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RESUMEN  

 

Un colegio privado de la ciudad de Puebla, que durante 28 años tuvo como oferta educativa los 

niveles: secundaria y bachillerato, obtuvo la autorización para impartir educación primaria a partir 

del ciclo escolar 2017-2018. 

Ante este nuevo desafío, se realiza esta investigación, estableciendo como objetivo general 

diagnosticar el estado que guardan las competencias del perfil de egreso de primaria en alumnos 

que recientemente ingresaron a la secundaria de dicho colegio, y en consecuencia conocer las 

dificultades cognitivas y socio-afectivas, con el propósito de establecer las estrategias educativas 

de intervención desde la educación primaria.  

En este estudio participaron 76 estudiantes de nuevo ingreso a secundaria: 37 hombres y 

39 mujeres, con promedio de edad de 12 y 13 años, a quienes se aplicaron los siguientes 

instrumentos: Prueba SISAT 2017 para medir el nivel de lectura, comprensión lectora, escritura  y 

cálculo mental; Encuesta escrita: Bat-7, que nos permitió obtener información sobre el nivel de las 

aptitudes: Verbal, Espacial, Atención, Razonamiento, Numérica, Mecánica y ortografía; y 

Cuestionario de Autoevaluación sobre el aprendizaje para la vida, utilizado para medir las 

habilidades sociales de los estudiantes. 

La conclusión de los resultados destaca que: 

En los rasgos relacionados con los aspectos socio-afectivo que presentan los participantes, se han 

desarrollado los atributos para cursar el primer grado de secundaria. Sin embargo, en aquellos que 

incluyen aspectos cognitivos, los participantes no han desarrollado las competencias para el 

ingreso al primer grado de secundaria. Con lo que se considera necesario hacer las 

recomendaciones pertinentes, para atender dichas dificultades. 
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CAPÍTULO I 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de la Reforma Integral de educación básica del año 2009, que aporta una propuesta 

orientada al desarrollo de competencias y centrada en los estudiantes, el sistema educativo nacional 

busca fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que posean competencias que les permitirán 

alcanzar el perfil de egreso de la Educación Básica garantizando con esto que la educación 

contribuya al desarrollo integral del individuo. Con esta propuesta se diseñó el plan de estudios 

2011, cuyo currículo ha dado sustento a la educación primaria hasta el presente ciclo escolar (2017-

2018). Sin embargo, es importante comentar que aún con la última propuesta de reforma educativa, 

el desarrollo de competencias para la vida sigue siendo el problema central. Por tanto, el nuevo 

modelo educativo que estará vigente a partir del ciclo escolar 2018-2019 establece como fines de 

la educación: el desarrollo armónico, mayor capacidad de interpretación, fortalecer el sentido y 

significado de lo que se aprende y la capacidad para construir una sociedad justa; teniendo como 

eje principal: la escuela al CENTRO.  

Por otra parte, los resultados de la prueba PLANEA responden a la pregunta ¿En qué 

medida los alumnos de educación básica alcanzan los aprendizajes clave pretendidos en el 

currículo nacional? y los indicadores han sido un referente nacional de que no se está logrando el 

perfil o los aprendizajes esperados de manera general. De acuerdo con los resultados educativos 

publicados por el INEE para dar respuesta a la pregunta anterior se adecuaron dos indicadores 

Re01a y Re01b que retoman información de una nueva generación de pruebas (PLANEA) que el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) puso en operación.  
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Entre los hallazgos más significativos del año 2015 se encuentra una gran proporción de 

alumnos de sexto de primaria 49.5 y 60.5% se ubicaron en el nivel I de logro (insuficiente) en 

lenguaje y comunicación y matemáticas (nota técnica Re01a). 

El segundo indicador (Re01b) se refiere a los niveles III y IV de logro educativo 

(satisfactorio y sobresaliente). En él se identifica que en México 2 de cada 10 alumnos de sexto de 

primaria se ubican en estos niveles de logro en lenguaje y comunicación (17.2%) y matemáticas 

(20.6%), situación que acarrea problemas en el nivel inmediato superior debido a que los alumnos 

no lograron los aprendizajes, ni han desarrollado las competencias necesarias para enfrentar la 

secundaria. 

 Así mismo, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, 

por sus siglas en inglés), es también un marco de referencia internacional que permite conocer el 

nivel de desempeño de los alumnos que concluyen la Educación Básica y evalúa algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios que deben tener para desempeñarse de forma competente 

en la sociedad del conocimiento. De acuerdo con el INEE los resultados de PISA 2012 señalan 

que el 54.7% de los alumnos de 15 años en nuestro país mostraron serias dificultades para pensar 

matemáticamente, lo cual puede llegar a ser un obstáculo para convertir esa competencia en una 

herramienta para futuras oportunidades educativas. Estos indicadores ponen de manifiesto el 

rezago escolar en el sistema educativo de la educación básica en México. Así mismo, causa 

incertidumbre la implementación del Modelo Educativo 2016 para los siguientes ciclos escolares 

del cual aún no se conoce su pertinencia.  

Por otro lado, un colegio particular de la ciudad de Puebla, incorporó en el ciclo escolar 

2017-2018 el nivel educativo primaria. Al ser el primer año de actividades, no se conocía el estado 

que guardaban las competencias del perfil de egreso de los alumnos en este nivel, ni se 

identificaban las dificultades que presentaban los alumnos de primaria, que permitieran diseñar un 
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1.2 Producción de textos escritos. 

1.3 Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. 

1.4 Conocimiento de las características, de la función y del uso del lenguaje. 

1.5 Actitudes hacia el lenguaje. 

      2.   Pensamiento matemático  

2.1 Sentido numérico y pensamiento algebraico. 

2.2 Forma, espacio y medida. 

2.3 Manejo de la información. 

2.4 Actitud hacia el estudio de las matemáticas. 

      3.   Exploración y comprensión del mundo natural y social 

3.1 Conocimiento científico. 

3.2 Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología. 

3.3 Habilidades asociadas a la ciencia.  Estándares de Habilidades Digitales 

3.4 Actitudes asociadas a la ciencia. 

      4. Desarrollo personal y para la convivencia 

           4.1 Construcción de la identidad personal 

           4.2 Conocimiento de sí mismo y capacidad comunicativa 

          4.3 Habilidades y destrezas motrices 

          4.4 Desarrollo de las artes 

 

El logro satisfactorio de los anteriores conocimientos, habilidades y actitudes, en conjunto 

son las competencias básicas, que permitirán a los estudiantes continuar de la mejor manera 

posible los siguientes niveles educativos, por lo que es necesario conocer el estado en el que se 
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encuentran las competencias en los estudiantes que recientemente egresaron de primaria. Con base 

en estos argumentos, se establece la siguiente: 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el nivel de logro de las competencias del perfil de egreso de primaria en alumnos que 

recientemente ingresaron a la secundaria de un colegio particular de la ciudad de Puebla? 

 

1.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el estado que guardan las competencias del perfil de egreso de primaria en alumnos 

que recientemente ingresaron a la secundaria de un colegio particular de la ciudad de Puebla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso de 

primaria en alumnos que recientemente ingresaron a la secundaria de un colegio particular de 

la ciudad de Puebla a través de una evaluación diagnóstica. 

2. Evaluar estadísticamente los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica 

aplicada a los alumnos de primer año de secundaria de un colegio particular de la ciudad de 

Puebla. 

3. Seleccionar los atributos y dificultades más frecuentes que arrojan los resultados 

estadísticos de la evaluación diagnóstica. 

4. Definir algunos elementos que puedan incorporarse al PFC, a partir de la evaluación 

diagnóstica. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El plan de estudios 2011, vigente al presente ciclo escolar, define el perfil de egreso de la 

educación básica, entendiéndose este como un instrumento que dota de sentido a los programas de 

formación, por lo que resulta fundamental que los perfiles incluyan mecanismos para evaluar su 

cumplimiento. Así mismo, el perfil de egreso se concibe como la declaración formal que hace la 

Secretaría de Educación Pública frente a la comunidad y frente a sí misma. Desafortunadamente 

no existe una correspondencia entre las competencias declaradas en el perfil de egreso versus los 

indicadores de evaluación a nivel nacional e internacional, situación que pone de manifiesto la 

necesidad de las instituciones educativas de educación básica de diseñar un PFC que fortalezca la 

propuesta curricular vigente para alcanzar el perfil de egreso.  

La pertinencia de esta investigación responde a la necesidad de conocer el estado que 

guardan las competencias  del perfil de egreso de los alumnos de primaria que ingresan al nivel 

secundaria de un colegio particular de la ciudad de Puebla,  institución  que inicia actividades a 

partir del ciclo escolar 2017-2018 en el nivel primaria, que al determinar  el estado de las 

competencias de dicho perfil y seleccionar los atributos y  dificultades más frecuentes que arrojan 

los resultados estadísticos de la evaluación diagnóstica, se conocerán las necesidades a atender 

desde el nivel primaria, pero también en secundaria.  

