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“No educas cuando impones tus convicciones, 
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No educas cuando impones información a la memoria, 

sino cuando muestras el sentido de la vida.” 
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Introducción 

 

Con la inserción de la tecnología en la educación durante las últimas décadas, se 

ha producido una diversidad de materiales educativos y recursos didácticos con 

estructuras cada vez más complejas y, de una difusión masiva creciente.  

Algunos recursos didácticos utilizados previamente por las teorías de 

aprendizaje, tales como los referidos al procesamiento cognitivo del aprendizaje; 

pueden ser desarrollados actualmente a través de elementos tecnológicos. 

Coadyuvados por la tecnología, estos recursos permiten la producción de 

aprendizaje a través de la conectividad. Siemens1 denomina al conectivismo como 

la teoría del aprendizaje para la era digital, simplificando el aprendizaje complejo en 

un mundo social digital en rápida evolución. El modelo conectivista se basa en el 

concepto de producción de contenidos mediante conexiones, impulsando el 

desarrollo del aprendizaje con la ayuda de dispositivos electrónicos. 

Dispositivos como el teléfono inteligente, las tabletas o las computadoras, 

permiten la reproducción de recursos educativos multimedia utilizados en los 

enfoques cognitivo, constructivista, el aprendizaje significativo y conectivista, 

generando nuevos métodos de producción de conocimiento. Actualmente, existe 

una heterogeneidad de indicadores que permiten evaluar la calidad de dichos 

recursos.  

A diferencia de los medios tradicionales que cuentan con un soporte tangible; 

los medios digitales constituyen nuevas formas de representaciones con el uso de 

recursos multimedia. Los softwares denominados e-readers, son utilizados para la 

creación de materiales didácticos en formato electrónico (Kotobee Reader, Kindle, 

Adobe Digital Editions) e incluyen para su desarrollo imágenes digitalizadas, vídeos, 

videojuegos, vínculos a páginas web; dando origen a los archivos digitales, bases 

 
1 De acuerdo con George Siemens, esta teoría se basa en el análisis de las constricciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo para explicar el efecto que la tecnología ha tenido 

sobre la manera en que actualmente los sujetos viven, se comunican y aprenden. 
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de datos, y libros electrónicos utilizados en algunas asignaturas para el desarrollo y 

comprensión del contenido educativo. Para acceder a estos se requiere una 

computadora, un dispositivo móvil (tablet, teléfono inteligente) y en algunas 

ocasiones conexión a internet. 

Los libros en formato electrónico “Método Clínico” y “Método Epidemiológico” 

utilizados en el ciclo escolar 2020 para la asignatura de Metodología de la 

Investigación en la carrera de Cirujano Dentista impartida en la FES Iztacala fueron 

desarrollados en el grupo Telemática para la Educación del Instituto de Ciencias 

Aplicadas y Tecnología de la UNAM; son materiales didácticos con contenidos 

basados en recursos educativos multimedia. Para esta investigación, se enfocó en 

determinar el rendimiento escolar de los estudiantes al hacer uso de ellos. 

El objetivo se conduce mediante la siguiente pregunta: ¿Se genera un 

aumento en el rendimiento escolar de los estudiantes al usar material didáctico en 

forma de libro electrónico para el tema de Método Clínico y Método Epidemiológico 

en la asignatura de Metodología de la Investigación de la Carrera de Cirujano 

Dentista de la FES Iztacala?  

Con base en lo anterior, esta investigación se interesó en conocer el uso de 

estos materiales, la opinión de los estudiantes con respecto a la motivación tanto 

del uso de los libros electrónicos como de la asignatura, la evaluación realizada por 

los docentes, así como comprender el valor agregado y los objetivos que estos 

proponen para la obtención de una evaluación aprobatoria dentro de la asignatura. 

Aunado a esto se realizó un estudio comparativo con otros grupos de la misma 

asignatura que no utilizan estos materiales en formato electrónico. 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación 

desarrollados y utilizados para esta investigación, proporcionaron información 

contundente respecto al uso de materiales electrónicos y tradicionales, la 

evaluación del docente y la motivación de los sujetos; apoyada del registro de 

calificaciones de ambos grupos. 
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El resultado de la presente investigación se ha organizado en cuatro 

capítulos: 

El primer capítulo lleva por título “Materiales didácticos multimedia”, plantea 

la definición de estos elementos, sus antecedentes y características. Se definen los 

recursos educativos multimedia, en qué era de la tecnología son desarrollados, así 

como la descripción del libro en formato electrónico; sus tipologías y alcances en la 

educación. 

En el segundo capítulo, “Rendimiento Escolar”; se define como concepto. Así 

como su percepción sobre distintos aspectos al obtener una calificación mediante 

este proceso. Se explica qué factores hay detrás del rendimiento escolar, el valor 

agregado que los docentes determinan como objetivo para alcanzarlo y la 

motivación de los estudiantes para llegar a él. Adicionalmente se hace un 

planteamiento acerca de los riesgos y dificultades con el tipo de evaluación que se 

utiliza para medir el rendimiento; haciendo énfasis en la importancia de la 

retroalimentación del aprendizaje como auxiliar para un mejoramiento en 

rendimiento de los estudiantes. 

En el tercer capítulo, “Evaluación”, se define el concepto, así como sus 

derivaciones: diagnóstica, formativa, sumativa, autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación. Se hace énfasis en la noción de evaluación del aprendizaje; en teoría, 

se evalúa lo que se aprende, no lo que se desea aprobar sin aprender. Por último, 

se definen los conceptos de instrumentos de evaluación y sus características. 

Finalmente, para el cuarto capítulo “El impacto del rendimiento escolar con el 

uso de los libros en formato electrónico”, se implementaron instrumentos de 

evaluación desarrollados para esta investigación; tales como cuestionarios 

aplicados a estudiantes, entrevistas realizadas a los docentes y guías de 

observación durante el progreso de las clases dentro del aula; así como el análisis 

e interpretación de los resultados de dichos instrumentos.  

La descripción de los hallazgos de los elementos obtenidos como resultados 

de este trabajo, al existir poca información acerca del rendimiento basado en 
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materiales didácticos, en referencia a los elaborados con recursos multimedia; 

podrán ser considerados como referente para el mejoramiento en uso y producción 

de materiales didácticos en formato electrónico apoyados con recursos educativos 

multimedia en un futuro; proporcionando una apertura para futuras investigaciones 

enfocadas en el rendimiento escolar producidas a partir del uso de estos materiales.  
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1 Capítulo I. Materiales didácticos multimedia 

1.1 ¿Qué son los materiales didácticos? 

 

Cuando se habla de materiales didácticos, generalmente se hace referencia a los 

medios, materiales y recursos que el docente utiliza para alcanzar un propósito 

dentro del desarrollo educativo en los estudiantes. Este propósito se llevará a cabo 

dependiendo del uso, las necesidades y objetivos planteados inicialmente; 

delimitados por su objeto de estudio, sin importar los términos que se utilice para 

referirse a ellos. 

Los términos utilizados al hacer la referencia a los materiales didácticos son 

diversos, pero cada uno tiene una significancia específica para ellos; algunos 

tienen la perspectiva de estos como recursos concretos, observables y 

manejables que propician la comunicación entre el profesor y los alumnos y 

hacen más objetiva la información (Axotla, 1989, pág. 3). 

Por otra parte, Moreno y García y López Ortiz (1952) denominan a estos 

medios materiales como las cosas y los medios que sirven para ilustrar u objetivar 

los temas de enseñanza, a fin de hacerlos más comprensibles a los alumnos. Por 

lo tanto, en esta investigación se utilizará el término para definir a los materiales 

didácticos como aquellos recursos que facilitan al docente realizar su labor de 

enseñanza; los cuales además de forjar un aprendizaje en los estudiantes, también 

estimulan la función de los sentidos que intervienen en estos procesos, como los 

emocionales o motivacionales; los cuales son desarrollados por los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje. 

Esta estimulación se genera a partir de una perspectiva sobre los materiales 

didácticos como: 

medios multisensoriales, a todos los materiales y equipos utilizados por el 

profesor para producir estímulos físicos que percibidos por los diversos 

órganos sensoriales de los alumnos dan mayor eficacia a la comunicación 
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verbal del profesor. Existen medios puramente visuales o puramente 

auditivos, también audiovisuales. (Díaz y Martins, 1982, pág. 433). 

Aunado a lo anterior, el uso y manejo de los materiales didácticos conlleva a 

ventajas y desventajas, denotando oportunidades de aprendizaje; no sólo implica 

analizar aspectos que determinen el objetivo dentro de la instrucción propuesta por 

el docente; sino también son utilizados como un previo a la selección de materiales 

convenientes para llevar a cabo una evaluación, denominada por Foronda Torrico, 

et al. como: 

Proceso sistemático, continuo y dinámico que tiene por objetivo determinar en 

qué medida se han logrado los objetivos previamente propuestos, los cuales 

suponen en algunas ocasiones un juicio de valor sobre la planeación 

establecida y que se emite al contrastar esa información con dichos objetivos. 

(2007, pág. 19) 

La cual posteriormente será realizada tanto por el docente, así como por los 

estudiantes que hacen uso de estos 

La característica principal de los materiales didácticos es facilitar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje; de ahí que derivan sus objetivos y funciones en el 

desarrollo de la comunicación para crear una estimulación en los sentidos de los 

estudiantes al hacer uso de estos. Ogalde y Bardavid (1997) hacen alusión a la 

estimulación en el aprendizaje, permitiendo que sea más factible acceder más 

fácilmente a la información, adquisición de conocimientos habilidades y destrezas, 

y a la formación de actitudes y valores; el mensaje de aprendizaje es transmitido a 

través del uso de los materiales didácticos, efectuándose de un modo implícito por 

medio de un lenguaje escrito, visual o audiovisual. Estos materiales deben cumplir 

con dos aspectos primordiales: 

a) Ajustarse a las necesidades particulares de los proyectos educativos. 

b) Generar un fortalecimiento durante los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Una característica particular que presentan los materiales didácticos es su 

uso en función de los objetivos de los contenidos; la cual debe cumplirse al generar 

un conducto cuando estos son implementados durante el proceso de aprendizaje, 

con ellos se estimula de forma inicial y se finaliza hasta la comprensión. A su vez 

los materiales didácticos causan una serie de transformaciones de la información 

obtenida con dichos materiales, en los estudiantes produce un aprendizaje 

significativo, Ausubel (1950) lo señala al generar un vínculo entre la comunicación 

del contenido que va a ser aprendido de manera expositiva con su forma final; 

relacionándolo con lo que ya conocen.  

Con la aplicación del aprendizaje significativo en la elaboración, desarrollo y 

utilización de los materiales didácticos; la vinculación de lo nuevo con lo familiar se 

convierte en la característica particular de este proceso, es decir; permite razonar a 

través de analogías, diagramas o gráficas para lograr un modelo de simplificación 

que facilite la construcción del aprendizaje (Nersessian, 1992) en el momento en 

que se ejecuta la evaluación con distintas técnicas. Referirse a los recursos 

didácticos como “aquellas técnicas y objetos empleados en el {los procesos de 

enseñanza y aprendizaje}, cuya función consiste en facilitar y dirigir el encuentro 

entre los contenidos y el alumno.” (Herrero, 1996, pág. 65) 

La importancia que cobran los materiales didácticos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es indudable, al convertirse en una cuestión clave para la 

selección adecuada de los mismos, haciendo que el docente reflexione sobre cómo 

utilizarlos, el por qué y el para qué de la funcionalidad de los materiales dentro del 

aula; de manera que el desarrollo de estos facilite la comprensión de los contenidos 

propuestos por el docente. El desarrollo y utilización de estos materiales debe ser 

adecuada, plausible, fructífera y eficaz, capaz de alcanzar los objetivos de los 

contenidos propuestos en el plan de estudios, mediante el uso didáctico de estos. 

Ogalde y Bardavid (2007, pág. 47) mencionan que la selección y desarrollo 

de los materiales didácticos se formula en dos preguntas: 
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a) ¿Qué objetivos del aprendizaje se pretende lograr en la situación educativa 

donde se utilizarán estos materiales didácticos? 

b) ¿Qué etapa el proceso de instrucción se desea reforzar con la incorporación 

de estos materiales?  

La respuesta a estas preguntas se origina a partir de los objetivos que se 

pretenden alcanzara través del currículum pedagógico propuesto por el docente. 

Estos deben ser claros adecuados y concisos de acuerdo con los contenidos que 

correspondan del curso. 

La clasificación de los materiales didácticos toma en cuenta algunos 

aspectos como el usuario de estos materiales, sea el docente o el estudiante, la 

adecuación a la asignatura en la que se utilizan, si este material es tradicional o 

técnico desde un origen histórico. Esta clasificación se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1 Clasificación de materiales didácticos.  

Usuario 

➢ Material del docente 

➢ Material del estudiante 

➢ Material de uso común docente - estudiante 

Adecuación a la 

materia 

Material de:  

➢ Ciencias 

➢ Letras 

➢ Dibujo 

➢ Geometría 

➢ Etc. 

Material tradicional 

Incluye los materiales que habitualmente se utilizan la escuela:  

➢ Pizarrón 

➢ Gis, Plumón  

➢ Borrador 

➢ Cuadernos, libros, imágenes, diagramas, mapas. 

Material técnico 

Tecnología didáctica para generar una actualización en la enseñanza y el 

aprendizaje en las escuelas: 

➢ Medios audiovisuales: combinación de imágenes y audios en formato de 
vídeo (1° era de la tecnología educativa)  

➢ Máquinas de enseñar: Proyectores, televisiones. (2° era de la tecnología 
educativa) 

➢ Computadora, teléfono inteligente, tableta y sus aplicaciones en la 
enseñanza (3° era de la tecnología educativa) 

Fuente: Bravo Ramos, J. (2004, págs. 115 – 117) 

 La combinación de los materiales técnicos de la 3° era de la tecnología 

educativa, dan lugar a los denominados recursos educativos multimedia. 
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1.2 Recursos educativos multimedia (REM) 

 

Los recursos educativos multimedia (REM)2 son materiales compuestos por medios 

digitales y producidos con el propósito de facilitar el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. Cada uno de ellos requiere una presentación específica de la 

información, así como diferentes tipos de datos para su almacenamiento, utilización 

y transmisión. 

Al ser denominados materiales didácticos de la 3° era de la tecnología, los 

REM se constituyen a través de nuevas estructuras en representaciones 

multimedia, las cuales son enriquecidas con: 

➢ Texto en formato electrónico (.docx, .rtf o .pdf) 

➢ Audio digital (música, desarrollo de efectos de sonido, voz) (.wav o .mp3) 

➢ Imágenes en formato electrónico (fotografía, video, animación, ilustración) 

(.jpg, .gif, .png para imágenes; .avi, .mov, .mpeg, .mkv .mp4 para vídeos, y 

para animaciones. flash o silverlight) 

Para hacer uso de estos materiales, se requiere de una computadora, un 

teléfono inteligente o dispositivo móvil y en ocasiones conexión a internet. 

La información que contiene un REM, está conformada por componentes 

pedagógicos y tecnológicos, los cuales buscan su reutilización en diversas 

plataformas tecnológicas para los programas escolarizados y a distancia. A su vez 

los REM propician la construcción de conocimientos, habilidades y aptitudes al 

promover la formación de aprendizajes integrales donde se incluyan diversas áreas 

del conocimiento, facilitando la construcción del conocimiento en los estudiantes 

para generar un razonamiento a través del aprendizaje significativo. Por lo tanto, la 

 
2 La UNESCO denomina a los recursos educativos multimedia como materiales didácticos 

compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades 

de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. UNESCO Education Strategy 2014-2021. Paris: 

UNESCO. 
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información comprendida en los REM debe vincularse con los contenidos 

pedagógicos establecidos en los planes de estudio. 

Ballesta (1995) señala que los materiales curriculares, para convertirse en un 

verdadero recurso de la enseñanza, deben posibilitar el aprendizaje de los diversos 

tipos de contenidos, facilitando el establecimiento de situaciones didácticas que 

respeten las condiciones del planteamiento constructivista del aprendizaje. ¿Deben 

los contenidos pedagógicos deben adecuarse, para que los REM sean auxiliares en 

la construcción de conocimiento de los estudiantes?  

Riera et. al. (2000) clasifican a los REM a partir de los materiales formativos 

directivos, programas de ejercitación, programas tutoriales y bases de datos, tal 

como se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2 Clasificación de los recursos educativos multimedia. 

Materiales formativos 

directivos 

➢ Siguen planteamientos conductistas. 

➢ Proporcionan información. 

➢ Proponen preguntas y ejercicios a los estudiantes, se corrigen sus 

repuestas si estas están incorrectas. 

Programas de ejercitación 
➢ Proponen ejercicios autocorrectivos. 

➢ Estructura: lineal ramificada, o tipo entorno. 

Programas tutoriales 

➢ Presentan contenidos y ejercicios autocorrectivos. 

➢ Utilizan técnicas de inteligencia artificial para personalizar la 

tutorización. 

Bases de datos 

➢ Contienen datos organizados mediante criterios establecidos. 

➢ Facilitan su exploración y consulta selectiva. 

➢ Resuelven problemas, analizan y recolectan datos, comprueban 

hipótesis y extraen conclusiones. 

Fuente: Riera, B., Martí, C., Colares, J., Ordinas, C., Torrandell, I., & Montilla, X. P. (2000, pág. 6) 

 

Señalan que los recursos educativos multimedia no pretenden solamente 

posibilitar un aprendizaje memorístico y conceptual, sino que posibilitan un tipo de 

aprendizaje comprensivo y constructivo, el cual se adapta a las necesidades, 

intereses y ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Si el estudiante aprende de 

distintas maneras, se debe ofrecer diferentes opciones de enseñanza, recursos y 

herramientas, que se combinen y se fortalezcan con el aprendizaje en grupo; 
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creando así una conjunción de construcción, experimentación y desarrollo en el 

proceso de aprendizaje en colectivo. 

Al combinarse este tipo de recursos educativos multimedia se construyen los 

objetos de aprendizaje (AO) descritos por Chiarani (2010) como una tecnología 

instruccional basada en el paradigma de programación computacional orientada a 

objetos diseñados por Ole-Johan Dahl y Kristen Nygaard; el cual se refiere a crear 

componentes o módulos que puedan ser reutilizables sistema de gestión de 

aprendizaje apoyado con la tecnología; es decir, las imágenes, audios y vídeos se 

utilizan como recursos audiovisuales para auxiliar al texto, por ejemplo, en guías o 

libros; los cuales ejemplifican o aclaran conceptos vinculados hacia un objetivo o 

meta; esto es fundamental para sustentar las bases del futuro libro electrónico. Se 

debe tomar en cuenta la audiencia o público objetivo al cual estará dirigido a través 

de un esquema temático de contenido pedagógico, el cual sustentará la futura 

narración digital al proporcionar un mayor alcance sobre los contenidos a tratar. De 

este modo, se determinarán las temáticas contenidas en el libro electrónico, así 

como una mayor claridad sobre las ideas que progresan en paralelo al tema 

principal, al ser más fácil de identificar todas aquellas cuestiones que resulten 

complejas a los estudiantes. 

La introducción y la conclusión son elementos importantes para dar 

información providencial a los estudiantes. La introducción deberá reflejar una 

ventaja potencial obtenida por los recursos educativos multimedia. Por otro lado, la 

conclusión resume todo el trabajo incidiendo en la idea principal, remarcando los 

puntos más fuertes.  

Los libros se desarrollan con software específico, para utilizarse en cierto tipo 

de hardware; para obtener como resultado una versión digital de un libro impreso 

en un formato electrónico. 
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1.3 Libros en formato electrónico utilizados como recursos educativos 

multimedia  

 

La información emitida a través de la radio, el cine, los periódicos, las revistas, la 

televisión generaba un alcance considerable en la población; en la actualidad, con 

la migración digital de esta información a las redes sociales, podcasts, streamings, 

videos tutoriales, se ha generado una comunicación más eficiente y amplia al poder 

acceder a ella mediante el uso de la Internet. “El empleo de las tecnologías de la 

información y de la comunicación es ya una herramienta imprescindible en gran 

parte de las actividades que diariamente realizamos.” (Escobar Velásquez & 

Villarello Reza, 2004, pág. 77). Es así como las redes de información almacenadas 

en la Internet han sido copartícipes de la creación de los formatos digitales de los 

medios masivos de comunicación (Mass media) denominados como:  

como aquellos canales o instrumentos que permiten transmitir un mismo 

mensaje para que sea recibido por una enorme cantidad de personas de forma 

simultánea. Con la llegada de este tipo de medios, se comenzó a hablar de 

“comunicación de masas” donde participa un único emisor que formula un 

mensaje, que cual llega a un receptor masivo. (Raffino, 2021, pág. 1) 

Los cuales están vinculados a los avances tecnológicos; esto los hace idóneos 

para la nueva revolución del mundo digital.  

El medio masivo más antiguo que se conoce es el impreso; tuvo sus orígenes 

con la imprenta, invento de Johannes Gutenberg en 1440, con lo que se dio paso a 

medios de comunicación como los periódicos, revistas, folletos y libros; estos 

últimos diseñados para la trasmisión de mensajes a una audiencia heterogénea de 

distintos gustos, intereses y edades. Con los avances tecnológicos, los libros 

representan un medio masivo de mayor alcance e impacto cuando se hace uso de 

estos de forma electrónica.  

Estos materiales didácticos posibilitan el intercambio de los conocimientos, 

como el de los servicios que se utilizan día a día. Las editoriales ven en estos 



17 
 

cambios una posibilidad de adopción en las universidades, en donde se busca el 

uso de recursos didácticos con un contenido pedagógico de calidad, alcance y 

utilidad académica debidamente acreditada, que produzcan efectos favorables en 

materia de enseñanza, mostrando un alcance ilimitado al ser un contenido con 

multimedia el cual produce un razonamiento a través de elementos audiovisuales 

en los sujetos, al crear conocimiento internalizado en estos. 

Tras el desarrollo de las TIC, así como la producción y circulación de 

documentos, se ha generado una infraestructura dirigida a la creación y desarrollo 

de los servicios de información, el cual tiene como eje central, los documentos 

digitales. 

Con respecto a la publicación en línea referida con base en documentos 

digitales, Forsyth se refiere a esta como: 

fundamental en el futuro ya que crea un enlace simple y sobre todo raído y 

directo entre el productor original (el auto) y el consumidor final (el lector), 

con muy pocos intermediarios. Es emocionante participar en este 

experimento. Yo no soy de ningún modo especialista en nuevas tecnologías. 

Nunca he visto un libro electrónico, pero tampoco nunca he visto un motor 

para la Fórmula 1, cosa que no me impide ver lo rápido que van esos autos. 

(2000, pág.16) 

La posibilidad intrínseca de generar las publicaciones es lo que aprueba 

realizarlas de manera cotidiana hoy en día, utilizar el término “en línea” de forma 

correcta. Por ejemplo, cuando se desconoce el verdadero formato de un libro 

electrónico; en el entendimiento de que un libro electrónico comúnmente es 

escaneado en formato PDF; puede no estar estructurado en contenido y desarrollo 

pedagógico; solo es copiado al ser escaneado.  

Sin embargo, el proyecto de libros electrónicos desarrollado en el grupo de 

Telemática para la Educación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de 

la UNAM (http://esie.icat.unam.mx/ebooks/PE206519.html); da una comprensión 

coherente lo que Forsyth mencionó; no necesitaba verlo para saber que podría 

http://esie.icat.unam.mx/ebooks/PE206519.html
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desarrollarse.  Este material didáctico con recursos multimedia es dinámico para 

quienes lo utilizan en la construcción del conocimiento.  

El estudio realizado por Weiner: “Motivación Humana. Metáforas, teorías e 

investigación” (1992) denota la trascendencia de los libros electrónicos 

desarrollados con contenido de REM, y como estos logran un impacto de mejora 

emocional en el rendimiento escolar de quien los utiliza, al ser una respuesta a la 

necesidad social en la actualidad. Pero ¿Qué los hace distintos o parecidos a sus 

versiones en un soporte físico? 

El término e-book ha incitado confusiones y dificultado su conceptualización. 

Domínguez et al. (2019) mencionan que son considerados libros electrónicos tanto 

la versión digitalizada de un libro como un archivo que pueda leerse en una pantalla 

o consiga ser descargado en algún dispositivo. 

Conocidos comúnmente como e-book, los libros electrónicos son la versión 

digital de un libro impreso, estos pueden visualizarse en cualquier dispositivo digital 

como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas; y al ser un archivo electrónico  

(formato digital) se almacena ya sea en un archivo comprimido o en la Internet para 

que siempre esté disponible; a su vez incorpora en su desarrollo recursos 

educativos multimedia como audio, video, animaciones, hipervínculos que enlazan 

a otras páginas de la Internet orientado el contenido vinculado con el libro o 

referencias para hacerlos más dinámicos en su utilización. 

Los e-books se desarrollan de acuerdo con la selección del contenido que se 

propone en los programas de estudio; los aspectos generales que se toman en 

cuenta para desarrollarlos son la utilidad académica, el alcance y la calidad de su 

contenido. De resultar ser un material didáctico eficaz, la calidad de este se verá 

reflejada con la praxis durante el proceso de producción que se genera a través del 

contenido para proporcionar un mayor alcance del mismo en el acceso a la 

información a través de los mass media. 

El contenido debe corresponder al perfil del usuario, fundamentado en el uso 

y modelo más adecuado, al ser el objetivo principal el acceso a la enseñanza 
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correspondiente. Se debe considerar la dimensión adjetiva de la infraestructura 

técnica, así como del contenido y el valor agregado; término que la OECD (2011, 

pág. 22) utiliza para referirse “al logro de los estudiantes, expresado como el 

crecimiento en conocimiento, habilidades, capacidades y otros atributos que estos 

han ganado como resultado de sus experiencias dentro de un sistema educativo en 

el tiempo” el cual es utilizado dentro de los recursos; sin dejar de lado su instrucción 

para hacer uso adecuado, las licencias y formatos que se deriven de la producción 

de este modelo tecnológico versátil. 

Cordón y García (2012) desarrollan la idea del libro electrónico como el objeto 

se enfrenta a la una versatilidad sintética en la que intervienen formatos (MOBI, 

PDF, ePUB, Fb2, AZW, etc.) Dispositivos Ipad, sistemas ioS y Andriod e 

interactividad (vídeo, meta-notas al margen inserciones, etc.) 

Domínguez (2019) propone la existencia de dos tipos de formatos en la 

elaboración de libros electrónicos: 

➢ Abiertos: Permiten generar un diseño a partir de especificaciones, como 

hacer uso de estos en aplicaciones gratuitas. Ejemplo: TXT (.txt), DOC 

(.doc,docx), HTML (.html), PDF (.pdf) Comic Book (.cba, .cbr) ePub (.epub, 

.epub3). 

➢ Cerrados: Por su esquema de codificación, pertenecen a empresas las 

cuales generan su propio software para poder utilizarlos. Ejemplo: Amazon, 

MOBI, AZW. 

