contenidos (qué ensenar) y metodologla 

(cómo ensel'\ar) 

O Evaluación de progreso individual: Se realiza directamente en el medio 

ambiente educativo para evaluar el avance del alumno con ob¡eto de 

mantenerlo en el programa o servicio en vigor o recanal1zarto 

E. Evaluación de programas: Se desea analizar la eficiencia y utilidad de 

programas existentes o de reciente implante. con ob¡eto de mantenerlos. 

modificarlos o suspender1os 

En ese sentido, resulta importante establecer la relación entre !a toma de datos. 

las decisiones y acciones oportunas De otra forma. se corre el nesgo de que las 

evaluaciones psicológicas resulten irrelevantes o incluso pefJudiciales en el 

contexto educativo 
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AL TERNA TIVAS DE EVALUACIÓN CONTEMPORÁNEAS. 

Según Macotela y cols. (1995 op cit.) dentro de las alternativas de evaluación 

contemporáneas se encuentran las mediciones con referencia a la norma y las 

mediciones con referencia a criterio así como las basadas a cumculum. 

Las medidas con referencia a la norma proporcionan información decididamente 

de naturaleza cuantitativa y tienden a comparar las ejecuciones de los ninos en 

términos de datos normativos Los resultados se expresan en cocientes. 

calificaciones escolares. equivalentes de grado y percentiles 

Las pruebas referidas a normas no evaluan un numero ltm1tado de objetivos 

concretos. sino que abarcan una gama amplia. Son especialmente útiles para 

medir el aprovechamiento global de estudiantes que llegaron a entender 

matenales complejos por rutas distintas y también son apropiadas cuando sólo es 

posible admitir al programa a los meiores candidatos (Woolfolk. 1999) 

Las ventajas de este tipo de medidas. consisten precisamente en su carácter 

estandarizado. lo que permite contar con normas de comparación 

Una de las limitaciones es que no indican s1 los estudiantes están preparados para 

avanzar a un material mas complejo 

Las medidas con referencia a criterio analizan el grado de ganancia o 

crecimiento intraind1v1dual. se emplean fundamentalmente en relación a 

contenidos curriculares. u11l1zando punta}Cs crudos y se denominan edumétncas o 

referidas a entenas (Carver. 1974. en Macotela y cols .1995) 

Cuando se trata de ayudar al maestro en la planeact6n de programas 

instrucoonales. se recomienda utilizar pruebas basadas en las medidas a cnterio. 

más que en las refendas a la nonna: ya que en el ámbito educacional. es más 
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importante preocuparse por identrf1car las habihdades que posee el suieto y 

aquellas de las cuales carece, que compararlo con otros. (Macotela y cols. 1995). 

Por otro lado, la prueba referida a cnteno las puntuaciones no se comparan con 

las obtenidas por otros. sino con un determinado criterio o estándar de 

desempeno. Estas pruebas miden el dominio de ob¡et1vos muy precisos. Al menos 

en ciertas condiciones los resultados ;nd1can al maestro con exactitud lo que sus 

alumnos pueden y no pueden hacer (Woolfolk. 1999) 

Por su parte la evaluación referida a curriculum se deriva de la medición con 

referencia a criterio. pero se distingue de ésta en el sentido de que los contenidos 

evaluativos están directamente anclados en los programas que se emplean en las 

escuelas. Los defensores de esta forma de evaluación ps1coeducativa sostienen 

que la relación directa con el curnculum representa la principal ventaja; ya que 

inevitablemente vincula al d1agn6st1co con la intervención educativa (Hallahan y 

Kauffman. 1991) 

De acuerdo con Howell. Fox y Morehead (1993) la relación entre curriculum, 

instrucción y evaluación se expresa como sigue. El cumculum es aquello que se 

ensel'\a; la instrucción es la forma de ensenar1o y la evaluación es la estrategia 

que guia al proceso completo 

Es por esto. que a través de los datos de evaluación se considera importante 

vincular el diagnóstico con la intervención; con el fin de mejorar la ensenanza

aprendiza¡e, especialmente a los nil'\os que presentan dificultades ante los 

contemdos escolares 

Actualmente existe un concepto para atender dificultades de aprendizaje que se le 

conoce como Enseñanza Diagnóstico-poscriptiva; en la cual se refiere la 

generactón de procedimientos aplicados al diseno de programas de ensenanza, 
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basándose en el desempel'lo y contenido de tas pruebas (Salvia & Ysse!dike 1981 

en Macotela y cols .. 1995) 

Este concepto se fundamenta a partir de las siguientes cuatro premisas· 

Los estudiantes ingresan a una situación de ensel'lanza con destrezas y 

debilidades. 

2. Las destrezas y debilidades pueden ser evaluadas en forma valida y confiable. 

3. Tanto las destrezas y debilidades estan causalmente relacionadas con la 

adquisición de nuevas habilidades. 

4. Existen vínculos bien 1dentif1cados entre las destrezas y debilidades y la 

efectividad relativa de la ensel'lanza. 

De la Enseñanza Diagnóstico-prescriptiva se derivan dos tipos de modelos de 

trabajo: 

1 Modelo de Proceso pslcoeducativo (MPP}. diversos autores (Bannatyne 

1968 y K1rk. 1969 c1t en Macotela el al. 1995). sel"latan que el propósito del 

diagnóstico consiste en 1dentrf1car el proceso deficiente para proceder a prescribir 

la instruccrón El interés consiste en Identificar déf1crts Que provoquen un 

desarrollo inadecuado La intervención resultante. corrige o recompensa estos 

déficits 

2 Modelo de Análisis de Tareas (MA T). Otros autores (Resmck. Wang y Kaplan 

1973: Bijou 1970 crt Por Macotela et al. 1995). sostienen que la ensel'lanza y la 

evaluación deben apoyarse en un análisis de tareas especificas y de objetrvos 

rnstruccionales definidos. asl como en una intervención d1sel"lada para entrenar 

hab11tdades especificas que son componentes de ob¡etrvos más complejos. 
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La ut1hzación del lltlA T involucra los sigu1enles pasos 

1. La evaluación del grado en el que un sujeto muestra una habilidad. utilizando 

una medida con referencia a criterio 

2 El análisis de las conductas necesarias para una realización exitosa de la labor 

académica 

3 La prescripción de programas educacionales para enser'lar habilidades y 

subhabilidades componentes 

De este modelo ensel'lanza (MA T). y bajo las concepciones de mediciones con 

referencia a criterio y basada en curriculum: se desarrolló el instrumento 

"Inventarlo de Ejecución Académica: IDEA" (Macotela. Bermudez y Castal'leda. 

1996): en el cual se trata de identificar dificultades en la lectura. la escritura y las 

matemáticas El instrumento se dmge a los tres primeros grados de primaria: 

analiza destrezas y debilidades y sel'lala prioridades mstrucc1onales con base en 

su mismo contenido 

Asimismo. ta estructura responde a criterios de dificultad creciente de manera que 

al inicio de cada a rea se evalúan habilidades de menor complejidad y se progresa 

hacia las habilidades más comple1as 

De este modo. ba10 tales concepciones se considera al Inventario un instrumento 

que propone una alternativa de evaluación que contribuye al proceso de 

enset'lanza-aprend1za1e y a la prevención de fracaso escolar. 

El INVENTARIO DE EJECUCIÓN ACADÉMICA (IDEA). 

El IDEA (Macotela. Bermudez y Castal'leda. 1996) es un 1nstnumento desarrollado 

para identificar dificultades en la leciura. la escntura y las matemáticas Se trata de 

un instrumento que analiza destrezas y debihdades y sel'\ala prioridades 
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instruccionales con base en su mismo conterndo A diferencia de instrumentos 

clasificatorios. lo que senala son las necesidades 1nstrucc1onales. De ahí que 

mantenga congruencia con los desarrollos recientes en materia de evaluación. asl 

como con las inic1a!Jvas de integración educativa. 

El IDEA determina el nivel de las habihdades a partir del grado de dificultad de los 

reactivos. Las deficiencias se establecen con base en el análisis del tipo de 

errores que el nino comete 

El conocimiento de las deficiencias y del nivel de habilidades permite determinar 

las prioridades instrucc1onales y de corrección La determinación del nivel de las 

habilidades permite establecer el punto de partida dentro de una secuencia 

instruccional El análisis de errores conduce a recomendaciones particulares de 

intervención. El propio contenido del instrumento sienta las bases para la 

elaboración de programas de remedio. promocionales o preventivos Esto último 

caracteriza al Inventario como modelo d1agn6st1ccrprescript1vo 

El IDEA se encuentra estructurado con base en un análisis de tareas que 

determina los componentes de habilidades especificas en cada áreas que evalúa 

(Escritura. Matemáticas y Lectura) Asimismo el contenido responde a critenos de 

dificultad creciente. de manera que al inicio de cada área se evalúan habilidades 

de menor comple¡idad y se progresa hacia las habihdades más comple¡as 

El lnventano consta de tres instrumentos. los cuales corresponden a cada una de 

las áreas evaluadas (escritura, matemáticas y lectura). Cada uno de los 

instrumentos incorpora elementos relatavos a los contenidos de los programas en 

vigor de la Secretaria de Educación Pública Esto permite determinar el nivel ele 

habilidades o deficiencias para cada grado 
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Para el área de escritura se evalúa la habilidad de copiar. tomar dictado y redactar 

en los tres grados. lo que varia es el grado de dificultad. Con respecto a redacción, 

se evalúan los siguientes componentes: 

:,.. Contenido .. Se considera s1 el escnto del n1no presenta: 

1. Tema central (El cuento gira alrededor de un eje Identificable). 

2. Inicio (El cuento pnnc1p1a situando personaies. lugar o !tempo). 

3. Desarrollo. (El cuento retoma los aspectos situados al inicio y les da 

continuidad a partir de acciones. caracterización de personajes o 

situaciones) 

4. Final. (El cuento presenta un c~rre identrficable relacionando los aspectos 

del inicio y desarrollo). 