Así mismo, con los resultados de esta investigación, al conocer las dificultades frecuentes 

que presentan los alumnos que egresan de primaria, se dotará a la institución de información 

necesaria para diseñar las planeaciones o secuencias didácticas del primer año de secundaria y en 

consecuencia, mejorar el nivel de logro educativo, contar con los medios para tener acceso a un 

mayor bienestar que contribuya al desarrollo nacional. 
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1.5 SUPUESTO HIPOTÉTICO  

Si se conoce el estado que guardan las competencias del perfil de egreso de primaria en 

alumnos que recientemente ingresaron a la secundaria de un colegio particular de la ciudad de 

Puebla, se identificarán las necesidades a atender en el nivel primaria, y se contará con elementos 

para el diseño del PFC, encaminado a fortalecer la propuesta curricular de la Secretaría de 

Educación Pública y alcanzar el perfil de egreso de la educación primaria. 
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Es importante señalar que en este trabajo sólo se valoran las competencias genéricas y 

algunas disciplinares correspondientes a los planes y programas de primaria, pues los sujetos de 

estudio apenas han alcanzado este nivel de desarrollo. 

 

Las competencias genéricas 

Consideradas también como competencias para la vida social y personal, son aquellas cuya 

formación permitirá el mejor desempeño ciudadano. Son esas competencias consideradas para la 

ciudadanía, para la tolerancia, para la comunicación, así como competencias personales, tales 

como honradez, entusiasmo, autoestima, confianza, responsabilidad, iniciativa y perseverancia.  

Por su parte, las competencias genéricas académicas consisten en aquellas competencias centrales 

que se deben formar en la educación básica, como un instrumento que permita el acceso general a 

la cultura. Dos competencias encabezan este planteamiento, las que guardan relación con la lectura 

y escritura, y las que se refieren al manejo de las nociones matemáticas, así como al dominio de 

conceptos básicos de ciencia y tecnología y una competencia en lenguas extranjeras. 

 

Competencias disciplinares o transversales 

En el caso de los planes de estudio, es factible reconocer diversas competencias que surgen 

de la necesidad de desarrollar esos conocimientos y habilidades vinculadas directamente a una 

disciplina, así como aquellas que responden a procesos que requieren ser impulsados por un trabajo 

que se realice desde un conjunto de asignaturas del plan de estudios. 

En el primer caso, el trabajo disciplinario responde a la necesidad de desarrollar un pensamiento 

matemático, sociológico, histórico o científico. Debemos reconocer que este desarrollo del 

pensamiento es más complejo que solamente la adquisición de diversos conocimientos, aunque 

requieren de esos conocimientos.  
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una Prueba Encuesta escrita Bat-7, que evalúa aptitudes estrechamente relacionadas con las 

descritas en el apartado anterior, las cuales se mencionan a continuación: Verbal, Espacial, 

Atención, Razonamiento, Numérica, Mecánica y Ortografía. Por tanto, en el apartado de resultados 

se puede encontrar el referente del nivel de desarrollo en el que se encuentran los participantes, 

respecto a las mismas.  

En este sentido de correspondencia entre el sustento teórico precedente y el instrumento 

utilizado en este trabajo, es importante relacionar dichas habilidades y aptitudes con las 

competencias establecidas por la SEP en el acuerdo 592: competencias para el aprendizaje 

permanente, que establece el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y comunicación en 

más de una lengua; competencias para el manejo de información, donde se describen las 

habilidades para: identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información; 

competencias para el manejo de situaciones, con las que se busca enfrentar riesgos, llevar 

procedimientos, propiciar y enfrentar cambios y tomar decisiones, por último,  competencias para 

la convivencia y la vida en sociedad, describen la necesidad de  crecer con los demás de manera 

colaborativa, desarrollando la empatía.  

En gran medida, estas competencias, las habilidades cognoscitivas durante la niñez media 

expresadas en Papalia D., Feldman R. y las aptitudes evaluadas en el instrumento Bat-7 se 

encuentran en sintonía, pues en conjunto, diagnostican el desarrollo de habilidades, competencias 

y aptitudes necesarias para atender situaciones que se presentan en el contexto real. 

 

2.3 Estándares curriculares y aprendizajes esperados 

2.3.1. Estándares curriculares 

Las declaraciones de los aprendizajes esperados en el sistema educativo nacional para la 

educación básica se definen en el perfil de egreso, el cual se evalúa al finalizar la educación 
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secundaria. Por tanto, es necesario analizar los estándares curriculares en cada una de las tres 

etapas previas a la evaluación de dicho perfil. Es decir, al concluir el preescolar; al finalizar el 

tercer grado de primaria y al término de la primaria (sexto grado), con la finalidad de conocer lo 

que los alumnos son capaces de hacer y de la misma forma definir las áreas de oportunidad. 

El acuerdo secretarial 592, establece que los estándares curriculares corresponden a ciertos 

rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de los estudiantes y son el referente para el 

diseño de instrumentos que, de manera externa, evalúen a los alumnos. 

 

Los estándares curriculares sostienen cierto tipo de ciudadanía global, producto del 

dominio de herramientas y lenguajes que permitirán al país su ingreso a la economía del 

conocimiento e integrarse a la comunidad de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en 

el progreso educativo (Acuerdo 592 p.35).  

 

Los estándares curriculares, expresan lo que los alumnos deben saber y ser capaces de 

hacer en los cuatro periodos escolares: al concluir el preescolar; al finalizar el tercer grado de 

primaria; al término de la primaria (sexto grado), y al concluir la educación secundaria. Cada 

conjunto de estándares, correspondiente a cada periodo, refleja también el currículo de los grados 

escolares que le preceden (Acuerdo 592 p.78). 

 

2.3.2. Aprendizajes esperados 

Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad 

establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de 

saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo 

que los estudiantes logran, y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el 
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Perfil de egreso 

No hay un perfil de egreso declarado al concluir la primaria, porque la primaria es un nivel 

del ciclo de la educación básica que concluye al terminar la secundaria, sin embargo, es 

conveniente establecer características (similares a las del perfil de egreso) al final de cada nivel, 

para definir si los estudiantes van alcanzando el desarrollo de las competencias. Conocer esto 

ayuda a las instituciones a tomar decisiones para intervenir a tiempo y mejorar el desarrollo de las 

competencias en este nivel. 

En este documento se establecen estándares de desempeño que cualquier ciudadano debe 

lograr al finalizar la educación básica, basado en las características y necesidades que demanda el 

contexto actual. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de educación 2007-2012 se establece que:  

Para avanzar en la articulación de la educación básica se ha establecido un perfil de egreso 

que define el tipo de ciudadano que se espera formar en su paso por la educación 

obligatoria; así mismo, constituye un referente obligado de la enseñanza y del aprendizaje 

en las aulas, una guía de los maestros para trabajar con los contenidos de las diversas 

asignaturas y una base para valorar la eficacia del proceso educativo (p. 90). 

Este mismo documento agrega que: 

El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán tener al 

término de la educación básica para desenvolverse en un mundo de constante cambio. 

Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca la necesidad de fortalecer las 

competencias para la vida, que no sólo incluyen aspectos cognitivos sino los relacionados 

con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática, y su logro supone una tarea 

compartida entre los campos del conocimiento que integran el currículo a lo largo de toda 

la educación básica (p. 91). 
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Hablar de perfil de egreso supone el logro de un conjunto de atributos deseables en niños 

y adolescentes que de inicio viven en diferentes contextos, en aquellas comunidades rurales no se 

tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, los resultados no siempre se relacionan con un 

bajo desempeño en este tipo de poblaciones. Es por ello, que se deben analizar los indicadores 

nacionales con la intención de hacer propuestas de modificación al presupuesto federal en el 

ámbito educativo. 

 

2.4.2. Indicadores de logro del perfil de egreso 

 Al considerar al perfil de egreso un compromiso que las instituciones educativas asumen 

con la sociedad, se deben a su vez establecer los estándares de desempeño y así mismo los 

mecanismos o indicadores de evaluación coherentes con dichos estándares, ya que en nuestro país, 

los indicadores de logro son los determinados por la prueba PLANEA aplicada a la educación 

primaria, secundaria y media superior, cuya característica principal es la estandarización, es decir 

medir el nivel de logro con los mismos parámetros  para alumnos de distintas zonas geográficas y  

diferentes niveles socioeconómicos. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) los resultados hasta el ciclo 2015-2016 muestran que a nivel nacional nos 

ubicamos en gran porcentaje en niveles de insuficiencia, lo que da evidencia de qué poco se 

alcanza el perfil de egreso o estándares curriculares en la primaria.  

 

2.5 Concepto, diseño y tipos de currículo 

2.5.1. Conceptos de currículo escolar 

El currículo es un documento escrito que contiene los fines y propósitos educativos, 

además de una selección y organización de contenidos, las tareas académicas a realizar y como 
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consecuencia un sistema de evaluación. En síntesis, el currículo es el producto resultante de un 

proceso de planeación. 

 

Según Ruiz, L. E., (1998), la clasificación que se propone para analizar las diferentes 

definiciones del currículo contiene las siguientes categorías: 

1. El currículo como producto. 

2. El currículo como proceso. 

3. El currículo como práctica social y educativa. 

 

El currículo como producto.  

Se considera que: 

Históricamente, desde la aparición de la primera publicación sobre el currículo en 

Estados Unidos, intitulado The Curriculum, y realizado por Frankhn Bobbitt en 1918, 

o la primera que apareció en México, elaborada por Raquel Glazman y María de 

Ibarrola en 1967, citados por Ruiz, L. E., (1998),  con el título de Diseño de planes de 

estudios, se observa que el concepto dominante del currículo es aquel que alude al 

conjunto de asignaturas y cursos que se ofrecen en una determinada institución 

educativa (P. 20). 