Actualmente el formato ePub (término de la expresión inglesa electronic 

publication) es el más utilizado, ya que permite un mejor desarrollo en la creación 

de e-books de estado libre, al ser compatible con la mayoría de los lectores 

electrónicos y poseer un software de afinidad para los teléfonos inteligentes, 

tabletas y computadoras. En 2007, ePub se convirtió en un estándar oficial del IDPF 

(International Digital Publishing Forum, al sustituir al antiguo Open e-Book:  

fue un formato de libro digital basado en el lenguaje XML (eXtensible Markup 

Language) y destinado a normalizar el contenido, la estructura y la 
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presentación de los libros digitales. En la actualidad es un formato de libro 

electrónico heredado, cuya última versión (1.2) se liberó en agosto de 2002. 

(Judge, 2018, pág. 22) 

El formato ePub se implementa como un repertorio que contiene 

archivos XHTML. A diferencia de los libros escaneados en PDF, los e-books son 

ampliamente respaldados y soportados por casi todos los lectores electrónicos. 

El e-reader es un dispositivo electrónico que reproduce los contenidos de 

libros electrónicos, con una calidad de lectura como en papel gracias a la tecnología 

de tinta electrónica. Este lector de libros electrónicos se utiliza para ejecutar las 

versiones digitales de libros, periódicos, revistas, etc. Domínguez et al. (2019), los 

consideran un software que posibilita la lectura de libros electrónicos en internet o 

que ha sido instalados en una computadora personal o dispositivo móvil para ese 

fin. No todos los e-readers soportan los distintos formatos de libros electrónicos. 

Las versiones de e-readers se dividen en acceso libre y de pago: 

➢ Libre: ALdiko Book Reader, ReadEra, Adobe Digital Editions, Ebook Reader, 

Lithuium ePub Reader, Kotobee Reader. 

➢ De Pago: Kindle, Kobo, Tagus, Energy Reader Pro. 

Los e-books son generadores de lectura en hipertexto, según Nelson (1981) 

generan una escritura no secuencial que, mediante la existencia de una serie de 

bloques de texto conectados entre sí a través de hipervínculos (links), permite al 

usuario establecer una multiplicidad de itinerarios de acceso y ampliar de modo 

significativo superiores posibilidades de lectura en una pantalla interactiva 

convirtiéndose en un medio informático que conecta la información verbal y la no 

verbal, al almacenar texto, imágenes y sonidos; que permiten relacionar con 

facilidad distintos elementos. Sus nexos electrónicos establecen un texto multilineal 

o multisecuencial3. 

 
3 El contenido secuencial del discurso escrito se disuelve, permitiendo al hipertexto el acceso no 

lineal a la información mediante saltos a través de enlaces. 
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La lectura no lineal permite al sujeto lector orientarse en el texto, 

convirtiéndolo en creador de significados. “Desde esta perspectiva cada lector 

puede construir su propio texto, dando a este un nuevo significado, al producir un 

índice asociativo.” (Pozo, 2003, pág. 63). El acceso a diferentes referencias es más 

rápido y eficaz, beneficiando tanto a la naturaleza de lo leído como al lector; a 

medida que va leyendo, construirá su propio conocimiento al ir buscando de una 

referencia y otra; con lo que amplía, reconstruye y genera uno nuevo, al permitir 

estructurar una nueva aprehensión de contenidos. El hipertexto permite a cada 

lector experimentar distintos niveles heterogéneos de comprensión. 

En este sentido, el hipertexto fomenta una construcción del conocimiento 

autodidacta, así como un aprendizaje significativo, desarrollando estrategias 

cognitivas particulares y habilidades de pensamiento propias en cada lector. La 

lectura realizada a través del hipertexto, se define como un proceso que construye 

y reestructura el propio conocimiento del sujeto lector de un modo autónomo. 

La cultura de la comunicación hipertextual incita un replanteamiento de la 

praxis educativa y de la manera de relacionarse para generar conocimiento; no se 

puede seguir pensando en saberes acabados, cerrados, o contenidos en un 

programa estricto y establecido con anterioridad; sino en un currículo abierto y 

flexible que permita a los conceptos la generación de conocimiento entre los 

estudiantes con el docente.  

En esta sociedad del conocimiento, es conveniente prevenir al contextualizar 

los conceptos de manera adecuada y coherente para no generar confusión entre la 

información dada con el conocimiento a construirse en los estudiantes:  

la información es algo externo, que se halla a nuestra disposición. El 

conocimiento, en cambio, es un crecimiento interno, un avance hacia 

nosotros mismo, un enriquecimiento de nuestro ser práctico, una 

potenciación de nuestra capacidad operativa. Mientras que la información 

sólo tiene valor para el que sabe qué hacer con ella: dónde buscarla, como 
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seleccionarla, qué valor posee la que se ha obtenido y, por último, como 

procede utilizarla. (Llano 2000, pág. 2) 

Se visualiza al hipertexto como un instrumento esencial del proceso de 

aprendizaje, facilitando el interés en áreas científicas diversas referidas a la 

psicología cognitiva o constructivista, la lingüística, la teoría del conocimiento la cual 

menciona V. Ramírez (2009, pág. 218) centrada en el estudio del conocimiento 

humano o de la comunicación, la inteligencia artificial, etc. ¿Podría el hipertexto 

generar un mejor rendimiento escolar en los estudiantes que utilicen un e-book 

como material didáctico con REM?  

Si el rendimiento escolar se mide a través de la evaluación, este deberá ser 

tomado en cuenta no solo por el aprendizaje que los estudiantes mediante los 

contenidos, adicionalmente se debe agregar a esta medición los materiales que 

usan a través del valor agregado para corroborar si el hipertexto usado a través de 

los libros electrónicos como herramienta en un proceso de aprendizaje el cual podría 

generar motivaciones en su estado emocional que permitan aumentar el 

rendimiento escolar de los sujetos lectores. 

El siguiente capítulo se enfoca en las distintas definiciones sobre le 

rendimiento escolar, la motivación de los estudiantes, así como advertir como el 

valor agregado generado por los docentes. 
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2 Capítulo II. Rendimiento escolar 

2.1 Rendimiento escolar 

 

En el desarrollo académico existen términos que constantemente se confunden al 

creer que significan lo mismo, la habilidad y el esfuerzo. Edel Navarro hace énfasis 

al desarrollo de valores habilidad – esfuerzo: 

el cual se torna riesgoso para los alumnos, mencionando si logran el éxito 

fue por que invirtió poco o nada de esfuerzo. Por lo tanto, implica brillantez, 

esto es, se es muy hábil. Sin embargo, al invertir mucho esfuerzo, este no 

reflejará el verdadero nivel de habilidades del estudiante, y no afectará la 

estima o valor como estudiante. En este sentido, pareciera que los docentes 

valoran más el esfuerzo que la habilidad; mientras un estudiante espera ser 

reconocido por su habilidad, dentro del aula este es reconocido por el 

esfuerzo. (2003, pág. 2) 

El esfuerzo y la habilidad pueden generar clasificaciones en los estudiantes 

dependiendo como se desarrollen intrínsicamente estos valores de manera 

individual en el sujeto. Covington (1984, pág. 9) basado en estas competencias, 

clasifica a los estudiantes de la siguiente manera:  

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí 

mismos por su habilidad y esfuerzo.  

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen 

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, 

es decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente 

difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo.  

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; 

para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, al no contar con la 
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habilidad de aprendizaje que se genera dentro del aula, estos recurren a 

estrategias como la participación mínima en el salón de clases, retraso de la 

realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 

Cuando el aprendizaje propicia la situación de éxito en el estudiante, la 

habilidad y el esfuerzo no se perjudican, tampoco dañan la estima o el valor 

agregado que el docente otorga en la evaluación de los estudiantes. Sin embargo, 

en situación es de fracaso, esta relación puede ser distinta; es decir el estudiante 

ha invertido esfuerzo que implicaba poseer poca o nula habilidad, generando en el 

estudiante un sentimiento de inequidad. El esfuerzo comienza a transformarse en 

una urgencia para los estudiantes, la cual genera una presión psicológica en ellos 

al deber esforzarse para evitar la desaprobación del docente. Edel Navarro (2004) 

menciona que, si el esfuerzo se convierte en fracaso, los estudiantes pueden 

padecer un sentimiento de ignominia e inhabilidad la cual afectara 

considerablemente su rendimiento en un futuro. Con esta premisa se comprende 

que el rendimiento es el fruto o utilidad en relación con lo que cuesta obtener algo, 

el desgaste por obtenerlo, el tiempo utilizado en realizarlo y la inversión del esfuerzo.  

De igual manera, Edel Navarro (2004) describe que la complejidad del 

rendimiento escolar inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le denomina 

como aptitud escolar o desempeño académico generalmente las diferencias de 

concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, por ejemplo, en los textos la 

vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos; siendo que 

son perspectivas distintas de los actores educativos. 

El rendimiento escolar se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido 

en la institución escolar. Su importancia al evaluarlo apoyado en la eficiencia y la 

calidad de los procesos educativos se refleja cuando los resultados muestran los 

esfuerzos realizados tanto por los docentes durante la enseñanza como los 

estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento y aprendizaje. 

Hernández (2005) menciona que el rendimiento escolar de los estudiantes se 

convierte en un indicador o guía de los procesos y productos del sistema educativo 

y el rol docente.  



25 
 

Rodríguez Espinar S. (1982) menciona que el rendimiento escolar debe 

identificar a la educación como la producción de una base sustentable, también 

debe realizar la tarea de indagar las razones que han generado un déficit en el 

rendimiento de los estudiantes. 

Si se refiere al rendimiento escolar como un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

escolar, es una prueba de que el rendimiento del estudiante debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación con calidad educativa. 

(Jiménez, 2000, pág. 27). 

¿Conocen los estudiantes el valor de su rendimiento escolar tanto para sí 

mismos, como para el docente que los evalúa? Se cree que un estudiante que 

posee un buen rendimiento escolar es aquel que obtiene calificaciones positivas y/o 

aprobatorias en las evaluaciones realizadas a lo largo de un ciclo escolar; pero si el 

estudiante no adquirió ningún conocimiento a través del proceso de aprendizaje y 

solo realizó un esfuerzo por no fallar y reprobar ¿Cómo saber si el rendimiento 

aportó beneficios en su desarrollo cognitivo? La simple medición y/o evaluación del 

rendimiento obtenido por los estudiantes no provee por sí misma todas las muestras 

necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa. 

la calidad educativa al no estar sujeta a formar profesionales que 

necesariamente tengan éxito con el mundo laboral, como presuponen los 

valores del sistema. La calidad debe centrarse en el plano de la enseñanza 

entre estudiante y docente en donde la verdadera actitud del aprendizaje 

debe promover la autoexigencia. (Latapí, 2007, pág. 18). 

Por otra parte, Pizarro (1985) considera al rendimiento escolar como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta en forma 

estimativa, lo que un estudiante ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. Por lo tanto, el rendimiento escolar tiene una representación 

más lógica cuando deben ser medidas las capacidades y habilidades del estudiante, 



26 
 

expresa lo que este ha comprendido a lo largo del proceso formativo y está 

vinculado con la aptitud que cada estudiante posee. 

La concepción del rendimiento escolar puede suscitarse en distintas 

perspectivas, ya sea en la actitud, tendencia o predisposición aprendida que 

conlleva a evaluar una determinada cualidad de un sujeto, objeto, proceso, 

colectividad o situación; a partir de actuaciones consecuentes de modo favorable o 

desfavorable.  Escámez y Ortega (1986) denominan a las actitudes como 

predisposiciones estables a valorar y a actuar, basándose en una organización de 

creencias en torno a la realidad para el actuar de manera determinada frente a la 

acción de evaluar. Estas deben ser tomadas en cuenta para que esta medición sea 

de carácter multidimensional: cognitivas, afectivas, evaluativas y conductuales.  

El estudio desarrollado por Sanders, Field y Diego: “Expectativas y logros 

académicos de los adolescentes” (2001) demostró que las afirmaciones por parte 

de los docentes sobre la existencia de diferencias importantes en el nivel cognitivo 

entre sus estudiantes; influyen en el tipo y la calidad de la interrelación en ambos, 

las cuales dan implicaciones directas con respecto al rendimiento y el futuro escolar 

de los estudiantes. Asimismo, este estudio es corroborado con base en el estudio 

elaborado por Davis: “Política de evaluación y pruebas basada en el rendimiento” 

(2001) el cual ejemplifica la percepción de la eficacia en la relación con el docente, 

la cual es un elemento clave para acrecentar el rendimiento escolar. 

Con base en ambos estudios, las investigaciones relacionadas con el 

rendimiento escolar se agrupan en: 

➢ Las investigaciones centradas en el docente 

➢ Las investigaciones referidas en los entornos en donde los estudiantes 

desarrollan a lo largo de su vida escolar.  

Los estudios realizados acerca del rendimiento escolar están encaminados 

en gran medida a relacionar cuales son los factores asociados en torno a este o 

determinar las causas que generan un bajo rendimiento; se ha evidenciado un 

predominio de factores psicológicos, sociodemográficos y por último escolares. 
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Estos factores deberían tener mayor impacto en las investigaciones de rendimiento, 

al realizar las correlaciones para valorar la importancia de los distintos elementos 

que actúan como factor exponencial en el rendimiento escolar. 

En relación con el primer grupo, cabe resaltar que estas investigaciones se 

enfocan en el trabajo realizado por los docentes dentro del aula, así como en las 

capacidades más relevantes que deben aprender a desarrollar para ejercer una 

mayor influencia que sea neutral en el rendimiento escolar de sus estudiantes, 

buscando asimismo el mejoramiento de la actuación del docente. La investigación 

elaborada por Darling – Hammond (1994): “Política de evaluación y pruebas basada 

en el rendimiento” se basó en la evaluación de los docentes con el fin de categorizar 

su trabajo, permitiendo a estos orientar de carácter fiable la intervención educativa 

dentro del aula. La investigación resaltó la autoridad del docente en la producción 

de posibilidades de mejora de convivencia a partir de la mediación en la creación 

de un clima académico, definido por el CERE como “el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinados por aquellos factores o 

elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, integrados 

en un proceso dinámico específico.” (1993, pág. 3) 

Sin embargo, la subjetividad del docente está asociada con el rendimiento 

escolar de manera intrínseca, cuando se presenta en las ciencias sociales o 

humanas; el docente debe analizar la corrección de esta evaluación para determinar 

si el estudiante ha comprendido o no los conceptos con base en las interpretaciones 

que este realizó.  

Al efectuar las evaluaciones, se comprueba cual ha sido el rendimiento a 

través de los resultados obtenidos de esta medición, junto con el valor 

agregado que el docente considera relativo; dando paso a las dos nociones 

concebidas del rendimiento escolar: rendimiento suficiente y rendimiento 

satisfactorio. (Edel Navarro 2004, pág. 6) 

El rendimiento suficiente se basa en la estimación de la evaluación positiva; 

por el contrario, una estimación negativa dará como resultado un rendimiento 
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insuficiente el cual genera una evaluación eficiente del proceso de aprendizaje sin 

tomar en cuenta el esfuerzo, la habilidad, actitud o los factores implícitos del 

estudiante. Los estudiantes buscan obtener una calificación aprobatoria, dejando de 

lado los conocimientos durante el aprendizaje formativo, resultando esto una 

mezquindad al generar solo el mínimo esfuerzo sin el suficiente rendimiento; un acto 

en el cual algunos docentes forman parte al no regular o enfatizar el desarrollo de 

la didáctica desarrollada en las aulas de manera colaborativa entre estudiante y 

docente. Al formar la percepción de: mínimo esfuerzo, mínimo uso de capacidad es 

igual a suficiente. 

Por otra parte, el rendimiento satisfactorio o insatisfactorio se determina en 

función de la capacidad de cada estudiante, es decir que contrario al rendimiento 

suficiente; el rendimiento satisfactorio conlleva al aprovechamiento máximo de 

esfuerzo del estudiante. Así como el desarrollo potencial de sus capacidades para 

conseguir a través de sus actitudes un rendimiento que logre dar la satisfacción 

emocional, o insatisfacción de haber alcanzado el objetivo.  

Las investigaciones ligadas a la motivación y relacionadas con el alto 

rendimiento escolar de los estudiantes son mínimas. Weiner (1992) en su 

investigación antes ya mencionada “Motivación Humana. Metáforas, teorías e 

investigación” demostró que el rendimiento escolar en los estudiantes universitarios 

es un conjunto de factores tales como la capacidad, el esfuerzo, la responsabilidad, 

la motivación, la competencia del docente, los estados de ánimo del estudiante, la 

atención, la salud, la concentración, y la ansiedad en una dimensionalidad del 

contexto educativo que exige un alto rendimiento en los estudiantes. 

En cuanto a las investigaciones referidas a factores o variables asociadas a 

los entornos en los que viven los estudiantes, son motivos de múltiples trabajos de 

investigación en el ámbito de la psicología escolar y de la educación; los cuales, 

han generado propuestas para explicar y comprender este proceso de aprendizaje 

en sus particularidades; determinando en ocasiones el bajo rendimiento por parte 

estos al estar expuestos a factores:  



29 
 

➢ Psicológicos: aptitudes, inteligencia motivación 

➢ Sociodemográficos: familia, sexo, clase social, recursos económicos 

➢ Escolares: métodos de enseñanza, ambiente escolar 

Este tipo de investigaciones han sido realizadas en los distintos sistemas y 

contextos educativos desde nivel de educación básica, hasta el nivel de licenciatura; 

al ser el más abordado por los investigadores, y se ha tomado en cuenta, como 

común denominador, el desarrollo del proceso educativo y la influencia que 

representa el rendimiento escolar en los estudiantes. 

Haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, el rendimiento 

escolar permite la aproximación a su complejidad en vías de comprender su 

significado, dentro y fuera de los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. 

Considerar las distintas perspectivas teórico – metodológicas sobre el término, el 

rendimiento académico es un constructo susceptible de adoptar valores 

cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la 

evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

desarrollados por los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

El rendimiento académico es una red de articulaciones cognitivas generadas 

por el docente que sintetiza las variables de cantidad y cualidad como factores de 

medición y predicción de la experiencia educativa de los sujetos y que 

contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño escolar, se debe 

considerar como un proceso dinámico de atributos cuyos rasgos característicos 

distinguen los resultados de cualquier proceso de evaluación del aprendizaje. Por 

lo tanto, determinar la evaluación del rendimiento escolar a través de los materiales 

didácticos con REM, no es sencillo, ya que los factores que rodean a los estudiantes 

pueden afectar este de manera considerable. 
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2.2 Factores que inciden en el rendimiento escolar 

 

Abordar el término rendimiento escolar sin correlacionarlo a las distintas 

percepciones de los estudiantes sobre la habilidad y el esfuerzo; podría reducirse a 

la comprensión entre actitud y aptitud de cada estudiante. La demanda de análisis 

y evaluación de otros elementos que permiten visualizar al rendimiento escolar 

como fenómeno de estudio, es la razón de que en este apartado se aborden 

componentes que van desde su conceptualización, predicción y evaluación; hasta 

la investigación desarrollada en diferentes niveles educativos, haciendo una 

mención descriptiva sobre algunos factores específicos, vistos a partir la perspectiva 

del docente, como de la institución escolar. 

Los factores que condicionan el rendimiento escolar de los estudiantes 

universitarios son numerosos, a su vez constituyen una compleja red influida 

específica. Si se parte del supuesto acerca de las actitudes que mantienen los 

estudiantes con respecto al aprendizaje, estas son parte de las variables 

fundamentales que influyen en los resultados de las evaluaciones.  

Narváez (2001) señala que existe una variedad de material heterogéneo y 

complejo de distintas investigaciones y estudios realizados sobre el rendimiento 

escolar, donde se estudian diversos factores desde diferentes disciplinas y modelos 

de análisis; sin embargo, pareciera que estas están encaminadas solo a mostrar: 

rendimiento es igual a buenas calificaciones. Al exponer las calificaciones como un 

factor más del resultado de la investigación, estas podrían originar un indicador ya 

sea positivo o negativo en el desarrollo del rendimiento en el estudiante. 

De los distintos factores ya mencionados con anterioridad, inciden aún en el 

rendimiento escolar los siguientes: 

➢ Deficiencia propia de los estudiantes en algunas asignaturas. 

➢ Gran cantidad de exámenes, que generan estrés en el estudiante. 

➢ Extensión de programas educativos, como la realización de actividades 

externas. 
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➢ Poca motivación, desinterés o distracciones. 

Los motivos por los que el estudiante puede mostrar un rendimiento 

académico deficiente, lo cual dificulte la comprensión de conocimientos 

impartidos por el docente y termine afectando al rendimiento académico 

cuando sea el momento de la evaluación ya sea formativa o sumativa; 

pueden afectar tanto que su rendimiento académico se convierte en una 

variable que puede ayudar a determinar si el estudiante concluirá y obtendrá 

su título universitario. (Livengood, 1992, pág.56) 

La salud física y mental del estudiante puede verse afectada por estos 

factores, de tal manera que induce malestar y desgaste; son determinantes en 

decidir si el esfuerzo equivale a obtener el rendimiento escolar deseado, o sus 

habilidades no le permiten llegar a ello. 

Cuando se presenta este tipo de situaciones, el docente debe realizar una 

revisión minuciosa sobre el valor agregado que proporciona a cada elemento de la 

evaluación formativa y sumativa establecidas previamente en el plan de estudios; 

asumiendo parte de la responsabilidad que conlleva determinar qué clase de 

rendimiento han logrado sus estudiantes, y las afectaciones que ha provocado en 

ellos, ya sean de manera satisfactoria o insuficiente. 

El modelo de valor agregado ofrece una base cuantitativa que es 

fundamentalmente precisa y al mismo tiempo valiosa ya que muestra cómo las 

puntuaciones brutas de los resultados de los exámenes y estudios transversales 

logran mejorar la planificación escolar, elaborar políticas educativas más eficientes 

y poner en marcha mecanismos eficaces. 

Estos resultados ofrecen un análisis estadístico para el mejoramiento del 

rendimiento escolar al conseguir supervisar, evaluar y desarrollar los procesos 

escolares de enseñanza y aprendizaje; junto con los objetivos marcados tanto por 

el docente como por cada institución educativa. Los sistemas basados en modelos 

de valor agregado deben verse como un medio para un fin, no como un fin en sí 

mismos, sino como como un elemento para tomar decisiones que pueden perjudicar 
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o favorecer parcial o totalmente las metas educativas generadas con estos datos. 

Los parámetros de exigencia en el rendimiento son muy altos basados en el enfoque 

de toma de decisiones, las cuáles se deben realizar objetiva y no subjetivamente al 

comprobar el alcance de los objetivos educativos, cuando, no se considera el estado 

emocional de los estudiantes, el rendimiento puede verse afectado. 

El enfoque de la toma de decisiones basada en datos para alcanzar objetivos 

educativos enfrenta el problema de la falta de datos precisos de desempeño escolar, 

esencial para las mejoras educativas (Raudenbush, 2004; Vignoles et al., 2000). 

Esta problemática puede desencadenar gran controversia; si el rendimiento escolar 

debe basarse solo en resultados cuantitativos o en el aprendizaje de conocimiento 

por parte de los estudiantes; a partir de los modelos de aprovechamiento que no 

están diseñados de manera individual para cada uno de estos, sino que están 

producidos de forma general; es decir, basados en el antecedente del rendimiento 

en generaciones anteriores. 

Las características de los modelos de valor agregado contextualizado 

transversales se basan principalmente en los antecedentes educativos de los 

estudiantes; pero son menos efectivos para aislar los efectos de las instituciones en 

la educación de estos. De tal manera que, a mayor mesura de valor agregado, 

puedan representar avance significativo y ofrecen ser una medida precisa del 

rendimiento escolar basada en decisiones dirigidas a los objetivos que elevarán este 

mismo. A su vez, estos modelos generan proyecciones de rendimiento escolar que 

favorezcan a la planificación, asignación de recursos y toma de decisiones basadas 

tanto en datos cuantitativos como en cualitativos, tomando en cuenta el estado 

emocional de los estudiantes. 

Con las proyecciones se pueden identificar resultados futuros, por ejemplo, 

si continuasen las trayectorias de desempeño actuales, y también para 

establecer objetivos de desempeño. Estos objetivos dan información para 

tomar decisiones en el ámbito escolar sobre cómo utilizar mejor los recursos 

y estructurar la educación ofrecida para cumplir con objetivos de desempeño 

específico.  (Hill et al., 2005; Doran e Izumi, 2004 pág. 11). 
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Las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante el periodo de las 

evaluaciones son en parte una medida cuantificable del rendimiento escolar; sin 

embargo, se presentan problemas para inferir sobre este a partir de estos datos si 

son los únicos en el valor agregado de la evaluación formativa propuesta por el 

docente. 

Muchos modelos de valor agregado no requieren en realidad que las 

puntuaciones de los exámenes se escalen de manera vertical. Tan solo 

requieren que las puntuaciones en grados sucesivos tengan una relación 

aproximadamente lineal y, en la mayoría de los casos, que sea una medición 

razonable. (Doran y Cohen, 2005, pág. 14). 

La elaboración de mediciones precisas del rendimiento escolar conlleva a la 

necesidad de concebirlas como un reflejo del desempeño real de la situación 

educativa, sin tomar en cuenta cuáles son los factores considerados variables que 

logran mostrar que esta medición es ajena al control de estas. 

 

2.3 Dificultades y riesgos de la evaluación del rendimiento escolar 

 

Las calificaciones de las evaluaciones son fundamentales para demostrar un 

enriquecimiento del rendimiento escolar, Sammons et. al. (1994) señalan que es 

importante detectar que las mejoras en una actividad o conjunto de actividades 

dadas, requieren primero una evaluación precisa de la situación {evaluación 

diagnóstica} actual, lo que, a su vez, requiere una medida precisa del desempeño. 

Omar (2004, pág. 21) menciona que las calificaciones son “consideradas 

como juicios valorativos que genera el docente sobre el rendimiento escolar de sus 

estudiantes, que pueden ser estimativas (malo, regular, bueno, muy bueno y 

excelente o sobresaliente), o numéricas” en el ámbito educativo fungen como 

herramienta para medir el rendimiento escolar, son consideradas el indicador del 

éxito académico y el aprendizaje a corto plazo. Las evaluaciones obtenidas a través 

de estas, no necesariamente miden el aprendizaje a largo plazo; ejemplo de esto 
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es que algunos estudiantes pueden obtener un puntaje aprobatorio en los 

exámenes, al hacer uso de sus habilidades para memorizar información y 

relacionarla en el momento de la prueba. Esto puede convertirse en un positivo 

negativo, al cuestionarse si en realidad utilizaron sus capacidades para el 

aprendizaje de conocimientos, o se olvidan de estos después de presentar la 

prueba; al no poder demostrar el conocimiento en un momento posterior. Originando 

el término sintético estudiante tabula rasa basado en la teoría de Locke con el 

argumento de Torres (2014); en donde solo se reproduce el conocimiento, pero no 

se genera una aprehensión del mismo para un futuro. Parte de las calificaciones 

podrían basarse en el conocimiento a corto plazo que proviene de las pruebas 

semanales y tareas; y solo una parte de la calificación es el conocimiento a largo 

plazo. 