' Vocabulario. Se cahf1ca contando el numero de palabras que el nil'lo utiliza No 

cuentan en la cuant1ficac16n palabras repetidas o derivadas. Los puntos 

asignados dependerán del rango en que se encuentra el número de palabras 

empleadas según el grado escolar, como se aprecia en el Siguiente cuadro 

;... Convenclonall$mos. Se analiza globalmente el cuento redactado y se otorga 

un máximo de tres puntos si la redacción global presenta· 

a) Concordancia género-número 

Total (en todas las oportunidades de concordancia) 

Parcial (al menos un ac1erto en todas las oportunidades de concordancia) 
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Capitula 2 L.w .vatuaoón y iM ~a~ bas.tcas 

b) Conjugación correcia 

Total (en todas las oportunidades de conjugación) 

Parcial (al menos un acierto en todas las oportunidades de conjugación). 

:;.... Calidad. El producto que presenta el nu"lo debe resultar fácilmente legible y 

pulcro. Por legible se entiende que la letra permita la lectura fluida de la 

historia. Por pulcritud se enltende que la redacción esté libre de frecuentes 

tachones. manchas y borrones 

;... Originalidad. Se analiza si el cuento incluye: 

a) Caracterización de personaies, obietos. lugares. etc. 

b) Diálogo 

En lectura se evalúa la decodificación y la comprensión de textos a través de 

tareas de reconocimiento, asociación. preguntas y recuerdo libre 

En matemáticas se evalúan tareas relacionadas con numeración. sistema decimal, 

operaciones y solución de problemas narrativos. En tercer grado se agrega la 

evaluación de números fraccionarios 

El instrumento está d1sel'\ado para ut1hzarse en los tres primeros grados de 

primaria en los cuales la adqu1s1ción de esas habilidades es fundamental para et 

éxito académico futuro. 

El IDEA es una prueba de e¡ecución que se aplaca de manera individual y cuyos 

datos ofrecen indicadores del nivel de dominio en tareas académicas para obtener 

un perfil de desempel"lo indrvidual u obtener un perfil grupal Se considera que los 

nil'los con un mvel menor al 80% en cada área. es un nil'\Q con dificultades. 
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El instrumento completo se compone de la fundamentación teórica. los 

cuadernillos de estimules. los protocolos de registro. hojas de trabajo para el nil'lo. 

y el manual para la aplicación, registro y calificación. 

La estructura basada en una secuencia de dificultad creciente. permite ser.alar 

hasta qué punto dentro de la secuencia, el nil'\o es capaz de responder 

correctamente. En consecuencia. se establece el punto a partir del cual se 

requiere proporcion~r la instrucción correspondiente al nil'lo (o grupo de nil'los). 

Además, se analizan los tipos de errores. La incapacidad del sujeto para 

demostrar una habilidad particular. puede estar asociada a la presencia de 

diferentes tipos de errores 

Durante la construcción del IDEA se han cubierto diversos pasos que incluyen: la 

derivación inicial del contenido a partir de fuentes bibliográficas y análisis de 

muestras de trabajos escolares. el sometimiento a juicios de expertos (pedagogos, 

psicólogos. maestros normalistas y maestros especializados); pilotees en campo 

en población con y sin problemas e:;colares para determinar la capacidad 

d1scnmmat1va del instrumento. pruebas formales (est1mac1ón de la consistencia 

interna del instrumento, determinación de niveles de fatiga, prueba de materiales 

de aplicación. registro y calificación). 

Una vez que se contó con los datos preliminares de confiabilidad. se utilizó una 

de las estrategias más importantes del desarrollo del IDEA. Ésta cons1st.Jó en 

invitar a profesionales en ps1cologla y áreas afines a conocer el lnventano a través 

de talleres de capacitación para su manejo. De manera sistemática. al término de 

los talleres se recogieron las opiniones de estos profesionales lo que permitió que 

éstas se fueran tomando en cuenta para depurar el instrumento. 



Comentario final. 

Al analizar las d1f1cultades que enfrentan los nil'los en las áreas académicas de 

lectura escritura y matemáticas, debemos considerar que para llevar a cabo un 

proceso de aprendizaje eficaz para todos, es indispensable partir de información 

confiable para tomar decisiones. Una forma de proceder está relacionada con el 

desarrollo de instrumentos que puedan ofrecer indicadores sobre el logro de 

objetivos puesto que este dato contribuye a conocer la eficiencia de los procesos 

de ensel'lanza Conocer hasta qué grado se están dominando las áreas de 

competencia académica para avanzar en el conoc1m1ento. habilidades y destrezas 

permite también ofrecer elementos para superar los problemas cuando estos se 

manifiestan. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la 1mportanc1a de evaluar los 

aprendizajes mediante alternativas complementarias y proponer soluciones en 

base a esta información con el frn último de meiorar la labor educativa 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora. la evaluación constituye un elemento 

importante en tanto que se relacione con la toma de dec1s1ones para una meior 

ensel'lanza y para un mejor aprendiza1e Una evaluación que nos permita tomar 

las dec1s1ones pertinentes para resolver deficiencias. reforzar. desarrollar 

conoc1m1entos. destrezas. habilidades y actitudes en lugar de resaltar los aspectos 

negativos como se hace en el caso de calificaciones reprobatorias Pero además. 

es importante aprovechar los desarrollos recientes en México en materia de 

evaluación ps1coeducat1va (como es el caso del Inventario de E1ecuci6n 

Académica IDEA). 

Por lo anterior el presente trabajo tiene como pnnc1pal ob¡et1vo analizar el tipo de 

e1ecuc1ón que muestran los n1t'los de drversas partes de la Repúbhca en los tres 

primeros grados de primaria en relac>ón con la l&cto-escntura y las matemáticas. 

Debe recordarse que el presente traba¡o forma parte de un proyecto más ampho 

(Macotela. 1997) A continuación se descnbe el estudio propiamente dicho. 
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OBJETIVO: 

Determinar si existen diferencias en el desempeflo en tareas de lecto-escritura y 

matemáticas entre niflos de los primeros tres grados de primaria de las zonas 

metropolitanas del D.F. Mérida. Acapulco y Toluca. 

HIPÓTESIS: 

1. Existen diferencias significativas en el desempeflo de n11'1os de los primeros 

tres grados de primaria en función de la zona metropolitana de la cual 

provienen. 

2. Existen d1ferenc1as significativas en el desemper'lo de nillos de los primeros 

tres grados de primana en función del tipo de sistema educativo en el cual 

están inscritos (público y privado) 

3. Existen diferencias significativas en el desemper'lo de n11'\os de los primeros 

tres grados de pnmana en función del sexo. 

POBLACIÓN: 

Se trabajó con una muestra no probabilística de 1059 nir'los que asisten a los 

primeros tres grados de escuelas públicas y privadas en cuatro zonas 

metropolitanas de la República Mexicana. Los siguientes cuadros ilustran la 

composición de la muestra 

DISTRITO FEDERAL 
'-sfsft-MA !-- -GRADo-=i_~~º---- !.º!~L-4 !-------' ______________ ~~~~--- Niñas i 
Público Primero 34 26 60 _ _J 

S~ndo ____ 2._!3 ___ -~~ 60 1 

Tercero 31 29 -GOi 
Privado Primero 18 17 351 

1 

Segundo 24 16 40 ! 

Tercero 22 18 40 1 
TOTAL 157 138 295 1 
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Para el D.F el cuadro anterior se puede resumir como sigue: 

;. Total de nil'\os de primer grado= 95 

;... Total de nil'los de segundo grado = 100 

.. Total de nil'\os de tercer grado= 100 

;... Total de nil'\os = 157 

;... Total de nil'las = 138 

;... Total de Escuela Púbhca = 180 

;... Total de Escuela Privada = 115 

TOLUCA 
SISTEMA --CfRAOO--T. SEXO TOTAL 1 

Nh'los Nll'\as -i l 
Público 

----------
34 26 --60! Primero 

§egundo ____ -·30-· ~21 51 
Tercero 30 28 SS--
Primero 3·3-- ··22- -----

Privado 55 
Seaundo 25 18 43 
Tercero 17 9 26 

TOTAL 169 124 293 

Para Toluca el cuadro anterior se puede resumir como sigue: 

;.... Total de n1flos de prin-.er grado= 115 

;.... Total de nil'\os de segundo grado= 94 

.,. Total de nir.os de tercer grado = 84 

;... Total de nil'\os = 169 

;... Total de mnas = 124 

;... Total de Escuela Púbhca = 169 

;.. Total de Escuela Privada= 124 
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ACAPULCO 
--515TE.MA -- --- -- - ------- -- - -- ---

SEXO totí\C GRADO 
Nilios !Nil\as 

Público Primero 17 1 33 50 
S_!:9~ndo _____ 27 1 19 46 
Tercero --2-2--1 -29-· ·51·-

Privado Primero 19 1 22 41 
-Seaundo 24 

1 

24 48 
Tercero 22 15 37 

TÓTAC 
- -- -

131 1 142 273--
1 

Para Acapulco el cuadro anterior se puede resumir como sigue: 

., Total de ninos de primer grado= 91 

., Total de ninos de segundo grado = 94 

,. Total de nif'tos de tercer grado= 88 

;.... Total de nir'\os = 131 

:.. Total de nir'\as = 142 

;.. Total de Escuela Pública= 147 

;... Total de Escuela Privada= 126 

TOTAL 

1Privado Primero 21 22 43 

I
¡ Segundo 26 6 32 

Tercero 2 6 6 
iTOTAL 118 80 198 

(;apttulo 3. MalodO 
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Para Mérida el cuadro anterior se puede resumir como sigue: 

;... Total de ninos de primer grado = 90 

;... Total de nil'\os de segundo grado = 72 

;... Total de nil'los de tercer grado= 36 

;... Total de ninos = 118 

;... Total de ninas = 80 

;... Total de Escuela Pública = 115 

;... Total de Escuela Privada = 83 

Los nil'los se encontraban inscritos en escuelas primarias. públicas y privadas. 