 

Hoy en día se tiene la idea de que currículo y plan de estudios son los mismo. Sobre todo, 

entre los administradores educativos. Es impresionante como en nuestro país, el término es amplio 

y significativo. Por lo anterior, y debido a tal confusión, se ha catalogado al currículo como un 

documento escrito que contiene los fines y propósitos educativos, es decir, es un producto del 

proceso de planeación. 
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Según Ruiz, L. E., (1998, p. 21), debido al gran desarrollo que ha adquirido la investigación 

curricular a nivel nacional en la última década en los medios educativos del país, ya es común el 

empleo del término currículo, cuyo uso generalizado ha creado confusiones en su diferenciación 

semántica con respecto al de plan de estudios, ya que en la práctica se usan indistintamente. Esta 

confusión ha dado como resultado que los educadores, al no integrar los conceptos adecuadamente, 

cometan errores de aplicación en el proceso educativo. 

 

De acuerdo con Ruiz, L. E., (1998, p. 20), las propuestas curriculares que aparecieron a lo 

largo de las últimas dos décadas mostraron una mayor preocupación por fundamentar el papel 

social y educativo del currículo. Ante el exacerbado pragmatismo que caracterizaban a los estudios 

sobre el diseño curricular, se fortalece el interés en profundizar en los factores contextúales 

subyacentes en el modelo curricular a proponer.  

 

El currículo como proceso.  

Para Tyler, citado en Ruiz, L. E., (1998, p. 23), el currículo no era sólo el programa que 

comprendía los contenidos temáticos a enseñar, sino que además especificaba los objetivos de 

aprendizaje que debía de alcanzar el estudiante. De esta forma se describe que el diseño del 

currículo es previo al proceso de enseñanza aprendizaje, por tanto, al ser considerado un 

documento rector conduce a dicho proceso al perfeccionamiento. 

 

Ruiz, L. E., (1998, p. 23), establece que el currículo no puede reducirse a sus componentes 

estructurales, es necesaria su trascendencia en la aplicación de la realidad escolar.  

Para Chamorro, (1985), (citado por Ruiz, L. E., 1998, p. 23), 
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estrechamente articuladas. Debe existir un documento rector que establezca los propósitos y la 

planeación de las asignaturas a impartir adaptadas a los diferentes contextos y épocas. Así mismo, 

lo que se establece en el documento, que en resumen es el: ¿Cómo? se lleva a la practica, con la 

finalidad de alcanzar los aprendizajes establecidos en dichos propósitos, sin dejar a un lado el 

análisis de las manifestaciones sociales de los actores en la práctica educativa, y que finalmente, 

son esas interacciones las que definen el tipo de sociedad a la que impacta el currículum.  

 

2.5.2. Diseño curricular 

El diseño curricular determina el quehacer diario de las actividades escolares, otorgándole 

certidumbre a los diferentes actores del proceso educativo. Este debe responder a las necesidades 

detectadas con base en el tiempo y contexto actual. 

 

Como proceso, el diseño curricular es para Arredondo (1981), (citado por Morales, J. E. 

A., & Vargas-Mendoza, J. E. 2011, p. 55), un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico 

en el que se pueden distinguir cuatro fases:  

a) El análisis previo de las características, condiciones y necesidades del contexto social, 

político y económico, del contexto educativo del educando y de los recursos disponibles y 

requeridos.  

b) La especificación de los fines y objetivos educacionales con base en el análisis previo, 

el diseño de los medios (contenidos y procedimientos) y la asignación de los recursos 

humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos de tal manera 

que se logren dichos fines.  

c) la puesta en práctica de los procedimientos diseñados.  

d) la evaluación de la relación que existe entre los fines, los objetivos, los medios y los 
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alcanzados por la escuela en el marco de las finalidades y propósitos atribuidos por la 

sociedad (p. 28-29); 

 Es decir, les asigna a ambos una misma naturaleza, porque, según plantea, el acto 

educacional y el educativo permiten la reversibilidad del sujeto y su objeto, sin que esto signifique 

la ruptura entre la secuencialidad en la formación del individuo. 

 

En esta investigación el objetivo general es determinar el perfil de egreso de alumnos que 

egresan de primaria y en consecuencia conocer las necesidades a atender a través del diseño de un 

currículo paralelo que responda a cubrir dichas necesidades, con la intensión de alcanzar en plenos, 

los propósitos del currículum oficial, por eso también es importante considerar la valoración 

intermedia de las competencias planteadas para la conclusión del ciclo de educación primaria. 

  

2.6. Evaluación del diseño curricular y perfil de egreso 

2.6.1. Evaluación curricular  

De la misma forma que el concepto de currículo, la evaluación educativa también se ha 

conformado como un campo de estudio independiente, sujeto de análisis de variadas corrientes de 

interpretación educativa y aproximaciones metodológicas (Ruiz, L. E., 1998). 

 

Una primera definición de evaluación Gronlund (1971) la relaciona con la medición de los 

resultados o efectos, lo que implica el empleo de instrumentos confiables que produzcan datos que 

posteriormente puedan ser comparados con un algún tipo de escala estandarizada (citado por Ruiz, 

L. E., 1998, p. 29). 
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La forma de visualizar al currículo (como producto, como proceso o como práctica), de 

alguna manera determina la selección y aplicación de un enfoque de evaluación que sea conceptual 

y metodológicamente afín. Al final de cuentas al hacer esta combinación se define un método de 

evaluación curricular. Bajo esta lógica, el currículo, visto como un plan, establece como 

preferencia evaluativa una estrategia dirigida básicamente a las características del plan de estudios 

comparado con los resultados obtenidos, considerándose este tipo de evaluación como dominante 

en el ámbito educativo. 

 

2.6.2. Evaluación interna del currículum 

Es importante que exista una relación entre los modelos y elementos del diseño curricular. 

Las diferentes aportaciones sobre evaluación de diseño curricular convergen hacia determinar si 

el currículo es pertinente, eficiente o eficaz para alcanzar los fines de la sociedad o de una 

institución en particular. 

 

Según González, A. I., & Canquiz, L. (2001 p. 6), así como la elaboración de modelos 

resulta útil para representar los elementos del diseño curricular y las relaciones que se establecen 

entre ellos, también es muy útil diseñar modelos que nos permitan evaluar esos mismos diseños. 

 

Por tanto, de acuerdo con González, A. I., & Canquiz, L. (2001 p. 6), las categorías básicas 

para iniciar el proceso de validación del currículo son: 

Consistencia: relación interna de solidez, complementariedad, ausencia, repetición, 

semejanza y analogía de los elementos que conforman una estructura curricular. 

Coherencia: relación de unión, correspondencia o articulación entre los diferentes 

elementos que conforman el currículo. 
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De acuerdo con Rial, (2007), citado por García Retana, (2011 p.16), el principio general 

de 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. Ante esta situación debe prevalecer el principio de coherencia entre lo que debe ser y lo 

que resulta. 

 

Por ello, Rial, (2007), citado por García Retana, (2011 p.16) en el nuevo modelo educativo 

no debería existir la pérdida de cursos o asignaturas, ya que la evaluación es un indicador del logro, 

de cómo se cubren las metas y se alcanzan los desempeños planteados y requeridos.  

 

La naturaleza misma del desempeño, demandará que la evaluación sea holística, con un 

carácter teórico y práctico (Yanes, 2005, citado por (García Retana, 2011 p.16). Por lo anterior, 

deberán incluir distintos componentes como la autoevaluación que hace el educando de sí mismo, 

la coevaluación intergrupal y la heteroevaluación que realiza el o los docentes (Rial, 2007), citado 

por (García Retana, 2011 p.16).     
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO 

Interno 

El contexto en el que se realiza esta investigación es de un colegio de financiamiento 

privado, que desde su constitución en junio de 1989 y hasta mayo de 2014 se ubicó en la zona 

centro de la ciudad y a partir de esa fecha se ubica en el Barrio de San Juan, San Francisco 

Totimehuacán, Puebla.  

 

Durante 28 años tuvo como oferta educativa: secundaria y bachillerato y a partir del ciclo 

escolar 2017-2018 incorpora los niveles: preescolar y primaria, incrementando la matrícula a una 

población total de 454 alumnos, como se describe a continuación: 

Preescolar: 18 hombres y 14 mujeres. Matrícula total preescolar: 32. Primaria: 40 hombres y 39 

mujeres. Matrícula total primaria: 79. Secundaria: 100 hombres y 122 mujeres. Matrícula total 

secundaria: 222 y Bachillerato: 66 hombres y 55 mujeres. Matrícula total bachillerato: 121. 

 

Los participantes en este trabajo son los alumnos del primer grado de secundaria que 

muestran las siguientes características: 38 hombres y 39 mujeres.  59 alumnos con 12 años y 18 

con 13 años. El 67.5% de los alumnos proviene de escuelas laicas con un modelo tradicional, el 

13 % de escuelas de inspiración religiosa tradicional, el 9.1 % de escuelas laicas Bilingüe con un 

sistema tradicional, el 7.8% de escuelas de sostenimiento Público y el 2.6 % de escuelas laicas 

Bilingüe con un modelo activo. El 39% de los alumnos participa en actividades artísticas en horario 

extracurricular y el 55% realiza actividades deportivas. 

 

La plantilla total de colaboradores es 67 y se compone de:  
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Personal docente: 20 hombres y 37 mujeres. Personal de apoyo administrativo: 2 hombres y 4 

mujeres y personal directivo: 4 mujeres. 