También están relacionadas con elementos que interactúan continuamente con 

el estudiante. Por una parte, una institución de educación tiene la obligación de brindar 

una formación de calidad a través de los docentes; los cuales son calificados ya sea por 

los mismos estudiantes o el desempeño realizado en sus clases. Por su parte el docente 

funge como actor principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje; contando con 

el argumento necesario para identificar las acciones afirmativas implementadas que 

garantizan la calidad, las cuales asocia de manera autónoma y sumativa en sus 

evaluaciones. En ocasiones, estas acciones pueden generar dificultades en la 

evaluación del rendimiento propio del docente tales como:  

➢ La dificultad de evaluar el rendimiento de los estudiantes en función de objetivos 

cuya posibilidad de evaluación no se ve con claridad, por ejemplo, la formulación 

de objetivos claramente definidos en términos de conducta expresiva. 

➢ La dificultad de apreciar con objetividad un trabajo complejo que ofrece muchos 

aspectos y una gran diversidad de elementos, interrumpida en ocasiones por la 

subjetividad del docente o por los estilos de aprendizaje que en el permean. 

(Torres, 2014, pág. 58) 

Para Torres (2014) el rendimiento escolar está asociado con el conocimiento de 

los estilos de aprendizaje, esto permite a los profesores crear un enfoque de enseñanza 
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más centrado en el estudiante. Frente al estilo de enseñanza, el autor considera a todas 

aquellas relaciones que un docente adapta, las principales se encuentran entre los 

elementos personales del proceso didáctico y cómo estos se manifiestan en el diseño 

curricular, así como en la presentación de la asignatura. El docente deberá presentar la 

organización de la clase, su manera de interactuar con sus estudiantes y evaluar su 

conocimiento y aprendizaje basado en el valor agregado establecido por él, durante el 

proceso de evaluación formativa.  

Keefe (1983) denomina a los estilos de aprendizaje como aquellos rasgos 

afectivos, fisiológicos y cognitivos que indican la percepción y respuesta de los 

estudiantes a las interacciones dadas por el entorno de aprendizaje. Se refiere al nivel 

de motivación y expectación en el momento de aprender por parte de los 

estudiantes.  

Por otro parte, los factores cognitivos se refieren al modo en que los 

estudiantes organizan los contenidos, es decir; como ordenan e interpretan la 

información, resuelven problemas y los medios que seleccionan para representar 

dichos conocimientos. Finalmente, cuando se habla de los factores fisiológicos, 

estos se relacionan con los distintos ritmos que tiene cada estudiante para aprender, 

es decir; todos aquellos factores biológicos, genéticos y funcionales que pueden 

influir en el aprendizaje. El docente debe auxiliarse en estos estilos de la didáctica, 

para generar un enfoque de enseñanza que posibilite un impacto en el proceso de 

aprendizaje y rendimiento escolar en los estudiantes. 

Delgado (1991, pág. 243) destaca los estilos de enseñanza como un mecanismo 

reproductivo, por ejemplo: 

➢ Estilo tradicional 

➢ Estilo que fomenta la individualización 

➢ Estilo que posibilita la participación 

➢ Estilo que propicia la socialización. 

Aunado a eso, Delgado (1991, pág. 245) generó un segundo mecanismo de 

estilos reproductivos: 
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➢ Estilo que implica cognitivamente al estudiante (generación de impacto) 

➢ Estilo que favorece la creatividad 

Los contenidos generados por los estilos la enseñanza, no solo deben ser 

aquellos que promueven conocimientos en los estudiantes y se detienen ahí, 

enmarcándolos no solo en el tema de la clase particular que establece un docente; 

sino de todo el saber científico que le permita decidir una carrera universitaria, 

basado en un contenido de su agrado y comprensión al obtener un rendimiento 

satisfactorio de este. De tal manera, se debe incluir en el contenido educativo el 

acervo científico, su metodología característica, datos, habilidades, rasgos 

particulares de esa ciencia, etc., promoviendo una disciplina científica durante el 

proceso de enseñanza particular de esta. 

La evaluación de estos contenidos producidos por los estilos de enseñanza 

debe ser permanente e integral, así mismo; construyendo un juicio de valor objetivo 

comprometiendo todos los factores y actores que participan y configuran el proceso 

de evaluación sumativa al final de un ciclo escolar, para sustentar al rendimiento 

escolar de con carácter firme y no se altere por algún factor externo o subjetivo.  

“Toda evaluación del rendimiento implica una hipótesis predictiva, explícita o 

implícita” (Hoz, 1971, pág. 118). Esta premisa refiere que el rendimiento permite medir 

no solo los conocimientos, sino también las habilidades, aptitudes y competencias para 

valorar el desempeño de los estudiantes. DeSeCo define a las competencias como:  

la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas 

diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades, 

prácticas, conocimientos, motivación y valores éticos, actitudes, emociones 

y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. (OCDE, 2002, pág. 41) 

Domínguez (2014) explica en su trabajo referido a las competencias que la 

definición que presenta DeSeCo (Definición y Selección de Competencias 

fundamentales) es poco aceptada, dado que, según los especialistas, esto hace alusión 
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al término competencia desde el punto de vista conductista, destacando las conductas 

observables sobre la comprensión, considerando que estas pueden medirse fácilmente.  

De acuerdo con Tobón (2006) las competencias solo se focalizan en unos 

aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación como son:   

➢ La integración de los conocimientos 

➢ La construcción de los programas de formación 

➢ La orientación de la educación 

En cuanto a la evaluación en los modelos de enseñanza sobre competencias, 

esta se refiere al nivel de dominio de los conocimientos declarativos y procedimentales 

específicos de cada asignatura, formados por el valor agregado que el docente ha 

generado en ellos. Además de evaluar conocimientos, los modelos de enseñanza 

toman en consideración el dominio alcanzado en la adquisición y mejoramiento de la 

competencia, indicando que este no es visible; al aplicarse estrategias de evaluación 

encaminadas a conocer sus manifestaciones, evidencias, realizaciones, logros y 

esfuerzo realizados por el estudiante, de manera objetiva y mensurable. 

Rial (2007) menciona que la evaluación en el desarrollo curricular por 

competencias, debe basarse en el posible desempeño del educando ante las 

distintas actividades y problemáticas relacionadas con el contexto. Al ser un 

certificador de conocimientos, la evaluación debe ayudar al docente a determinar si 

el estudiante logra el rendimiento escolar esperado para mejorar en sí mismo, así 

como para alcanzar los desempeños planteados y requeridos tanto por el docente 

como por la institución educativa. Como se ha mencionado anteriormente, las 

competencias suponen una combinación de capacidades, habilidades, 

conocimientos, lo cual no significa que tener un bajo rendimiento escolar, deba ser 

juzgado como un falló para el desarrollo educativo; estas competencias pueden ser 

medidas en distintas condiciones. 

Jiménez (2000) menciona que se puede tener una buena capacidad 

intelectual y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado. El bajo rendimiento escolar no es sinónimo de poca 
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capacidad. Se ha comprobado que la mente humana es compleja, por lo tanto, las 

reacciones y conductas no deben ser analizadas de manera general en todos los 

estudiantes. El ejemplo más significativo para explicar esta premisa corresponde al 

rendimiento de Albert Einstein; al mostrar un bajo desempeño escolar en la infancia, 

el resultado de este puso en duda su capacidad intelectual durante su niñez; casos 

como este siempre han existido. ¿Qué sucede cuando los docentes muestran una 

incomprensión al presenciar uno de estos casos?  

Se propicia una conducta académica sin moral por parte de estos, lo cual, 

muestra que la evaluación realizada careció de valores éticos. Por lo tanto, es deber 

del docente hacerse cargo de la retroalimentación en el desarrollo de la enseñanza 

para generar una manera justa de evaluar el rendimiento escolar de estos 

estudiantes. ¿Qué papel representa la retroalimentación durante el proceso 

evaluativo con el modelo de enseñanza por competencias?, en términos de mejora 

es reconocible en los resultados escolares que logran sus objetivos, es decir, 

aquello posible de ser visualizado a través el rendimiento escolar. 

Rial (2007) sugiere que la evaluación en el modelo de competencias se debe 

basar en cuatro elementos: la formación, promoción, certificación y mejora de la 

docencia; dando implicaciones en los procesos de retroalimentación tanto para los 

estudiantes como para los docentes. 

La interrogante generada a partir de lo anterior es, ¿Cómo debe evaluarse la 

retroalimentación para determinar que el rendimiento escolar ha incrementado, o 

disminuido? La evaluación durante la retroalimentación debe tener dos funciones, 

una de carácter social para dar a conocer os resultados alcanzados, y otra 

pedagógica que corresponde al docente cuando realiza el balance final del curso 

estableciendo un efecto Pigmalión4, dando la posibilidad de generar adecuaciones 

curriculares para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del próximo ciclo escolar. 

 
4 En psicología y pedagogía, se refiere a la potencial influencia de la creencia que tiene una persona 

acerca de otra ejerce en el rendimiento escolar de esta última.  



39 
 

Los factores que inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes pueden 

afectar de manera considerable su evaluación. Estudios basados en el rendimiento 

escolar basado en motivaciones, demuestran que los materiales didácticos 

desarrollados con REM generan motivaciones en la construcción del conocimiento 

de los sujetos, lo cual permite que los factores no generen una baja emocional al 

hacer uso durante el proceso de aprendizaje. 

 

2.4 La importancia de la retroalimentación en el rendimiento escolar 

 

Al aceptar que la retroalimentación contribuye a identificar errores, así como a 

percibir los avances del aprendizaje al incrementar la motivación por aprender; se 

debe asumir que los estudiantes, con apoyo de las actividades de retroalimentación 

por parte del docente, son capaces de fortalecer su aprendizaje y reconocer 

fortalezas y debilidades. Asimismo, estos aumentan su capacidad metacognitiva, en 

especial si los aprendizajes son complejos y abstractos a medida que avanzan en 

su proceso curricular para exponer el constructo de la retroalimentación. 

Definir el constructo, significa figurar al objeto de medición, identificando los 

aspectos que están comprendidos en una noción pedagógica al mismo tiempo, 

siendo componentes del proceso de retroalimentación de los aprendizajes. 

Rodríguez y Castillo (2014) mencionan que la retroalimentación se divide en 

cuatro dimensiones:  

➢ Gestión del error 

➢ Fortalecimiento de los aprendizajes  

➢ Motivación hacia el aprendizaje 

➢ Desarrollo de la metacognición. 

Cuando se desarrolla la gestión del error en el aula, el docente debe colaborar 

con el estudiante en la reconstrucción del aprendizaje, así mismo estimularlo en su 

comprensión, para que sea explicativo lo que supone que es correcto.  
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Durante el fortalecimiento del aprendizaje a través de la retroalimentación, se 

posibilita el refuerzo de conocimientos en los estudiantes, convirtiéndose en un 

proceso de desarrollo límpido. Este se lleva a cabo cuando el docente está 

dispuesto a retroalimentar de manera permanentemente el proceso, generando una 

motivación intrínseca en ellos. 

La motivación es uno de los factores que participa de manera favorable en el 

proceso de aprendizaje, siendo uno de los más relevantes; constituyendo un papel 

que contribuye cuando los estudiantes se enfrentan a distintas experiencias o 

asuman desafíos superiores a los que están acostumbrados, logrando un 

mejoramiento de las habilidades metacognitivas de estos. 

Cuando se debe trabajar en el desarrollo de las habilidades en la 

metacognición, al ser la: 

cognición sobre la propia cognición, o conocimiento sobre los propios 

procesos cognitivos, tarta de conocimientos que la persona tiene acerca del 

propio proceso de conocimiento, sus fases y de los factores internos o 

externos que influyen en la cognición o aprehensión. Puede regularlos o 

controlarlos en beneficio del aprendizaje (Alvarado, 2003, pág. 4) 

  los docentes deben buscar la manera de atraer la atención de los estudiantes 

con aspectos prácticos que los puedan aplicar en su quehacer diario dando apoyos 

a las áreas de la retroalimentación. 

Rodríguez y Castillo (2014, pág. 13) proponen as siguientes áreas de apoyo a 

la retroalimentación  

➢ Beneficios de la objetividad de los resultados de valor agregado que hacen 

destacar a las buenas escuelas que trabajan con estudiantes en desventaja 

y combaten comparaciones inválidas basadas en puntuaciones brutas. 

➢ Precisión de las evaluaciones cuantitativas y de los métodos estadísticos 

➢ Transparencia y comparabilidad de los métodos de valor agregado de la 

evaluación escolar 
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➢ Potencial de una mejor evaluación interna del avance escolar, en especial 

mediante el análisis en el nivel de la escuela. 

➢ Beneficios de una formación amplia y de consultas públicas previas al 

establecimiento real del sistema basado en modelos de valor agregado. 

Para que la metacognición sea posible en el aula, los estudiantes deben 

preguntarse a sí mismos ¿De qué manera estoy aprendiendo? ¿Cómo se refleja en 

mi rendimiento lo aprendido con uso de los materiales didácticos con contenidos 

REM? ¿Cómo puedo evaluar mi aprendizaje? ¿Es la retroalimentación concisa para 

evaluar mi aprendizaje? 

Wiliam (2016) señala que la retroalimentación debe enfocarse en propiciar 

un cambio en el estudiante y no en su trabajo, situándose en la posición de este 

desde dónde está y no desde dónde debiera estar. Si la retroalimentación propicia 

opiniones, aciertos, errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes; entonces 

se debe comprender que lo fundamental en una evaluación es que sepan qué es lo 

que está logrando y qué no ha logrado todavía. 

 Esto facilitará la identificación de dificultades o habilidades en la obtención y 

procesamiento de la información. Logrando identificar qué tipo de evaluación están 

recibiendo; si se aplicó un diagnóstico desde el inicio para medir sus capacidades y 

conocimientos e ideas previas, si se transmitió una formación durante el proceso de 

aprendizaje; y si la suma de ambas es correcta de acuerdo al valor agregado 

establecido por el docente dentro del aula. De los distintos tipos de evaluación, 

¿Cómo diseñar la evaluación correcta para determinar si el rendimiento escolar ha 

mejorado en el estudiante al hacer uso de materiales didácticos en formato 

electrónico con REM?  

La evaluación no considera la emocionalidad de los sujetos por ser subjetiva, 

pero puede ser un factor importante cuando se usan materiales didácticos con REM 

para la construcción del conocimiento que generan en ellos aprendizajes 

significativos que permitan generar un aumento en su rendimiento escolar, así como 

un impacto en su capacidad cognitiva.  
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3 Capítulo III. Evaluación 

3.1 ¿Qué es evaluación? 

 

La evaluación es una de las fases fundamentales en los procesos educativos de la 

enseñanza y el aprendizaje. Al evaluar, se debe colocar una calificación que mida 

de manera objetiva todo lo que acontece el entorno; desde lo subjetivo de valores 

personales, hasta lo objetivo en la cotidianeidad como sucede con las calificaciones 

en el ámbito educativo. Pero estas ¿Realmente miden lo aprendido durante la etapa 

formativa escolarizada?  

Al exponer este cuestionamiento, visualizando si es posible realizar una 

evaluación para medir el conocimiento, surge una interrogante: ¿De qué manera se 

distingue entre el aprendizaje obtenido y el rendimiento que este generó en el 

discernimiento por la construcción de conocimientos? Cuando se guía a los 

estudiantes para obtener la mejor evaluación, sin considerar la retención de 

conocimientos que han obtenido; esta puede degradarse, al buscar la obtención de 

una calificación aprobatoria sin comprender todo lo que se conjugó en torno a ella. 

¿Se debe tomar a la evaluación como una disciplina o como un proceso que forma 

parte del aprendizaje? 

La palabra evaluación, posee múltiples significados, los cuales dependen de 

las diferentes perspectivas y contextos desde los cuales se aborde el 

término. A estos referentes, y en el ámbito educativo, se deben añadir 

también las necesidades y objetivos institucionales, los marcos teóricos que 

orientan la filosofía educativa de la institución y la propia concepción que del 

término posea quién evalúa, en este caso, el docente. La concepción del 

docente va a depender, al mismo tiempo de su formación, de las teorías en 

las cuales se rija su pensamiento pedagógico, de sus intereses, de sus 

motivaciones y de su responsabilidad frente a su labor educativa. (Córdova, 

2006, pág. 3) 
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Los conceptos que podrían generar confusión en los estudiantes al momento 

de ser evaluados son: evaluación y calificación, depende el contexto en que se 

refiera a estos. El primero es un proceso valorativo cuya finalidad es dar seguimiento 

paralelo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante procesos como 

vigilar, detectar, tomar decisiones sobre las actividades necesarias que hay que 

hacer y poner en marcha en el instante adecuado para que se logre lo propuesto. 

En cambio, la calificación se refiere al dato que la institución educativa requiere con 

el propósito de fundamentar la incorporación de los estudiantes a niveles superiores 

o su permanencia en los actuales. 

Para Ángel Díaz Barriga (2004) la evaluación es una disciplina de reciente 

conformación en las ciencias educativas. Constituye un campo de conocimiento que 

cuenta con conceptos propios, diversas aproximaciones a su objeto de estudio: lo 

educativo, con la consecuente diversidad metodológica, así como varias escuelas 

de pensamiento. 

Sin embargo, para Moreno (2016) la evaluación se realiza en el marco de 

una cultura que hoy se sustenta en unos pilares de naturaleza inquietante: 

individualismo, competitividad, obsesión por la eficacia, relativismo moral, olvido de 

los desfavorecidos; en un contexto digital que a veces se ignora, y en el marco 

institucional universitario que impone condiciones no siempre favorables.  

Es por eso que el concepto de evaluación se entiende como un proceso 

medible, el cual el estudiante debe realizar mediante un aprendizaje intrínseco, al 

ser un proceso de dos, porque el docente es el que evalúa y el estudiante es el 

evaluado durante el proceso de enseñanza, así como los juicios de valor que se 

generan en torno a este proceso, visto desde el plano social educativo. 

La evaluación, es un proceso continuo, que valora todos los aspectos del 

proceso de aprendizaje de un alumno, y con ella te permite ver, si los objetivos 

propuestos son los adecuados, o si es necesario, cambiar la metodología, los 

contenidos para que esto mejore. (Hoffman, 1999, pág.16). 
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Al ser la evaluación un proceso sistemático, este implica que se convierta en 

un acopio de información a través de diversos instrumentos, los cuales son 

utilizados para generar un análisis basado en un rigor metodológico, el cual 

fundamente la toma de decisiones sobre los objetivos o valores agregados que en 

un principio se adecuaron en la creación de currículos por parte del docente o de la 

institución educativa. 

Evaluar es enjuiciar y valorar a partir de cierta información desprendida de la 

realidad, de modo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 

información puede ser la medición o cuantificación de los datos aportados 

por los exámenes, siempre y cuando dé lugar a ulteriores interpretaciones o 

establecimiento de juicios. Medir es cuantificar aciertos y errores y adjudicar 

calificaciones, son entonces pasos previos a la verdadera evaluación, suele 

ser deseable como antecedente de esta, por el mayor rango de objetividad 

que ofrece. (Quesada, 2001, pág. 48). 

 Al enjuiciar y medir la información valorada mediante el aprendizaje, a través 

de un proceso de formación, ¿Es posible medir de forma correcta el aprendizaje 

basado en el rendimiento escolar? La medición al ser un “Proceso de obtener una 

descripción numérica del grado al cual un individuo posee una característica particular” 

(Ochoa, 2018, pág. 51.) es parte de la evaluación, pero no es en centro de ella. 

Además, cuantificar significa la obtención de datos cuantitativos sin generar juicios 

de valor a través de estos. La técnica de la evaluación debe basarse en tres bases 

fundamentales: 

➢ La observación de la actividad o comportamiento de los estudiantes. 

➢ El análisis de las tareas realizadas. 

➢ Las pruebas objetivas de diagnóstico. 

Estas pruebas son realizadas por medio de instrumentos de evaluación, los 

cuáles son utilizados durante las etapas de evaluación que el docente realiza a 

través de un curso; diagnóstica, formativa y sumativa. Derivándose la evaluación 

sumativa en una evaluación normativa o por criterio. Sin dejar de lado las 
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estrategias en las que se apoya como lo es la retroalimentación, la cual es sostenida 

por la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación. 

Nevo (1997) recrea la premisa de Stufflebeam, sugiriendo distintas 

perspectivas para analizar durante el proceso de evaluación: 

➢ ¿Cómo definir la evaluación? 

➢ ¿Cuáles son sus funciones? 

➢ ¿Qué son objetos de evaluación? 

➢ ¿Qué tipo de información exige la evaluación de algo en particular? 

➢ ¿Qué criterios tenemos para decidir el mérito o la importancia de los que es 

evaluado? 

➢ ¿A quién debe servir o a quién deben ser útiles los juicios de la evaluación? 

➢ ¿Qué proceso hay que seguir para realizarla? 

➢ ¿Qué métodos de indagación han de seguirse al evaluar? 

➢ ¿Quién debe realizarla? 

➢ ¿Con qué criterios ha de juzgarse la evaluación: ¿por su utilidad, factibilidad, 

por criterios éticos, por su decisión...? 

En resumen, la evaluación deberá responder a las preguntas: ¿Por qué? 

¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?, a través de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, su motivación y expectativas, así como sus conocimientos previos, 

aptitudes y habilidades, su uso del material didáctico utilizado. 
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3.2 Tipos de evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa, autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación 

 

Las distintas etapas por las que atraviesa la evaluación son: diagnóstica, formativa 

y sumativa llevadas a cabo durante los procesos de enseñanza y aprendizaje a lo 

largo del desarrollo del curso o ciclo escolar.  

Las prácticas de evaluación que se han generado se basan más en una 

perspectiva que se desprende de las ciencias administrativas, con claros 

enfoques gerenciales, que en la construcción de las acciones de la 

evaluación que emanen de reconocer que esta es una disciplina de las 

ciencias de la educación. (Díaz Barriga, A. 2016, pág. 336). 

Schulman (2005) menciona que los modelos de las acciones evaluativas 

poseen distintas clasificaciones; que, en vez de reconocer la mejora de la 

educación, estas deben ser el resultado de una acción sistémica, con políticas 

educativas, instituciones y actores de la educación deben interactuar en un 

fenómeno complejo. No solo deberán evaluar el conocimiento, sino también el 

rendimiento escolar, los materiales didácticos y recursos educativos desarrollados 

en estos. Los docentes están familiarizados con varios tipos de evaluación:  

➢ Según el momento en que la efectúan: inicial o diagnóstica, intermedia y 

final. 

➢ Según el propósito que se persigue: sumativa y formativa.  

➢ Según los agentes que intervienen: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. (Casanova, 1998; García, Aguilera, Pérez y Muñoz, 

2011; Martínez – Rizo, 2012; Ravela, Picaroni y Loureiro, 2017). 

La evaluación diagnóstica se realiza al inicio de un curso o alguna actividad 

académica. Su finalidad es determinar el nivel de conocimientos, habilidades o 

actitudes del estudiante. Auxilia al docente para realizar adecuaciones en el 

contenido pedagógico, dependiendo de los resultados de los estudiantes en esta 

primera pesquisa de conocimientos previos e implementa actividades académicas 
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adecuadas dentro de las ya programadas. Un ejemplo de esta evaluación podría 

ser el examen diagnóstico de ingreso a las carreras de licenciatura, donde se 

valoran los conocimientos generales de los estudiantes. 

La evaluación formativa se utiliza para monitorear el progreso del 

aprendizaje de los estudiantes, y poder proporcionar una realimentación al 

estudiante sobre sus logros y sus oportunidades de mejora. Esta ocurre durante 

todo el proceso educativo del estudiante.  

La formativa es la función tan permanentemente presente en los discursos 

pedagógicos como ausente de las prácticas en el aula ...... probablemente 

porque las formas de practicar la evaluación nunca respondieron a la 

intencionalidad formativa. Evaluamos siempre con la intención de mejorar, 

de aprender, de conocer, de saber, de tomar decisiones adecuadas y justas. 

(Álvarez Méndez, 2008, pág. 224). 

La evaluación formativa consigue ser formal en escenarios programados 

tales como los escolarizados, o informal de manera espontánea durante los 

procesos cotidianos educativos. Puede ser positiva reconociendo lo que se hizo 

bien o negativa identificando lo que no se realizó de forma incorrecta.  

La evaluación formativa es un proceso sistemático para obtener evidencia 

continua acerca del aprendizaje. Los datos reunidos son usados para 

identificar el nivel actual del alumno y adaptar la enseñanza para ayudarle a 

alcanzar las metas de aprendizaje deseadas (Heritage, 2007, pág. 142). 

La evaluación formativa tiene un poderoso componente educativo, durante 

las actividades permite reconocer aquellas que se conciben de manera correcta 

para continuar realizándolas, logrando identificar aquellas que presentan alguna 

deficiencia al detectarlas a tiempo y poder corregirlas. Este tipo de evaluación forma 

parte del concepto evaluación para el aprendizaje. 

En cambio, la evaluación sumativa está compuesta por la suma de 

valoraciones efectuadas durante un curso o una unidad didáctica; la cual determina 

el grado de los objetivos de la instrucción, si estos fueron alcanzados o no; 
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otorgando calificaciones y certificando competencias adquiridas durante el proceso. 

Por ejemplo, un examen de fin de curso, exámenes de certificación, exámenes de 

alto impacto (High Stakes Test), al ser utilizados este tipo de exámenes “para tomar 

decisiones importantes acerca de los estudiantes, por ejemplo, a donde deben ser 

promovidos, a donde se les permitirá graduarse o a qué tipo de programas podrían 

ser admitidos.” (Sánchez Mendiola, et. al., 2017, pág. 13.). Este mismo tipo de 

evaluación se refiere al examen profesional de fin de carrera. 

Evaluar no es medir, pero ¿Es posible verificar la validez de la evaluación de 

un material didáctico en formato electrónico desarrollado con REM sin que esta 

dependa de una correlación entre su evaluación sumativa y formativa? Al hablar de 

la evaluación sumativa, se refiere a ella para “designar la forma mediante la cual 

medimos y juzgamos el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificación, 

etc. Su propósito se transforma en asignar calificaciones a los estudiantes que 

refleje la proporción de los objetivos logrados en el curso.” (Quesada, 2001, pág. 

53).  

Como se ha mencionado, la función de la evaluación sumativa es explorar el 

aprendizaje en los contenidos, con el propósito de ser utilizados al finalizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación demuestra pruebas 

objetivas utilizando los instrumentos más idóneos para este tipo y la aplicación que 

los docentes le dan al material utilizado. 

Todas las evaluaciones pueden contener un componente formativo o 

sumativo, esto que dependerá del uso de los resultados obtenidos creando un 

balance que promueva un aprendizaje profundo y significativo. 

La evaluación normativa o por criterio, se deriva de la formación sumativa y 

se conoce como la interpretación de los resultados obtenidos a través de esta, 

dividiéndose esta en dos referencias: 

➢ Referencia a norma (relativa): el resultado de esta evaluación se describe en 

términos de desempeño del grupo y de la posición relativa de cada uno de 

los estudiantes evaluados. Este tipo de evaluación se utiliza para colocar a 
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los alumnos en escalas de rendimiento escolar y puntaje, los cuales sirven 

para asignar un lugar dentro del grupo. En un examen normativo pueden 

definirse niveles de desempeño o rendimiento. 