Ambos tipos de escuelas tenian en común 1) que 1mpartian el programa oficial de 

la Secretaria de Educación Pública. 2) eran unilingues (espal'\ol), 3} el nivel 

socioeconórmco de las familias era clase media y media baja; 4) laboraban en 

turno matutino y 5) estaban ubicadas en la zona metropolitana del D F y en las 

capitales anteriormente mencionadas. Las edades de los nil'\os participantes 

oscilaron entre 6 y 11 al'\os de edad 

INSTRUMENTO: 

Para la obtención de datos relacionados con la ejecución en tareas de escritura. 

matemáticas y lectura. se utilizó el lnventano de E¡ecuci6n Académica (IDEA). de 

Macotela. Bermúdez y Castal'leda (1996) 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Se trata de un estudio descnptrvo de campo con fines comparativos para 

determinar diferencias entre zonas metropo!1tanas. sistema educativo, grado 

escolar y sexo en relaCl6n con la escritura. matemáticas y lectura. 
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VARIABLES: 

1. Variables independientes: 

;.. Zonas metropolitanas (D.F., Toluca, Acapulco y Mérida). 

;.. Sistema Escolar (Pública-Privada). 

;.. Grado Escolar (1°. 2° y 3°). 

;.. Sexo (Masculino-Femenino). 

2. Variables dependientes. 

;.. Puntajc global por área (esaitura. matemáticas y lectura). 

;.. Puntajes especlficos por tareas: 

Escntura (copia. dictado. redacción) 

Matemáticas (Numeración. Fracciones. Sistema Decimal, Operaciones y 

Solución de Problemas) 

Lectura (Lectura en Silencio y Lectura Oral). 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Se convocó a un grupo de académicos de laboraban en diferentes 

unrverstdades: Facultad de Psicologia. FES-Zaragoza, ENEP-lztacala, 

Unrverstdad Pedagógica de Guerrero. Universidad Autónoma de Yucatán y 

Unrverstdad Autónoma del Estado de México a fin de part1c1par en el proyecto 

2. Se realizó la capacitación en el mane10 del IDEA, a los académicos de las 

universidades de provincia y de estudiantes que participaron 

3. Cada equipo (D F y capitales) estableció la relación con las escuelas y obtuvo 

las autorizaciones correspondientes 

4. Se aplicó 1ndrvtdualmente el IDEA al total de nsnos de cada grado escolar por 

escuela. en función del aonograma del trabajo y los acuerdos establecidos con 

cada una 

5. La aplicación se realizó durante el penodo de recreo en los espacios provistos 

por las autoridades escolares. 

60 



6. Se le explicó a cada nino en qué consistía la tarea que iba realizar y se le pidió 

que lo hiciera lo mejor posible. 

7. Cada aplicación tuvo una duración promedio de una hora. 

8. La aplicación se realizó al final del ciclo escolar 

9. Se realizó la capacitación a los mismos estudiantes participantes en la 

calificación del instrumento con base en los llneam1entos y criterios del 

Inventario. 

1 O. Los alumnos calificaron individualmente los protocolos del Inventario con 

supervisión de los participantes académicos. 

11 . Se realizó la capacitación a los alumnos participantes en la captura y 

procesamiento de datos. 

12. Se capturaron y procesaron los datos en el O F. por medio del paquete 

estadislico SPSS (versión 7 0) 
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RESULTADOS 

Los datos obtenidos de la aplicación del instrumento se analizan en dos niveles. 

Primero se presentan gráficamente los perfiles de desemper'lo que permiten 

realizar comparaciones visuales en relación las tres áreas académicas evaluadas 

(escritura, matemáticas y lectura) en función de grado escolar. zona geográfica. 

sexo y sistema educativo (público y privado). 

En segundo lugar se presentan los resultados del análisis estadistico en donde se 

analizan los elementos en los cuales existen diferencias significativas 

determinadas a través de la utilización de la prueba t para grupos independientes. 

En relación con los perfiles de desempeno. cabe mencionar que los datos crudos 

(puntajes naturales) se convirtieron a porcentajes para propósitos de comparación 

A.- DATOS DE LA MUESTRA TOTAL (N = 1059) 

Las figuras 1 a la 3 ilustran los promedios porcentuales globales del desempeno 

de los ninos de pnmero a tercer grado en las áreas de escntura. matemáticas y 

lectura 

En la figura 1 se presentan resultados para el área de escritura Los tres primeros 

conjuntos de la figura perrmten comparar el desempeno en cada una de las tareas 

para cada uno de los grados Se aprecia que los su¡etos del primer ano obbenen 

porcenta¡es mas altos que los mt'los de segundo y tercero en las tareas de copia 

(80 3)% y de dictado (76 2%) Sin embargo. en la tarea de redacción. el perfil de 

desempel"lo cambia. de manera que se puede observar que incrementa el 

porcentaje a medida que se avanza en grado Asi. los niflos del primer grado 

obtienen un porcentaje de 42.3%. los de segundo de 56% y los de tercero de 

67.1%. En el extremo derecho de la figura se muestran los resultados que integran 
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las tres tareas (copia dictado y redacción) La visión global senala que para la 

muestra total. el mejor desempel'\o se encuentra en el primer grado (69%). le sigue 

el tercer grado (58.2%) y finalmente el segundo (53 7%). Un aspecto a resaltar es 

que con excepción de la tarea de copia en el primer grado, todos los promedios 

porcentuales están por debajo del 80% 
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FIGURA 1. DESEMPENO POR CATEGORIAS EN ESCRITURA 

COPIA DIC RED T. ESC 

O PRIMERO 

CSEGUNOO 

•TERCERO 

La figura 2 muestra los resultados de la muestra total en el area de matemáticas. 

Como se puede observar los alumnos de primer grado obtienen porcenta¡es más 

altos que los nil'\os de segundo y tercer grado en las tareas de numeración 

(92 5%). operaciones (B4 4%) y solución de problemas (80 5%) 

En esta misma figura. en las tareas de sistema doc1ma!. se puede ver que toda ta 

poblaCJón arroia un desempel'\o modesto (Primero=59%. Segundo=S1%, y 

Tercero=45.3%) Otro dato importante que hay que destacar es el ba10 

desempel'\o en las tareas de soluc1ó11 de problemas para tercer grado (40%) Los 

resultados globales indican que el meior desempeno se encuentra en el pnmer 

grado (77%} le sigue segundo (71%) y por ultimo tercer grado (62%) Esto resulta 
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indicativo de que mientras más se avanza en grados mayores son las dificultades 

en matemáticas. 
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AGURA 2. DESEMPEÑO POR CATEGORIAS EN MATEMÁTICAS 
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Los datos presentados en la figura 3. se refieren a los resultados globales para el 

área de lectura Se aprecia que los alumnos de pnmer grado obtienen los 

porcenta¡es altos en relación a la tarea de lectura en silencio (84 3%), mientras 

que en la tarea de lectura oral el me¡or desemper'lo lo obtienen los nu'\os de 

segundo grado ( 82%) El perfil más ba¡o de desempet\o lo obtienen los su¡etos del 

tercer grado prinopalmente en la tarea de lectura en s1lenc10 (55 9%). 

La v1s16n global permite apreciar que para la muestra total. el me¡or desempeno se 

encuentra en el pnmer grado (78 8%). le sigue segundo (77 2%) y por último tercer 

grado (68 8%) Es importante destacar sin embargo, que los porcentajes no son 

óptimos. si se considera que la evaluación se realizó al final del ciclo escolar. 
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FIGURA 3. DESEMPEÑO POR CATEGORIAS DE LECTURA 
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B.- RESULTADOS DEL PRIMER GRADO (n = 391). 