 

Externo 

El plantel se encuentra al Sur Oriente de la Ciudad (periferia), en una zona considerada 

semiurbana - semirural, de contraste social y económico, con alto crecimiento poblacional, escolar, 

residencial e infraestructura y rodeada de terrenos ejidatarios. Cuenta con vías de acceso y 

transporte público que permiten el traslado de los pobladores a distintas áreas de la ciudad. 

  En esta zona se ubican establecimientos con diversas actividades comerciales. Así mismo, 

se observan terrenos con sembradíos de maíz, situación que en ocasiones se percibe como un 

choque cultural de indiferencia o rechazo, debido a que los habitantes están arraigados a tradiciones 

culturales y religiosas propias de la región.  
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 Para Sautu, (2005), hay que diseñar una investigación educativa, particularmente de 

educación, cuando: 

Si se desea establecer diferentes tipos de personas, que habitan distintos lugares, o que 

provienen de diversas familias, son distintas también en su nivel de educación, 

concurrencia o logro escolar; o cuando las dimensiones son específicas y el número de 

unidades involucradas es grande, también en estos casos corresponde diseñar una 

investigación cuantitativa.  (p. 32) 

 

De acuerdo con el objetivo de la investigación, que pretende determinar el estado que 

guarda el perfil de egreso de alumnos de diferentes primarias, inscritos en el primer grado de 

secundaria de un colegio particular de la ciudad de Puebla, el resultado tendrá una 

representatividad estadística del nivel de educación y logro escolar de los participantes.  

 

No experimental 

Aun, cuando esta investigación se lleva a través del método cuantitativo se considera No 

experimental ya que, de acuerdo con Bisquerra, (1996), en la investigación experimental el 

investigador controla deliberadamente las condiciones que determinan la aparición del fenómeno 

y este no es el caso. 

 

Una característica esencial de la investigación experimental es el control sobre las variables 

independientes y en este proyecto no hay control sobre las variables ni se puede influir sobre ellas, 

porque ya sucedieron y tuvieron un efecto, por tal motivo en esta investigación se analiza el 

impacto del fenómeno estudiado ya en secundaria.   
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Descriptivo 

Para Bisquerra, (1996), el objetivo de los métodos descriptivos está en describir un 

fenómeno. Para esto, algunos utilizan metodología cuantitativa.  

 

En esta investigación se ubica a un grupo de alumnos de primero de secundaria con las 

siguientes variables, para posteriormente describir el nivel en que se encuentran: 

 

Tabla 1. Descripción de variables 

VARIABLES DESCRIPCIÓN CAMPOS DE FORMACIÓN Y 

ESTÁNDARES CURRICULARES 

Uso del lenguaje oral y escrito 
 
 

Con esta variable se analiza 
la habilidad lectora, 
ortografía y  producción de 
textos a partir de visualizar 
imágenes. 

1. Lenguaje y comunicación 
1.1 Procesos de lectura e interpretación de 
textos. 
1.2 Producción de textos escritos. 
1.3 Producción de textos orales y 
participación en eventos comunicativos. 
1.4 Conocimiento de las características, 
de la función y del uso del lenguaje 

Aptitud y razonamiento 
numérico 

Se mide la habilidad para 
responder al cálculo mental, 
igualdad numérica y 
seriación. 

 
 
 
 
2.   Pensamiento matemático 
2.1 Sentido numérico y pensamiento 
algebraico 
2.2 Forma, espacio y medida 
2.3 Manejo de la información 

Atención Tiene como finalidad medir 
la capacidad de precisión y 
rapidez al elegir entre varias 
alternativas. 

Razonamiento Con esta variable se mide la 
habilidad de comprensión y 
seriación. 

 
Desarrollo de habilidades 
sociales y comunicativas 

Esta variable proporciona 
información sobre las 
habilidades para convivir y 
comunicarse en su entorno.   

4. Desarrollo personal y para la 
convivencia 
4.1 Construcción de la identidad personal 
4.2 Conocimiento de sí mismo y capacidad 
comunicativa 
4.3 Habilidades y destrezas motrices 
4.4 Desarrollo de las artes 
 

    Tabla 1: Creación propia  
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estudiar la educación secundaria; donde se analiza lo que tienen o no en común de acuerdo a las 

variables establecidas para esta investigación. Al conocer la particularidad de este grupo se tendrá 

la posibilidad de identificar las necesidades a atender en los alumnos de primaria, para el posterior 

diseño del PFC como fortalecimiento a la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, ya que 

dicho nivel se incorporó en el presente ciclo escolar en esta Institución.  

 

Para averiguar cómo funciona un caso concreto, se examinan las muestras particulares. 

Runkel, citado en (Stake, 1999), llamó a eso echar las redes, es decir, a la suma de mediciones de 

los diversos casos, método de frecuencias relativas. Los investigadores en estudio de casos, tanto 

los de orientación cualitativa como los de orientación cuantitativa, echan las redes cuando se fijan 

en las frecuencias del caso.  

 

De acuerdo con la información que se obtuvo de los diferentes instrumentos de 

investigación, se analizó la particularidad de cada alumno a través de los indicadores de las 

variables establecidas, relacionadas directamente con las competencias del perfil de egreso 

deseable en el nivel primaria. 

 

4.3. TÉCNICAS 

Las técnicas de recolección de datos deben responder a los objetivos general y específicos, 

que a su vez están orientados a conocer los indicadores de las variables de esta investigación. En 

párrafos anteriores se mencionó que, de acuerdo al tipo de investigación no experimental, en este 

caso las variables ya sucedieron y tuvieron un efecto. Y este efecto es precisamente lo que se 

pretende conocer. En esta investigación las técnicas a utilizar son las siguientes: 
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secundaria se seleccionó el Test Bat-7 Batería de Aptitudes de TEA ediciones. Los instrumentos 

antes mencionados se describen en un apartado siguiente. 

 

Estadística descriptiva 

De acuerdo con Bisquerra, (1996), los estudios descriptivos como su nombre lo indica, 

tienen por objeto la descripción de los fenómenos. Los datos descriptivos pueden ser cualitativos 

o cuantitativos. En la presente investigación se analiza un caso en particular sobre el estado que 

guardan las competencias del perfil de egreso de alumnos de primaria, situación que se describirá 

al finalizar este trabajo. 

 

En la tabla 2 se presenta la relación que guarda cada objetivo del estudio con la técnica 

usada, las variables que se midieron, los campos de formación y estándares curriculares, así como 

sus indicadores: 

Tabla 2. Relación de Técnicas, Variables, Campos de formación y Estándares curriculares 

e indicadores. 

Técnica 
 

Variables  
(Competencias) 

Campos de formación y  
Estándares curriculares 

Indicadores  

Encuesta escrita:  
1. Prueba de sistema de 
alerta temprana: 
SISAT 2017. 
 
Diseñada por la 
Secretaría de Educación 
Pública, Subsecretaría de 
Educación Obligatoria. 
 
 

Uso del lenguaje 
oral y escrito. 
 
 
 
Aptitud y 
razonamiento 
numérico 

1. Lenguaje y 
comunicación 
1.1 Procesos de lectura e 
interpretación de textos. 
1.2 Producción de textos 
escritos. 
1.3 Producción de textos 
orales y participación en 
eventos comunicativos. 
1.4 Conocimiento de las 
características, de la 
función y del uso del 
lenguaje 
2.   Pensamiento 
matemático 

Claridad 
Fluidez  
Redacción 
Ortografía 
 
Cálculo mental 
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Tabla 2: Creación propia 

 

4.4. INSTRUMENTOS 

Encuesta escrita:  

Prueba de sistema de alerta temprana: SISAT 2017. 

El Sistema de Alerta Temprana (SISAT) es un conjunto de indicadores, herramientas y 

procedimientos que permite a los colectivos docentes, a los supervisores y a la autoridad educativa 

2.1 Sentido numérico y 
pensamiento algebraico 

Técnica Variables 
(Competencias) 

Campos de formación y  
Estándares curriculares 

Indicadores  

2.Encuesta escrita: Bat-
7. Batería de Aptitudes 
de TEA Ediciones. 
Es una nueva batería para 
la evaluación de las 
aptitudes que han 
demostrado ser más 
relevantes en los ámbitos 
escolar y profesional: 
Aptitud 
verbal (V), Aptitud 
espacial (E), 
Atención (A), 
Razonamiento (R), 
Aptitud numérica(N), 
Aptitud mecánica (M) y 
Ortografía (O) 

Uso del lenguaje 
oral y escrito. 
 
 

1. Lenguaje y 
comunicación 
1.2 Producción de textos 
escritos. 
 

Ortografía 
 

Razonamiento 
 

2.   Pensamiento 
matemático 
 

Seriación. 
Comprensión  
 

Aptitud y 
razonamiento 
numérico 
 

2.1 Sentido numérico y 
pensamiento algebraico 
2.2 Forma, espacio y 
medida 
 

Igualdad numérica y 
seriación. 
 

Atención 2.3 Manejo de la 
información 
 

Rapidez  
Precisión  
 

Técnica Variables  
(Competencias) 

Campos de formación y  
Estándares curriculares 

Indicadores  

3.Cuestionario a 
alumnos 

(Cuestionario para 
evaluar el perfil de 
egreso. Autoevaluación 
sobre el aprendizaje 
para la vida). 
Diseñada especialmente 
para esta investigación y 
autoría propia. 