➢ Referencia a criterio (absoluta): Describe el resultado específico que se 

encontró de acuerdo con a criterios, objetivos alcanzados o metas 

preestablecidas por el valor agregado que el docente o la institución 

educativa han propuesto. Busca la comparación del estudiante con relación 

a un estándar establecido previamente. 

En cuanto a la evaluación del rendimiento, Casanova (1998) establece 

categorías por su funcionalidad, normotipo “Referente o punto de partida que se 

considera al evaluar un objeto / sujeto, siendo este sujeto el estudiante. Según 

estos referentes, sean internos o externos al estudiante, la evaluación de los 

aprendizajes se denominará nomotética o idiográfica” (Gonzal, 2015, pág. 83) 

temporalización y por el agente evaluador “aquellas personas, grupos o 

instituciones que desempeñan la función evaluadora.” (García, C.I. y Díaz Megolla, 

2020, pág 162.).  que las desarrolla, conocidos como auto, hetero y coevaluación. 

La autoevaluación se produce cuando un individuo, grupo o institución se 

evalúa a si mismo o bien a sus productos. De acuerdo con la teoría de aprendizaje, 

los estudiantes son capaces de valorar su propia labor y el grado de motivación que 

les produce. Es fundamental que el docente facilite la información detallada acera 

de los aspectos que deben autoevaluar los estudiantes para que puedan observar 

sus aptitudes, habilidades y desarrollo de trabajo dentro y fuera del aula. 

La heteroevaluación se suscita cuando un individuo, grupo institución evalúan 

a otro en símil, o bien a sus productos. Es decir, cuando la evaluación la realiza 

siempre un individuo sobre otro con respecto a su trabajo, actuación o rendimiento 

escolar en el caso de los estudiantes. Habitualmente llevada a cabo por el docente 

hacia sus estudiantes, el cual ofrece las valoraciones sobre las actuaciones de 

estos durante el proceso de aprendizaje. Esta evaluación también contempla la 

evaluación de los estudiantes hacia el docente. 
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La coevaluación se produce cuando dos o más individuos, grupos o 

instituciones se evalúan entre sí o a sus respecticos productos; es decir, es la 

evaluación que se realiza para proporcionar una retroalimentación adicional sobre 

un producto, material didáctico o rendimiento escolar. Topping (1998) la define 

como un arreglo en el cual los individuos consideran la cantidad, nivel valor, 

esfuerzo calidad o éxito de los productos o resultados del aprendizaje de pares en 

un estatus similar. Esta contrasta a la autoevaluación; fomentando la cooperación, 

colaboración, símil de ideas, crítica constructiva y construcción social del 

conocimiento. 

Zavala (2003) concuerda con estas premisas, al referirse a la autoevaluación 

como una reflexión de cada estudiante sobre su aprendizaje, a la coevaluación 

como la retroalimentación que se dan entre compañeros, y en la heteroevaluación 

impartida por el docente, siendo este quien propicia la retroalimentación a los 

estudiantes. 

Comenio menciona, en el capítulo XIX de Didáctica Magna, que lleva por título 

“Fundamentos de la abreviada rapidez en la enseñanza”, al examen como una 

etapa de la metodología de enseñanza, establecida para auxiliar al aprendizaje. La 

premisa de esta comprende que una vez resuelto el ejercicio dos estudiantes, el 

docente procura que los demás revisen sus resultados y corrijan lo que se deba 

corregir, para que “finalmente terminada la labor de dos o tres parejas muy poco o 

nada quedará de error” (Comenio, 1982, pág. 51), generando así una hetero y 

coevaluación. 

Frida Díaz Barriga (2006) propone que la auténtica evaluación va un paso 

más allá en el sentido de que destaca la importancia de la habilidad en el contexto 

de una situación de la vida real. Para Díaz una evaluación de proceso y formativa, 

se conjuga por la evaluación mutua, la coevaluación y la autoevaluación.  

La evaluación es un proceso que implica poder. Se puede abusar de este, y 

debe ser cuidadosa esta característica. No se puede contemplar una evaluación 

singular para los distintos objetivos propuestos en un curso. ¿Cómo evaluar a un 

estudiante que solo presento un examen final, sin ser equitativo en una evaluación 
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formativa que presentaron los demás estudiantes durante todo el curso? ¿Cómo se 

determina que es lo que se debe aprender? Y ¿Cómo asegurar evaluar lo que se 

debe evaluar? Es por eso que los tipos de evaluación se conjugan para generar un 

criterio objetivo absoluto final, la evaluación del aprendizaje. 

 

3.3 Evaluación del aprendizaje 

 

En la actualidad el saber se centra en cuatro aspectos fundamentales: las razones 

que justifican un nuevo modelo de aprendizaje, las competencias, los resultados del 

aprendizaje y las aptitudes específicas del sujeto para la comprensión del saber; en 

pedagogía se requiere de estos aspectos para estimular las capacidades cognitivas 

del sujeto en la construcción del conocimiento.  

Por lo tanto, Flores (2004) señala que el término aprendizaje es un proceso 

mediante el cual se construyen las representaciones personales y significativas, 

posee un sentido de un objeto, situación o representación de la realidad. El 

aprendizaje tiene las características de ser complejo, dinámico y permanente; ya 

que el sujeto siempre está aprendiendo. A su vez el aprendizaje se constituye de 

componentes como el conocimiento, las habilidades cognitivas, las destrezas, las 

actitudes y los valores. El docente realiza el proceso de enseñanza, pero sólo los 

estudiantes hacen que el aprendizaje se desarrolle en su cognitivo.  

Cualquier declaración referida a: “De los profesores no aprendí nada”, tiene 

poca validez objetiva, el aprendizaje no depende solamente de los docentes; sino 

de una generación intrínseca entre conocimiento, docente y aprendizaje por parte 

de los estudiantes en su motivación por realizarlo. 

Si se pregunta a un estudiante ¿Qué entiende por evaluación del 

aprendizaje? Este podría responder: solo se evalúa con exámenes. Sin embargo, al 

realizar este cuestionamiento a un docente; su respuesta podría ser similar a lo 

mencionado por Sánchez Mendiola “Es uno de los aspectos más difíciles de la 
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enseñanza para el cual he recibido muy poco entrenamiento y por el que 

generalmente no me pagan las horas extras que requiere.” (2018, pág. 20) 

Algunos docentes creen que todo lo que enseñan es aprendido por los 

estudiantes; desafortunadamente no es así. Por ello, la única manera de tener 

claridad sobre el efecto de la educación y su impacto en los estudiantes es llevar a 

cabo una evaluación adecuada, alineada con los currículos y las metodologías de 

enseñanza que suministran resultados interpretables y útiles para los diferentes 

actores del proceso educativo. 

Earl (2013) menciona que la evaluación para del aprendizaje es la que se 

realiza durante el proceso de aprendizaje y no al final de este, es decir, en el 

momento en que se pueden tomar decisiones educativas para ajustar la enseñanza 

de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y realimentarlos durante su 

proceso de aprendizaje. 

En la evaluación para el aprendizaje, los docentes reúnen evidencias acerca 

de la información que los estudiantes adquirieron a través del conocimiento 

construido durante el curso impartido; así como aquellos aspectos que representan 

áreas de oportunidad para mejorar a partir del aprendizaje adquirido, por lo tanto los 

docentes representan el papel de facilitadores, que junto con los estudiantes, 

buscan e interpretan la evidencia con la intención de usarla y determinar el 

aprendizaje de los estudiantes, a dónde debe dirigirse el conocimiento y que 

impacto tuvo en ellos de manera intrínseca, así como en su rendimiento escolar. 

Uno de los propósitos de la evaluación para el aprendizaje es generar una 

retroalimentación a los estudiantes, la cual se basa en utilizar la información 

adquirida para realizar ajustes a la enseñanza, estimular la autorregulación de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, mejorar y aumentar la motivación por lo 

aprendido. 

Black y Wiliam (1998) señalaron que mejorar la evaluación formativa ayuda a 

los estudiantes de bajo rendimiento más que a otros estudiantes, lo cual reduce el 

rango de rendimiento individual mientras eleva el logro total. De manera hipotética, 
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si la evaluación para el aprendizaje llegara a convertirse en una práctica estándar 

en aulas con bajo rendimiento, los huecos en el logro colectivo que se generan a 

través del esfuerzo de todos los estudiantes trabajando en conjunto, podrían ser 

eliminadas. Se desconoce si existe alguna otra innovación de mejora en el 

rendimiento escolar de manera colectiva parecida a esta, o si alguna institución 

educativa pueda declarar efectos de esta naturaleza o tamaño. 

Black y Wiliam, (1998a) determinan que cuando un estudiante se encuentra 

en el proceso de aprendizaje, la retroalimentación de su esfuerzo contiene tres 

elementos:  

➢ Redefinición de la meta deseada.  

➢ Evidencia acerca de la posición actual. 

➢ La comprensión de una forma para llenar el vacío entre las dos anteriores.  

Estos elementos deben ser comprendidos antes que el estudiante pueda 

emprender una acción para mejorar su aprendizaje.  

Para poder evaluar el aprendizaje se necesita implementar herramientas de 

evaluación; para ello los fundamentos para la evaluación del aprendizaje 

desarrollados por George Miller5 son la base de la teoría de la construcción 

significativa en el desarrollo de la praxis evaluativa. En la Pirámide de Miller, se 

utilizan las herramientas escritas en el saber del primer nivel saber, y el saber cómo 

del segundo nivel, ejemplo de ellas son: reactivos de opción múltiple, ensayos, 

mapas mentales y mapas conceptuales, tal como se muestran en la figura 1. 

 

 

 
5 Psicólogo estadounidense que aportó conocimientos muy relevantes para la psicología y las 

neurociencias cognitivas. Entre otras cosas analizó como los seres humanos procesamos la 

información que recibimos, y fue el primero en sostener que nuestra memoria tiene la capacidad de 

almacenar hasta siete elementos diferenciales por momento. Miller. (1990) The assessment of 

clinical skills/competence/performance.  
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Fig. 1 Pirámide de Miller: Saber, Saber cómo. 

 
Fuente: Miller (1990) 

Para evaluar mostrar cómo del tercer nivel de la pirámide de Miller, se utiliza 

otro tipo de herramientas las cuales van dirigidas a evaluar la práctica: la simulación 

o experimentos mentales (Nerssesian) y los exámenes objetivos estructurados, 

especificada en la figura 2. 

Fig. 2 Pirámide de Miller: Mostrar cómo. 

 
Fuente: Miller (1990) 

Al valorar el último peldaño de esta pirámide: hacer la práctica, se utiliza la 

evaluación basada en el trabajo, la evaluación de 360°6 y el portafolio tal como se 

muestra en la figura 3. 

 

 
6 Fomenta la colaboración docente - estudiante, estimula el aprendizaje continuo, enfatiza el 

crecimiento y desarrollo. 
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Fig. 3 Pirámide de Miller: Hacer 

 

Fuente: Miller (1990) 

 La parte inferior de la pirámide de Miller, saber y saber cómo, está integrada 

por la teoría de como evaluar. La parte superior de la pirámide, mostrar cómo y 

hacer; se encarga de evaluar la parte práctica, tal como se explica en la figura 4. 

Fig. 4 Pirámide de Miller: Teoría y práctica evaluativa 

 

Fuente: Miller (1990) 

La evaluación del aprendizaje del estudiante debe ser lo más objetiva posible, 

así como lo más completa. Esta debe realizarse mediante el uso de una variedad 

de instrumentos de evaluación. A través de estos los docentes pueden reunir 

evidencias que posibiliten dirigir la realimentación a los estudiantes la cual resulte 

fructífera. 
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¿Cómo determinar los instrumentos de evaluación correctos? ¿En qué 

situaciones pueden utilizarse? ¿La elaboración de los instrumentos se verá afectado 

si se realiza una evaluación subjetiva? ¿Su validez y eficacia es correcta? Las 

respuestas a estas incógnitas dependerán del tipo de instrumento utilizado para 

evaluar, así como el por qué y el qué se evalúa; puede ser un proceso de 

aprendizaje generado a través de un material didáctico el cual genera construcción 

de conocimiento en el sujeto. 

 

3.4 Instrumentos de evaluación 

 

Existen una variedad de instrumentos de evaluación, los cuales son utilizados por 

los docentes para reunir información y evidencias que les permitirán entender cómo 

encaminar de manera correcta la retroalimentación a los estudiantes. La información 

obtenida a través de estos instrumentos posibilita a los docentes brindar una 

retroalimentación oportuna y adecuada a los estudiantes. 

Los instrumentos de evaluación son técnicas de medición y recolección de 

datos en distintos formatos que atienden a la naturaleza de la evaluación. Es decir, 

al realizar una evaluación, corresponde a los docentes tomar decisiones sobre cómo 

comprobar si se lograron o no los objetivos de aprendizaje propuestos; así como las 

competencias correlativas desarrolladas durante el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. No es adecuado tratar de medir o evaluar a través de una única técnica 

o de un solo instrumento.  

Lo apropiado para realizarlo de forma objetiva, sería conocer las diferentes 

técnicas e instrumentos de evaluación, los cuales permitan hacer un uso adecuado 

entre una extensa gama de posibilidades para cumplir con las pruebas y reactivos 

requeridos; a su vez estos puedan dar respuesta de manera válida, fiable, objetiva, 

sensible y representativa que se pretende. 
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Una prueba de evaluación es un reactivo que propone el profesor a los 

estudiantes con el fin de que estos pongan de manifiesto la posesión de 

determinadas competencias, léanse conocimientos, habilidades, destrezas, 

etc. (García Aretio, 2001, pág. 193). 

Existe una gran variedad de instrumentos de evaluación, los cuales presentan 

diversas ventajas y limitaciones para evidenciar el aprendizaje adquirido por los 

estudiantes; tanto de conocimientos, como habilidades, competencias y destrezas. 

¿Qué criterios debe contener una buena práctica de evaluación educativa, la cual 

demuestre que el conocimiento en los estudiantes se asimiló de manera correcta? 

La metodología de la evaluación se basa en los instrumentos utilizados para 

realizarla, la calidad del proceso y el uso que se hace de los resultados obtenidos. 

Algunas organizaciones internacionales han propuesto criterios sobre las buenas 

prácticas en evaluación, algunas citadas por el Grupo de Consenso de la 

Conferencia de Ottawa7,  con ellos se buscan alcanzar: validez, confiabilidad, 

justicia, equivalencia, factibilidad, efecto educativo y catalítico, y aceptabilidad. 

(Norcini, Anderson, Bollela, Burch, Costa, Duvivier, 2011). 

Validez es un juicio valorativo holístico e integrador que requiere múltiples 

fuentes de evidencia para la interpretación del constructo evaluado, ya que 

intenta responder a la pregunta: ¿qué inferencias pueden hacerse sobre la 

persona basándose en los resultados del examen? (Mendoza Ramos, 2015, 

pág. 172). 

La validez es el grado evaluativo con el que mide lo supuesto medible. Se 

clasificaba anteriormente como: contenido, criterio y constructo. Actualmente es 

considerado por AERA, (2014); Downing, (2002) y Kane, (2013); como un concepto 

unitario y se denomina que toda la validez es validez de constructo.  

 
7 Evento académico realizado en 1986, dedicado a la evaluación de la competencia clínica en 

ciencias de la salud, el cual se ha destacado por promover los aspectos académicos de la 

evaluación educativa. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (2000) 
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Según Brennan (2006) el término constructo se refiere a colecciones de 

conceptos abstractos y principios que son inferidos de la conducta y explicados por 

una teoría educativa o psicológica, es decir, son atributos o características que no 

pueden observase directamente. Por ejemplo: la inteligencia, la timidez, la 

extroversión o los conocimientos sobre química.  

El instrumento de evaluación no será útil si la validez que lo respalda no es 

específica para el propósito para el cual fue construido, y a su vez no se referirá a 

lo adecuado en cuanto se realice la interpretación de los resultados. Sánchez 

Mendiola (2016) se refiere a la validez no como una propiedad intrínseca del 

instrumento de evaluación, sino del significado de los resultados en el entorno 

educativo específico, y de las inferencias que se hacen de los mismos. La validez 

debe acumular evidencia de diversas fuentes para sustentar la interpretación de los 

resultados obtenidos en la información del instrumento utilizado. 

Downing (2002) generó un modelo de fuentes de validez de constructo de 

evaluación educativa, el cual se clasifican en: 

a) Fuentes de contenido: tabla de especificaciones, proceso para 

elaboración, contenido temático, congruencia de preguntas, 

representatividad de los dominios, la calidad de preguntas. 

b) Procesos de respuesta: evidencia de integridad de los datos que las 

fuentes da error que se asocian han sido controladas: 

➢ Elaboración del examen 

➢ Validación de la clave 

➢ Reporte de los resultados 

➢ Familiaridad del estudiante 

c) Estructura interna: características estadísticas y psicométricas del examen 

y de las preguntas que lo componen: 

➢ Análisis de reactivos (grado de dificultad) 

➢ Desempeño de los distractores (preguntas de opción múltiple) 

➢ Confiabilidad del examen 

➢ Error estándar 
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➢ Modelo psicométrico (asignar la puntuación del examen) 

d) Relación con otras variables: es intuitivamente atractiva, y va referida en 

la correlación estadística entre los resultados obtenidos por medio de un 

instrumento con una medición de características conocidas. Busca 

evidencia confirmatoria o negatoria para demostración de una hipótesis. 

e) Consecuencias: Impacto en los sustentantes en las puntuaciones de la 

evaluación, como las decisiones que se toman como en los resultados del 

examen, así como su efecto en la enseñanza y el aprendizaje. 

La validez de constructo significa probar hipótesis sobre los conceptos 

evaluados en el examen. Pero en ocasiones la información proporcionada 

por un instrumento de evaluación no es válida o inválida, sino que los 

resultados del examen tienen más o menos evidencia de las diferentes 

fuentes para apoyar o refutar una interpretación específica, por ejemplo, 

pasar o reprobar un curso, certificar o no a un especialista, admitir o no a un 

estudiante en la universidad (Kane, 2013, pág. 43). 

Las diversas amenazas a la validez, pueden hacer que un instrumento de 

evaluación disminuya su credibilidad, al conocer la información que arroja a través 

de los datos obtenidos, esta puede ser de las derivaciones que realizan en los 

resultados erróneos o nulos de una prueba. Downing y Haladyna (2004, p. 26) las 

clasifican en: 

a) Infrarrepresentación del constructo: Representación inapropiada de los 

dominios del contenido a evaluar por los exámenes. 

➢ Cuando hay pocos reactivos en el examen que no muestren 

apropiadamente el área de conocimiento explorada.  

➢ Mala distribución de reactivos que no siga la tabla de especificaciones del 

examen, como áreas sobreexploradas o infraexploradas. 

➢ Uso de ítem que exploran procesos cognitivos de bajo nivel. 

b) Varianza irrelevante al constructo: Variables que de manera sistemática 

interfieren con la capacidad de interpretar los resultados de la evaluación 

y causan ruido en los datos de medición. 
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➢ Reactivos elaborados con deficiencias. 

➢ Uso de estructuras gramaticales complejas. 

➢ Seguridad del examen. 

➢ Fuga de información (invalida el resultado de los exámenes). 

➢ Banco de reactivos limitados (quemar o sobre exponer reactivos). 

c) Enseñando para la prueba: Enfatizar demasiado lo que vendrá en el 

examen, distorsionando el proceso educativo y del curriculum los cuales 

genera resultados incompletos. Esto aumenta artificialmente las 

calificaciones de los estudiantes. 

 ¿Cómo confiar en la validez de un instrumento que puede presentar alguna 

invalidez o amenaza en sus reactivos en el momento de realizar la evaluación?  

¿Dónde se corrobora la confiabilidad del instrumento sin que se permee de invalidez 

el constructo? 

La confiabilidad en un instrumento de evaluación es un concepto estadístico, 

el cual representa el grado de las puntuaciones de los estudiantes; si estas son 

similares, deben ser examinadas de nuevo al realizar una coevaluación auxiliada de 

una retroalimentación por el docente; mostrando que el instrumento de evaluación 

mide el fenómeno de aprendizaje ocurrido en ese intervalo de forma consistente. 

La confiabilidad o fiabilidad tiene un significado técnico preciso en evaluación 

educativa, que no debe confundirse con la percepción coloquial del término. 

Es la capacidad del examen de arrojar un resultado consistente cuando se 

repite, es decir, su reproducibilidad. (Downing, 2003, pág. 832). 

La confiabilidad se expresa como un coeficiente de correlación, siendo 1.0 la 

correlación perfecta y 0 ninguna correlación. Mientras más alta sea la cifra de 

confiabilidad, más será la validez en la estructura desarrolla del instrumento de 

evaluación. Lo recomendable es una confiabilidad de 0.90 mínimo en evaluaciones 

de alto impacto; es decir, que el instrumento de evaluación contribuya a la toma de 

decisiones y a la rendición de cuentas; así como a la aportación de información tanto 
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para los docentes, como para los estudiantes sobre la efectividad de los contenidos 

y materiales didácticos utilizados al medir su rendimiento escolar.  

Para exámenes de impacto moderado, se recomienda una confiablidad de 

0.80 a 0.89. Y exámenes de menor impacto sería de 0.70 a 0.79. Estos marcos de 

referencia coadyuvan en verificar los instrumentos de evaluación. Downing (2003) 

expresa que estas cifras no representan rangos absolutos, debido a que hay 

diferencias de opinión entre los expertos, pero pueden servir de marco de referencia 

para los métodos de confiabilidad. 

Los métodos para medir la confiabilidad de un instrumento de evaluación más 

usados son el de Kuder Richardson la cual es: 

es una fórmula propuesta por Kuder Richardson en 1937, en ella describe 

que dos fórmulas empleadas para establecer la fiabilidad de un examen a 

partir de las características estadísticas de las preguntas del mismo, 

concretamente sus medias y sus varianzas. La media de una pregunta 

dicotómica es la proporción de individuos que la responden correctamente; 

su varianza es el producto de p y q (siendo q el número de individuos que 

responden incorrectamente). La Fórmula KR21 es más sencilla, puesto que 

requiere menos información y asume que las preguntas poseen el mismo 

grado de dificultad, también proporciona un coeficiente de fiabilidad más bajo 

que la Fórmula KR20. (Bachman, 1990, pág. 43.) 

y el modelo de Alfa de Cronbach: 

basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas 

de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría o 

empeoraría la fiabilidad del instrumento si se excluyera un determinado ítem. 

Oscila entre el 0 y el 1, cuanto más próximo esté a 1, más consistentes serán 

los ítems entre sí. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a mayor 

longitud del instrumento, mayor será alfa. (García-Bellido, R.; González Such, 

J. y Jornet Meliá, J.M., 2012, pág. 94) 



62 
 

La confiabilidad de una medición en un instrumento de evaluación es 

necesaria e importante para obtener resultados válidos; aporta resultados 

confiables sin validez, es decir; la confiabilidad es necesaria pero no suficiente para 

la validez. ¿Es justa, imparcial y equilibrada la manera en que estos métodos de 

confiabilidad son determinados? 

El papel que realizan la justicia y la equidad en un instrumento de evaluación, 

debe generar congruencia con el principio social de la educación. Es por eso que 

las principales organizaciones de evaluación educativa del mundo han realizado 

una ardua labor en el énfasis de una necesidad de justicia y equidad en todo el 

proceso educativo, incluso en la evaluación del aprendizaje (AERA, 2014; INEE, 

2017). 

La controversia originada al llevar a cabo pruebas estandarizadas a gran 

escala, es porque estas se aplican y analizan en contextos controlados para que 

cada estudiante se enfrente al mismo reto en igualdad de condiciones, es decir, 

tratan a todos los estudiantes de la misma manera, cuando en realidad no debería 

ser así. El rendimiento escolar, la motivación y las problemáticas fuera de la 

institución educativa es distinto para cada estudiante; no todos cuentan con las 

mismas condiciones educativas alrededor mundo. No es lo mismo aplicar una 

prueba estandarizada a un estudiante que vive en la ciudad, a un estudiante 

perteneciente a una comunidad indígena; el cual su lengua materna ni siquiera es 

español, y lo resolverá de manera errónea según el estándar aplicado en los 

reactivos de la prueba. 

En la promoción de la evaluación formativa para el aprendizaje, se debe 

individualizar el uso de los instrumentos para cada caso específico. Esto provoca 

una tensión permanente entre la realidad objetiva y el ideal subjetivo que maneja la 

institución de evaluación y continúa sin resolverse. La justicia y equidad en la 

sociedad siguen siendo una problemática sin resolver, si se pone énfasis; podría ser 

resuelta por la equivalencia en puntuaciones implementadas de manera correcta en 

los instrumentos de evaluación. 
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El término equivalencia se refiere a que la misma evaluación proporcione 

decisiones equivalentes cuando se administre en diferentes instituciones o 

temporalidad y exámenes. (AERA, 2014; Norcini et al., 2011).  Generalmente los 

docentes no hacen uso de este concepto, el cual es importante para poder 

interpretar exámenes realizados de manera habitual que pretendan evaluar el 

mismo constructo (Carter, 1984; Moreno, 2010). Esta interpretación también puede 

utilizarse para evaluar exámenes en distintos contextos, los cuales contendrán una 

dificultad igual o mayor; sobre todo en evaluación sumativa de alto impacto.  

Para lograr una equivalencia de manera confiable, justa y equitativa se 

requiere del desarrollo de procedimientos estadísticos, los cuales son conocidos 

como métodos de equiparación o igualación de exámenes, en donde se utilizan los 

reactivos ancla: preguntas realizadas con un grado de dificultad similar y 

comportamiento estadístico bien documentado en un porcentaje de reactivos de 

cada versión del examen, haciendo que sea correlacional la equivalencia de cada 

reactivo, al ser factibles y aceptables al realizar la valoración del instrumento de 

evaluación. 

La factibilidad y aceptabilidad son características que hacen que los 

instrumentos de evaluación sean prácticos, realistas y apropiados en el contexto en 

el que se aplicarán. Están dirigidas mayormente a la evaluación de las instituciones 

educativas, así como los recursos humanos dentro de estas, realizadas de maneras: 

practicas, realistas y apropiadas. 

Boursicot et al. (2011) ejemplifican al Examen Clínico Objetivo Estructurado 

(ECOE) como el método más utilizado para evaluar la competencia clínica en 

medicina. Consiste en una serie de múltiples pruebas estandarizadas en las que los 

estudiantes se enfrentan a una prueba en la aplicación de competencias 

específicas, como habilidades de comunicación, realización de diagnósticos o 

interpretación de radiografías. Este tipo de pruebas requieren una gran cantidad de 

recursos humanos, instituciones educativas con instalaciones apropiadas y 

dedicación en términos de disciplina, tiempo y organización. Esta disponibilidad de 

recursos puede no estar al alcance de distintas escuelas, de manera que, aunque 
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la prueba sea excelente y muestre una evidencia de validez y confiabilidad superior, 

no se podría si no cuenta con la factibilidad y aceptabilidad para realizar, por tanto, 

habría que buscar otras alternativas. 