Capitulo• R-

CIPAlllERO 
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Las siguientes figuras permiten presentar los resultados tomando como referente 

principal el grado escolar. En las figuras 4 a 8 se incluyen los promedios 

porcentuales de desempeno para el caso del Primer Grado en cada una de las 

zonas (0 F., Toluca. Acapulco y Mérida) 

En la figura 4 se presentan los resultados para cada área académica considerada 

globalmente. En escritura destaca el hecho de que el porcenta¡e minimo de 

desempeno. corresponde a nit'los del O F. (53.35%), en seguida se encuentra 

Acapulco (67 4%). posteriormente Toluca (76 56%) y finalmente Mérida (77.4%). 
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En lo que respecta a matemáticas. a pesar de que existen algunas d1ferenc1as de 

ejecución que sel'lalan un desempel'\o relativamente me¡or en Toluca (79%) se 

observa claramente la semejanza entre los perfiles de las cualro zonas 

Para el área de lectura el promedio que resultó más bajo fue para el D F. (64. 7%) 

y el más alto fue para Mérida (86.8%). aun cuando el promedio resulta muy 

cercano al de Toluca. 
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Figura 4. DESEMPEÑO GLOBAL (Primer Grado) 

D. F. TOLUCA ACAPULCO MÉRIDA 

OESCRIT' 
DMA.TEii\ 
•LEC 

Para la figura 5 se incorporan los resultados relativos al desempel'\o global de 

nil'\os de primer grado en las tareas especificas de escritura. Los promedios 

porcentuales más ba¡os corresponden al D F en las tres tareas de evaluación: en 

copia 70.3%. dictado 64.2% y redacción 13%. 

Podemos observar que la mayoria de los nil'\os presentan ba¡o porcentaje en 

redacción en Acapulco con 41 5%. Toluca con 54 7% y por último Mérida con 

58.2%. Los promedios en copia fueron los siguientes Mérida 86 3%. Toluca 

81 5% y finalmente Acapulco 79.6%. En dictado el orden de resultados es Toluca 

con 84.5%. Mérida con 81.5 y por último Acapulco con 73.2% 
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FIGURA 11. DESEMPEflO POR CATEGOfÚAS DE ESCRITURA 
(Primer gracloJ 

TOLUCA ACAP MERIDA 

DCOPIA 
CDICTAOO 

•REDAC 

En la figura 6 se desglosan los componentes de redacción para la muestra total de 

ninos de primer grado por zonas En todos los componentes, los nu'los del D F. 

tuvieron un desempeno notablemente menor al del resto de las zonas. en tanto 

que en la mayoría de los componentes. los n11'\os de Mérida cahf1caron más alto 
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En la ftgura 7 se presenta el promedio porcentual del desempeno global de los 

ninos de primer grado en el área de escritura. matemáticas y lectura por llpo de 

escuela (públicas y privadas). Se aprecia que los mnos de escuelas privadas 

presentan un mejor desempeflo en comparación con las escuelas públicas: en 

escritura las privadas obtuvieron 76.6% y las públicas 62 9% Con respecto a 

matemáticas las escuelas privadas mostraron un porcenta¡e de 81. 7 y las públicas 

de 73.3. Finalmente en lectura las escuelas privadas muestran un valor de 85.2% 

y las públicas de 73.7%. 
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FIGURA 7. DESEMPEÑO GLOBAL POR TIPO OE ESCUELA 
(Primer Grado) 
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Para la figura 8 se muestran los promedios porcentuales del desempel"lo global de 

los nit'\os de primer grado en escntura. matemáticas y lectura por sexo. 

Se aprecia una ligera diferencia entre sexos a favor de las nil'las en el área de 

escntura (69.4% vs 68 6%). En cambio. en el area de matemáticas los nil'tos 

muestran un desempel'to ligeramente superior al de las rnflas (78.1 % vs 76%). Lo 

mismo ocurre en el área de lectura en la cual los nu"los califican con 80%. mientras 

que las niflas muestran un porcenta1e de 78 2 
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C.- RESULTADOS DEL SEGUNDO GRADO (n = 360). 

Capitulo • Reaubdos 

·cNJAos 
·a NIÑAS 

Las figuras 9 a la 13 presentan los promedios porcentuales obtenidos por zona 

(DF. Toluca, Acapulco y Menda) de los nif\os de Segundo Grado en las áreas 

académicas evaluadas. 

La figura 9 ilustra el promedio porcentual del desempel'lo global en las tres áreas 

académicas. En escritura resulta notable la ba¡a ejecución en dicha tarea en la 

mayorla de los casos. pnnc1palmente en el D F. que obtuvo un 45%. seguido por 

Toluca con 54%. Acapulco 58% y finalmente con un porcentaie hgeramente mayor 

en relación a las demas zonas se encuentra Menda con 60 4% 

Por lo que respecta al análisis global en el área de matemáticas. el punta1e más 

alto fue para Acapulco (77%). le sigUtó Tc!uca (71%). postenormente Ménda 

(68.2%) y por último el D.F. (66 7%). 
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En lectura se observa que los porcentajes más bajos corresponden al O.F 

(70.5%), le sigue Toluca y Ménda con el mismo resultado (79%) y finalmente el 

puntaje más alto lo presenta Acapulco (81%). 
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El desempel'lo global en las tres tareas de escritura se presenta en la figura 10. En 

comparación con el resto de las capitales. resalta el desempel'lo mas bajo en el 

O F. En relación con la tarea de dictado resultan muy seme¡antes los promedios 

porcentuales, a diferencia de la redacción en donde los sujetos de Mérida logran el 

desempel'lo más atto (72%). 
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Al desglosar en la figura 11 los componentes de redacción. es notable que en el 

D F. se encuentra el desempet'\o más ba¡o (con excepción de los componentes de 

calidad y convencionalismos) Por su parte. Mérida supera a las otras capitales en 

3 de los componentes (excepto vocabulario y or1ginal1dad) Cabe resaltar que en 

todos los casos hubo un desemper'\o notablemente ba¡o en vocabulario y 

onginaltdad. 
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El desempel"io global en escuelas públicas y privadas se compara en la figura 12. 

En lodos los casos. los resultados favorecen a las escuelas privadas. También se 

observa que el me¡or desempel'\o (sin llegar a ser óptimo) se encuentra en lectura 

y el más bajo en escritura. 
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En la figura 13 se aprecia la seme¡anza entre nil"los y rnl'las en su desempeno en 

las 3 áreas. También se nota que no se alcanza un desempet'lo superior a 80%. 
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C.- RESULTADOS DEL TERCER GRADO (n = 308). 

A continuación, en las figuras 14 a la 18 se ofrecen los resultados por zona (D.F., 

Toluca. Acapulco y Ménda) de los nil'los de Tercer Grado en las áreas evaluadas. 

En la figura 14 se puede ver el desempel'lo global en las tres áreas por zona Los 

datos muestran que en escritura el porcenta¡e más bajo corresponde al D.F. 

(52%). en seguida Toluca (59%). posteriormente Acapulco (61%) y por último 

Mérida (68%) En matemáticas el desemper'lo más ba¡o lo obtiene el D F. (52%). 

en seguida Toluca (59%), posteriormente Mérida (67%) y finalmente el más atto 

Acapulco (74 3%) En lectura se observa un promedio que oscila entre 62 5% en 

el D. F y 75% para Toluca Acapulco y Ménda obtuvieron el mismo porcenta1e 

100 

90 

80 

10 

60 

ºlo 50 

"'° 
lO 

20 

10 

o 
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La figura 15 ilustra los resultados de desempeño global en las tareas de escritura 

(copia. dictado y redacción). En todos los casos los nil'los del D.F presentan 
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porcentajes bajos en comparación con las demás zonas De igual forma se 

observa que en la tarea de dictado en las 4 zonas. se obtienen promedios entre 

moderado y bajo, aún cuando el más alto es para Mérida (65%). Mientras que en 

la tarea de copia los promedios se elevaron ligeramente. en el D.F. sigue 

presentándose el desempel'\o menor Destaca en esta figura que el porcentaje 

más atto en todas las zonas ocurre en la tarea de redacción 

100 

90 

80 

10 

60 

% 50 

40 

JO 

20 

10 

o 

FIGURA 15. DESEMPEÑO EN CATEGORIAS DE ESCRITURA 
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En la figura 16 se puede observar el desglose de los componentes de redacción. 

Es de hacerse notar que en el D.F los componentes de 1.·ocabulano (30.6%) y 

originahdad (42%) son los más ba¡os Por otra parte. destacan la d1ferenc1a de 

ejecución entre zonas en función de componentes de redacción Por e¡emplo. el 

desempeno más alto para el componente de convencionahsmos se encuentra en 

Mérida (86 6%) En contraste. Acapulco presenta el porcenta¡e más alto en el 

componente de contenido (82 5%). en tanto que Toluca e5 el más atto en el 

componente calidad (80%) 
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Para la figura 17 se ilustra el promedio global por tipo de escuela (públicas y 

privadas). los resultados indican un me¡or desempeño en las escuelas pnvadas en 

las tres áreas básicas 
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En la figura 18 los resultados indican que tanto nu"las como nit'los presentan un 

desempeno semejante en relación a las tres áreas básicas A pesar de que los 
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Capitulo 4'. Rea.uttacoa 

promedios porcentuales no alcanzan niveles altos (80% o más) en lo particular, 

vale la pena senalar que por áreas. el desempeno más bajo es el de escritura, 

seguido del de matemáticas y finalmente el de lectura. 

100 

IO 

IO 

% 
40 

JO 

20 

'º 
D 

FIGURA 11. DESEMPEÑO GLOBAL EN LAS AREAS BASICAS POR SEXO 
(T•no.• G<adol 

fSCR MATEM LECT 

CNlf.IOS 

aHtf.IAS 

En lo que respecta al análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS (versión 7.0) 

Para efectos de comparación entre medias. se empleó la prueba t para muestras 

independientes Las comparaciones se realizaron entre pares de zonas. entre 

sistema público y privado y entre sexos con respecto a 4 grandes indicadores. a 

saber. 