Desarrollo de 
habilidades sociales 
y comunicativas. 

4. Desarrollo personal y 
para la convivencia 
4.1 Construcción de la 
identidad personal 
4.2 Conocimiento de sí 
mismo y capacidad 
comunicativa 
4.3 Habilidades y 
destrezas motrices 
4.4 Desarrollo de las artes 
 

Atributos de perfil de 
egreso. 
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local, contar con información sistemática y oportuna acerca de los alumnos que están en riesgo de 

no alcanzar los aprendizajes clave o incluso abandonar sus estudios. Sin embargo, en esta 

investigación se utiliza como herramienta de exploración de habilidades básicas para establecer el 

nivel de desempeño que tienen los alumnos al finalizar la primaria en Lectura, Escritura y Cálculo 

mental que se encuentran relacionadas con las variables (competencias): Uso del lenguaje oral y 

escrito y la Aptitud y razonamiento numérico, ya que de acuerdo con Bisquerra, (1996), los 

cuestionarios consisten en un conjunto más o menos amplio de preguntas o cuestiones que se 

consideran relevantes para el rasgo, características o variables que son objeto de estudio. 

 

De manera oficial esta prueba se aplica al inicio del ciclo escolar y en otros dos momentos 

durante el mismo. Se estima conveniente aplicar y obtener datos al inicio del ciclo escolar ya que 

mostrará los aprendizajes alcanzados al finalizar el sexto grado de primaria. Se consideró 

pertinente aplicarla al inicio, como referencia del nivel de logro en primaria, ya que no era 

conveniente que los alumnos de primero de secundaria avanzaran en el proceso de construcción 

de conocimientos de aprendizajes correspondientes a la secundaria, si no contaban con las bases 

necesarias para hacerlo. 

 

Se aplicó en papel con las instrucciones ya incluidas en la prueba a cada grupo constituidos 

entre 20 y 24 alumnos, quedando distribuidos en cuatro grupos: A, B, C y D. Los resultados se 

concentran en los formatos digitales que se recibieron de la supervisora de zona escolar. Esta 

prueba se presenta al final como ANEXO 1 
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Encuesta escrita: Bat-7  

Batería de Aptitudes de TEA Ediciones. 

Es una nueva batería para la evaluación de las aptitudes que han demostrado ser más 

relevantes en el ámbito escolar: Aptitud verbal (V), Aptitud espacial (E), Atención (A), 

Razonamiento (R), Aptitud numérica(N), Aptitud mecánica (M) y Ortografía (O). 

 

Se considera una batería muy completa que muestra indicadores sobre: Los procesos 

graduales del aprendizaje de alumnos egresados de primaria de promedio 12 años de edad. La 

elección de esta batería se debe a que evalúa las principales aptitudes del sistema cognitivo y 

estimación de la inteligencia en términos de capacidad general, inteligencia fluida e inteligencia 

cristalizada, todo esto relevante para medir el logro escolar en términos de competencias y 

atributos del perfil de egreso del nivel primaria, en los alumnos que se encuentran cursando el 

primer año de secundaria en un colegio particular de la ciudad de Puebla. 

 

La prueba se aplicó utilizando los cuadernillos en papel y la hoja de respuestas estándar. A 

continuación, se presenta la ficha técnica de la prueba Bat-7 

 

Tabla 3. Muestra Ficha técnica de Bat-7 
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Tabla 3. Creación propia 

FICHA TÉCNICA 
Nombre: 

Autores: 

Procedencia: 

Aplicación: 

Ámbito de aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 

 

Finalidad: 

 

 

Puntuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baremación:  

 

 

Materiales:  

Bat-7 Batería de Aptitudes de TEA. 

D. Arribas, P. Santamaría, F. Sánchez-Sánchez e I. Fernández-Pinto (depto. De 

I+D+i). 

TEA Ediciones (2013-2015). 

Individual y colectiva. 

Desde escolares de 1º. De ESO hasta adultos (de 12 a 49 años) 

                                         Nivel E elemental: de 1º. A 2º. De ESO (de 12 a 14 años). 

Adultos con grado de formación básico. 

                                         Nivel M medio: Escolares de 3º. A 4º.de ESO (14 a 16 

años). CFGM y adultos con grado de formación medio. 

                                         Nivel S superior: Escolares de 1º. A 2º de bachillerato (de 

16 a 18 años), CFGS, universitarios y adultos con estudios superiores. 

 

97 minutos de trabajo efectivo. Dos horas y 15 minutos aproximadamente la 

aplicación completa incluidas las instrucciones y la distribución del material. Cada 

test puede aplicarse aisladamente en un tiempo que oscila entre los 8 y los 20 

minutos. 

Evaluación psicométrica de las principales aptitudes del sistema cognitivo y 

estimación de la inteligencia en términos de capacidad general, inteligencia fluida 

e inteligencia cristalizada. 

-Puntuaciones de aptitud: Aptitud verbal (V), Aptitud espacial (E), Atención (A), 

Razonamiento (R), Aptitud numérica(N), Aptitud mecánica (M) Y Ortografía (O). 

-Puntuación total BAT 

-Índices de inteligencia: g (capacidad general), GF (inteligencia fluida) y GC 

(inteligencia cristalizada). 

Adicionalmente se puede obtener una puntuación del estilo atencional del 

examinado. 

Baremos en percentiles por curso o nivel de formación para las puntuaciones de 

aptitud. Baremos en CI (media=100; Dt=15) por edad para los índices de 

inteligencia en tramos de un año desde los 12 a los 18 años y en tramos de 10 años 

desde los 19 a los 49 años. 

Manual  

3 tipos de cuadernillos (niveles E, M y S) 

hoja de respuestas. 

Clave de acceso (PIN) para la corrección mediante internet. 
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             4.6.  ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

El análisis de datos considera tres momentos clave: recopilación de datos, manejos de datos 

y análisis. 

 Recopilación de datos 

Como se ha explicado antes, durante esta investigación se utilizaron distintos instrumentos 

para recopilar los datos a través de técnicas previamente descritas. Uno de los medios principales 

fue la aplicación de cuestionarios y aplicación de batería Bat-7, cuyas respuestas fueron transcritas 

para posteriormente llevar a cabo el proceso de análisis.  

 

Manejo de datos 

Después de la aplicación de instrumentos se clasificaron y organizaron los datos recabados, 

formando una base de información que facilitó el manejo de datos. Así mismo, se llevó a cabo la 

codificación de datos, utilizando como base las variables e indicadores, permitiendo clasificar, 

organizar y analizar los datos para después interpretarlos, utilizando la herramienta Excel. 

 

Análisis  

Las actividades de análisis se han enfocado en describir: las aptitudes con mayor o menor 

frecuencia y los procesos graduales del aprendizaje de alumnos egresados de primaria de promedio 

12 años de edad y de acuerdo con las habilidades y aptitudes que miden los instrumentos elegidos. 

Este análisis permitió llegar a definir algunos aspectos comunes y a resaltar diferencias entre los 

sujetos de estudio, lo que dio paso a establecer las conclusiones que se presentan en el siguiente 

apartado. 
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Para la presentación de los resultados de este estudio, se realiza a continuación una 

descripción del resultado de la aplicación de: 

1. Prueba de sistema de alerta temprana: SISAT 2017.  

2.Encuesta escrita: Bat-7 Batería de Aptitudes de TEA Ediciones. 

3. Cuestionario para evaluar el perfil de egreso. Autoevaluación sobre el aprendizaje para la 

vida. 

 

1. Prueba de sistema de alerta temprana: SISAT 2017. 

El Sistema de Alerta Temprana (SISAT) es un conjunto de indicadores, herramientas y 

procedimientos, que permite a la autoridad educativa local, contar con información sistemática y 

oportuna acerca de los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave. Para 

esta investigación se utilizó esta prueba como instrumento de exploración de habilidades básicas, 

para establecer el nivel de desempeño que tienen los alumnos que ingresan a la secundaria, 

respecto a Lectura, Escritura y Cálculo mental y que a su vez se encuentran relacionadas con las 

variables (competencias): Uso del lenguaje oral y escrito y razonamiento numérico; a continuación 

se presentan los resultados de: Exploración de cálculo, Exploración de lectura y Exploración de 

textos escritos, identificando el porcentaje de alumnos que se encuentran en los niveles: Esperado, 

en desarrollo o Requiere apoyo. 

Se determinó la proporción que guarda cada nivel con el total de la población, describiendo 

aquellos con mayor o menor frecuencia, para posteriormente comparar con la teoría. 

Registro exploración de cálculo 

Respecto a la exploración de cálculo, se muestra que el 31.58% de los alumnos se encuentra 

en el nivel esperado, sin embargo, el 48.68% está en desarrollo de dicha habilidad y el 19.74% 

todavía requiere apoyo. Se observa mayor porcentaje de alumnos en desarrollo que en el nivel 



 64 

esperado. A fin de simplificar lo descrito, 15 alumnos no resuelven las operaciones básicas de 

cálculo mental por sí solos (Gráfica1).  

 
Gráfica 1: Porcentaje y número de alumnos en relación a los resultados obtenidos en la exploración de cálculo. 

Elaboración propia. 
 