Sánchez Mendiola (2020) se refiere a los exámenes adaptativos por 

computadora como simuladores de alta fidelidad y tecnología de punta. El uso de 

materiales didácticos y recursos educativos utilizados a través de plataformas en 

línea en el modelo e-learning, el cual permite la formación a distancia donde los 

estudiantes acceden a los contenidos, actividades, tareas, tutores del curso, etc. a 

través de la Internet; así como el modelo blended learning al ser un enfoque de 

aprendizaje que combina la formación presencial impartida por un formador y las 

actividades de aprendizaje en línea. A diferencia del e-learning, esta parte de la 

formación no reemplaza las clases cara a cara con un docente, sino que genera 

espacios de aprendizaje autónomo para los sujetos. Estos exámenes requieren de 

gran disponibilidad de tiempo, mantenimiento y capacitación para que la evaluación 

a través de las plataformas sea objetiva en el momento de realizarse por el docente. 

Las evaluaciones realizadas a través de las plataformas en línea deben ser 

aceptables para los estudiantes, así como para docentes, si existe el rechazo como 

sucede comúnmente en la evaluación por pares, por ejemplo; este puede hacer muy 

difícil su implementación; sin embargo, se deberá tomar en cuenta los efectos que 

produzca. “Todos los métodos de evaluación tienen un efecto en los métodos de 

estudio y aprendizaje de los estudiantes.” (Newble et al., 1983, pág. 169).  

Sánchez Mendiola, et al. (2015) mencionan que el efecto educativo que 

poseen los estudiantes, los adiestra a indagar que contenidos del plan de estudios 

presentado por el docente se presentarán en las pruebas o exámenes que deben 

realizar, al mantener la ideología y premisa: si algo no cuenta para el examen, 

entonces no tendrá importancia estudiarlo, concepto que debe cambiarse. ¿Cómo 

cambiar esta perspectiva en los estudiantes? Aplicando una evaluación con efectos 

de motivación para los estudiantes y sus métodos de estudio. 
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Norcini et al. (2011) mencionan que la evaluación posee un efecto catalítico, 

el cual produce influencia en los demás docentes como en los departamentos 

académicos y en la misma institución educativa. Explica que, si se da prioridad a los 

exámenes de opción múltiple, esto generará un efecto domino en los distintos 

actores del proceso educativo. En cambio, si se fomenta la evaluación formativa en 

vez de privilegiar los exámenes de opción múltiple en los estudiantes; el efecto 

acrecentará la influencia participativa en las actitudes, aptitudes y motivaciones 

cuando se vean los efectos positivos después de la prueba, producidos por el 

impacto en el aumento de su rendimiento escolar.  

La estandarización de la evaluación deberá ser uno de los aspectos 

primordiales en las pruebas de alto impacto. Es importante realizar exámenes 

sumativos en condiciones estandarizadas, en ambiente consistentes con reglas 

detalladas y definidas; similares y las inferencias que se obtengan de los resultados 

sean válidas y comparables. 

Estas evaluaciones deben contener el mismo nivel de justicia e imparcialidad 

que sea de igual importancia que la validez y la confiabilidad de los instrumentos de 

evaluación generados a partir de estos rubros. La evaluación debe ser justa y 

equitativa para todos los individuos como un acto elemental de justicia social. Se 

argumenta que las pruebas estandarizadas evalúan principalmente el conocimiento, 

por lo tanto, la inteligencia del ser humano consiste en ser más que un cúmulo 

organizado de conocimiento.  

¿Se puede asegurar que la evaluación satisface la necesidad de desarrollar 

instrumentos que garanticen resultados de aprendizaje con un gran impacto en el 

rendimiento escolar de los estudiantes? Los tipos de instrumentos que existen para 

realizarla son un abanico de perspectivas; elegir el correcto no es lo mismo que 

elegir el adecuado, dependerá del contexto y respondiendo al cuestionamiento 

inicial ¿Qué se evaluará? 
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3.4.1 Medios, técnicas y tipos de instrumentos de evaluación del aprendizaje 

 

La necesidad de disponer de instrumentos de evaluación que midan el rendimiento 

escolar y el impacto que este genera en los estudiantes, es cada vez más 

demandante en el campo de la investigación educativa. Para garantizar la calidad 

de esta es imprescindible que los instrumentos sean sometidos a un proceso de 

validación, el cual consiste en adaptar un instrumento al medio donde se requiere 

administrar y comprobar sus características: confiabilidad, validez, equivalencia, 

justicia y factibilidad. Además, la metodología para validar un instrumento deberá 

ser distinta dependiendo del contexto en que este se aplicará, por ejemplo: si se 

utilizará en medir de manera cuantitativa un aprendizaje, en la utilización de 

materiales didácticos o el rendimiento obtenido por los estudiantes. El uso 

indiscriminado de instrumentos adaptados o validados para un solo contexto poco 

consistente afectará el resultado obtenido si se utiliza para distintos objetivos. 

Si el diseño de los instrumentos de evaluación exige del docente un alto 

grado de complejidad o la preocupación se centra en los requisitos de validez 

o fiabilidad en las técnicas, puede –a costa de distraer de lo que importa– 

ser inútil para la cotidianidad de la clase, por el grado de entrenamiento que 

exige su empleo, la alta inversión de tiempo requerido, y sobre todo, porque 

los resultados pueden no responder a las propias necesidades de la práctica. 

Es preciso, por eso, diferenciar entre métodos y técnicas de evaluación 

empleados en la investigación educativa y psicológica, y lo que es utilizable 

en el contexto escolar. (Bolívar, 1995, pág.146). 

Al ser términos completamente distintos; se debe escoger correctamente los 

tipos de instrumentos de evaluación y así como determinar si se deben evaluar o 

calificar, como se explica en la figura 5. 
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Figura 5. Diferencia entre evaluación y calificación 

 
Fuente: Fernández, 2006; Gimeno y Pérez, 1998; Sanmartí, 2007; y Santos Guerra, 2003. (pág. 

150) 

Rotger (1990) utiliza el término instrumentos para referirse a la observación 

directa del estudiante, la observación del grupo, la autoevaluación, la revisión de 

los trabajos personales y su equipo, la coevaluación, etc. 

Casanova (1998, pág. 37) explica que los instrumentos de evaluación son 

un modelo evaluador y su metodología incluye:  

➢ Técnicas para la recogida de datos (observación, entrevista, encuesta, 

sociometría, coloquio y trabajos de los estudiantes) 

➢ Técnicas para el análisis de datos (triangulación y análisis de contenido) 

➢ Instrumentos para la recogida y el análisis de datos (anecdotario, lista de 

control, escala de valoración, cuestionario, sociograma y psicograma, diario 

y grabación).  
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Salinas (2002) menciona que los instrumentos de evaluación más 

representativos son: los exámenes, trabajos, cuadernos, preguntas de clase, 

exámenes y controles, pruebas objetivas y observación sistemática.  

Brown y Glasner (2003) enumeran una serie de instrumentos para evaluar, 

en donde hacen referencia a los siguientes: listado de competencias, proyectos, 

estudio de casos, cuaderno de notas, diarios, diarios reflexivos, incidentes críticos, 

portafolios, elaboración de prototipos, informes de los expertos, póster y 

presentaciones, evaluaciones orales y contratos de aprendizaje. También los 

llaman herramientas de evaluación haciendo alusión a test de diagnóstico, 

materiales de autoevaluación, proyectos, presentaciones, observaciones, diarios, 

contratos de aprendizaje, simulaciones o cuestionarios orales. Por tanto, se 

comprueba como dentro de un mismo libro, existe una compilación de varios 

autores, la cual utiliza diferente terminología (instrumentos, herramientas y 

métodos) para referirse a cosas parecidas, pero no iguales (proyectos, 

presentaciones, diarios, etc.).  

Álvarez (2003) se refiere a las técnicas de evaluación como pruebas 

objetivas, exámenes, diarios de clase, exposiciones, o entrevistas. Posteriormente 

(2005), habla de técnicas, recursos, métodos de evaluación, etc., pero no hace 

distinción entre ellas.  

Castejón et al. (2009) exponen que los instrumentos de evaluación son una 

serie de herramientas que auxilian a los docentes en la obtención de la información 

necesaria durante el proceso de evaluación, pero también reconocen que resulta 

difícil separar los instrumentos de las estrategias y técnicas de evaluación. 

Clasifican a los instrumentos de evaluación en función de su manifestación oral, 

escrita u observacional. Así, algunos ejemplos de cada uno de ellos son:  

➢ Instrumentos con predominio de la expresión escrita: examen, trabajo 

escrito, ensayo, póster, informe, recensión, proyecto, cuaderno de campo, 

fichas prácticas, diario, carpeta o dossier, portafolio y memoria 
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➢ Instrumentos con predominio de la expresión oral: exposición, debate, 

entrevista, entrevista en grupo, grupo de discusión, mesa redonda, panel de 

expertos, ponencia y comunicación 

➢ Instrumentos con predominio de la expresión práctica: representación, 

demostración o actuación, simulación, desarrollo de proyectos con parte 

práctica, búsquedas y prácticas supervisadas.  

Posteriormente explican que es imprescindible que los docentes utilicen 

algún tipo de registro que permita constatar cómo se está realizando en un marco 

de evaluación formativa y continua, haciendo alusión a las listas de control, cuya 

utilidad es determinar ventajas en las escalas de comprobación; para reflejar los 

diferentes grados de adquisiciones.  

Buscà et al. (2010) analizaron 34 casos de docencia universitaria en donde 

se llevaron a cabo prácticas de evaluación formativa y compartida. Establecen tres 

categorías para los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados por los 

docentes:  

➢ Procedimientos de evaluación basados en la observación: listas de control. 

➢ Charlas con los docentes y discusiones en grupo: diálogos grupales, 

entrevistas con grupos de trabajo, entrevistas individuales, foros virtuales, 

etc.  

➢ Aportaciones y producciones del alumnado: diario de clase y cuaderno de 

campo, informe de autoevaluación, informe de sesión práctica, recensiones, 

monografías, carpetas colaborativas, portafolio electrónico, etc.  

Tejada (2010) presentó un artículo sobre evaluación de competencias en 

contextos no formales, donde expone los distintos dispositivos e instrumentos de 

evaluación, como sinónimos. Los divide en:  

➢ Instrumentos relacionados con “saber” y “como”, entre los que se encuentran 

las pruebas orales, las de ensayo, las de libro abierto, las objetivas y los 

mapas conceptuales 
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➢ Instrumentos relacionados con el “mostrar cómo”, entre los que se 

encuentran las pruebas de desempeño (proyectos, estudios de caso, etc.), 

las rúbricas y las entrevistas 

➢ Instrumentos relacionados con el “hacer”, entre los que se señalan la 

observación, la evaluación 360º, el balance de competencias y los portafolios 

(carpetas de aprendizaje, dossiers, etc.).  

A pesar de ser una clasificación coherente basada en la Pirámide de Miller, 

se entremezclan ciertos criterios, por ejemplo, se presentan 154 evidencias que se 

recogen de los estudiantes como pruebas o portafolios, con la observación, la cual 

que es una técnica para evaluar esas evidencias producidas por los estudiantes.  

Brown y Pikcford (2013) mencionan que la evaluación de habilidades y 

competencias en educación superior aporta múltiples propuestas sobre esta 

temática refiriéndose a métodos y perspectivas; aunque genera cierta confusión 

terminológica entre las dos categorías. Consideran enfoques a la evaluación 

asistida por computadora, la autoevaluación, la evaluación de pares y el trabajo en 

grupo. Por otra parte, consideran métodos a los ensayos, los portafolios, las tesis, 

los exámenes, las evaluaciones asistidas por computadora, los test con libro 

abierto, los seminarios evaluados, pruebas de simulación, etc. Pero en ninguna 

ocasión se hace una definición de estos términos; incluso se observa como incluyen 

las evaluaciones asistidas por computadora tanto en enfoques como en métodos. 

A través de esta revisión de la literatura especializada en la evaluación, se 

comprueba loa complejidad al buscar diferenciaciones explícitas sobre los 

conceptos acerca de medios, técnicas e instrumentos de evaluación; y cómo se 

refiere de forma un tanto confusa a estos; utilizando de manera sinónima los 

siguientes términos: instrumentos, herramientas, técnicas, recursos, métodos, 

enfoques, dispositivos y procedimientos de evaluación. Al entremezclarlos, se 

genera un desorden de unos con otros, refiriéndose a estos de manera igual a otros 

conceptos y viceversa, sin seguir una clasificación única, lo que supone que existe 

muy poca rigurosidad la cual conlleva a una considerable confusión terminológica. 
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Rodríguez e Ibarra (2011, pág. 96) desarrollan una clasificación rigurosa 

para la cual resulta ser más explícita: 

➢ Medios para evaluar: “pruebas o evidencias que sirven para recabar 

información sobre el objeto a evaluar”. Estas evidencias, productos o 

actuaciones realizadas por los estudiantes son los medios que nos informan 

sobre los resultados de aprendizaje y que utiliza el evaluador para realizar 

las valoraciones correspondientes. Varían en función del tipo de 

competencia o aprendizaje que se pretende evaluar. Algunos ejemplos que 

se presentan son los siguientes: para valorar la aplicación y destrezas de 

investigación (proyecto de investigación); para valorar destrezas 

profesionales (estudio de casos); para valorar competencias comunicativas 

(presentación o entrevista). 

➢ Técnicas de evaluación: estrategias que utiliza el evaluador para recoger 

sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Pueden ser de tres 

tipos, la observación, la encuestación (entrevistas) y el análisis documental 

y de producciones. 

➢ Instrumentos de evaluación: herramientas reales y tangibles utilizadas por la 

persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes 

aspectos. Algunos ejemplos son: las listas de control, las escalas de 

estimación, las rúbricas, las escalas de diferencial semántico, las matrices 

de decisión o incluso instrumentos mixtos donde se mezclen más de uno.  

Los instrumentos de evaluación son herramientas que tanto los docentes 

como los estudiantes utilizan para manejar organizadamente la información 

recogida mediante una determinada técnica de evaluación. Como se ha señalado, 

todas y cada una de las técnicas anteriormente indicadas sirven para recoger 

información acerca de lo que se pretende evaluar. Esa información debe registrarse 

de manera sistemática y precisa para que la evaluación sea un proceso riguroso. 

En la tabla 3 se expone un listado de medios, técnicas e instrumentos obtenidos a 

través de la revisión realizada, pero clasificados en función de un marco conceptual. 
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Tabla 3 Medios, técnicas e instrumentos de evaluación.  

MEDIOS 

Escritos • Carpeta o dossier, 
carpeta colaborativa 

• Control (examen) 

• Cuaderno, cuaderno 
de notas, cuaderno de 
campo 

• Cuestionario 

• Diario reflexivo, diario 
de clase 

• Estudio de casos 

• Ensayo 

• Examen 

• Foro virtual 

• Memoria 

• Monografía 

• Informe 

• Portafolio, 
portafolioelectrónico 

• Póster 

• Proyecto 

• Prueba objetiva 

• Recensión 

• Test de 
diagnóstico 

• Trabajo escrito 

Orales • Comunicación 

• Cuestionario oral 

• Debate, diálogo 
grupal 

• Exposición 

• Discusión grupal 

• Mesa redonda 

• Ponencia 

• Pregunta de clase 

• Presentación oral 

Prácticos • Práctica supervisada • Demostración, 
actuación o 
representación 

• Role-playing 

TÉCNICAS 

El estudiante no 
interviene 

• Análisis documental y de producciones (revisión de trabajos 
personales y grupales) 

• Observación, observación directa del alumno, observación del 
grupo, observación sistemática, análisis de grabación de audio o 
video. 

El estudiante 
participa 

• Autoevaluación mediante la autorreflexión y/o el análisis 
documental. 

• Evaluación entre pares mediante el análisis documental y/o la 
observación. 

• Evaluación compartida o colaborativa mediante una entrevista 
individual o grupal entre el o la docente y los estudiantes. 

INSTRUMENTOS 

 • Diario del profesor 

• Escala de 
comprobación 

• Escala de diferencial 
semántico 

• Escala verbal o 
numérica 

• Escala descriptiva o 
rúbrica 

• Escala de 
estimación 

• Ficha de 
observación 

• Lista de control 

• Matrices de 
decisión 

• Fichas de 
seguimiento 
individual o grupal 

• Fichas de 
autoevaluación 

• Fichas de 
evaluación entre 
iguales 

• Informe de 
expertos 

• Informe de 
autoevaluación 

Fuente: Castejón et al., 2009; y Rodríguez e Ibarra, 2011. (pág. 112) 

Es responsabilidad del docente diseñar, seleccionar, implementar y 

acumular evidencia de validez de los instrumentos más apropiados para evaluar el 
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aprendizaje de los estudiantes basado en el curriculum y en las características del 

contexto local, así como los materiales didácticos y contenidos utilizados durante la 

realización del curso. ¿Pueden los instrumentos evaluar el impacto generado por la 

utilización de los materiales didácticos? ¿Cómo se evalúa el impacto? 

La evaluación del impacto de un programa educativo tiene especial 

importancia por lo que significa saber si un programa está realmente 

logrando los objetivos para los que fue creado. (Morales y Valenzuela 2006, 

p. 1). 

Valorar el impacto que tienen las prácticas educativas de los estudiantes, así 

como determinar cuál es la atención que han prestado a los procesos formativos 

durante el desarrollo de las actividades que se encuentran en el uso de los 

materiales didácticos.  

La lista de control permite registrar el rendimiento escolar de los estudiantes, 

evaluados a través de la observación. Combina evaluación de procesos y 

evaluación de productos finales. Para su construcción se debe diseñar la actividad 

de evaluación de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, elaborar una lista de 

habilidades que los estudiantes deben mostrar al realizar y los productos obtenidos 

y ordenar estos en secuencia que se observe lo realicen. No debe contener 

demasiados indicadores, pues perdería la validez el instrumento. Mide el 

rendimiento escolar, dirigido a os tres saberes: Saber (ámbito cognitivo), saber 

hacer (ámbito aplicación) y saber hacer (emociones y desarrollo humano). Se utiliza 

en simulaciones, aprendizaje auxiliado por las TIC, investigación Aprendizaje 

Basados en Proyectos (ABP), solución de problemas y análisis de casos. 

A diferencia de las listas de control; las listas de verificación determinan con 

qué frecuencia ocurre un evento a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

Recogen información de eventos qué están sucediendo y se apoyan en 

antecedentes de estos. Su finalidad es solo el registro de datos y no su análisis; 

indicando el problema que muestra esta ocurrencia. Se construye con base en un 

formulario simple, recogiendo datos observables y sumando la frecuencia de cada 
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reactivo. Mide el rendimiento, y está dirigida especialmente en el saber hacer. Se 

utiliza en talleres o empresas, aprendizaje situado y simulaciones. 

Una guía de observación es una herramienta que se aplica para la 

observación del rendimiento, habilidades, destrezas y aptitudes de los estudiantes; 

a través del diseño de situaciones de aprendizaje, permitiendo la producción de 

competencias. Se construye con base en la descripción de elementos contextuales 

de referencia, así como la definición de las actividades de evaluación de acuerdo a 

los resultados y secuencias de aprendizaje planteados en el inicio del periodo a 

evaluar. Mide el rendimiento y las aptitudes de los estudiantes, dirigido en el saber 

y saber hacer. Se utiliza en investigación, debate, discusión, conferencia, 

simulación. Auxiliar solución de problemas y aprendizaje colaborativo relacionado 

en las TIC. 

La escala estimativa es utilizada por el docente para registrar la observación 

de los comportamientos de los estudiantes, haciendo que estos también evalúen su 

percepción sobre el curso. Permite medir el grado de dominio de ejecución de una 

actividad y material específico por parte de los estudiantes. Su construcción es 

similar a la elaboración de un cuestionario, pero cada enunciado se expresa 

afirmando o negando situaciones favorables o desfavorables de las variables a 

identificar. Cada reactivo tiene una oportunidad de repuesta según su grado de 

acuerdo o desacuerdo, o cual permite generar 5 opciones: Total de acuerdo, hasta 

total desacuerdo. Explica las instrucciones de manera clara sobre lo que se debe 

hacer. Al recoger los datos, estos se computarizan obteniendo las tendencias 

matemáticas de las actitudes y conocimientos adquiridos de los estudiantes. Mide 

el rendimiento, dirigido al saber, así como las actitudes sobre planteamientos 

posible so reales. Se utiliza en debates, solución de problemas, discusión de grupo, 

equipos colaborativos, tutorías o materiales didácticos. 

La rúbrica o matriz de valoración permite establecer parámetros graduales 

de rendimiento y favorece a la autoevaluación en los estudiantes; observar como el 

estudiante va aprendiendo y favorece el autoanálisis de su propio aprendizaje. 

Establece niveles de desempeño en un listado sobre contenidos o competencias a 
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evaluar. Diseñar una rúbrica implica evaluar de manera objetiva el trabajo y avance 

de los estudiantes, especificando que de espera de ellos. Para su construcción se 

selecciona el contenido identificando los criterios a evaluar, decide el número de 

niveles a utilizar, así como la descripción del desempeño para cada nivel. Mide el 

rendimiento de los estudiantes en los tres saberes. Se utiliza en análisis de casos, 

solución de problemas, equipos colaborativos, direccionado en aprendizaje basado 

en proyectos, investigación y aprendizaje situado. 

El registro anecdótico consiste en registrar sucesos imprevistos. Se realiza 

de manera individual. Debe ser objetivo. Coadyuva a generar expedientes de 

estudiantes. Mide el rendimiento en los tres saberes. Puede ser utilizado para 

prácticas de laboratorio, simulaciones, aprendizaje auxiliado en las TIC, análisis de 

casos. Debe contener los datos del estudiante como del docente. 

El registro descriptivo registra información de competencias observables y 

determinadas a través de criterios específicos una actividad en un tiempo y lugar 

determinado. No debe contener apreciaciones personales o juicios de valor, solo 

debe registrar la interpretación de lo observado. Mide el saber hacer y el 

rendimiento. Se utiliza en prácticas de laboratorio, aprendizaje auxiliado en las TIC, 

aprendizajes basados en proyectos. 

La guía estructurada es utilizada como una reflexión de los aprendizajes, en 

el cual se identifican los procesos y logros de los estudiantes. La clave de esta 

consiste en el tipo de preguntas que se realizan, en el momento que se hacen y el 

tipo que los estudiantes deben elaborarlas. Busca el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. Su construcción está basada en preguntas sobre las razones en una 

postura, hasta afirmaciones o negaciones. Está dirigido a los tres saberes midiendo 

el desempeño. Se utiliza en debates, discusiones de grupo, entrevistas y lectura 

asistida. 

El portafolio de evidencias es un instrumento utilizado en la evaluación de 

procedimientos, permite valorar el proceso gradual de los estudiantes a través de la 

comparación de trabajos iniciales, intermedios y finales en un periodo de evaluación 
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determinado. Favorece la autoevaluación, permitiendo una reflexión en los 

estudiantes sobre los trabajos realizados. Evalúa habilidades y procesos en vez de 

conocimientos y productos. Dependiendo el tipo de trabajos a evaluar, se deberá 

diseñar los instrumentos adecuados para auxiliar al portafolio de evidencias como 

listas de control o rubricas. Para su construcción se debe delimitar lo que se va a 

evaluar, para que esta responda a los propósitos u objetivos a alcanzar; así como 

especificar los aspectos estableciendo los criterios de evaluación. Mide el 

rendimiento en los tres saberes. Se utiliza para prácticas de laboratorio, simulación, 

aprendizaje auxiliado en las TIC, aprendizaje situado, investigación, aprendizaje 

basado en proyectos, solución de problemas, análisis de casos, debate, 

conferencia, simposios y equipos colaborativos. 

Así como la evaluación y sus instrumentos establecen qué tipo de relación 

debe existir entre docentes y estudiantes; estos deben ser utilizados de acuerdo al 

propósito y criterios de valoración por parte del evaluador. Permitiendo obtener 

mayor evidencia de aprendizaje elaborada a través de los estudiantes para 

comprobar su desempeño, aprehensión de conocimientos y comprensión de los 

mismos.  

A lo largo de este capítulo; se apreciaron las distintas características, 

funciones y terminologías de la evaluación del aprendizaje junto a su complejidad; 

el uso de estos dependerá de los objetivos establecidos por el docente basado en 

el valor agregado que propone para llegar a los objetivos previamente establecidos, 

así como los contenidos del programa educativo determinados tanto por el docente 

como la institución educativa. 

La puesta en práctica más adecuada para la evaluación del impacto que 

generan los materiales didácticos en formato de libro electrónico, en el rendimiento 

escolar de los estudiantes; puede realizarse a través de una rúbrica, lista de control, 

sin dejar de lado el registro anecdótico y descriptivo de observado en los cinco 

grupos.  
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Aunado a eso, las entrevistas realizadas a los docentes de la asignatura; 

describieron métodos para realizar la evaluación, así como el valor agregado 

requerido por estos a los estudiantes para llegar a los objetivos propuestos de la 

asignatura en la evaluación sumativa. La escala estimativa funge como auxiliar en 

la percepción de los estudiantes tengan utilizan el material didáctico en formato 

electrónico en clase; si este funciona o no en el rendimiento escolar; se comprobará 

el impacto que genero durante el método de investigación del siguiente capítulo. 
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4 Capítulo IV. El impacto del rendimiento escolar con el uso de los libros en 

formato electrónico 

 

En virtud de que este trabajo de investigación está dirigido hacia el efecto que tiene 

el uso de libros electrónicos en el rendimiento de los estudiantes de L carrera de 

Cirujano Dentista de primer año en la FES Iztacala. En este capítulo se desarrolla 

la metodología implementada, así como el análisis de los datos obtenidos para de 

modo que primero se hace un recuento de una primera investigación realizada un 

ciclo escolar anterior, la cual arrojó resultados peculiares en cuanto a la motivación 

y rendimiento del uso de estos materiales didácticos.  

Así mismo se realizó una observación de cada una de las clases, se tomó en 

cuenta para el desarrollo de esta investigación las calificaciones, la opinión de los 

estudiantes con respecto a las evaluaciones realizadas por los docentes y se realizo 

una entrevista a estos para conocer sus métodos utilizados para la teoría del 

aprendizaje, el valor agregado que otorgan a los criterios para la evaluación 

formativa que realizan durante el ciclo escolar. 
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4.1 Metodología implementada 

A continuación, se mencionan algunos aspectos importantes que ayudarán en la 

comprensión del contenido presentado. 

Problema Objetivos Marco Teórico Hipótesis y 

Variables 

Metodología 

El rendimiento 

escolar de los 

estudiantes puede 

estar afectado por 

diversos factores, 

entre ellos el uso 

de ciertos 

materiales 

didácticos los 

cuales no les 

generan una 

motivación para la 

construcción de 

conocimiento en 

su proceso de 

aprendizaje.  

¿De qué manera 

impacta el uso de 

materiales 

didácticos en 

formato de libro 

electrónico en el 

rendimiento 

escolar de los 

estudiantes de 

Carrera Cirujano 

Dentista en la 

asignatura 

Metodología de la 

Investigación 

Impartida en 

F.E.S. Iztacala?? 

Se pretende 

demostrar que los 

materiales 

didácticos en 

formato electrónico 

con REM generan 

Objetivo General: 

Demostrar el 

impacto del 

rendimiento 

escolar generado 

en los estudiantes 

que utilizan los 

materiales 

didácticos 

implementados por 

los docentes de la 

asignatura 

Metodología de la 

Investigación 

impartida en el 

primer año de la 

carrera Cirujano 

Dentista en F.E.S 

Iztacala. 