1 . Tiempo consumido en la tarea 

2. Puntaje general en las tareas de escntura 

3. Punta¡e general en las tareas de matemáticas 

4. Punta¡e general en las tareas de lectura 

A continuación se enumeran los resultados principales por grado. 
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Primer Grado 

Al comparar las medias del Distrito Federal y Toluca, las diferencias resultaron 

significativas en los 4 indicadores. 

La comparación entre D.F. y Acapulco indicó diferencias significativas en todos los 

puntajes excepto el Global de Matemáticas. 

Entre el DF y Mérida hubo diferencias significativas en todos los indicadores. 

Las diferencias entre las medias de Toluca y Acapulco resultaron significativas 

para los puntajes de escritura y leciura y no así en el tiempo consumido ni en el 

puntaje de matemáticas 

Al comparar las medias entre Toluca y Mérida. sólo se obtuvo diferencia 

significativa en el tiempo consumido dado (menor para Toluca) 

Las medras entre Acapulco y Mérida resultaron significativas a favor de Mérida 

excepto en el punta¡e general de matemáticas. 

Por lo que respecta a la comparación por tipo de escuela (Pública vs Privada) la 

diferencia entre medras en todos los casos resultó s1gn1ficat1va a favor de las 

escuelas privadas 

No hubo diferencias significativas en lo que se refiere a sexo. 

Segundo Grado. 

Los resultados de las medias del Distrito Federal y Toluca. mostraron diferencias 

en tres indicadores (tiempo consumido, escntura y lectura) a favor de Toluca. En el 

indicador General de Matemáticas no hubo diferencias Significativas. 
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Capituio 4 Result.OOS 

La comparación entre D. F. y Acapulco indica d1ferenc1as significativas en todos 

los indicadores a favor de Acapulco. Al comparar las medias del D.F. y Mérida 

hubo diferencias significativas a favor de Mérida en lodos los puntajes excepto el 

General de Matemáticas. 

La comparación entre Toluca y Acapulco indicó diferencias significativas en tiempo 

consumido y en el punta¡e de Matemáticas a favor de Acapulco No las hubo en 

lectura y escritura. Entre las medias de Toluca y Mérida sólo se obtuvo diferencia 

significativa en escritura a favor de Mérida. 

En la comparación entre Acapulco y Mérida las diferencias resultaron significativas 

en tiempo global a favor de Mérida y en matemáticas a favor de Acapulco 

En cuanto a la comparación por tipo de escuela (Pública vs Privada) las 

diferencias resultaron significativas en todos los casos a favor de las escuelas 

privadas. 

No se encontraron diferencias significativas en lo que se refiere a sexo. 

Tercer Grado. 

Al comparar las medias obtenidas entre el D.F. y Toluca las diferencias resultaron 

signifteativas a favor de Toluca excepto en lectura Entre las medias del D. F. y 

Acapulco hubo diferencias significativas en todos los casos a favor de Acapulco. 

Entre el D. F y Mérida la diferencia resultó sígmfica!Jva en los 4 indicadores a favor 

de Mérida. 

En la comparación entre Toluca y Acapulco, se obtuv1eron diferencias 

significativas en matemáticas y lectura (mayor para Acapulco) y no asi en el 

tiempo consumido ni en el puntaje de escntura. 
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Los resultados obtenidos entre Toluca y Mérida mostraron diferencias 

significativas en todos los puntajes (a favor de Mérida) excepto en tiempo 

consumido. 

Las diferencias entre las medias de Acapulco y Mérida fueron significativas 

solamente en escritura (a favor de Mérida). 

Por lo que respecta a la comparación por tipo de escuela (Pública vs Privada) las 

diferencias resultaron significativas en todos los indicadores a favor de las 

escuelas privadas. 

No hubo diferencias significativas fue en lo que se refiere al sexo. 

Finalmente se obtuvieron datos de correlación (Spearman) entre el tiempo 

consumido y el desempet"lo en cada una de las areas académicas. La correlación 

resuhó negattva y significaliva (p<.05). Los resultados se resumen en la siguiente 

tabla. 

----GRADO AREA ACADEMICA CORRELACIÓN--= 
.PRIMERO Escritura -.466 -- --

Matemáhcas -.315 . - Leciura- ------ -.470 ---
~.SEGUNDO 1 Escritura -.281 

------------~·-----
¡ Matemáticas -.256 -----------
i Leciura -.385 
iTERCERO Escritura -.345 
1 Matemáticas -.387 
! Lectura -.287 

ESTA TESIS !'<O SALE 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Debe recordarse que el objetivo del presente estudio fue determinar si existlan 

diferencias en el desempel'\o en tareas de escritura. matemáticas y lectura entre 

nil'\os de primaria de las zonas metropolitanas del D.F .. Mérida. Acapulco y Toluca. 

A partir de los resultados reportados. podemos afirmar que se encontraron 

diferencias en el desempel'\o entre las muestras de nil"los de las capitales 

mencionadas. En lo específico. a continuación se discuten los resultados más 

sobresalientes 

El primer aspecto que merece mención es el dato referido a un aparente descenso 

en el rendimiento a medida que se avanza en grado, de acuerdo con el 

instrumento utilizado (lnventano de Ejecución Académica). Esto ocurre en las tres 

áreas académicas. Este dato. sugiere que no se está asegurando en las escuelas 

que los mnos dominen los elementos inherentes a las áreas que les permitan 

avanzar hacia habilidades más comple¡as. Parece ser que se da por hecho que los 

niflos ya poseen las destrezas y conocimientos cuando ingresan a un grado 

escolar y que no se procura venficarlo 

Un segundo aspecto que resulta de interés es que. en comparación con el resto 

de las capitales. el rendimiento más ba¡o se observa en el D.F. en los tres grados 

y en las tres áreas académicas. Este da:o obliga a revisar qué está ocurriendo en 

la capital del país en lo que respecta a la ensel'\anza de las áreas básicas Podría 

aceptarse que los programas educativos estan otorgando más importancia al 

proceso de aprendizaje que al producto Sin embargo, no puede pasarse por alto 

que los ob¡et1vos están claramente senalados en los programas y que con base .?"O 

estos ob¡etivos se construyó el instrumento que se empleó para el presente 

estudlO. En consecuencia. los datos sugieren que no se están cumphendo los 

objetivos: es decir no se están logrando los productos. También cabe sel'lalar que 

los me¡ores desempenos lo obtuvieron los ml'\os de Ménda en las tres áreas 
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básicas, exceptuando en el segundo grado, en donde los nu"los de Acapulco 

respondieron mejor en las tareas de matemáticas y lectura. 

Si se revisan nuevamente los datos presentados (por ejemplo en las figuras). 

también se aprecia que a pesar de que hay diferencias en el desempel\o, en 

general, el rendimiento no alcanza niveles óptimos en nmgun caso ya que oscila 

entre un máximo de 78.8% en lectura (para el pnmer grado) y un mínimo de 

53.7% en escritura en segundo grado. Si se toman en conjunto los promedios de 

rendimiento, resulta que se obtiene en escritura un 60.3% en matemáticas 70% y 

en lectura un 74.9% Nuevamente este dato sugiere la necesidad de revisar cómo 

se está trabajando en las escuelas en lo general para el logro de los objetrvos que 

se plantean. 

En particular. los resultados indican que en el área de escritura, el desempeno 

tiende a ser me¡or para el pnmer grado y que decrece en los años subsecuentes 

en lo que corresponde a las tareas de copia y dictado. Sin, embargo sucede lo 

inverso para la tarea de redacción ya que el desempeno mejora paulatinamente a 

medida que se avanza en grado Este dato es importante, porque al menos en lo 

que respecta a la redacción. si se alcanza a apreciar una meJOria a medida que 

se avanza en grado El objetivo más importante de la enseñanza en la escritura es 

precisamente que los alumnos sean capaces de expresar por esenio sus ideas. 

Aun asl. el porcentaje global (promediando los datos de toda la población 

estudiada) es de 55.13, que de¡a mucho que desear. 

En el desglose de la tarea de redacción que se considera la tarea de mayor 

dificultad en el área de escritura. los componentes notablemente ba¡os son: 

originahdad y vocabulano. Este resultado ofrece elementos para sugerir que se 

fortalezcan estos aspectos en la ensenanza de la composición escnta 

En matemáticas. nos podemos dar cuenta que mientras más se avanza en grado 

mayores son las d1fiaJltades; es decir el me¡or desempeno lo obtiene el primer 
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grado a excepción de la tarea de sistema decimal en la que la población estudiada 

muestra en todos los grados un bajo desempeno. 

Es posible que en lo que se refiere a Sistema Decimal. no se esté reflejando un 

problema del nu'\o sino que no se está ensenando este componente del área de 

matemáticas_ De hecho muchos ninos reportan que eso no lo hablan visto. 

Destaca también el bajo puntaje en solución de problemas en matemáticas en 3er. 