 

Registro exploración de lectura 

En la misma prueba, en el registro de exploración de lectura se encuentra que el 46.05% 

de los alumnos se encuentra en el nivel esperado, el 30.27% está en desarrollo, pero, el 23.68% 

aún requiere apoyo. En contraste con la exploración de cálculo, en esta habilidad se observa mayor 

porcentaje de alumnos en el nivel esperado, 23 alumnos están en proceso de desarrollo. Sin 

embargo, 18 estudiantes no responden a los requerimientos básicos en lectura para cursar el primer 

grado de secundaria (Gráfica 2). 
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Gráfica 2: Porcentaje y número de alumnos en relación a los resultados obtenidos en la exploración de lectura. 

Elaboración propia. 
 

Registro de exploración de textos escritos 

La Exploración de lectura en la Prueba SISAT, se encuentra vinculada a la exploración de 

textos, cuyos resultados muestran que el 55.26% de alumnos se encuentra en el nivel esperado, el 

42.11% aún está en desarrollo y sólo el 2.63% requiere apoyo. En contraste con la exploración de 

cálculo y lectura, en esta prueba se observa que el mayor porcentaje de alumnos se encuentra en 

el nivel esperado, 32 alumnos están en desarrollo y sólo 2 requieren apoyo para la redacción de 

textos (Gráfica 3).  
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Gráfica 3: Porcentaje y número de alumnos en relación a los resultados obtenidos en la exploración de textos 

escritos. Elaboración propia. 
 

Como puede observarse en la (Gráfica 4) la concentración de resultados de cálculo, lectura 

y producción de textos, los resultados muestran que los alumnos se encuentran en diferentes 

niveles en las habilidades medidas. En cálculo mental, la mayoría de los alumnos se encuentran 

en desarrollo, pero 15 alumnos todavía requieren apoyo. El nivel esperado de lectura es alto; sin 

embargo, 18 participantes todavía requieren apoyo. En la exploración de textos, el nivel esperado 

es alto y sólo dos alumnos requieren apoyo para esta habilidad. Exploración de cálculo y lectura 

presentan un mayor porcentaje de alumnos que no han logrado las habilidades básicas para cursar 

el primer grado de secundaria. Es decir, se observan deficiencias en estas para el ingreso a la 

secundaria.  
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que aquí se encuentra la mayoría de los estudiantes, el 6.58% en el rango Medio Alto y sólo el 

3.95% se ubica en el rango alto. En este sentido, el resultado demuestra que el mayor porcentaje 

de alumnos se encuentra entre los rangos: muy bajo y medio bajo, solo 22 alumnos están en el 

rango medio, y sólo 3 alumnos alcanzan el rango alto (Gráfica 5). 

 

 
 

Gráfica 5:  Porcentaje y número de alumnos en cada rango obtenido en la prueba de aptitud 

verbal. Elaboración propia. 

 

Aptitud Espacial 

La aptitud Espacial se considera como la capacidad para visualizar, recordar y transformar 

mentalmente imágenes visuales en dos y tres dimensiones. Los resultados obtenidos en esta prueba 

expresan que: el 6.58% de los estudiantes se encuentra en un rango Muy Bajo, 15.79% en el rango 

Bajo, 13.16% en el rango Medio Bajo, el 42.11% en el rango Medio, otra vez la mayoría de 

alumnos se ubica en este rango, 14.47% en el rango Medio Alto y únicamente el 7.89% se ubica 

en el rango Alto (Gráfica 6). 
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Gráfica 9: Porcentaje y número de alumnos en cada rango obtenido en la prueba de aptitud numérica. Elaboración 
propia. 

 

Aptitud Mecánica 

La prueba de aptitud Mecánica se utiliza para medir el grado de comprensión de los 

principios mecánicos relacionados con el equilibrio y el movimiento de los cuerpos sometidos a 

cualquier fuerza. Al aplicar esta prueba, se observa que: el 9.21% de los estudiantes se encuentra 

en el rango Muy bajo, el 46.05% se ubica en un rango Bajo, aquí está la concentración de la 

mayoría de alumnos, el 18.42% en el rango Medio Bajo, 21.05% en el rango Medio, y sólo el 

5.26% en el rango Medio Alto y ningún alumno se ubicó en los rangos: Alto y Muy Alto. De 76 

alumnos que respondieron la prueba, 56 se ubican entre los rangos: Medio Bajo y Muy Bajo; 

resultado similar al de la aptitud Atención (Gráfica 10). 
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Gráfica 10: Porcentaje y número de alumnos en cada rango obtenido en la prueba de aptitud mecánica. Elaboración 
propia. 

 

Aptitud Ortografía 

La prueba que mide la Ortografía se utiliza para verificar la habilidad en la aplicación del 

conocimiento almacenado de las reglas ortográficas, donde se pudo constatar que: el 6.58% de los 

alumnos se encuentra en un rango Muy bajo, el 32.89% en el rango Bajo, en este se encuentra la 

mayor concentración de alumnos, el 27.63% en el rango Medio Bajo, 28.95% en el rango Medio, 

2.63% en el Medio Alto y sólo el 1.32% en el rango Alto.  Con este resultado se puede constatar 

que los alumnos del primer grado de secundaria no consolidan la habilidad de aplicación de reglas 

ortográficas, ya que 51 alumnos se ubican entre los rangos Medio Bajo y Muy Bajo y sólo un 

alumno alcanzó el rango Alto (Gráfica 11). 
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Gráfica 11: Porcentaje y número de alumnos en cada rango obtenido en la prueba de aptitud ortografía. Elaboración 

propia. 

 

Las descripciones y gráficas anteriores se presentan por cada una de las aptitudes; a 

continuación se muestra la (Gráfica 12) que concentra los resultados de todas las aptitudes 

evaluadas a los participantes, donde se observa lo siguiente: a) como se mencionó anteriormente, 

ningún participante se ubicó en el rango Muy Alto, b) un mínimo número alumnos logró ubicarse 

en el rango Alto, c) en las aptitudes: Verbal, Espacial, Razonamiento  y Numérica, el rango Medio 

es donde se ubica la mayoría de los participantes,  d) hay una gran concentración de alumnos en 

el rango Bajo,  e) pocos alumnos se ubican en el rango medio alto, sin embargo, este número es 

mayor al que se ubica en el rango Muy Bajo.  

En resumen, la mayor concentración de participantes en las aptitudes evaluadas se observa 

en los rangos: Bajo, Medio Bajo y Medio. 
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Gráfica 12: Concentración de participantes por aptitud con la ubicación en cada rango, de acuerdo con los resultados 

obtenidos después de la aplicación. Elaboración propia. 
 
 

4. Cuestionario autoevaluación 

Este cuestionario valora los siguientes: 

Atributos: 

1. Uso de lenguaje oral con claridad y fluidez 

2. Uso de lenguaje escrito con claridad de acuerdo con el primer grado de secundaria 

3. Ante un conflicto pone en práctica propuestas de solución 

4. Aprovechamiento de habilidades tecnológicas para aprender mejor 

5. Interés por conocer acontecimientos sociales, económicos, culturales y naturales de su 
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6. Valora sus cualidades como ser humano. 
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Las respuestas de las preguntas de la 1 a la 7, se obtienen de acuerdo con la frecuencia con 

la que se presenta cada atributo: Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Casi nunca, Nunca. 

 

Para efectos de presentación de resultados, se determinó la proporción que guarda la frecuencia 

con la que se presenta cada atributo con el total de la población, así como el análisis estadístico 

pertinente. 

Preguntas relacionadas con el conocimiento de los derechos de niños y niñas y sentido de 

pertenencia 

8. Conoce los derechos de las niñas y niños para una sana convivencia. 

9. Se considera parte de un grupo social y participa en sus actividades 

Las respuestas a las preguntas 8 y 9, se relacionan con el nivel de conocimiento y 

participación: Totalmente, parcialmente y No lo conoce o no se considera. 

Se determinó la proporción que guarda el Nivel de conocimiento de cada ATRIBUTO con el 

total de la población, así como el análisis estadístico pertinente. 

Preguntas relacionadas con manifestaciones artísticas y actividades deportivas 

10. Participa en manifestaciones artísticas  

11. Participa en actividades deportivas fuera del horario escolar 

Tipo de actividades:  

Actividades artísticas (Danza, Música, Teatro, Pintura y Otras) 

Actividades deportivas (Fútbol, Vólibol, Básquetbol, Natación y otras). 

Para efectos de presentación de resultados, se determinó la proporción que guarda el 

número de participantes en cada actividad con el total de la población, así como, la proporción 
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que guarda el Tipo de participación de cada ATRIBUTO con el total de la población, 

realizando el análisis estadístico pertinente. 

Hallazgos en la aplicación del cuestionario de autoevaluación 

Este instrumento se aplicó con la intención de medir las habilidades sociales y comunicativas de 

los participantes, respecto a la forma en que interactúan con su entorno, dando oportunidad a los 

estudiantes de autoevaluarse respecto al aprendizaje al finalizar la primaria a través de los 

siguientes cuestionamientos: 

1. La percepción de los estudiantes sobre la claridad y fluidez con que se comunica con los 

diferentes grupos con los que convive es: 

 

 
Gráfica 13: Proporción que guarda la frecuencia con la que se presenta el atributo Uso de lenguaje oral con claridad 

y fluidez con el total de la población. Elaboración propia. 
 

En la gráfica se observa que el 75% de los participantes considera que casi siempre usa el 

lenguaje oral con claridad y fluidez, algunas veces sólo el 22% y no se registra la respuesta: nunca. 