Antecedentes: 

Debido a los bajos 

índices de 

rendimiento 

escolar 

presentados en 

ciclos escolares 

anteriores en la 

asignatura 

Metodología de la 

Investigación, de la 

carrera Cirujano 

Dentista en la 

F.E.S. Iztacala, se 

cree que la 

introducción de 

materiales 

didácticos en 

formato electrónico 

podría generar 

mejora en este, así 

como una 

construcción de 

conocimiento en 

los estudiantes 

que permita 

generar un 

impacto en ellos. 

Hipótesis: 

Si los estudiantes 

utilizan materiales 

didácticos en 

formato electrónico 

desarrollados con 

contenidos REM, 

su rendimiento 

escolar aumentará 

y habrá un impacto 

en su construcción 

de conocimiento. 

Investigación:  

Mixta 

Correlacional 

 

Objetivos 

específicos: 

Determinar si los 

materiales 

didácticos 

intervienen en el 

aumento o 

disminución del 

rendimiento 

Marco 

Referencial: 

Se desarrollaron 

instrumentos de 

medición en forma 

de encuesta tanto 

para el grupo 

experimental como 

Variables 

Rendimiento 

escolar 

Impacto generado 

por el uso de los 

libros electrónicos 

en las 

calificaciones. 

Diseño de 

investigación: 

Cuasiexperimental 

Diseño serie 

temporal 

interrumpida con 

grupo control 
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en los estudiantes 

un aumento en el 

rendimiento 

escolar, así como 

un impacto en su 

motivación durante 

el proceso 

aprendizaje. 

Se utiliza un grupo 

experimental (que 

si utilizó los libros 

electrónicos) y un 

grupo control (que 

utiliza material 

didáctico 

tradicional) 

La motivación por 

el uso de un 

material didáctico 

en formato 

electrónico en los 

estudiantes, fue el 

criterio esencial 

para llevar a cabo 

esta evaluación, el 

cual determinó la 

calidad de su 

medición. 

 

escolar y el 

impacto que 

genera en los 

estudiantes. 

Analizar y explicar 

la relación material 

didáctico en 

formato electrónico 

con el aumento del 

rendimiento 

escolar, así como 

con las 

calificaciones de 

los estudiantes. 

Comparar el 

rendimiento 

escolar entre el 

grupo experimental 

y el grupo control. 

Conocer la 

evaluación de 

ambos grupos 

para el grupo 

control. 

Se realizaron 

entrevistas a los 

docentes, 

observaciones del 

aula y cotejo de 

listas de 

calificaciones de 

ambos grupos.  

Los sujetos son 

estudiantes del 

primer año de la 

Carrera Cirujano 

Dentista en la 

asignatura 

Metodología de la 

Investigación 

Impartida en 

F.E.S: Iztacala. 

 

 

 

Retroalimentación 

Efecto Pigmalión 

Población: 

Estudiantes del 

primer año de la 

carrera Cirujano 

Dentista 

Docentes de la 

asignatura 

Metodología de la 

investigación 

Variable 

Independiente: 

Uso de materiales 

didácticos en 

formato 

electrónico. 

 

Población: 

Estudiantes de la 

asignatura: 128 

Grupo 

experimental: 74 

Grupo control: 54 

Docentes: 4 

Variable 

Dependiente: 

Aumento en el 

rendimiento 

escolar. 

Técnicas de 

recolección de la 

información: 

Encuesta a los 

estudiantes 

Encuesta a los 

docentes 

Entrevista a los 

docentes 

Observación del 

aula 

Variables 

Extrañas: 

Adecuación y 

comprensión al 

hacer uso de los 

materiales en 

formato 

electrónico. 

Evaluación en 

pares. 

 

Al conjugarse la evaluación sumativa, la evaluación formativa y la 

coevaluación en la asignatura de Metodología de la Investigación de la Carrera de 

Cirujano Dentista de la FES Iztacala, específicamente en el contenido y desarrollo 

del contenido en el tema Método Clínico, se busca la obtención de la relación 

implícita de la evaluación del el rendimiento escolar y el impacto que genera en los 

estudiantes el uso de los libros en formato electrónicos desarrollados por el grupo 
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de Telemática para la Educación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología 

de la UNAM. 

La investigación de impacto al hacer uso de materiales didácticos es un 

ámbito poco atendido por los especialistas en educación; sin embargo, existe una 

gran variedad de estudios e investigaciones dirigidas al rendimiento escolar y los 

factores sociales entorno a este. Evaluar el impacto del rendimiento escolar en la 

investigación pedagógica es de suma importancia; éste podría originar una 

interpretación novedosa mediante el uso de materiales didácticos en formato 

electrónicos. Si los estudiantes muestran mejoría durante el proceso de aprendizaje 

al hacer uso de estos materiales didácticos, exponer la mejora del rendimiento 

escolar puede causar impacto en ellos, siempre y cuando el instrumento con el que 

se realice esta evaluación contenga en su estructura validez, confiabilidad y 

factibilidad. Para validar un instrumento de medición éste, se debe adaptar al 

contexto de la investigación. 

El proceso de discernimiento para los distintos aspectos psicométricos y 

estadísticos requirió la interpretación de datos objetivos. La medición de los 

instrumentos utilizados en esta investigación fue sometida a un proceso de 

adaptación y validación de las propiedades comparativas. Esta validación de un 

instrumento no se obtuvo de forma deductiva, se utilizaron grados de medición en 

distintos aspectos a través de diversos métodos.  

La metodología aplicada para efectuar esta investigación se dividió en tres 

etapas: 

La primera etapa se ejecutó con base en los antecedentes de un 

preexperimento de estudio de caso con una sola medición realizada un ciclo escolar 

anterior (marzo 2019), en donde fue aplicado un cuestionario mediante una escala 

de Likert a un grupo de 69 estudiantes de la carrera de Cirujano Dentista en la F.E.S. 

Iztacala que hicieron uso de los primeros e-books desarrollados en el grupo 

Telemática para la educación: “Método científico”, “Protocolo de investigación” y 

“Bitácora e informe; esta investigación buscó conocer acerca del uso, utilidad, 



82 
 

funcionalidad, claridad y conveniencia en el aula de los libros electrónicos puestos 

a su disposición mediante el sitio Web y la opción de descarga para lectura sin 

conexión a Internet. El cuestionario diseñado y aplicado para esa primera 

exploración. Ver Anexo 1. 

Preguntas Mucho Poco Nada 

1 34 35 0 

2 39 30 0 

3 32 37 0 

4 40 22 7 

5 39 27 3 

6 47 22 0 

7 57 11 1 

8 16 10 43 

9 49 16 4 

10 37 20 12 

11 17 15 37 

12 37 29 3 

13 38 29 2 

14 37 24 8 

15 40 26 3 

16 54 12 3 

Resultados acerca del uso de los libros electrónicos (Domínguez, et al. 2019) 
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Con la obtención de resultados, el análisis de datos mostró la opinión de los 

estudiantes al utilizar este tipo de material didáctico electrónico; así como los 

contenidos, y la estructuración del e-book. 

El 80% de los estudiantes del ciclo escolar 2019, estuvo de acuerdo con este 

material acrecentó el interés por la asignatura; aunado a eso, afirmaron que este 

tipo de materiales fomentan un acercamiento con materiales electrónicos para su 

aprendizaje. Para algunos estudiantes el uso de los e-book facilitó las actividades 

dentro del aula, al tener acceso a este material de manera personalizada; el resto 

de los estudiantes demostraron que no les facilitó el desarrollo dentro del aula, 

exponiendo razones como no tener disponibilidad de internet para hacer uso de 

este. Las conclusiones obtenidas de esta investigación realizada en 2019, 

demostraron que dos de cada uno de los estudiantes estaban de acuerdo en que 

este material mejoró su proceso de aprendizaje. En cuanto a la evaluación del 

impacto de este tipo de material, se realizó de manera parcial, atendiendo 

únicamente a los contenidos de los libros electrónicos; dejando de lado, el efecto 

que la comprensión de conceptos y asimilación de contenidos pudiera tener en los 

temas subsecuentes de la asignatura, los cuales tienen que ver con la puesta en 

práctica de lo que aprendieron con los temas de “Método científico”, “Protocolo de 

investigación", así como “Bitácora e informe”. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Estudio de caso e-books 2019

Mucho Poco Nada



84 
 

Con este antecedente; se decidió que esta investigación se enfocaría en 

realizar encuestas a estudiantes, entrevistas a docentes y observaciones del aula 

con respecto al libro subsecuente desarrollado en el Grupo de Telemática para la 

Educación para el tema “Método Clínico” el cual cuenta con contenido REM para la 

construcción del conocimiento a través de la teoría del conectivismo.  

Se eligió el diseño de serie temporal interrumpida con grupo control a dos 

grupos, experimental (quienes utilizan el libro en formato electrónico) y control, 

(quienes utilizan material didáctico, libros, presentaciones powerpoint, búsquedas 

en itnernet). Los criterios para las encuestas fueron: 

➢ La estructura del contenido pedagógico de los e-books/materiales distintos 

➢ La diversidad de los REM en su contenido en e-books/en material tradicional 

➢ Las autoevaluaciones contenidas en el material 

➢ La comprensión de los temas 

➢ El incremento del rendimiento escolar al hacer uso del material propuesto 

➢ La motivación para participar en clase  

➢ La perspectiva del e-book/material tradicional 

➢ Trabajo en clase/laboratorio 

➢ Utilización del e-book/material tradicional 

➢ Retroalimentación a través de los materiales didácticos  

➢ Evaluación departamental  

Ver Anexos 2 a 6 

Aunado a eso, se realizó una observación del progreso de la clase dentro del 

aula, siendo cinco observaciones de clases en total. Los criterios para la elaboración 

de entrevistas a los docentes fueron: 

➢ Criterios que consideran el logro de un buen rendimiento escolar 

➢ Porqué cumplir esos criterios 

➢ Tipo de evaluación en el aula 

➢ Uso de los e-book/material tradicional en el aumento del rendimiento 

➢ Construcción del aprendizaje 
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➢ Papel del facilitador de conocimiento 

➢ Evaluaciones formativas 

➢ Valor agregado 

➢ Criterios de evaluación para la asignatura Metodología de la investigación 

2020 

Ver anexo 6 a 8 

Durante la segunda etapa, fueron aplicados las encuestas, se realizaron las 

entrevistas y llevadas a cabo las observaciones entre los días 29 a 31 de enero de 

2020.  Se solicitó de los estudiantes su percepción sobre el uso y manejo de los e-

books, si utilizarlo en clase era factible junto con la disponibilidad de conectarse a 

Internet para acceder al material; además de conocer si estos materiales les 

generan una motivación o aumentan su rendimiento escolar. Se solicitó una copia 

de las calificaciones departamentales a los docentes, para comparar y relacionar si 

el uso de los materiales generó un aumento en su rendimiento escolar. Ver Anexo 

9 – 14. 

Durante la aplicación de cuestionarios a los estudiantes y docentes, se 

solicitó honestidad y transparencia para contestarlos, haciendo énfasis en el uso de 

los e-books/materiales didácticos tradicionales que utilizaban. Al falsear esta 

información, ocasionaría que los datos se viesen manipulado y perjudicarían la 

investigación. De igual manera, se requirió a los docentes objetividad al responder 

las entrevistas. 

En la tercera etapa, el análisis de información generado mediante la 

obtención de ítems a través de los cuestionarios, la interpretación de los datos de la 

investigación, mostró relaciones entre las variables dependiente e independiente, 

incluyendo a la variable extraña de la adecuación y uso del e-book. 
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4.2 Instrumentos de Evaluación Aplicados 

 

El objetivo de esta investigación al desarrollar y hacer uso de los libros electrónicos 

con los temas Método Clínico y Método Epidemiológico, utilizados en la asignatura 

de Metodología de la Investigación, de la Carrera de Cirujano Dentista de la FES 

Iztacala; es comprobar si se genera un impacto del rendimiento escolar a través del 

proceso de aprendizaje en la construcción de conocimiento en los estudiantes al 

hacer uso de materiales didácticos en formato electrónico. Evaluado de carácter 

formativo y sumativo, este impacto junto con las calificaciones forma parte de la 

evidencia que demuestra que efecto obtienen los estudiantes; mediante el uso de 

los e-book. Los e-books Método Clínico (utilizado para el desarrollo de esta 

investigación) y Método Epidemiológico se observan en la figura 6. 

Fig. 6 E-books Método Clínico, Método Epidemiológico. 

                     

Fuente: Grupo académico ESIE, ICAT-UNAM http://esie.icat.unam.mx/ebooks/PE206519.html  

 

Para comprobar la hipótesis, los instrumentos de evaluación implementados 

han recolectado la información acerca del uso de los e-books, así como su eficacia; 

http://esie.icat.unam.mx/ebooks/PE206519.html
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además de la motivación generada en los estudiantes y valoración de estos con 

respecto al desarrollo y evaluación de la asignatura. Los instrumentos de evaluación 

consisten en:  

➢ Cinco cuestionarios para los estudiantes de la asignatura Metodología de la 

investigación del ciclo escolar 2020. 

➢ Tres cuestionarios se aplicaron a los estudiantes del grupo experimental que 

utilizaron el e-book. Un instrumento interrogó a los estudiantes acerca de la 

opinión que tenían con respecto los e-book y como querrían que fuese su 

utilización y mejoramiento. Las opiniones resultantes fueron satisfactorias 

para producir un progreso en los siguientes diseños.  (Grupo experimental) 

➢ Dos cuestionarios se aplicaron al grupo control que no utilizaron los e-books, 

al ser su aprendizaje basado por distintos materiales didácticos. (Grupo 

control, se aplicaron solo dos cuestionarios al grupo control ya que estos no 

utilizan un e-book) 

➢ Una guía de observación de las cinco clases, observando comportamientos 

de grupo, participaciones de los estudiantes, manejo de clase por parte de 

los docentes durante el desarrollo de cada clase. 

➢ Dos cuestionarios aplicados tanto para los docentes que utilizan el e-book 

como recurso didáctico (grupo experimental), como para los que utilizan otros 

materiales didácticos (grupo control).  

➢ Una entrevista a los docentes, en cuanto a la perspectiva de la asignatura, el 

valor agregado sobre la evaluación y el desarrollo de la clase.  

➢ Una tabla comparativa con el registro de calificaciones para los períodos 

escolares 2019 (siendo este el antecedente de la primera investigación 

preexperimental de estudio de caso con una sola medición), y 2020 de ambos 

grupos (experimental y control). 

El diseño de las encuestas de uso y satisfacción de materiales didácticos, se 

basó en las guías para construir encuestas, cuestionarios y escalas estimativas de 

actitudes de Hill (2005), Doran e Izumi (2004), Alicia G. Omar (2011) y Aiken (2003), 

estas expresan la utilidad de los test referidos para diversos métodos en la 
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construcción de encuestas con respecto a la motivación del rendimiento escolar; los 

cuales fungieron como base para la construcción de los instrumentos aplicados. Las 

respuestas han sido redactadas en el estilo de cantidad (mucho, poco, nada), valor 

intrínseco (bueno, malo, regular), y dicotómicas (si, no, no lo sé).  

Con respecto al desarrollo y métodos de evaluación del docente en la 

asignatura (participación, trabajo en clase/laboratorio, intervención, evaluación), es 

información proporcionada por las autoridades académicas de la FES Iztacala. El 

tratamiento y análisis de los datos duros (calificaciones) vertidos en las tablas, fue 

obtenido mediante la triangulación de los datos obtenidos en los periodos 

mencionados para la evaluación departamental. 

Las entrevistas realizadas a los docentes, tuvieron como objetivo conocer el 

desarrollo de la clase, así como los requisitos para aprobar la asignatura. Se llevó 

a cabo una guía de observación para cada una de las clases para corroborar el uso 

de los materiales didácticos dentro del aula. 

Los cuestionarios aplicados al grupo experimental que emplean los e-books, 

fueron diseñados y desarrollados con base en el uso, evaluación y satisfacción de 

los materiales didácticos, tomando en cuenta el contenido pedagógico, la estructura 

con la que están conformados por el programa de estudios de la asignatura en 

cuestión, los recursos educativos multimedia (vídeos, imágenes, hipertexto, etc.), 

ejemplo de esta estructura y contenido pedagógico desarrollado con los REM se 

muestran en la figura 7 y 8.  
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Fig. 7 Contenido Pedagógico y programa de los e-books 

                

Fuente: Grupo académico ESIE, ICAT-UNAM http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-
epidemiologico/index.html#/reader  

 

Fig. 8 Recursos Educativos Multimedia utilizados en los e-books 

             

Fuente: Grupo académico ESIE, ICAT-UNAM http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-
clinico/index.html#/reader 

http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-epidemiologico/index.html#/reader
http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-epidemiologico/index.html#/reader
http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-clinico/index.html#/reader
http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-clinico/index.html#/reader
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El uso del cuaderno de anotación integrado en los e-books; así como los 

cuestionarios de autoevaluación y retroalimentación que los estudiantes realizan y 

envían al docente a través de e-mail, se muestra en la figura 9. 

Fig. 9 Cuestionario de autoevaluación, retroalimentación y cuaderno de anotaciones.   

                   

                     

Fuente:  Grupo académico ESIE, ICAT-UNAM http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-

epidemiologico/index.html#/reader 

http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-epidemiologico/index.html#/reader
http://esie.icat.unam.mx/ebooks/libros/Metodo-epidemiologico/index.html#/reader
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Las preguntas diseñadas en las encuestas, denotan puntos importantes 

sobre el desarrollo del rendimiento escolar en los estudiantes, mediante una escala 

de valoración estimativa, estas ofrecen la posibilidad de recoger de manera concreta 

la opinión acerca del uso, utilidad, funcionalidad, claridad y conveniencia de 

utilizarlos. Las opiniones generadas por los estudiantes, y parte de las 

observaciones en cada una de las clases donde fueron aplicados los instrumentos 

se muestran en la gráfica 2. 

Para los grupos control, se diseñaron dos encuestas, las cuales permiten 

observar la perspectiva de los estudiantes con respecto a los materiales didáctos 

que utilizan y el grado de satisfacción al hacer uso de estos. Se hizo una valoración 

sobre el desarrollo y métodos de evaluación de la asignatura. 

En cuanto a las entrevistas realizadas a los docentes, se diseñó una encuesta 

para conocer el valor agregado determinante al evaluar con carácter objetivo a los 

estudiantes. Se agregaron comentarios elaborados por los docentes a la guía de 

observación, haciendo énfasis en lo que creen que podría mejorar para que sus 

estudiantes desarrollaran un mejor aprendizaje de la materia. 

Las opiniones de los estudiantes en el grupo experimental a través de la 

encuesta de satisfacción con respecto al e-book, muestran un resultado satisfactorio 

al hacer uso de este.  

Los comentarios expresados por los docentes durante la entrevista y 

realización de la encuesta denotaron una vinculación entre el aumento del 

rendimiento escolar con el aprendizaje que se desarrolla en el aula.  

De igual manera la guía de observación realizada en cada grupo, permitió 

observar el desarrollo de cada clase, obteniendo resultados inesperados. Esta guía 

utilizada como un instrumento de evaluación; auxilió a la investigación al ser mixta. 

El análisis del impacto que tienen los e-books tanto en el rendimiento escolar como 

en el aprendizaje de los estudiantes, se presenta a continuación. 

 



92 
 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación 

de campo.  

 

El siguiente análisis de datos, es el desglose comparativo de cada una de las 

preguntas de los cuestionarios con su respectiva interpretación en los resultados 

obtenidos. 

Cuestionarios comparativos acerca del uso de los libros electrónicos y 

material didáctico. (Anexo 2 y 5)   

1.- Introducción e-book – materiales didácticos 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El grupo experimental demostró que consideran la introducción del libro 

electrónico con respecto al tema método clínico de manera buena y coherente, sin 

embargo, el grupo control demuestra que es regular esta introducción al tema con 

el uso de sus materiales didácticos, incluso denotan que es insuficiente.  
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2.- Instrucciones del profesor 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El grupo experimental demostró que las instrucciones del profesor para 

utilizar los libros electrónicos son claras, mientras que el 67% de grupo control no 

logró comprender las instrucciones de sus profesores para utilizar el material 

didáctico. 

3.- Contenidos e – book, materiales didácticos 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En cuanto a la comprensión de los contenidos didácticos, el 100% del grupo 

experimental consideran que están articulados de manera objetiva, en contraste con 

el grupo control, donde el 15% creen que no hay relación entre el temario de la 

asignatura con el tema Método Clínico al hacer uso de sus materiales. 
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4.- Diversidad de recursos educativos multimedia / material didáctico 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El grupo experimental consideró que la diversidad de recursos educativos 

multimedia que contiene el libro electrónico ayudó al mejoramiento de su 

aprendizaje; en tanto, el 56% del grupo control creen que sus materiales didácticos 

no ayudan al mejoramiento de este. 

5.- Participación en clase. 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Mas del 50% de los estudiantes del grupo experimental no participa en clase. 

El grupo control tampoco participa mucho en clase, aunque es un porcentaje 

superior al grupo experimental de los estudiantes que si participan en ella. 
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6.- Mejora de rendimiento autoevaluaciones e-book / evaluaciones materiales 

didácticos.  

     

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Los estudiantes del grupo experimental mencionan que la utilización de los 

e-book crea una mejora en su rendimiento escolar al hacer uso de las 

autoevaluaciones contenidas en los e-books. Las evaluaciones realizadas con los 

materiales usados por el grupo control también generan una mejora, aunque en un 

porcentaje menor. 

7.- Interés en la asignatura usando e-book / materiales didácticos 

     

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Ambos grupos muestran que el interés en la asignatura es similar, sin 

embargo, el grupo control pareciera que no aumenta. 
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8.- Claridad en el desarrollo de prácticas. 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La diferencia entre la realización y comprensión de las prácticas del tema de 

signos vitales al usar los e-book es clara para el grupo experimental. Comparado 

con el grupo experimental, al 31% de los estudiantes del grupo control no les queda 

claro la forma de realizar las prácticas en clase con el material que utilizan. 

9.- Mejora de compresión usando e-book/materiales didácticos. 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El 60% del grupo experimental demostró mejora en la comprensión de temas 

al usar los e-book junto con las autoevaluaciones que estos contienen. El grupo 

control presenta una falta de mejora en la comprensión del 43%, denotando que los 

materiales didácticos que utilizan, por ejemplo, los libros y las búsquedas de 

información en la Internet no permiten la comprensión de contenidos al no tener 

evaluaciones constantes. 
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10.- Incremento de rendimiento escolar e-book/materiales didácticos. 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El 50% del grupo experimental desde su perspectiva denotó que su 

rendimiento escolar aumentó al utilizar el e-book y ver una mejora en su evaluación 

departamental (Ver tabla de registro de calificaciones 5 – 7). En cuanto al grupo 

control, el 72% expresó que no se dio este incremento puesto que sus evaluaciones 

departamentales se mantenían igual e incluso habían disminuido ya que según la 

gracias “Porcentajes de la calificación de la evaluación departamental” expresaron 

que los materiales didácticos que utilizan no les ayudan con la comprensión de los 

contenidos de la asignatura. (Ver tabla de registro de calificaciones 8 y 9). 

Cuestionario de satisfacción al utilizar e-book. Grupo Experimental. (Anexo 3) 

1.- Mejora en el Desarrollo escolar / Desarrollo Intelectual 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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El grupo experimental declaró que mejoró considerablemente su desarrollo 

escolar e intelectual con la utilización de los e-book. 

2.- Perspectiva respecto a comprensión, facilitación de aprendizaje, creatividad y 

ejercicios de evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El grupo experimental expresó tener gran comprensión y facilidad en el 

aprendizaje de los contenidos al utilizar los e-book, en cuanto a la creatividad que 

estos presentan y las autoevaluaciones que contienen, creen que es regular; pero 

no mala. 

3.- Perspectiva Recursos educativos multimedia. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Los recursos educativos multimedia son aceptables para el grupo 

experimental, aunado a este resultado, expresan que se pueden mejorar estos 

recursos; para hacer más lúdicos e interactivos los e-books. 

4.- Motivación al usar los e-book 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Los REM motivan mucho al grupo experimental para aprender más y 

mantener el interés en la asignatura en los temas método clínico y método 

epidemiológico. En cuanto al contenido y a la asignatura, el grupo experimental 

mencionó que es poca la motivación en cuanto a estos dos puntos. 

5.- Estructura del e-book 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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El orden y la precisión del contenido con correctos y se presenta de forma 

estructurada en el e-book. Las actividades de autoevaluación no les parecen malas, 

se pueden mejorar para generar una retroalimentación más aprehensiva en los 

estudiantes. 

6.- Consideración sobre la mejora del rendimiento escolar.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Los estudiantes del grupo experimental presentaron una mejora en su 

rendimiento escolar, al desarrollar las prácticas de signos vitales aprendidas en el 

e-book y obtener un aumento en sus calificaciones. Mencionaron en la encuesta 

que su rendimiento aumentó en el progreso de las clases. El contenido y su 

aprovechamiento parece dividir al grupo entre lo mucho o poco que ha mejorado.  
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7.- ¿Mejoró el rendimiento? ¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El 94% del grupo experimental mencionó las distintas maneras en que su 

rendimiento escolar mejoró al utilizar los e-books. En algunos aspectos se optimizó 

en gran medida, siendo los REM los que impactaron en el aprendizaje de estos. 

Las opiniones expresadas por los estudiantes (Ver Anexo 3 pregunta 7) 
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➢ Mejora la participación en clase (mayor participación) 

➢ Revisión solo una vez 

➢ No mejora porque no tengo tiempo o poco tiempo usando esta estrategia 

➢ Pierde su función cuando no se permite el uso del libro en clase (los docentes 

prohíben el uso de celulares en el aula) 

Cuestionarios comparativos acerca de la valoración de la evaluación en 

clase. (Anexo 2 y 6) 

1.- Introducción al tema 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El grupo experimental demostró que la introducción a los temas en los e-

books es excelente, contrario a lo que grupo control expresó, buena e inesperada.  

2.- Duración de la práctica 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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La duración de las prácticas a partir de la utilización de los e-book se muestra 

más factible en el grupo experimental, que en el grupo control. 

3.- Realización de prácticas aula/laboratorio 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El grupo experimental mencionó que es mejor la realización de prácticas en 

el aula y laboratorio gracias a los e-book. No obstante, el grupo control mencionó 

que de igual manera es tanto excelente como buena. Ambos grupos aprecian esta 

tarea en clase. 

4.- Trabajos realizados a partir del uso de los e-book/materiales didácticos 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Los trabajos realizados a partir de los e-book para el grupo experimental han 

sido excelentes, en cuando a los materiales didácticos distintos, el grupo control 

muestra que son buen apoyo. 
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5.- Criterios de evaluación de las prácticas 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El grupo experimental está de acuerdo con los criterios de evaluación que 

determinan los docentes. En cuando al grupo control, es suficiente la forma de 

evaluar. 

6.- Porcentajes de la calificación de la evaluación departamental. 

        

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En cuanto a los criterios de evaluación, al ser el e-book parte de estos 

criterios, el grupo experimental está de acuerdo con todos los que el docente ha 

designado. El grupo control expresó que los propuestos criterios son buenos. 