Grado. El dato es un indicador más de que en el aula debe ponerse más cuidado 

en que el nino alcance la funcionalización de los conocimientos aritméticos 

En lo que concierne a la lectura. el mejor desempel'\o en lectura en silencio lo 

obtienen los n11'\os de primer grado y en la medida de que avanza el grado 

disminuye su desempeno. en cambio en segundo grado desarrollan más la 

habilidad en lectura oral. seguido en tercer grado y por último primer grado 

Los resultados que se refieren a la comparación entre escuelas públicas y 

privadas. en todos los casos favorecen a estas últimas. Este dato se ha 

corroborado en diversas ocasiones y conduce a reflexionar qué diferencias en 

cuanto a la ensel'lanza estan produciendo estos resultados. Pareciera que se 

atiende más al cumplimiento de Objetivos en las escuelas privadas que en las 

escuelas públicas. No obstante el rendimiento en las escuelas pnvadas tampoco 

es del todo óptimo 

En relación al sexo. es interesante destacar que aunque estadisticamente la 

diferencia no resultó sigrnficatrva. las nil'\as obtienen mayor puntuación en escritura 

y los ninos en matemáticas y lectura. lo que nos hace pensar que el sexo no 

determina un mejor desempel\o. 
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También debe mencionarse que el tiempo consumido es un dato que resulta 

inversamente proporcional al desempeno. Es decir, entre más se tardan los ninos 

en realizar las tareas. más bajo es el desempeno y viceversa. 

En general. los alumnos presentan dificultades en las áreas básicas 

principalmente en escritura, y en seguida en matemáticas y al parecer en lectura 

hay un rendimtenlo me¡or en comparación con las demás áreas. 

Valdrfa la pena mencionar que en los resultados del estudio "PISA"' realizado en 

2000 por la OECD2 en el cual se compara el nivel de rendimiento de ninos de 32 

paf ses en la lectura y las malemáticas. los nir'los mexicanos quedaron ubicados en 

penúltimo lugar, superando solamente a los nil'\os de Brasil. Los datos del 

presente estudio toman importancia a la luz de esos resultados. porque set'\alan 

bajos niveles de desempeño y corroboran los de la OECD. 

Como se senaló antenormente en este trabajo. a pesar de los esfuerzos para 

mejorar la educación básica. continúa preocupando el problema de bajo 

rendimiento. Se reconoce que un porcenta¡e deterrmnado de ninos de cada grado 

muestra deficiencias en la adqu1sic1ón de los conocimientos elementales y no ha 

adquirido las habilidades básicas requendas como el resto de sus compat'leros. De 

acuerdo con INEGI ( 1993) entre 15 y 35% de la población (dependiendo de la 

zona geográfica) muestra un ba¡o rend1m1ento 

Según autores como Munoz Izquierdo y Lavin (1989). el ba¡o nrvel de rendimiento 

puede impedir o limitar el acceso hacia niveles educatrvos más avanzados. La 

inversión que el estado hace en cada estudiante es muy alta. por lo que habrla 

que promover 1nic1atrvas que. atendiendo al problema del bajo rendimiento, 

permitan aumentar las pos1b1hdacles de que los alumnos que inician la educación 

básica puedan continuar hacia la educación media supenor con éxito. 
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Es claro que el problema no es fácil de resolver. Como se afirma en el Programa 

Nacional de Educación 2001-2006, los intentos por atender a la problemática tan 

diversa de la educación en México tropiezan con múltiples obstáculos entre los 

que se encuentran por ejemplo: la resistencia al cambio; el tamano mismo del 

Sistema Educativo Nacional, la falta de cont1nu1dad en los esfuerzos; la distancia 

entre dar instrucciones (a nivel de politicas) y que éstas se ejecuten (a nivel del 

aula). 

En relación con el punto último del párrafo anterior, podemos avanzar una posible 

explicación a los resultados obtenidos en el presente estudio. Las políticas 

oficiales expresadas en documentos como el Programa Nacional de Educación se 

argumentan de manera muy amplia y razonada. El análts1s de este tipo de 

documentos coloca a México en un nivel que se compara favorablemente con las 

politicas de otros paises. Sin embargo. cuando se observa lo que sucede en las 

aulas y especialmente en las aulas del sistema público. la forma de trabajar el 

proceso de ensel'\anza-aprendiza¡e contrasta notablemente con lo que se sostiene 

en los documentos. Por ejemplo el Programa Nacional de la Lectura y la Escritura 

(Pronalees) no se realiza con todo rigor en las aulas ya que muchos maestros no 

lo llevan a cabo según las especificaciones y muchos otros utilizan otros métodos 

que a ellos les han resultado útiles. En tanto no se resuelva el problema de 

traducir las intenciones de las polihcas en acciones directas en el aula es muy 

probable que continuemos apareciendo (como pais) en los últimos lugares de 

rendimiento. 

Como sei'lala Schmelkes (1997). aún cuando existen múltiples fadores que deben 

considerarse (por e¡emplo las desigualdades económicas). en situaciones 

contextuales iguales, hay escuelas que logran resultados excelentes Esto parece 

depender del maestro y de la institución y por tanto. es un problema de 

ensenanza y no sólo de aprendiza¡e. 
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Para finalizar conviene senalar que los datos permitieron identificar las dificultades 

más sobresalientes del desempeno en las áreas básicas (escntura. matemáticas y 

lectura); fue el notable bajo rendimiento del D F. en las tres áreas; posteriormente 

el descenso global del rendimiento a medida que se avanza en grado en las tres 

áreas; y por último las tareas de mayor d1f1cultad resultaron ser redacción, sistema 

decimal y solución de problemas. Consideramos que esta información puede 

resultar valiosa para contribuir a tomar decisiones que permitan resolver uno de 

los grandes problemas que aqueja a nuestro Sistema Educativo: el bajo 

rendimiento académico. 
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NOMBRE. DEL NIÑO 

<. 

I.D.E.A 
"(VERSION REVISADA-1996) 

Macotela. Bermúdez. y Castajiecfa. 

PROTOCOLO DE REGÍSTRO 
(PRIMER GRADO) 

EDAD ___ S_E_X_o-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-G-RADO---E-S-C-0-:--L-AR-_-_:_-_-_-_-_-_:_-_:: 

ESCUELA._ 
TIPO DE ESCUELA: Pública ( ) Privada ) 

TUR.."lO: Matutino ( ) Vespertino( ) 

INSll fUCION QUE EV ALUA _________________ _ 

TIPO DE EVALUACION: 

CNICIAL... Fecha ____ _ Evaluador ___________ _ 

HORA fNlCIO HORA TERMINO TMPO. TOTAL 
ESCRITURA 
~iATEMAT. 

LECTURA 
ThíPO. GLOBAL 

IJ)'TER'-.1EDIA Fecha _____ Evaluador ____________ _ 

HORA INICIO HORA TERMINO TMPO.TOTAL 
ESCRJTI.JR.o\ 
MATEMAT. 
LECTIJRA 
T~IPO. GLOBAL 

E[N :\I Fecha _____ Evaluador ___________ _ 

HORA í]\;JCIO HORA TERMINO Th!PO. TOTAL 
ESCRJTURA 

LECTURA 
TMPO. GLOBAL 



PRJ!ITT:R GRADO 
l!.J:CISTllI. SOi.O C!IANDO S[ fNI!!Olll'. f.N [! Ol&D[l!.N!! !.O, ~VJ:: 1!.J:.SPUJ:STA COIUU'.CTA _(_; 
l!.J:.SPUJ:.STA INCOJUU:CTA-=- ; NO U:SP'Ol'a>IO ..mi... Al T[RMINAB !..\ &nJC&OO"'i. COMPu:TI: LOS 
PROTOCOLOS CON APOYO DEL MANUAL. COl'ISICNE EIUlORES EN LOS CUADROS •u:srccnvos. 
ESCRITJ/RA 

L COPIA y COMP8[NSION tnC)t'l<o~C) 

!.·COPIA PAL Y ltl:LCJD!a. (UI 
a)Monosl. aitJ.A uu.c 

pi< 
col 

b)Bisíl 
peines 
jam11 

e) Trt1il. 
raqueta 
vntidos 

l.· COPIA C-"UN. \ llLL CIDl8. 181( 
a)cn El. t:mlA uu.c 

El cato .. 
Xóehnl. 

b) Ct6 El 
Elnlllo. 
Albn1o 

l.· COPIA L'N TIXTO tJI ( 

•·· CO\IPIU:!<DC TL'\TO l'I ( 
a) ScAalt ctibuJO corres. ( 1 ) __ 
b) Rnp. ptt& s.obrc 

IUU> 

aunon: oc AC\'l:RDO 
CO' [l CODICO 1 

(3) 

rt'NTOS 
1 ~Qu.m c.am&Aaba._ .. 