Es decir, todos en algún momento lo utilizan. Es mínimo el porcentaje de alumnos que requieren 

apoyo respecto a la comunicación a través del lenguaje oral. 
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2. La percepción de los estudiantes sobre la claridad en el uso del lenguaje escrito en el grado que 

cursan es:         

 
Gráfica 14: Proporción que guarda la frecuencia con la que se presenta el atributo Uso de lenguaje escrito con 

claridad de acuerdo con el primer grado de secundaria con el total de la población. Elaboración propia. 
 

El 79% de los alumnos consideran que la comunicación a través del lenguaje escrito casi 

siempre es con claridad y de acuerdo con lo requerido en el primer grado de secundaria. Así 

mismo, al comparar estos resultados con los del instrumento SISAT exploración de textos, se 

observa que casi todos los alumnos se encuentran en el nivel esperado o en desarrollo; presentando 

con esto, congruencia entre el resultado de ambas pruebas. 
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3. La percepción del estudiante sobre la forma en que reacciona ante un conflicto es: 

 
Gráfica 15: Proporción que guarda la frecuencia con la que se presenta el atributo Ante un conflicto pone en práctica 

propuestas de solución con el total de la población. Elaboración propia. 
 

      La valoración que hacen los participantes sobre su respuesta al encontrarse ante un conflicto 

es, que el 60% casi siempre pone en práctica propuestas de solución. En contraste, un alumno 

respondió que nunca lo hace, y el resto se ubica entre las frecuencias: algunas veces y casi nunca. 

En este sentido, se considera pertinente analizar la trayectoria escolar del alumno referido en la 

frecuencia: nunca. 
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4.  La opinión del estudiante sobre la frecuencia con la que aprovecha sus habilidades tecnológicas 

para aprender mejor es: 

                    

 
Gráfica 16: Frecuencia sobre la percepción acerca del aprovechamiento de habilidades tecnológicas en el aprendizaje. 

 
 

      En este atributo, el 76% de los alumnos afirma que casi siempre aprovecha sus habilidades 

tecnológicas para aprender mejor y el 24% considera que lo aprovecha algunas veces. Llama la 

atención que hubo quién respondió nunca o casi nunca, lo que es preocupante en el nivel educativo 

y el nivel socioeconómico de los encuestados. 
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5. La percepción del estudiante sobre su preocupación por conocer lo que sucede en su entorno es: 

 
Gráfica 17: Proporción que guarda la frecuencia con la que se presenta el atributo Se ocupa de conocer 

acontecimientos sociales, económicos, culturales y naturales de su medio con el total de la población. Elaboración 

propia. 

      El 52% de los participantes casi siempre se ocupa de conocer los acontecimientos: sociales, 

económicos, culturales y naturales que suceden en su entorno, el 32% algunas veces y 16% casi 

nunca y nunca. 

6. El conocimiento que los alumnos tienen sobre los derechos de las niñas y los niños para una 

convivencia sana es: 

 
Gráfica 18: Proporción que guarda el número de alumnos respecto al Nivel de conocimiento sobre los derechos de 

las niñas y niños para una sana convivencia con el total de la población. Elaboración propia. 
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      De acuerdo con este atributo, sólo el 4% de los participantes no conoce los derechos de las 

niñas y niños para una sana convivencia. 

 

7. La frecuencia con la que los estudiantes valoran sus cualidades como ser humano es: 

 

 
Gráfica 19: Proporción que guarda la frecuencia con la que se presenta el atributo Valora sus cualidades como ser 

humano con el total de la población. Elaboración propia. 
  

La valoración de los participantes sobre sus cualidades como seres humanos es alta. El 

88% lo hace siempre o casi siempre y sólo el 12% algunas veces, a esta pregunta ninguno de los 

participantes respondió nunca o casi nunca. 
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8.  La percepción que tienen los estudiantes sobre su participación en las manifestaciones de arte 

es: 

 
Gráfica 20: Proporción que guarda el número de alumnos que participa en Manifestaciones artísticas con el total de 

la población. Elaboración propia. 
 

El 51% de los estudiantes participa en manifestaciones artísticas y esto se refiere a prácticas 

fuera del horario escolar y financiadas por los padres de familia. A la pregunta sobre en cuáles 

actividades artística participa las respuestas fueron: 

 
Gráfica 21: Proporción de participación de alumnos en teatro, música, danza, pintura y otros, con el total de alumnos 

que Sí participan en Manifestaciones artísticas. Elaboración propia. 
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9.  La participación de los estudiantes en actividades deportivas fuera del horario escolar es: 

 

 
Gráfica 22: Proporción que guarda el número de alumnos que participa en Actividades deportivas fuera del horario 

escolar con el total de la población. Elaboración propia. 
 

En comparación con las manifestaciones artísticas, es más alto el porcentaje de alumnos 

que participa en actividades deportivas fuera del horario escolar. El tipo de actividades deportivas 

en las que participan los sujetos de este estudio son: 

 

 
Gráfica 23: Proporción de participación de alumnos en fútbol, básquetbol, vóleibol, natación y otros, con el total de 

alumnos que Sí participan en actividades deportivas fuera del horario escolar. Elaboración propia. 
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10.  La percepción de los estudiantes sobre el esfuerzo que realizan por lograr sus propósitos es: 

 
Gráfica 24: Proporción que guarda la frecuencia con la que se presenta el atributo Se esfuerza por lograr sus 

propósitos con el total de la población. Elaboración propia. 
 

Al preguntar a los participantes sobre el esfuerzo por lograr sus propósitos, el 84% 

considera que siempre o casi siempre se esfuerza por lograrlos, mientras que el 1% respondió que 

casi nunca se esfuerza, este porcentaje llama la atención sobre el resto. 

11.  La forma en que los estudiantes se perciben como parte de un grupo social es:  

 
Gráfica 25: Proporción que guarda el número de alumnos respecto a considerarse parte de un grupo social y 

participar en sus actividades con el total de la población. Elaboración propia. 
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En el sentido de pertenencia hacia un grupo social, el 100% de los estudiantes se siente 

parte de uno y participa en las actividades que se organizan dentro del mismo. 

 

A manera de hallazgo, después de la aplicación del cuestionario de autoevaluación se 

resume que: el 51% de los participantes perciben que Siempre usa el lenguaje oral con claridad y 

fluidez, el 33% usa Siempre el lenguaje escrito con claridad de acuerdo al primer grado de 

secundaria y el 46% lo usa Casi siempre. 21 participantes consideran que, ante un 

conflicto, Siempre ponen en práctica propuestas de solución y 24 Casi Siempre lo hacen. 36 

alumnos afirman que Siempre aprovechan sus habilidades tecnológicas para aprender mejor y 22 

consideran que Casi Siempre. Por otro lado, sólo siete participantes dicen que Siempre se ocupan 

de conocer acontecimientos sociales, económicos, culturales y naturales de su medio, mientras que 

33 se ocupan de esto Casi Siempre.  

 

Al preguntar a los alumnos si conocían los derechos de las niñas y los niños que favorecen 

un ambiente de sana convivencia, 26 contestaron que los conocen Totalmente y 47 sólo los conoce 

parcialmente. Respecto a las cualidades como ser humano, 40 participantes Siempre se 

autovaloran y 27 afirman que Casi Siempre reconocen sus cualidades como seres humanos. En la 

evaluación del desarrollo de actividades artísticas el 51% de estudiantes confirma que participa en 

las siguientes manifestaciones artísticas: dos en Teatro, ocho en Música, dos en Danza, seis en 

Pintura y 21 en otras artes. En la evaluación sobre el deporte, sólo el 72% de los estudiantes 

confirma participar en actividades deportivas fuera del horario escolar y de la siguiente forma: 14 

en fútbol, seis en básquetbol, dos en vóleibol, tres en natación y 30 en otros deportes no 

especificados. Ante un clima de poca motivación por parte de los estudiantes de secundaria, se 



 87 

preguntó a los participantes si se esfuerzan por lograr sus propósitos y el resultado fue, que 36 

alumnos dicen que Siempre se esfuerzan por lograrlos, mientras que 28 Casi Siempre lo hacen.  

 

Por último, ante la pregunta sobre si se consideran parte de un grupo social y participar en 

las actividades del mismo, 56 participantes afirman que se consideran Totalmente como parte de 

un grupo social, además de participar en sus actividades y 20 lo hacen Parcialmente. 

 

En resumen, se observa que los participantes, en su gran mayoría se auto determinan como 

personas que utilizan frecuentemente el lenguaje oral y escrito; así mismo, reaccionan al 

presentarse un conflicto, reconociendo a su vez sus cualidades como seres humanos, sintiéndose 

parte de un grupo social, además de participar en las actividades del mismo, dado que la mayoría 

conoce sus derechos.  

















 95 

Se cuestionó a los alumnos sobre cómo reaccionan ante un conflicto y si buscan alternativas 

para solucionarlo, a lo que siete respondieron: casi nunca y uno respondió: nunca. También se les 

preguntó con qué frecuencia se preocupan por conocer lo que sucede en su entorno; a lo que nueve 

respondieron: casi nunca y otros tres: nunca. Así mismo, se indagó si reconocen y valoran sus 

fortalezas como personas, a lo que nueve alumnos respondieron: algunas veces, situación que 

llama la atención, por lo que es recomendable turnar estos casos al departamento psicopedagógico. 