Registro de calificaciones y observaciones del aula 

Para el registro de calificaciones se hizo uso de los datos recolectados por los 

docentes al realizar la evaluación departamental y final, utilizadas principalmente 
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para parametrizar la información, en este caso las calificaciones de los estudiantes, 

obtenidas durante el ciclo escolar 2019 - 2020.  

Parametrizar es derivar el análisis del objeto y/o campo de estudio en la 

investigación con elementos medibles u observables que permita la 

valoración o emisión de juicios de valor acerca del estado, nivel o desarrollo 

del fenómeno o proceso investigado. (Añorga, Valcárcel y Che, 2008, pág. 

26). 

Los docentes propusieron que las calificaciones se basarían en el 

conocimiento a corto plazo que proviene de las pruebas semanales y tareas; y solo 

una parte de la calificación es el conocimiento a largo plazo. 

Mediante el uso de estos datos, se llevó a cabo el análisis de información 

relacionada con las calificaciones de los estudiantes al final del ciclo escolar 

(duración de un año). Sin embargo, la evaluación del impacto de este tipo de 

material se realizó de manera total; atendiendo a los contenidos de los e-books sin 

dejar de lado, el efecto que la comprensión de conceptos y asimilación de estos, 

poniendo en práctica de lo aprendido en los temas de Método clínico y Método 

epidemiológico. 

Esta aclaración es importante, debido a que la investigación se basó en 

evaluar el impacto en el rendimiento escolar de los estudiantes cuando las bases 

de su aprendizaje corresponden a la comprensión de los temas relacionados con la 

Metodología de la investigación (contenido que se aborda en el libro electrónico 

Método Clínico); y la aplicación de lo aprendido se daría en los meses subsecuentes 

del período escolar que cursan, que, en el caso de la carrera de Cirujano Dentista, 

es de un año. 

A continuación, se exponen las calificaciones departamentales 

correspondientes al tema Método Clínico de los cinco grupos con permiso de los 

docentes, los tres primeros 1104, 1106 y 1114 pertenecientes el grupo experimental, 

los docentes mencionan usar el enfoque constructivista. Los grupos 1107 y 1151 
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pertenecen al grupo control donde los docentes utilizan el enfoque cognoscitivista. 

Explicando la comparación de las calificaciones en cada uno. 

Grupo Experimental 

Calificaciones Grupo 1104 

Grupo / Lista Nombre  Aciertos Calificación 

1104 1 AGUILAR MANOATL VALERIA                                 28 32 5.71 

1104 2 ARREDONDO VALENCIA DELIA ROCIO                             40 47 8.39 

1104 3 BERNAL GARCIA KARLA LETICIA                           0 0   

1104 4 CAMARGO RODRIGUEZ EDUARDO                                 39 46 8.21 

1104 5 CORTES CANO ANGEL ISAAC                             39 44 7.86 

1104 6 CORTES JIMENEZ CINTHIA YASMINE                         42 49 8.75 

1104 7 CUEVAS LAGUNAS ALAN ENRIQUE                            0 0   

1104 8 DE LA CRUZ SALAZAR ANDREA KALID                            42 49 8.75 

1104 9 DE LA ROSA GOMEZ ABISH ARIADNA                            35 42 7.5 

1104 10 GARCIA LOPEZ DANIELA FERNANDA                        0 0   

1104 11 GONZALEZ SORIA HILARY FEY                              38 45 8.04 

1104 12 GUTIERREZ ALVAREZ RODRIGO ADRIAN                           38 45 8.04 

1104 13 HERNANDEZ ARAIZA MARIANA                                 38 45 8.04 

1104 14 HERNANDEZ GARCIA NORAH JOSELIN                           28 32 5.71 

1104 15 LOPEZ MENDEZ JULIO ENRIQUE                           39 46 8.21 

1104 16 LOPEZ PEREZ ANDREA CAROLINA                         0 0   

1104 17 LOPEZ RAMIREZ MONICA FERNANDA                         28 30 5.36 

1104 18 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA                          32 39 6.96 

1104 19 MEDINA RODRIGUEZ ARTURO SEBASTIAN                        34 39 6.96 

1104 20 MEJIA TAVERA GISELLE                                 38 45 8.04 

1104 21 OLIVARES AGUAYO KEVIN KALID                             30 35 6.25 

1104 22 QUEZADA ESPINOSA SHARON ANALIA                            34 39 6.96 

1104 23 RAYA EB DANIELA                                 28 35 6.25 

1104 24 RESENDIZ RODRIGUEZ ARIEL ALEJANDRO                         37 44 7.86 

1104 25 RODRIGUEZ GOMEZ ITZEL KAORI                              38 45 8.04 

1104 26 RUBIO VALDEZ ELSA AMAIRANI                           32 37 6.61 

1104 27 SANTIAGO SANCHEZ JESSICA                                 34 41 7.32 
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1104 28 SANTOS FLORES VIRIDIANA MICHEL                        0 0   

1104 29 SARABIA GUERRERO AIDE MARLENE                            37 42 7.5 

1104 30 SILVA OLIVARES BIANCA CAROLINA                         34 41 7.32 

1104 31 TELLO ROSALES SANDRA GIOVANNA                         37 44 7.86 

1104 32 URIBE ARREOLA DANIELA                                 36 41 7.32 

1104 33 VILLALOBOS GARCIA MARGARITA BEATRIZ                       38 45       

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Observación realizada al grupo 1104 

El análisis de las calificaciones de este grupo muestra una frecuencia media de 

calificaciones en 8.0. El día 29 de enero a las 8:30h., previamente a la primera 

aplicación de los instrumentos de evaluación; se llevó a cabo la primera 

observación, en cuanto al comportamiento del grupo 1104 en el aula (laboratorio) 

1124. El horario de clase es de 7:00h. a 11:00h., con una duración de 4 horas. 

Cuestionarios contestados 25. La comunicación y empatía (simpatía) entre los 

estudiantes y el docente es notable, generando un clima educativo dentro de la 

clase para que el aprendizaje fluya de manera conjunta y natural. El docente 

mencionó que este grupo es el que muestra un mejor rendimiento escolar, a pesar 

de que en algún momento parece que se pierde el control del grupo. Durante la 

observación del desarrollo de clase, se comprobó que la participación de los 

estudiantes es poca.  Se refleja en sus evaluaciones sumativas que el rendimiento 

escolar ha aumentado al hacer uso de los libros electrónicos.  

Calificaciones Grupo 1106 

Grupo / Lista Nombre  Aciertos Calificación 

1106 1 ALVAREZ GONZALEZ ANGEL ADRIAN                            36 43 7.68 

1106 2 ARELLANO OCEGUERA ABRAHAM HAZIEL                          38 45 8.04 

1106 3 BELTRAN NATERAS ARLETTE                                 38 45 8.04 

1106 4 CARREON VEGA MAURICIO                                28 35 6.25 

1106 5 CARRILLO MARTINEZ EDUARDO                                 29 34 6.07 

1106 6 CASTRO GARCIA ALAN EDUARDO                            34 38 6.79 

1106 7 COVARRUBIAS ALONSO JUAN ALBERTO                            32 37 6.61 

1106 8 DORANTES VARGAS DENISSE                                 18 21 3.75 

1106 9 ESCOTO VALDENEGRO PATRICIA                                37 44 7.86 

1106 10 EVARISTO BERMUDEZ BRENDA JOANNA                           34 41 7.32 

1106 11 GARCIA VILLEGAS ANA IRAIS                                0 0   

1106 12 IGLESIAS BLANCAS ALEJANDRA                               36 43 7.68 

1106 13 LAZARO NAVA JOEL                                    39 44 7.86 

1106 14 MACHORRO AVILA MINNA ITHAI                             34 39 6.96 

1106 15 MARQUEZ RAMIREZ ATL RAGDE                               0 0   
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1106 16 MARTINEZ GARCIA JOSUE YAIR                              36 41 7.32 

1106 17 MARTINEZ MARTINEZ SUE ALEXANDER                           35 42 7.5 

1106 18 MONROY CARVALLO FRANCISCO ARTURO                        38 43 7.68 

1106 19 NAVARRO BALLEZA CAROL IVONNE                            31 36 6.43 

1106 20 OLMEDO LOPEZ KAREN ALICIA                            32 39 6.96 

1106 21 OROZCO MIRANDA ALEJANDRA IDALY                         0 0   

1106 22 PABLO JUAN DE DIOS BRENDA                                  0 0   

1106 23 PADILLA AVILA ANGELA DANIELA                          0 0   

1106 24 REYES BENITEZ MIRIAM                                   36 43 7.68 

1106 25 REYES LOPEZ EDGAR IVAN                              39 46 8.21 

1106 26 RODRIGUEZ LEON VANIA                                   30 37 6.61 

1106 27 ROSALES BERNAL BRENDA SOFIA                            35 40 7.14 

1106 28 SALAZAR BARCENAS EDUARDO                                 41 48 8.57 

1106 29 SANCHEZ MENDOZA OSCAR ALDAIR                            24 28 5 

1106 30 TELLEZ CASTRO PAOLA VANESSA                           35 42 7.5 

1106 31 VALADEZ ROJAS CAMILA                                  34 41 7.32 

1106 32 VALERIO SANCHEZ JOSE EMANUEL                            29 34 6.07 

1106 33 VALLE ESCAMILLA DULCE THALIA                            0 0   

1106 34 ZAMUDIO LUNA ELSA PAOLA                               0 0   
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Observación realizada al grupo 1106 

En el grupo 1106 se obtuvo una media de calificaciones de 7.6. El día 30 de enero 

a las 8:00h., se realizó la aplicación de los instrumentos de evaluación. Se llevó a 

cabo una observación en cuanto al comportamiento del grupo en el aula 

(laboratorio) 1124. El horario de clase es de 7:00h. a 11:00h., dando así una 

duración de 4 horas (en algunas ocasiones el tiempo es menor al obligatorio). 

Cuestionarios contestados 21. El docente expresó que este grupo ha mejorado 

parcialmente sus calificaciones a partir del uso de los e-books. El tiempo de 

realización de los ejercicios de reforzamiento es mayor comparado al estimado para 

la realización de clase. Entre los estudiantes, se crea un apoyo para resolver los 

ejercicios de reforzamiento. Al contestar objetivamente que no han utilizado los 

libros en formato electrónico, los estudiantes han otorgado validez y confiabilidad a 

los instrumentos. Expresaron que no han hecho uso total de este material el cual 

les podría apoyar en gran parte a su rendimiento; mencionando en los cuestionarios 

que no los utilizan por falta de tiempo. 
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5.678 1 7.41% 6.642 6 92.59% 

6.642 6 29.63% 3.75 1 96.30% 

7.606 9 62.96% 5.678 1 100.00% 

y mayor... 10 100.00% 4.714 0 100.00% 
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Calificaciones Grupo 1114 

Grupo / Lista Nombre  Aciertos Calificación 

1114 1 AGUILERA GUZMAN JUAN LUIS                                29 36 6.43 

1114 2 ALVAREZ AVALOS SERGIO                                   33 40 7.14 

1114 3 AYALA TELLEZ MARIA ITZEL                              33 38 6.79 

1114 4 BRAVO VELASQUEZ ALEXANDRA                                36 43 7.68 

1114 5 CABAÑAS ESTRADA JABIN ARISTIDES                          37 42 7.5 

1114 6 CANO MUÑOZ FERNANDA                                 31 38 6.79 

1114 7 CERVANTES GARCIA RICARDO                                  32 36 6.43 

1114 8 DELGADO BOLAÑOS SUSANA IRAN                              35 40 7.14 

1114 9 GONZALEZ CRUZ ALICIA MITCHELLE                         0 0   

1114 10 GONZALEZ PEREZ JOSUE SAMUEL                             28 31 5.54 

1114 11 GRANADOS CANALES DANIELA LIZETE                           34 39 6.96 

1114 12  GUADARRAMA CALDERON STEPHANY ESPERANZA                       28 33 5.89 

1114 13 GUTIERREZ RIOS KAREN ELVIRA                             36 43 7.68 

1114 14 HERNANDEZ SALGADO ALEJANDRO                                23 30 5.36 

1114 15 HUIZACHE ESTRADA ELSA FERNANDA                            35 42 7.5 

1114 16 ISLAS GARCIA ERIK FERNANDO                            33 40 7.14 

1114 17 JARQUIN JIMENEZ FERNANDA ZAHRED                          35 40 7.14 

1114 18 LUCAS ROMERO JESSICA VIANEY                           31 38 6.79 

1114 19 MANDUJANO RAMIREZ JUNE CITLALLI                            33 40 7.14 

1114 20 MARTINEZ PONCE CESAR ENRIQUE                            27 32 5.71 

1114 21 MARTINEZ URBINA ANA GABRIELA                             36 43 7.68 

1114 22 MENDOZA HERNANDEZ MARLEN GUADALUPE                         0 0   

1114 23 MILLAN SANTANA MELANI MARLENE                           26 33 5.89 

1114 24 MORLAN CORNEJO ADRIAN ALBERTO                           34 41 7.32 

1114 25 NAVA ALBAÑIL MIGUEL ANGEL                             32 37 6.61 

1114 26 OJEDA PUGA PAULINA                                  0 0   

1114 27 PAREDES LOPEZ ANGEL CRISTOBAL                          33 40 7.14 

1114 28 PEÑA MENDOZA JERANDY                                  33 40 7.14 

1114 29 RODRIGUEZ MONROY PAULO CESAR                              0 0   

1114 30 ROMERO LARA KENNIA YARINE                            29 34 6.07 

1114 31 RUIZ NAJERA ARANZA PAULINA                           35 42 7.5 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Observación realizada al grupo 1114 

La calificación media obtenida del grupo 1114 se mantiene en 7.2, siendo menor 

que los otros grupos. El día 30 de enero a las 11:00h., se realizó la aplicación de los 

instrumentos de evaluación; aunado a eso se llevó a cabo la observación en cuanto 

al comportamiento del grupo 1114 en el aula (laboratorio) 1124. El horario de clase 
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1114 32 SEGURA RUEDA ERIK                                     29 36 6.43 

1114 33 SERRANO CABALLERO GRACIELA MIRANDA                         32 39 6.96 

Clase Frecuencia 
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mayor... 7 100.00% 5.36 1 100.00% 
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es de 11:00h. a 14:00h., teniendo una duración de 4 horas (en algunas ocasiones 

el tiempo es menor al obligatorio). Cuestionarios contestados 28. La necesidad 

de control de grupo por parte de los docentes no es necesaria. El uso de teléfonos 

celulares en los estudiantes es nulo, al estar enfocados en el desarrollo de la clase. 

La participación ocurre de manera normal durante la clase. El grupo no demuestra 

énfasis en la resolución de ejercicios propuestos por el docente. Los participantes 

en clase son pocos. El docente menciono que a pesar ser el grupo más 

disciplinando en cuanto a comportamiento y atención en clase; el rendimiento del 

grupo no se equipara con los otros dos grupos; no significando que disminuya, solo 

que no se encuentra al mismo nivel que el grupo 1104 y 1106. 

Grupo Control 

Calificaciones Grupo 1107 

Grupo / Lista Nombre  Aciertos Calificación 

1107 1 ALCANTAR MARTINEZ EDMEE AILEEN                            28 33 5.89 

1107 2 BELAUNZARAN SALINAS MARIEL                                  32 37 6.61 

1107 3 BONILLA RAMIREZ HUGO IVAN                                0 0   

1107 4 CANCHOLA FRANCO GUADALUPE JOSELYN                       21 25 4.46 

1107 5 CERON AGUILAR BRANDON                                 40 47 8.39 

1107 6 CORONA ESPINOZA NADEZHDA IVANA                          25 32 5.71 

1107 7 CRUZ GOMEZ TANIA                                   30 33 5.89 

1107 8 CUELLO RAMIREZ AYONACTALI SAMANTHA                     0 0   

1107 9 DE LEON JULIAN DIANA                                   0 0   

1107 10 GARCIA RIVAS AIMEE MICHELLE                           31 38 6.79 

1107 11 HERNANDEZ ALVAREZ YAEL ADAIR                              23 28 5 

1107 12 HERNANDEZ AVILEZ ANGELA SOFIA                            35 34 6.07 

1107 13 HERNANDEZ CORTES ROCIO MICHELLE                           34 41 7.32 

1107 14 ISLAS GARCIA PAOLA ROCIO                             39 46 8.21 

1107 15 MALPICA VAZQUEZ DIEGO IVAN                              24 28 5 

1107 16 MEDINA JARA RODRIGO                                 28 33 5.89 

1107 17 MERINO FLORES SUMARA CITLALI                          33 32 5.71 

1107 18 MONTES DE OCA VALAGUEZ MIGUEL ANGEL                            0 0   

1107 19 MORENO CANO AIDA JACQUELINE                         37 44 7.86 
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1107 20 ORTIZ RAFAEL URIEL ALEJANDRO                         34 41 7.32 

1107 21 PINO MONROY MARIA FERNANDA                          35 42 7.5 

1107 22 RAMIREZ ARCOS DANNA SAMANTHA                          30 37 6.61 

1107 23 RAMOS PONCE ZAYRA MONSERRAT                          31 38 6.79 

1107 24 RAYAS MONTOYA JANNET ALEJANDRA                        34 41 7.32 

1107 25 RICO GUTIERREZ DAFNE YATZIRI                           33 40 7.14 

1107 26 RODRIGUEZ SOSA JULIA FERNANDA                          30 37 6.61 

1107 27 SANCHEZ FLORES ULISES ARIEL                            32 38 6.79 

1107 28 TAPIA GONZALEZ JOSE DANIEL                             40 45 8.04 

1107 29 VALLE PERALTA FRANCISCO BECKER                        39 46 8.21 

1107 30 VAZQUEZ ARAOS CINTHIA                                 33 40 7.14 

1107 31 VEGA GOMEZ DANA ALEXA                              35 42 7.5 

1107 32 ZAPOTE LIMA LUCIA ELIZABETH 39 46 8.21 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Observación realizada al grupo 1107 

Las calificaciones obtenidas muestran una media de 6.8 durante el proceso 

formativo. El día 31 de enero a las 8:30h., se realizó la aplicación de los instrumentos 

de evaluación. Previamente llevó a cabo la observación en cuanto al 

comportamiento del grupo 1107 en el aula (laboratorio) 1121. El horario de clase es 

de 7:00h. a 11:00h, dando así una duración de 4 horas (en algunas ocasiones el 

tiempo es menor al obligatorio). Cuestionarios contestados 25. Los docentes a 

cargo de este grupo mencionaron que las firmas que otorgan en los cuadernos de 

los estudiantes por participar en clase, las tareas y los trabajos representan el 60% 

de la calificación; por lo cual el 40% restante es con la evaluación departamental 

que se realiza de manera bimestral. La importancia que se otorga a las firmas es 

importante, los docentes expresan que esta forma de trabajo permite a los 

estudiantes estar más atentos para comprender los contenidos. Es controversial 

que los docentes mencionen hacer uso del enfoque cognoscitivista, cuando utilizan 

métodos de estímulo-respuesta para el desarrollo de la clase. Los docentes 

procuran que los estudiantes no comentan errores en la materia. 
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Calificaciones Grupo 1151 

Grupo / Lista Nombre  Aciertos Calificación 

1151 1 ANGULO MEZO ANA CECILIA                              30 35 6.25 

1151 2 ARCE CORONEL BRENDA ANGELICA                          35 42 7.5 

1151 3 AYUSO CASAS JENNIFER                                 31 38 6.79 

1151 4 BENITEZ GONZALEZ NARDA YARIM                              19 26 4.64 

1151 5 BONFIL RUEDA JAIR                                     34 41 7.32 

1151 6 CARDOSO MARTINEZ CARLOS ANDRE                             33 40 7.14 

1151 7 CARMONA LEDESMA ALFONSO                                  30 37 6.61 

1151 8 CASTAÑEDA VILLAFRANCA BELEM                                    37 44 7.86 

1151 9  CASTRO FLORES MARIANA BELEN                            37 44 7.86 

1151 10  CASTULO HERNANDEZ GIULIA ARIADNA                           36 43 7.68 

1151 11 CHAVEZ MOSQUEDA LUIS MANUEL                              38 45 8.04 

1151 12 CRUZ MENDOZA FAUSTO                                   31 38 6.79 

1151 13 FLORES AGUILERA DIEGO URIEL                              36 41 7.32 

1151 14 FRANCO PEREZ ELIZABETH                                40 47 8.39 

1151 15 GARDUÑO HERNANDEZ FERNANDA                                 35 42 7.5 

1151 16 HERNANDEZ JIMENEZ NAOMI                                    0 0   

1151 17 JIMENEZ ALONSO JOANNA                                   38 45 8.04 

1151 18 LOPEZ CABRERA DAVID                                    24 29 5.18 

1151 19 MALDONADO MELO BETSABE                                  0 0   

1151 20 MARTINEZ GONZALEZ JESUS ALEJANDRO                          45 52 9.29 

1151 21 NICOLAS CONTRERAS SANDRA                                   36 43 7.68 

1151 22 ORTEGA LINARES ESMERALDA CASANDRA                       34 41 7.32 

1151 23 PIÑON GARCIA ALEXIS UBALDO                            35 38 6.79 

1151 24 QUIROGA SANTIZ CARLOS ALBERTO                           32 39 6.96 

1151 25 RANGEL ISLAS JULIETA                                  29 36 6.43 

1151 26 RIVERA MERCADO SARAY                                    34 41 7.32 

1151 27 RODRIGUEZ MENDOZA BRANDON JARED                            0 0   

1151 28 RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS ALBERTO                             0 0   

1151 29 RUIZ REGINO OSIRIS VANESA                            25 32 5.71 

1151 30 SANCHEZ CASTELLANOS ELSA                                     40 47 8.39 

1151 31 SANCHEZ RUBIO ROSVEN OMAHA SHAYNE                      31 38 6.79 
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1151 32 SANTOS RAMIREZ ALEXA ISABEL                             32 39 6.96 

1151 33 VALDEZ FLORES TZINTLI GUADALUPE                        31 36 6.43 

1151 34 VAZQUEZ PEREZ DIANA LAURA                              0 0 3 

1151 35 VEGA BARRON MARTHA PAOLA                             43 50 8.93 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Observación realizada al grupo 1151 

La media que presenta el grupo 1151 es de 7.4 de calificación, similar a la que 

presenta el grupo 1106, sin embargo, se observa que el grupo muestra las menores 

calificaciones comparado con los demás. El día 31 de enero a las 14:00h., se realizó 

la aplicación de los instrumentos de evaluación. Previamente se llevó a cabo una 

observación del comportamiento del grupo 1107 en el aula (laboratorio) 1121. El 

horario de clase es de 14:00h. a 18:00h., dando así una duración de 4 horas. 

Cuestionarios contestados 29. La observación del progreso de clase dentro del 

aula no se consiguió realizar, debido a que el docente solo citó a los estudiantes 

para la aplicación del instrumento; la clase no se llevó a cabo por motivos ajenos al 

desarrollo de esta investigación. Se requirió a os estudiantes ser objetivos en sus 

respuestas. La aplicación del instrumento tuvo una duración de 6 minutos. 

Opiniones sobre el uso de materiales didácticos en ambos grupos 

Se observa que los grupos experimental mantienen una media de 7.6 en 

calificaciones, así mismo durante la observación; los estudiantes denotan una 

motivación por la clase, respondiendo en los cuestionarios que es agradable tener 

un material electrónico y moderno como son los e-books permitiéndoles el desarrollo 

de los contenidos. Los estudiantes del grupo experimental mencionaron que estos 

han generado un impacto en cuanto a la construcción del conocimiento, así como 

del aprendizaje adquirido. Mencionaron que la resolución de los ejercicios es más 

factible y sus calificaciones han aumentado. 

Las calificaciones obtenidas por los grupos control son menores que las 

obtenidas en los grupos experimentales; los resultados obtenidos por el grupo 1107 

mostraron que el 18% de los estudiantes tienen calificaciones por debajo de la 

calificación aprobatoria que es 6. El grupo 1151 registró una calificación menor a la 

aprobatoria. Los estudiantes de estos grupos mencionaron en las encuestas de 

satisfacción (Ver anexo 5) que los materiales didácticos que utilizan son monótonos 

y no comprenden el lenguaje técnico que contienen. 
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Comparación de calificaciones entre grupos 1104,1106 y 1114 entre el ciclo 

escolar 2019 y 2020 

Comparando las calificaciones de un año anterior (2019) con las calificaciones el 

año en que se llevó a cabo la investigación (2020) de los grupos 1104, 1106 y 1114, 

grupos que utilizaron los e-books; se observa un incremento en estas; así como en 

las actitudes de los estudiantes con respecto hacia la utilización de estos materiales 

didácticos.  

Al llevar a cabo la evaluación anual de parte de los estudiantes hacia los 

docentes, estos expresaron que fue innovador el uso de este tipo de material e 

incluso el interés por la clase aumentó; mencionaron que los videos, imágenes y 

pruebas de autoevaluación les permitieron comprender mejor el contenido. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Se observa que un año anterior (2019), el 67% de los estudiantes no 

aprobaron el curso; comparado con los estudiantes que participaron en esta 

investigación (2020) e hicieron uso de los e-books para los temas de Método Clínico 

y Método Epidemiológico; lograron incrementar las calificaciones dentro del grupo. 

(Ver anexos 10 y 13) 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Durante el ciclo escolar 2019, el grupo 1106 mantuvo una media de 7 en las 

calificaciones finales de los estudiantes. Comparado con el 60% del grupo en 2020 

aumentando a 9 y 10 en puntaje de calificación. El grupo solo presento 11% NP 

comparado con los 13% de un año anterior, siendo 2 estudiantes comparado con 8 

que no terminaron el curso. (Ver anexo 11 y 14) 

           

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 En cuanto al mejoramiento del grupo 1114, en el 2020 se nota una mejoría 

en las calificaciones que, en 2019, la media se mantuvo entre 9 y 8; este grupo en 

la observación mostró un poco de distracción al momento de llevar a desarrollo la 

clase, a pesar de que en las calificaciones departamentales fue un poco baja, el 

rendimiento con la utilización de los e-book fue satisfactoria al observarse un 

impacto formidable entre un año de diferencia a otro. (Ver anexo 12 y 15) 
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Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en esta investigación, se puede visualizar una 

aproximación del impacto generado en el rendimiento escolar al hacer uso de los e-

books durante el curso de Metodología para la Investigación. Desde el inicio del 

curso los temas método científico, método clínico y método epidemiológico se 

llevaron a cabo con estos materiales didácticos; generando así una motivación en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el cual se encaminó a través de un 

sistema de correlación de formación individual y colectiva.  

A través del estudio teórico se comprende que todas las maneras de evaluar 

son distintas; debido a que todos los estudiantes y docentes tienen una perspectiva 

distinta sobre recursos educativos y materiales didácticos. Algunos materiales para 

su uso deben ser previamente instruidos con capacitación o enseñanza previa en 

cómo utilizarlos de manera correcta. No todos los individuos se acoplan de igual 

forma al uso de los materiales para ser evaluados. El docente toma el rol de 

constructor de conocimiento al utilizar un recurso abierto que involucra a los 

estudiantes como creadores de este durante el proceso de aprendizaje. 