2 c.. Por q~ nu.b&..- .. .,. 
J ... ~ Ut\lkJ._ •. ......... ~ 

lst:8TOT AL !2'l'l 1 

11 QICTAOO \' CO\tPRC'YSIO!'í 

4J __ ~ __ n __ M __ 

11 

1( 

1( 

1 ( 

11 ti 

11 

''ª'0Ttuq1cu tsrra•• r:s oc r 'tJropm· 

MunnMnl ( 1 Se acera~ a ~'bo¡.o l 1 8orn 
con íra:Uitt1C1.1 e l. T1eha c.on Crccucnci.a e ) 

OTROS=--------~---------

(SRC) (%1!.C) 
l.· DICT. PAL Y l!.CL Ollla. 11%1 ( 11 1 

a) Mon<nl. ll10 HU!: 
sol 
pez 

b) Bisíl. 
boja 
llaves 

c)Tr1sif. 
cuayab&S 
&lacran 

J.. DICT. V<.\" llLL CIDla. .. 1 1 11 

a)C'J El<. 
Tol\& .. 
Ú\."lqv<. 

b)Ct6 El< 
Lucha 

ºª''td 

l2ICL a..tUC 

4..· DICTADO DC TEXTO lll 

S.. CO'lP!lL,DC Tl:XTO 141 1 
a) ~tlalt dibujo corr. ( 1) 
b) Rn. pre& L"lrxto (3)--

CAUJlQL'I: DC ACL'l:JU>O 
CO!\ U. CODICO 11 

• 1.;,.1' qut s.aJ'4 
: ,~ ~ncnnuo 
l .. Q"11t' 1lh.ilo 

11 

§:TOTAJ. i.lll 1 JI 1 I 
111 • REQ:\CC!O"f ---------' 
l. R[O. C\"C'. A/?4JtT1Jl O/DI&. {lOI ( 

a) Corunudo 
b} \'ocaf'liut.no 

el Con"' ene'°" 
d>Cal~ 
el On¡1tu.hd.ad 

11 

lr-Sl-.-.-T-O_T_4_L~a-o-.,---•• ----, 

¡ TOT4LAa'SOLl"'TO (111 e l( 

01$FB).'&CJO'°C$ &Q!CJO:-t'AI r5-



EBIMEB GBAIU2 
MA TF:MADCAS 

1 ~llMEBACQ~ c•o C%RC> 

1.-Cl•Cl'TA ne. CRAnCAS 011 11 1 
RC• 10 7 -- --

2.· mCNTif". 1<\.1"'5. PICOMP. 1411 11 
111 OPE!Y.Cm<ts (#RC} ("/oRC) 

a)# auy l. llLU.IZA OP. SVM4 161 11 RC• 1 -- 9 __ 
•) Con dibujos 

b)# IDal RC• ' 
9 __ 

i:tC• ' -- b) 2/dj,_ .,,in:;;-

J .. llCLAC. CONJ. Cll'o1.'M. 121 1 11 
RC• 6 9 

RC• l 1 e) 2 cif. c/2 d1. e/una s11J;;° -- -- RC• 79 __ 10$ -
1~TOTAL IS! 1 11 2. lll.AUZA or. lllST .. 161 1 11 

•)Con dibujos 

11 S!SU:MA DECIMAL RC• ' bl 2 de s11in.;--
J 

l. ACllUPA ncllllAS 141 ( 11 RC• ' ' •)Unid. e) 2 c1f en de. C:una s/llcv 
RC• l - ' - RC• 23 -- 32 -b)Deun. 
RC• 10 - 10 - ¡ SCBTOTAL 11%1 1 11 11 

2. IDO.TIF. UJC. 1.11<. l. DCC. fC) ( 11 
a) Unid. llil SOLl 1CQ~ DE f:BOB Erí EOBMA OB.!.I 

RC- 6 -- 9_ 
b) Dcccn. 1. llDt'C.L\-C raoa. oc Sl.'!'tA lll ( " RC• l - 1 - RC• 7 -- 9 --

J. l'<OMaRA l<\.l>t DJl..IN. l" DCC. 141 ( 11 Z. ll01.'[l.\'C 1'11011. DC llCSTA fll 1 )( 

a) Unid. RC• 4 -- ' RC• 2 J -- -
b) Decnt. 1 ~l-llTOTAL <'• 1 1 I RC• 1 ) 1 - ' 

1 

J TOT A.L .\.SSOLL"TO 136)1 ) ( 11 

ISl"aTOTAL 1121 1 11 1! 

C&&\CTtRISTJCAS t.sPC~[ LA LftOJOO~ OllSVl\'ACIO!'íO 401CJO"\&I tS· -----

C utnta con IOI dedos ( ). Se """'°' 1 aa ta l't'lll l l Req\l1CTC' 
obtctOS para el COIUC'O ( ).Hace-,..,. O ~O\ pwa Comat. 
1 1 oc, .. _______________ _ 



EBIMEB GB.1-120 
LECTllBA 

1 1 EC: Et!.« Sii XCC'lrRE?!l (lfl!C) (%aQ u. ucr. ORAL y COMPll.VIS. .• (qC) (%RC) 

1, a.LCO~'C PALA&ll.A.5 "' 11 
a) Mon•. . l. U:E PAL\º RCL CIDl8t:.10 (1%) 1 ' ( 

ul dos 
a) Mon<»I. LLt az;uc b)Blli_I._ 

casa trapo __ tt 

e) Tns¡¡:-- pan 

man~-- coclaina b) Bisíl. 
-- kiosco --

2..- RECONOCE D<m<CUI>OS ,., ( 11 huella 
a) C/ 3 clcrn. e) Tn•il. 

El¡arno __ Minlllo - zapato 
b)C'6ekm.· .uof6n 

l..a C&lll.I .. El Oau1111.1 - 2.· LEC L"L'I'<. \' RCL CJDIBt:.IO 111 1 )( 

l.· RCLAC. PAL CJDl8WO ,,, )"( 

a) Mon•. a) C/J elrm. Lu: az;uc , .. pez Esas focu. 
b1B111_l._ -- El ban:o .... 

pato __ DIAa b) C/6 elem 

c)Tnsil. Los ti¡rn .. 

pelou._ ovrj1 __ El domador 

4. RCLAC. EN\r.'<. CIDl8WO ( IC ). 
l. LCC OllAl.MC"TI: l.r... TEXTO f'I 1 11 

141 -_..; .. , 
•>e: 3 e1an 4 •• CO~U"1l[_'l>C TUTO m l ) 1 
El sallo ... __ C'ospaJ __ 
b) C16 elem a) Sd\al.o d1bu¡o cOrT.-.. ( 1 ) __ 
La bruja ... _ Lanilla - b) Ra pns s.'lcxio (6) 

,, CO"IPllL"l:IC TDITO 1•1 1 11 CAUnOt't: oc An•CJU>O 
a 1 Sella la dibujo corrnp (IJ __ co" CL CODIGO n 
b 1 Rrs pn¡ l/lcUo m "-''os 

1 "Ou1rn ror'\t& . 
C•LfflQl'C OC 4C\'CIU>O 

.J ... Qu< '" pa>O CO' CLCOOIGO 1 · 
3 .. Outtn cr..conuo 

Pt"'TOS 4 .. Donde lol.. . 
r ~Cómo 1e 11amaba..: _., '.,Qut lindo 

::. .. e°" quic le~··· . 
3 "A. dónde Un6 __ . 5\-.TOTAL ll41 1 1 ( 
•.Po< qwt JMó 

' ~ .,.Qut Uh.Ita .. TOT•LA&SOLtTO 16011 11 'I 
¡n-.TOT4L clt.1 ( 1( 

CAB,..\CJ[RISTICA.S ESPECl41 re; pr l.A. r:n:n•Oolll\ ~IS A.DICJO,Al [$· ________ _ 

~.a~ c.J dedo ( l,Sc -.ccru marcad.&mcruc al l.D.LO.C ) 
lf'~m1Jy'°'Otdo( l.l..r-c mu) 1fl'tO ( l, Olrot __ _ 



I.D.E.A 
(VERSION REVISADA-1996) 

Macotela. Bermúdez, y Castafteda • 

. PROTOCOLO DE REGISTRO 
{SEGUNDO GRADO) 

. NOMBRE DEL.NIÑO ____________________ _ 

EDAD --- ___ SEXO_____ GRADO ESCOLAR ____ _ 

ESCUELA-------------------------
Tl PO DE ESCUELA: Pública ( Privada ) 

TIJRNO: Matutino ( Vespertino( ) 

INSTITIJCION QUE EVALUA _________________ _ 

TIPO DE EV ALUACJON: 

INICÍAI .... Fech;i -----
Evaluador ___________ _ 

HORA INICIO HORA TERMINO TMPO. TOTAL 
ESCRlTURA -
MATEMAT. 
LECTURA -
TMPO.GLOBAL 

INTERMEDiA Fecha. _____ Evaluador ___________ _ 

HORA lNICIO HORA TER.'1lNO TMPO. TOTAL 
ESCRITURA 
MATEMAT. 
LECTURA 
nf PO. GLOBAL 

FlNAl Fecha _____ Evaluador ___________ _ 

1 HORA INICIO 1 HORA TERMCNO TMPO. TOTAL 
ESCRITURA 1 1 
~IATE~fAT 1 1 

LECTURA 1 
TMPO. GLOBAL 
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.· SEGIJNDO GRADO 
acc1snu: 5010 CllANQO u INJ2!0!iC CN l"-1 O•ADU!..,111-0, ~VE: JU:SPUl:sTA COKJU:CTA -·
llt.SP\JCSTA INCORRECTA--=._: l'llO IU:Sl'ONDIO _MI... Al TTB!\!INAB !A APUCAOOS, COMPUTI: LOS 
PllOTOCOLOS CON APOYO Dl:L MAN\IAL CONSICNI: l:JUIOllf:S EN LOS C\JADllOS aoncrrvos. 

ESCRffiIRA 

L COPIA Y COMffll'.NSION (ftC)(%BC) 

1 ~ COPl4 r::NtmCIAJ)OS 

•>en EJan. 
14> ( 11 

Lourda ... 
Ella. .... 

b) C/6 Elcm 
lnna. .. . 
Laura. .. . 