Respecto al esfuerzo por alcanzar sus metas, once estudiantes respondieron: algunas veces.   

 

Así mismo, respecto a la pregunta ¿Conoces los derechos de las niñas y los niños que 

favorecen un ambiente de sana convivencia? donde la respuesta obtenida fue: No los conoce, se 

sugiere el acompañamiento cercano a los participantes, por parte de los tutores de grupo, con la 

intención de que los ayuden a identificar sus derechos y los derechos de los demás, evitando 

actitudes que dificulten la sana convivencia. A este respecto, se sugiere trabajar desde el primer 

grado de primaria con planteamientos de la vida familiar y escolar donde, los alumnos identifiquen 

los derechos básicos de la niñez.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

En toda implementación de programas de fortalecimiento académico y psicosocial, 

encaminado al desarrollo de competencias en la educación básica, es necesario evaluar su impacto 

y pertinencia. La historia de la educación de este país y de muchos otros, nos ha mostrado que 

dicho impacto no puede medirse de manera inmediata, que se requiere de aproximadamente una 

década para lograrlo. A medida que se lleven a cabo cambios constantes de propuestas curriculares 

en la educación, estaremos más lejos de valorar su impacto.  

 

Para Rial, (2007), citado por García Retana, (2011 p.16), el principio general de 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. Ante esta 

situación debe prevalecer el principio de coherencia entre lo que debe ser y lo que resulta. En este 

sentido, y tomando en consideración el tercer objetivo específico mencionado al inicio de esta 

investigación: Seleccionar los atributos y dificultades más frecuentes que arrojan los resultados 

estadísticos de la evaluación diagnóstica. Al determinar las fortalezas y áreas de oportunidad se 

obtendrá el diagnóstico del estado que guardan las competencias del perfil de egreso de primaria 

en alumnos que recientemente ingresaron a la secundaria de un colegio particular de la ciudad de 

Puebla. En consecuencia, las conclusiones de esta investigación se muestran a partir de clasificar 

los atributos y dificultades frecuentes. 

 

 

 

 



 97 

Tabla 5. Atributos frecuentes encontrados en resultados  

Variables 
(Competencias) 

Indicadores Atributos encontrados 

Uso del lenguaje oral y 
escrito 

Claridad  
Fluidez 
Redacción  
Ortografía  

1. Uso del lenguaje oral con claridad y fluidez 
para la comunicación dentro y fuera del 
contexto escolar, de acuerdo con la edad y 
grado escolar. 

2. Nivel esperado y en desarrollo en la 
producción de textos, a partir de una lectura. 

Desarrollo de habilidades 
comunicativas  

Atributos del 
perfil de egreso  

1. Condiciones socio-afectivas favorables en la 
mayoría de los participantes. 

2. Los participantes reconocen que ante un 
conflicto ponen en práctica propuestas de 
solución.  

3. Reconocimiento de los estudiantes sobre el 
aprovechamiento de sus habilidades 
tecnológicas para un mejor aprendizaje. 

4. Manifestación de curiosidad por parte de los 
estudiantes en conocer acontecimientos 
sociales, económicos, culturales y naturales 
de su entorno. 

5. Los participantes conocen los derechos de las 
niñas y los niños, condición que favorece 
relaciones de sana convivencia. 

6. Participación de más del 50% de los alumnos 
en manifestaciones artísticas y deportivas 
fuera del horario escolar. Situación que 
incrementa el nivel cultural y cuidado del 
cuerpo. 

7. Los participantes reconocen que casi siempre 
se esfuerzan por lograr sus propósitos. 

Tabla 5. Creación propia 
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Tabla 6. Dificultades frecuentes encontrados en resultados  

Variables 

(Competencias) 
Indicadores Dificultades encontradas 

Uso del lenguaje oral y 

escrito 
Claridad  
Fluidez 
Redacción  
Ortografía  

1. Respecto a la comunicación escrita, la 

mayoría de los alumnos muestra bajo 

rendimiento en la habilidad de la aplicación 

del conocimiento almacenado de las reglas 

ortográficas.  

Razonamiento 
 
 
Aptitud y razonamiento 
numérico 
 
Atención  

Seriación  
Comprensión  
 
Igualdad 
numérica y 
seriación 
 
Rapidez y 
precisión 

1. En gran porcentaje los alumnos no 
consolidan la capacidad para razonar de 
modo inductivo o deductivo los conceptos 
matemáticos en términos de relaciones y 
propiedades. 

2. El 20% de los participantes aún requiere 
apoyo para realizar operaciones de cálculo 
mental. 

3. Sólo el 4% de los alumnos han desarrollado 
la destreza para formular y comprobar 
hipótesis acerca de conceptos e ideas 
expresadas verbalmente. 

4. Sólo el 3% de los alumnos tienen la 
habilidad para identificar rápida y 
selectivamente los aspectos relevantes de un 
estímulo y para ignorar los irrelevantes. 

5. El 50% de los participantes no ha 
desarrollado la capacidad para resolver 
problemas novedosos aplicando leyes 
lógicas de tipo deductivo y estableciendo 
correlatos entre figuras abstractas. 

 
Tabla 6. Creación propia 

 

Diagnóstico  

Dado que, la definición de perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que incluyen 

aspectos cognitivos, aquellos relacionados con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida 

democrática, considerados atributos deseables para desarrollar las competencias para la vida, 

después de realizar el análisis de los atributos y dificultades frecuentes se determina lo siguiente: 
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En los rasgos relacionados con los aspectos socio-afectivo y la vida democrática que 

presentan los alumnos que recientemente ingresaron a la secundaria de un colegio 

particular de la ciudad de Puebla, son los esperados para cursar el primer grado de 

secundaria. Sin embargo, en aquellos rasgos que incluyen aspectos cognitivos o el 

desarrollo de los mismos (cálculo mental, aptitud numérica, redacción y ortografía, 

razonamiento, atención, etc.) en su gran mayoría los participantes no han desarrollado las 

competencias que requiere el primer grado de secundaria. 

 

Supuesto hipotético 

De acuerdo con el supuesto hipotético que se estableció para esta investigación, en el que 

se dice, que si se conoce el estado que guardan las competencias del perfil de egreso con el que 

llegan los estudiantes a la educación secundaria, se podrían identificar las necesidades a atender 

en el nivel Primaria y se contará con elementos para el diseño del PFC, encaminado a fortalecer la 

propuesta curricular de la Secretaría de Educación Pública y alcanzar el perfil de egreso de la 

educación primaria. A este respecto se establece la siguiente: 

 

Comprobación  

En definitiva, al reconocer las dificultades frecuentes que presentaron los participantes en 

esta investigación y que tienen que ver con los rasgos que incluyen aspectos cognitivos o el 

desarrollo de los mismos (cálculo mental, aptitud numérica, redacción y ortografía, razonamiento,  

atención, etc.), se tiene la información necesaria de las áreas de oportunidad por atender desde el 

primer grado de primaria, como elementos necesarios para el posterior diseño de un Programa de 

fortalecimiento de las competencias, encaminado a fortalecer la propuesta curricular de la 

Secretaría de Educación Pública.  







http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/BAT-7_Extracto_Manual.pdf
http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/BAT-7_Extracto_Manual.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=132/13211102
https://dle.rae.es/?id=A0fanvT|A0gTnnL
http://www.inee.edu.mx/bie
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/2017/doctosdeconsulta/Manual_Orientaciones_SisAT.pdf
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/2017/doctosdeconsulta/Manual_Orientaciones_SisAT.pdf
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.  INSTRUMENTO SISAT 

 

Cálculo mental 

1er Grado 

CCT: Grupo: Fecha: Visita No.: 

Nombre de los alumnos 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

Códigos 

de 

respuesta 

1 1 V 0 

Respuesta correcta  

Sin apoyo visual 

Respuesta correcta  

Con apoyo visual 

Respuesta incorrecta 

o sin respuesta 

Instrucciones 

 

1. Establezca un ambiente de confianza con el alumno a través de algunas preguntas acerca de 

sus intereses. 

2. Plantee que este es un ejercicio que no implica una calificación. 

3. Inicie preguntando un par de cálculos muy sencillos con el fin de que las responda antes de 

iniciar y tome confianza. Felicítelo por sus respuestas. 

4. Lea la primera pregunta del grado que corresponda, tal cual está escrita y en el orden 

establecido. Si el alumno lo solicita, repítala una vez. Permanezca en silencio para no 

interferir en el proceso mental del niño. 

5. Presente la tarjeta de apoyo visual, cuando el alumno: a) da una respuesta equivocada; b) 

tarda más de 20 segundos en responder, aun repitiendo la pregunta. 
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Cálculo mental 

1er Grado 

No. Preguntas Respuesta 
Registro por alumno 

A B C D E F 

Ej.1 600 menos 500 100       

Ej.2 ¿Cuánto es la mitad de 62? 31       

1 38 más 23 61       

2 12 por 6 72       

3 24 menos 18 por 2 12       

4 3/4 más 4/8 10/8; 5/4; 1¼; 1.25       

5 Convierte 2/5 en número decimal .4; .40       

6 2/3 por 3/5 6/15; 2/5       

7 115.4 menos 12.4 103       

8 8.75 más .25 menos 3 6       

9 ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81       

10 .5 más 2/4 menos 1/3 2/3       

Suma del puntaje de aciertos       

Número de aciertos con apoyo 

visual 
      

Observaciones: 

A B C 

D E F 

 

 

 














