El rendimiento escolar no se mide solo en una calificación, sea aprobatoria o 

no aprobatoria. Un estudiante puede haber obtenido la mínima calificación 

aprobatoria, pero esa misma le permitió adquirir el conocimiento que el docente 

promovió durante el ciclo escolar. Aunado a eso, las motivaciones o factores en su 

entorno pueden determinar si su rendimiento fue impactado en vez de solo ser 

aprobatorio. Al observar de nuevo los resultados, los grupos control que no hicieron 

uso de los e-books, mencionaron que no se generó una motivación en su proceso 

de aprendizaje, expresaron sentir monotonía en el desarrollo de clases; al ser más 

representativa para ellos la obtención de una firma por parte del docente lo cual 

aumenta su calificación, que el aprendizaje de los contenidos impartidos en la 

asignatura. El valor agregado dado a la firma ayuda a elevar su calificación, el cual 

resultó ser un factor de motivación distinto que el comprender el contenido de la 

asignatura; por lo tanto, el cual se ve reflejado en una disminución del rendimiento 
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escolar presentado por los grupos control cuando se revisaron las calificaciones de 

estos. 

En cuanto al valor agregado de las evaluaciones por parte de los docentes, 

cada perspectiva se presenta en la subjetividad que establece cada uno. Entre 

participación, firmas, tareas, utilización de los materiales sean e-books o no, se 

genera una retroalimentación del contenido más allá de una autoevaluación o 

examen departamental; así los estudiantes del grupo experimental mejoraron en su 

rendimiento escolar. Estas acciones no se reflejaron en los estudiantes del grupo 

control que no utilizan los libros, los docentes comentaron que los estudiantes solo 

desean aprobar el curso, sin importar la adquisición de conocimientos. 

Aunado a esto, un elemento que podría ser catalogado como una variable 

extraña, es la cantidad de estudiantes en grupos numerosos, donde algunos 

docentes están a cargo de más de uno. Los docentes de los grupos experimentales, 

basados en la teoría constructivista, en su rol de facilitadores de conocimiento 

mencionan que dedican tiempo para atender a cada estudiante a través del 

acompañamiento y guía durante el proceso de aprendizaje, señalando que es 

indispensable esta acción. 

 Este hecho se relaciona con la pregunta de investigación inicial acerca del 

impacto que se genera, mediante las condiciones en las que el docente presenta el 

programa de la asignatura, así como los materiales didácticos que va a utilizar; 

causando una motivación a los estudiantes, además de producir en el aula un 

ambiente de aprendizaje colaborativo favorecido por las actividades de los e-books, 

los REM desarrollados, así como las evaluaciones propuestas por el docente. A 

pesar de ser una asignatura teórica, el uso de los e-book en los cuatro primeros 

temas les permite a los estudiantes visualizar y comprender los contenidos de 

manera práctica. 

Con los datos obtenidos de ambos grupos; se comprueba que el uso de los 

e-books sí genera un impacto en los estudiantes que han hecho uso de estos, 

mejorando su rendimiento escolar al observar sus calificaciones. Los estudiantes 
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mencionaron en las encuestas que su motivación por la asignatura aumentó y la 

perspectiva de esta con respecto al aprendizaje basado en un enfoque pedagógico 

conectivista.  

El docente debe analizar el progreso del grupo, tanto avances, dificultades, 

así como falta de compromiso por parte de los estudiantes. Analizar las dificultades 

de un grupo requiere que cada estudiante deba comprender que las posibilidades y 

condiciones son distintas. El trabajo de clase no debe ser similar para todos los 

grupos de los cuales está a cargo; por lo tanto, la reflexión y análisis en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, es de suma importancia para la evaluación por parte 

del docente, el cual debe ser distinto en cada grupo a su cargo. 

La formación humana no se detiene, esta origina un estado pedagógico en 

el proceso de aprendizaje, proveyendo el acceso de los individuos a la información, 

al dinamizar y analizar la construcción del conocimiento. Sin importar la calidad del 

contenido asimilado o procesado, estos son indicadores base para evaluar el 

proceso educativo a través del enfoque que ellos elijan usar para el desarrollo de 

su clase. El valor agregado de esta evolución conectivista es guiar al docente a 

producir una propuesta educativa propia que responda al contexto particular, siendo 

innovadora, fomentando experiencias tecnológicas educativas en los estudiantes. 

Las TIC han evolucionado los últimos 50 años, pero desde hace 25 años se 

han vuelto crecientes, masivas y conectivas para el mundo. Por lo tanto, la cultura 

de lo digital, aunado a la aparición de un modelo tecnológico educativo como el 

conectivismo ha generado que las pantallas (televisión, teléfonos inteligentes, 

computadoras tabletas) subsidien las nuevas formaciones humanas educativas.  

¿Deben los materiales didácticos transformarse en herramientas 

tecnológicas para mejorar la construcción de conocimiento y el proceso de 

aprendizaje? y ¿El valor agregado debe ser propuesto por el docente o por la 

institución al utilizar para evaluar el uso de estas herramientas tecnológicas de 

aprendizaje? La respuesta es sí. Estas fomentan innovación e interés al 

transformarse en materiales educativos y recursos tecnológicos, los cuales han 
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evolucionado, siendo producidos con contenidos pedagógicos tomados a partir de 

recursos y fuentes digitales. Sin embargo, se desconoce la existencia de procesos 

de construcción del conocimiento ligados a los procesos de aprendizaje a través de 

estas herramientas. 

Se necesitan estrategias y enfoques innovadores en la literacidad digital para 

fomentar las capacidades de aprender a aprender y la gestión de la información en 

los estudiantes; así como el reconocimiento y desarrollo de una mente e identidad 

virtual vinculadas para un futuro no solo enfocado en el desarrollo de materiales 

didácticos, sino en el de aplicaciones que promuevan innovaciones al aprendizaje. 

De estos nuevos aprendizajes, deben producirse nuevos contenidos que incluyan 

REM como la fotovoz digital, la etnografía virtual, la autoentrevista, los relatos 

digitales personales y la narrativa digital. 

La motivación por el uso de los e-books representó un factor importante en 

rendimiento escolar de los estudiantes; durante la investigación se obtuvo como 

resultado el reconocimiento que la formación académica ha sido impulsada por la 

innovación de estos materiales didácticos. Más del 50% de los estudiantes que 

respondieron los cuestionarios, mencionaron que han sido de gran apoyo para 

enfrentar las exigencias de la carrera. La motivación positiva e intrínseca, así como 

la incentivación en el aula fue de gran importancia para mantener un adecuado 

rendimiento. 

La evaluación del rendimiento de los estudiantes no es una actividad que se 

determine con una calificación aprobatoria o no aprobatoria. Es el fundamento de 

una acción orientadora por parte del docente, la cual debe ser incluida en todas las 

etapas del proceso de la evaluación, vinculado al proceso mismo de la educación. 

La retroalimentación de una evaluación incide en el proceso mismo de la educación 

y la evaluación del rendimiento escolar final de los estudiantes se sitúa en el campo 

de los resultados.  
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Anexos 
Anexo 1 

Cuestionario acerca del uso de los libros electrónicos (Domínguez, et al. 2019) 

 Mucho Poco Nada 

1. ¿La forma en que están estructurados los libros electrónicos, facilitan la lectura de los 
contenidos? 

   

2. ¿El contenido de los libros electrónicos es claro?    

3. ¿El contenido de los libros electrónicos complementa tus conocimientos acerca de la asignatura 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN? 

   

4. ¿Consideras que este tipo de material fomenta el Interés y acercamiento para la consulta de 
contenidos que apoyen tu aprendizaje? 

   

5. ¿Te es de utilidad la bibliografía complementaria propuesta en los libros electrónicos?    

6. ¿Qué tanto te ayuda que los recursos se encuentren disponible en la web?    

7. ¿Qué tanto te ayuda que los recursos puedan ser descargados a diferentes dispositivos móviles 
para su consulta? 

   

8. Para la lectura de los libros electrónicos ¿Utilizas tu tableta?    

9. Para la lectura de los libros electrónicos ¿Utilizas tu teléfono inteligente?    

10. Para la lectura de los libros electrónicos ¿Utilizas tu computadora portátil?    

11. Para la lectura de los libros electrónicos ¿Utilizas tu computadora de escritorio?    

12. ¿Facilitan las actividades dentro del aula?    

13. ¿Facilitan las actividades fuera del aula?    

14. ¿Facilitan el trabajo en equipo?    

15. ¿Consideras que mediante los libros electrónicos que utilizaste existe una mejora en el 
proceso de enseñanza –aprendizaje? 

   

16. ¿Consideras que se deberían desarrollar libros electrónicos como los que utilizaste, para 
apoyar el aprendizaje de otras asignaturas? 
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Anexo 2 

Cuestionarios a estudiantes que usan e-books 

Cuestionario acerca del uso de los libros electrónicos 

Entrevista a estudiantes (QUE USAN EL LIBRO)  

El presente test es para conocer la perspectiva que tienen los estudiantes al hacer uso del material didáctico integrado en 
formato de libro electrónico (e-book) “Método Clínico” para la asignatura de Metodología de la Investigación. Marque con una 
X, la respuesta que usted considera correcta. (Basado en Hill et al., 2005; Doran e Izumi, 2004) 

1.- ¿Cómo consideras la introducción del libro electrónico, al tema “Método Clínico”?  

Buena 

Coherente 

Regular 

Falta de desarrollo del texto 

Insuficiente 

2.- ¿Consideras que las instrucciones que el profesor asigna para la utilización del libro electrónico son claras? 

Sí, porque se puede utilizar de manera fácil. 

No, ya que no entiendo cómo utilizar el libro electrónico. 

3.- ¿Consideras que los contenidos del libro electrónico están articulados de manera objetiva con el temario de 

“Método Clínico?  

Sí, ya que están relacionados. 

No, ya que no veo relación entre el temario y los contenidos 

4.- ¿Consideras que la diversidad de Recursos educativos multimedia (imagen, texto, audio) crean una mejora en tu 
aprendizaje? 

Sí, mi aprendizaje ha mejorado. 

No ha mejorado. 

5.- A partir de la utilización del libro electrónico (e-book), ¿Participas más en clase? 

Sí, participo. 

No. 

6.- ¿Consideras que las autoevaluaciones al final de cada unidad del libro electrónico, te permiten desarrollar un mejor 
rendimiento escolar dentro de la asignatura Metodología de la investigación? 

Sí, las autoevaluaciones me ayudan en mi rendimiento escolar en la asignatura. 

No, las autoevaluaciones no me ayudan. 

7.- Al utilizar el libro electrónico ¿Los contenidos han aumentado tu interés en la asignatura? 

Sí, mi interés ha aumentado. 

Mi interés se mantiene igual. 

No mi interés no ha aumentado. 
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8.- ¿Se define con claridad los temas de signos vitales para facilitar su práctica? 

Sí, se facilita el realizar las prácticas de una manera más sencilla. 

No está claro el tema. 

9.- ¿Ha mejorado tu comprensión de los temas de “¿Método Clínico” al utilizar el libro electrónico, junto con la realización de 
las actividades de autoevaluación?  

Sí, ha mejorado. 

No. 

10.- En cuanto al desarrollo de tu rendimiento escolar ¿Consideras que este ha incrementado al utilizar el libro electrónico? 
(¿Por qué?) 

Sí, mi rendimiento escolar ha aumentado al utilizar el libro electrónico. 

No, mi rendimiento sigue igual. 
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Anexo 3 

Cuestionario acerca de la autopercepción de los estudiantes al hacer uso de los libros 
electrónicos. 

El siguiente test es para conocer la autopercepción de los estudiantes una vez que utilizan y conocen los contenidos del libro 
electrónico (ebook) “Método clínico”, y si creen que su rendimiento escolar ha mejorado con la utilización de este. Marca con 
una X tu respuesta. (Basado en Aiken 2003, Alicia G. Omar 2011.) 

 

1.- Al utilizar el libro electrónico, ¿Crees que?: 

Tu desarrollo escolar. 

 Tu desarrollo intelectual. 

 

2.- ¿Cuál es tu perspectiva respecto a? 

  

La comprensión del contenido del libro electrónico. 

La facilitación del aprendizaje mediante lo contenidos del libro electrónico. 

La creatividad desarrollada del contenido del libro electrónico. 

Los ejercicios de autoevaluación. 

 

3.- Con respecto a la utilización de los Recursos Educativos Multimedia (combinación de texto con imágenes, videos, sonido,) 
en el libro electrónico, ¿Cuál es tu perspectiva sobre?: 

 

Las imágenes contenidas para la explicación de los contenidos. 

Los vídeos relacionados con los temas a explicar en prácticas. 

La integración de estos recursos con el contenido educativo. 

 

4.- La utilización del libro electrónico me motiva a aprender más acerca del tema por: 

 

 

Por su contenido 

Por la asignatura “Metodología de la Investigación” 

Por los recursos educativos multimedia utilizados en el libro “Método Clínico” 

 

 

 

 

No 
cambia 

Mejora 

  

  

Buena Regular Mala 

   

   

   

   

Buena Regular Mala 

   

   

   

No me 
motivan 

Poco Mucho 
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5.- Con respecto a la estructura del libro electrónico ¿Cómo consideras los siguientes aspectos?: 

 

 

El orden del contenido 

La precisión del contenido 

La integración de la autoevaluación 

6.- Con el uso el libro electrónico, ¿Consideras que ha mejorado tu rendimiento escolar con respecto a?: 

 

 

La relación con el desarrollo de la clase 

La relación con la capacidad intelectual 

La relación con el aprovechamiento del contenido 

La relación con desarrollo de prácticas 

 

 

Desde tu perspectiva ¿Consideras que mejoró tu rendimiento escolar con la utilización del libro? ¿Por qué?:  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala Regular Buena 

   

   

   

Nada Poco Mucho 
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Anexo 4 

Cuestionario acerca de la valoración por parte de los estudiantes hacia el desarrollo y 
métodos de evaluación del docente en la asignatura. 

El siguiente cuestionario es para conocer el proceso de evaluación realizado en la asignatura “Metodología de la Investigación” 
a los requerimientos que el docente pide, como parte de la evaluación (Participación, trabajo en clase/laboratorio, utilización 
del libro electrónico, intervención, evaluación departamental).  Por favor coloca del 1 a 5 la valoración que darías a las 
siguientes cuestiones y si la valoración es menor a 5; argumentar por qué. (Basado en Aiken, 2003) 

Estudiantes que usan el libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- La introducción al tema “Método Clínico”  

2.- La duración de la práctica.  

3.- El aula / laboratorio donde se realizó la práctica.  

4.- Trabajos realizados a partir del uso del libro electrónico en 
clase. 

 

5.- Los criterios de evaluación requeridos cada periodo de 
prácticas. 

 

6.- Los porcentajes de la calificación final de la evaluación 
departamental. 
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Anexo 5 

Cuestionarios a estudiantes que NO USAN E-BOOKS 

Cuestionario acerca del uso de los materiales didácticos. 

Entrevista a estudiantes (QUE NO USAN EL LIBRO)  

El presente test es para conocer la perspectiva que tienen los estudiantes al hacer uso del material didáctico integrado en 
formato de para el desarrollo de la asignatura para la asignatura de Metodología de la Investigación. Marque con una X, la 
respuesta que usted considera correcta. (Basado en Hill et al., 2005; Doran e Izumi, 2004) 

1.- ¿Cómo consideras la introducción al tema “Método Clínico” realizada por el profesor y los materiales didácticos que usa? 

Buena 

Coherente 

Regular 

Falta de desarrollo del texto 

Insuficiente 

2.- ¿Consideras que las instrucciones que el profesor da para la utilización de los materiales didácticos son claras? 

Sí, porque se puede utilizar de manera fácil. 

No, ya que no entiendo como utilizar el los materiales. 

3.- ¿Consideras que los contenidos están articulados de manera objetiva con el temario de “Método Clínico?  

Sí, ya que están relacionados. 

No, ya que no veo relación entre el temario y los contenidos 

4.- ¿Consideras que la diversidad de materiales didácticos utilizados (libros de texto, revistas, páginas electrónicas, 
presentaciones powerpoint, videos, carteles) crean una mejora en tu aprendizaje? 

Sí, mi aprendizaje ha mejorado. 

No ha mejorado. 

5.- A partir de la utilización de estos materiales didácticos, ¿Participas más en clase? 

Sí, participo. 

No. 

6.- ¿Consideras que las evaluaciones realizadas para el tema “Método Clínico”, te permiten desarrollar un mejor rendimiento 
escolar dentro de la asignatura Metodología de la investigación? 

Sí, las evaluaciones me ayudan en mi rendimiento escolar en la asignatura. 

No, las autoevaluaciones no me ayudan. 

 
7.- Al utilizar estos materiales didácticos para el desarrollo del tema “Método Clínico” ¿Algún contenido han generado un 
aumento de tu interés en la asignatura? 

Sí, mi interés ha aumentado. 

Mi interés se mantiene igual. 

No mi interés no ha aumentado. 
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8.- ¿Se define con claridad los temas de signos vitales para facilitar su práctica? 

Sí, se facilita el realizar las prácticas de una manera más sencilla. 

No está claro el tema. 

9.- ¿Ha mejorado tu comprensión de los temas de “¿Método Clínico” al utilizar estos materiales didácticos, junto con la 
realización de las actividades de evaluación?  

Sí, ha mejorado. 

No. 

10.- En cuanto al desarrollo de tu rendimiento escolar ¿Consideras que este ha incrementado al utilizar los materiales 
didácticos propuestos por el profesor de la asignatura? (¿Por qué?) 

Sí, mi rendimiento escolar ha aumentado al utilizar el libro electrónico. 

No, mi rendimiento sigue igual. 
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Anexo 6 

Cuestionario acerca de la valoración por parte de los estudiantes hacia el desarrollo y 
métodos de evaluación del docente en la asignatura. 

El siguiente cuestionario es para conocer el proceso de evaluación realizado en la asignatura “Metodología de la Investigación” 
a los requerimientos que el docente pide, como parte de la evaluación (Participación, trabajo en clase/laboratorio, intervención, 
evaluación).  Por favor coloca del 1 a 5 la valoración que darías a las siguientes cuestiones y si la valoración es menor a 5; 
argumentar por qué. (Aiken, 2003) 

ESTUDIANTES QUE NO USAN LIBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- La introducción al tema “Método Clínico”  

2.- La duración de la práctica  

3.- El aula /laboratorio donde se realizó la práctica  

4.- Trabajos realizados a partir del uso del material didáctico 
propuesto por el docente. 

 

5.- Los criterios de evaluación requeridos cada periodo de 
prácticas  

 

6.- Los porcentajes de la calificación de la evaluación 
departamental.  
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Anexo 7 

Cuestionarios a docentes que usan e-books 

Cuestionario a los docentes que utilizan el material didáctico en forma de libro electrónico. 

Entrevista a profesores (QUE USAN EL LIBRO)  

El presente test es para conocer cuáles son los criterios que definen los profesores como buen rendimiento escolar en un 
estudiante, así como el uso de material didáctico integrado en formato de libro electrónico (e-book) “Método Clínico” para la 
asignatura de Metodología de la Investigación. Marque con una X, la respuesta que usted considera correcta. (Basado en 
Doran y Cohen, 2005) 

1.- ¿Cuáles son los criterios que usted considera logran buen rendimiento escolar en un estudiante? Puede marcar más de 
una opción. 

Participa en clase 

Capacidad de aprendizaje 

Responsable 

Integra contenidos del libro a la práctica 

Mejora de calificaciones 

2.- ¿Por qué considera que los estudiantes deben cumplir con estos criterios? 

Porque son los que están estructurados de manera estándar para un mejor rendimiento escolar  

Porque subjetivamente usted cree que así se debe considerar el rendimiento escolar. 

3.- ¿Es posible que un estudiante pueda ser evaluado con un buen rendimiento escolar a pesar de que no cumpla con los 
criterios requeridos, si este muestra interés dentro de clase?  

Sí, es posible. Ya que el mejoramiento escolar se debe a que han aprendido, a pesar de la falta de no cumplir un criterio. 

No es posible, ya que, si no cumplen con los criterios, no sería válido. 

4.- ¿Los estudiantes han mejorado su rendimiento escolar dentro de la asignatura, con la utilización del libro electrónico? 

Sí, han mejorado. 

No han mejorado. 

5.- A partir de la utilización del libro electrónico (e-book), ¿Los estudiantes participan más en clase? 

Sí, ha incrementado la participación. 

No ha incrementado. 

6.- Al realizar las evaluaciones del tema de “Método Clínico” ¿Considera que el aprendizaje en los estudiantes ha mejorado 
al utilizar el libro electrónico? 

Sí, ha mejorado. 

No. 

7.- ¿Considera que los estudiantes han incrementado su rendimiento escolar al hacer uso del libro electrónico “Método Clínico” 
en clase? 

Sí, ha incrementado el rendimiento escolar en los estudiantes al utilizar el libro electrónico. 

El rendimiento se mantiene. 

No se ha incrementado. 
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8.- En lo que respecta a la realización de las prácticas de toma de signos vitales, ¿Se facilita a los estudiantes el resolver las 
prácticas al haber utilizado los contenidos del libro electrónico? 

Sí, se facilita el realizar las prácticas de una manera más sencilla. 

No. 

9.- ¿Ha mejorado la comprensión de las prácticas mediante la lectura en los contenidos del libro electrónico para la realización 
de estas?  

Sí, ha mejorado. 

No. 

10.- ¿Hay una mejora en las calificaciones de los estudiantes a partir del uso del libro electrónico? 

Si hay mejora 

No hay  

11.- Al utilizar el libro electrónico, ¿Considera que los estudiantes se adaptan al tipo de lenguaje empleado en libro de “Método 
Clínico” para comprenderlo?  

Sí, se adaptan al tipo de lenguaje. 

No. 

12.- ¿Aumentó el interés en clase por la utilización del libro? 

Sí, aumentó. 

No aumentó. 

Disminuyó. 

13.- Al utilizar el libro electrónico, ¿Considera que las calificaciones en la materia de Metodología de la Investigación de los 
estudiantes han aumentado? 

Sí, las calificaciones aumentaron. 

Se mantienen igual 

14.- ¿Considera que Las autoevaluaciones que contiene el libro electrónico “Método Clínico”; cumplen con el objetivo de 
aprendizaje de conocimientos en los estudiantes? 

Sí. 

No.   

15.- Desde su perspectiva ¿Considera que los estudiantes han mejorado su rendimiento escolar en la asignatura “Metodología 
de la Investigación” al hacer uso del libro electrónico? 

Sí, han mejorado. Ya que su desempeño en el examen departamental aumentó, y se muestra en a sus calificaciones. 

No ha mejorado. 

Han empeorado. 
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Anexo 8 

Cuestionarios a docentes que NO USAN E-BOOKS 

Cuestionario a los docentes que utilizan distintos materiales didácticos. 

Entrevista a profesores (QUE NO USAN EL LIBRO) 

El presente test es para conocer cuáles son los criterios que definen los profesores como buen rendimiento escolar en un 
estudiante, así como el uso del material para el desarrollo de la asignatura de Metodología de la Investigación. Marque con 
una X, la respuesta que usted considera correcta. (Basado en Doran y Cohen, 2005) 

1.- ¿Cuáles son los criterios que usted considera logran buen rendimiento escolar en un estudiante? Puede marcar más de 
una opción. 

Participa en clase 

Capacidad de aprendizaje 

Responsable 

Integra contenidos del libro a la práctica 

Mejora de calificaciones 

2.- ¿Por qué considera que los estudiantes deben cumplir con estos criterios? 

Porque son los que están estructurados de manera estándar para un mejor rendimiento escolar  

Porque subjetivamente usted cree que así se debe considerar el rendimiento escolar. 

3.- ¿Es posible que un estudiante pueda ser evaluado con un buen rendimiento escolar a pesar de que no cumpla con los 
criterios requeridos, si este muestra interés dentro de clase?  

Sí, es posible. Ya que el mejoramiento escolar se debe a que han aprendido, a pesar de la falta de no cumplir un criterio. 

No es posible, ya que, si no cumplen con los criterios, no sería válido. 

4.- ¿Qué clase de materiales didácticos usa en clase? 

Libros de texto 

Revistas 

Páginas electrónicas (artículos, etc.) 

Recursos multimedia (videos, carteles, presentaciones powerpoint) 

5.- A partir del uso de estos materiales didácticos ¿Los estudiantes participan más en clase? 

Sí, ha incrementado la participación. 

No ha incrementado. 

6.- Al realizar las evaluaciones del tema de “Método Clínico” ¿Considera que el aprendizaje en los estudiantes ha mejorado 
al utilizar los materiales que propuso? 

Sí, ha mejorado. 

No. 
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7.- ¿Considera que los estudiantes han incrementado su rendimiento escolar al hacer uso de los materiales didácticos que se 
utilizan para el tema de “Método Clínico” en clase? 

Sí, ha incrementado el rendimiento escolar en los estudiantes al utilizar el libro electrónico. 

El rendimiento se mantiene. 

No se ha incrementado. 

8.- En lo que respecta a la realización de las prácticas de toma de signos vitales, ¿Se facilita a los estudiantes el resolver las 
prácticas al haber utilizado los contenidos de los materiales didácticos? 

Sí, se facilita el realizar las prácticas de una manera más sencilla. 

No. 

9.- ¿Ha mejorado la comprensión de las prácticas mediante la lectura en los contenidos de los materiales didácticos para la 
realización de estas?  

Sí, ha mejorado. 

No. 

10.- ¿Hay una mejora en las calificaciones de los estudiantes al utilizar correctamente los materiales propuestos para su 
evaluación? 

Si hay mejora 

No hay  

11.- Al utilizar los materiales didácticos, ¿Considera que los estudiantes se adaptan al tipo de lenguaje empleado para el tema 
de “Método Clínico” para comprenderlo?  

Sí, se adaptan al tipo de lenguaje. 

No. 

12.- ¿Aumentó el interés en clase por la utilización de estos materiales didácticos? 

Sí, aumentó. 

No aumentó. 

Disminuyó. 

13.- Al utilizar los materiales didácticos propuestos, ¿Considera que las calificaciones en la materia de Metodología de la 
Investigación de los estudiantes han aumentado? 

Sí, las calificaciones aumentaron. 

Se mantienen igual. 

14.- ¿Considera que Las autoevaluaciones que contiene el libro electrónico “Método Clínico”; cumplen con el objetivo de 
aprendizaje de conocimientos en los estudiantes? 

Sí. 

No.   

15.- Desde su perspectiva ¿Considera que los estudiantes han mejorado su rendimiento escolar en la asignatura “Metodología 
de la Investigación” con los contenidos propuestos y los materiales didácticos utilizados en clase? 

Sí, han mejorado. Ya que su desempeño en el examen departamental aumentó, y se muestra en a sus calificaciones. 

No ha mejorado. 

Han empeorado. 
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Anexo 9 
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Anexo 10 

Calificaciones Metodología de la Investigación 2019 

Grupo 1104 
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Anexo 11 

Grupo 1106 
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Anexo 12 

Grupo 1114 
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Anexo 13 

Calificaciones Metodología de la Investigación 2020 

Grupo 1104 
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Anexo 14 

Grupo 1106 
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Anexo 15 

Grupo 1114 
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