J. COf'"lA tfN TCXTO ,.1 1 

1- CO•lf'llCNDI: TUTO 161 ( · 
a) Scll.lla dibu¡o con..-.. (1) __ 
b) Rnp. prr¡:. sobre: 

k1l0 

CAUflQl'[ OC ACUUU>O 
co' [.L COOIGO 1 

1 ._Qu.tn le Pft'P&'Ó 

l .. Ovt le t"C"S&l.aton. . "' 
l "Qut forma.. ., 

4 "°"' coaucron ····-7 
,.,Qutllndo .... 1 

(5) 

- fstr!rTOTAL CH) 1 

11. DICTADO\ COMPIU:NS. 

l. DICTADO OC Sl'MCROS 01 ( 

591 __ --- JH __ 

11 

11 

C&B&CTCRISTJCA.$ CSrtCMI rs Qt ,..,. J'..llO\QO!S 
Mumnn( l.Se.cttca~ataboja.( )Boml 

Cifr-ecwncia( l. Tacha~(. to.ro.----

(ftC) ('IC.RC) 
1.- DICT A1>0 DC l:N l 'NCIAD. !CJ ! )( 1 
•)C/l Ele. 

¡Jor-¡e. ..• 
El !lp&..-

b) CJli Ele 
¿Silvia. .. 
Luis..._ 

1· DICT A1>0 DC TEXTO (TJ ( 

'.- COMPllCNDC TI:XTO ("r) 1 
•) Se6aJa dibujo con-n. ( 1 l __ 

• b) Ita. ~· s.ll""10 ( 6) 

CAUnQUC DC ACllCJlDO 
CQ!O; U COOIGO 11 

•-c.Ovtt:n~ba."' 
:z...A que w . • 
l-iQut~ 
4 <.Out lum .. • 
,.._Qut tirulo .. 1 

)( 

)( 

._I s_USTO __ T_AJ.. __ 12_1_1_1 __ 1_1 __ ~'--
llL: Rl:DACCION 

l. tu:JI. C\JV>. Al l'ABTnt ~IL Del ( 
"-"'"T05 

•)ContcnlCkJ. 
b) Voc:abuiano 
e-) Corn-tl'CXPl!l 
d)Calidod 
e)On¡onal-

11 

St.'WTOT AL lllt! 1 )1 

TOTAL All50Ll"TO (57) ( 11 

OBS[B'ºAOQN[S ADJQO:"i&1Ls: --------



MA:IEMATICAS •. 

L HUMtRACQN' (QC)(%RC) . . . 
1, C1JD<T A ne. CllATICAS º" -1 e 

Re• 21 -- 29_. 

:L· IDV<TlF. MJICS. PICOMP. (4} 1 IC 
•). m8l' 

Re• 11 19 -- -b) •mea 
Re• 12 14 -- -

J.. RLLAC. ~ CIMJM. (J) 1 )( 

Re• 9 __ 11 -
C. COMP. SU:. l<VMDL 141 1 IC 

•) 2.,,, 2 
Re• 34 '° -- -b) J.,,, 3 
Re• 43 S2 -- -

EllTOTAL 1121 1 11 il 
U SlSD:M4 DECWL 

a. miD'<TlJ". LVG. Cl:NTV<AS 011 11 
Re• 1 3 -- -

:L po()MSJlA l<tJM DtCD<TO<AS (%)( 11 
Re• 1 .. -- -

ISUSTOTAL ,,, 1 IC 
,, 

CAftACilBIWCA!§ QP!;O' 1 r5 DE l A r.n;o.1go:Y 

Cumucoelosd<daoC ).Scapoy9mlarqla( l~ 
ob,c<OI pon d - ( ), Haor ....., ... O puntos pan «W>Ulr. 
( ) <>rr.s . 

SEGIJNDO GRA.llO 

(•RC)(%RC) 
DI OPERAOO!U'..S 

l. &EA.LIZA OP. SllMA ''" 11 
a) 2 cf. c/2 d&. e/una s/llev. 

Re- 91 IS 
b) 2 e(. c/2 d& c/\ma llev-. -

RC- 101 121 -
:L llLAUZA 01'. IUSTA C41 ( 11 

a) 2 e(. c/2 d& e/una &lllev. 
Re• 36 S2 

b) 2 cf c/2 d¡. ~ llev-. -
Re- 49 47 -- --

J.. llLAUZA or: Ml •L TIPL. C41 ( 11 
a) 1 d& por 1 d¡;. 

Re- 16 24 
b) 2 d¡. por 1 d¡; Vllev 

Re- 93 JSS -- -
l Sl'STOTAL Cl2J 1 11 íL 

lll SilLl!Cl01!: DE ~BQB 

l. U:SVU. VI: ntOIL OC S\!"'4 me 11 ·'-Re• 23 . 2::? -- -
:L RDUJ:L\-C l'ROIL DC JUSTA Cll 11 

•Re• 12 19 -- -
l. llJ:SVCL\-C PROIL DC ~n'LTII'. Ol e IC 

Re- IS 24 -

Sl:STOTAL C61 1. ) 1 

TOTAL A&$0Ll'TO i3')C 11 

011'5aty&OO!!«$ ADICJQ..,.ALE!§· -------

~8 



l.ECTIJRA 

t 1 rcr 'N 511 • y ·coMraÍ:N 

l.· a1:COl'oOCJ: l:N\llOC1ADOS fCI 
a) CJ l clan. 

Jow! c.om: Aquel_ 
b) CJ6 clem. 
La maestra._ Los coe>cjos _ 

2. lllAC. CNUN. CID!aWO 14) 1 
a) CJ l dan. 
El anón Las c.a1&t. 

b) CJ6 elcm. 
Las jínúas _ El subm 

l.· COMl'llL'<l>C TJ:XTO 161 

•) SdlaJA díbuJO CO<Tn. <~--
b) Rn. pre¡ slluto (5) 

CALlnQl'C DC ActJcaDO 
CJ COOICO 1 • ANUO rv 

Pl'IOS 

1 •"°' ""' le Uclan. • 
2 •o..< huo "->· .:. • 
l ._ C0rno I< syvdO ., 
4._Cu.a.Jfuc ., 

' t. Qi.at uru.io . . . ., 

'-· CO..nu:MIC n::xTO (9) ( 

a) Sftl&J& dibujo corrn. (1 )_· _ 
b) Dncrib< Texto (1) 

CALlnQl'C. OC. 4C\1l.AOO 
CI CODIGO 1 • A..9([.XQ ~· 

E'STOTAL a.JI 1 

. . 

" 

11 

" 

11 

SEGIJNDO GRADO 

JL U:CT. ORAL Y COMl'RENS. ( .. C) (%RC) 

a) Bisn. 
hurYO__ violln __ 

b)TrWL 
frijoles - bizcocho_ 

c)Tensíl. 
accidcnk__ msalad.a __ 

1.- LU: D<l.'NCLU>OS 
a) CJ l clem. 

¿Kilco .. . 
¡Qua&. .. . 

b) C/6 clan. 
Dumbo_. 
El -n11o ... 

11 . 1 

11 

1 U:C OIULMZ:""TI: 111'< TDITO (l I 1 1 ) 1 

'-· COMP1U:NDC TUTO 

•)Sella~ dibuJO CCfTn ( 1) 
b) Ita. pre¡ ~xto (5)--

CAUnQt.'C DC AO. 'J:Jll>O 
CICODICO 11 • .._,.DO n· 

1-<.0uoéncn. 
l.~0ut1c,

l,Ouit era.Jo que ---··' 
4..J"o<""" le dt6 . ·-? 
S ·t. Out Utulo 

11 

Sl.'STOTAL Q71 1 ) 1 

TOTAL A9SOLl 'TO c50¡ ( 11 

CARACTTB!mcAS Esri:au rs ne'"' t.n:O!QO~ QBSU\'AOO:U.S AD!Oos•• u, ________ _ 
S<tWa con d 4cdo ( l. Se ocaa marc:adamn>w al to.to e l. 
Ltt """° rtptdo e ) . Lrc mu,. kmo C ) . Otre•: ----



: I.D.E.A--
(VERS10N REYJSADA-1996) -

Macotcla, Bcrmúda, y C.uta6cda • 

PROTOCOLO DE REGISTRO 
(TERCER GRADO) 

NOMBRE DEL NrÑO ____________________ _ 
EDAD _____ _ SEXO ____ _ GRADO ESCOLAR ____ _ 

ESCUELA---~------..,..,----~~------------~ 
TIPO DE ESCUELA: Pública ( ) Privada ) 

TIJRNO: Matutino ( ) Vespcnino( ) 

lNSTITUCION QUE EVALUA _________________ _ 

TIPO DE EVALUACION: 

INICIA! ..... Fecha ____ _ Evaluador ___________ _ 

HORA INICIO HORA TERMINO TMPO.TOTAL 
ESCRITIJRA . 
!'vtATEMAT. 
LECTURA 
TMPO.GLOBAL 

lli'TERMEDIA Fecha ____ _ 

ESCRlTURA 
l\tATEMAT. 
LECTURA 
TMPO.GLOBAL 

' 

HORA rNICIO HORA TE~UNO TMPO. TOTAL 

FTNA! ·Fecha _____ Evaluador ___________ _ 

HORA rNICIO HORA TER.1-.HNO TMPO. TOTAL 
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