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INTRODUCIÓN 

La Educac ión Super ior tiene la responsabi l idad de part ic ipar en la formación de los recursos 

humanos que ' integrados a la vida product iva formarán y t ransformarán a la soc iedad Sin embargo, 

la Educac ión Superior en México presenta problemát icas comple jas y retos; producto de su 

devenir h is tónco y contextos part iculares actuales, entre los que se encuent ran, el crecimiento 

demográf ico la t ransformación del mode lo económico, las tendencias hacia la búsqueda de la 

democrac ia plena y una profunda t ransformación social, producto de los proyectos de global,zación. 

De esta forma e Programa Nacional de Educac ión Super io r 2001 - 2006, plantea entre 

otros, el objet ivo de contar con un s istema educat ivo con cobertura de cal idad y equidad, 

estableciendo como p r im ica el identif car la s i tuación actual para mejorar la cal idad de los 

programas q u e ofrece, esto i n c u y e por supuesto, los a lumnos, desde antes de su ingreso su 

permanencia y despues de su egreso 

Dentro de este contexto se desarro la el presente trabajo, enmarcándose dentro del campo 

discipl inario de la evaluac ión y dentro de ésta la evaluac ión diagnóst ica, por tanto, se efectúa una 

valoración de las característ icas académicas que presentan los aspirantes a ingresar al Instituto 

Tecnológico de Linares, incluyendo aspectos del nivel precedente, así c o m o las most radas al 

momento de su ingreso De igua modo se e fec túa una valoración de las característ icas 

soc ioeconómicas que los caractenzan durante su permanenc ia en la institución. 

La e laboración del presente trabajo t iene como objet ivo identif icar el perfi l de ingreso 

académico y soc ioeconomico de los a lumnos que ingresan al Instituto Tecnológico de Linares (I. T. 

L ) tomando como referencia los resul tados del examen de ingreso de los años de 1994 a 1999; 

esperando que una vez dado a conocer a las autor idades educat ivas, personal docente , jefes de 

depar tamento académico y pres dentes de academia, se cuente con información para implementar 

acciones que contr ibuyan al me oramiento de los servic ios que se of recen en la institución. 

En el Capi tu lo I, se encuentra el Planteamiento del Problema, descr ib iéndose las s i tuaciones 

que motivaron el trabajo así como su fundamentación. En el m ismo se incluye la just i f icación y el 

objeto de estudio. 

En el Capítulo II se presenta el Marco Referencial , real izándose una reseña histórica sobre 

el examen de ingreso al nivel supenor , haciendo referencia a las inst i tuciones que en México lo han 

promovido y dado or igen, tales c o m o la Asociación Nacional de Univers idades e Inst i tuciones de 

Educación Superior (ANU ES) la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 

Superior (CONPES) , el Centro Nacional de Evaluación para la Educac ión Super ior , A. C. 

(CENEVAL) 

Poster iormente se abordan, de manera específ ica, los antecedentes del examen de ingreso 

a la Educac ión Superior Tecnológica y el papel del Consejo del Sis tema Nacional de Educación 

Tecnológica (CoSNET) Finalmente se presenta una serie de t rabajos relacionados con el tema de 

invest igación 



El Capi tu lo III es tá con fo rmado por el Marco Teórico. Toda vez que el campo discip mano y 

conceptual del trabajo, se apoya en la perspectiva de la evaluación, se empieza con una clarif icación 

del concepto los tipos que existen y la función que esta desempeña 

Uno de los ejes centra les del trabajo se desarrol la alrededor de los resul tados del examen 

de ingreso (diagnóstico), razón por la que se abordan las perspect ivas teór icas sobre este, 

fundamentando su uso o uti l idad, asi como las principales característ icas, pr imeramente a nivel 

general, hasta descr b r el inst rumento de ingreso al I. T . de Linares. 

Otros conceptos que se desarrol lan son: el perfil académico; habi l idades verbales; 

habi l idades matemáticas. 

De igual modo se descr ibe la hipótesis del trabajo y sus variables, así c o m o los conceptos 

clave para el desarrol lo del t rabajo 

Hacia el f n a l del capi tulo, se encuentra una expl icación de las va rab les emp leadas para la 

defn ic ión de perfil soc oeconómico de os alumnos. 

En el Cap tulo IV- Marco Situacional; se descr ibe las s i tuac iones bajo las que se desarrol la el 

trabajo, in ic iándose con una referencia histórica de l Sistema Nacional de Institutos T e c n o l o g c o s y 

una descnpción actúa del mismo dentro de las que encont ramos su objet ivo, visión, mis ión valores 

oferta educat iva, pob ación escolar y personal que lo integra, en t re otras s i tuaciones. 

En el mismo orden, se cont inúa con una descr ipción del Instituto Tecno lóg ico de Linares, 

s iendo más descript ivos en cuanto a su composic ión y característ icas contextúales. 

En el Capítulo V se descnbe la Metodología, e inicia con la espec i f i cacón del tipo de 

investigación y def inición de la población de estudio, la descr ipción de los ins t rumentos empleados, 

deta l lándose las situac ones que prevalecieron previas, durante y postenor a la apl icación de los 

mismos, se e s t a b e c e el proceso de análisis de la in formación recabada y el p rocesamiento 

estadíst ico de los datos 

En el Capi tu lo VI se presentan los Resul tados obtenidos, p r imeramente se anal izan el 

aspecto académico, que incluye: el promedio de bachil lerato, habi l idad verbal, habi l idad matemát ica 

y conocimientos, esto se agrupó por año de estudio, in ic iándose con los de 1995 y conc luyendo con 

los de 1999; poster iormente se presentan en forma global f inal izando con la una p rueba de hipótesis, 

tomando como referencia los resul tados obtenidos en el ingreso de 2002. Estab lec iéndose el Perfi l 

Académico del a lumno que ingresa al plantel. 

En el aspecto soc ioeconómico se consideran los fac tores re lac ionados con la viv ienda, 

dependenc ia económica estructura famil iar, ingresos y cul turales. Es tab lec iéndose el Perfi l 

Soc ioeconómico del estud ante del I T. de Linares. 

El últ imo apar tado hace referencia a las Conclus iones y Recomendac iones producto de esta 

invest igación Por úl t imo se presenta la Bibliografía consul tada y los Anexos correspondientes. 
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INTRODUCIÓN 

La Educac ión Super ior tiene la responsabi l idad de part ic ipar en la formación de los recursos 

humanos que ' integrados a la vida product iva formarán y t ransformarán a la soc iedad Sin embargo, 

la Educac ión Superior en México presenta problemát icas comple jas y retos; producto de su 

devenir h is tónco y contextos part iculares actuales, entre los que se encuent ran, el crecimiento 

demográf ico la t ransformación del mode lo económico, las tendencias hacia la búsqueda de la 

democrac ia plena y una profunda t ransformación social, producto de los proyectos de global,zación. 

De esta forma e Programa Nacional de Educac ión Super io r 2001 - 2006, plantea entre 

otros, el objet ivo de contar con un s istema educat ivo con cobertura de cal idad y equidad, 

estableciendo como p r im ica el identif car la s i tuación actual para mejorar la cal idad de los 

programas q u e ofrece, esto i n c u y e por supuesto, los a lumnos, desde antes de su ingreso su 

permanencia y despues de su egreso 

Dentro de este contexto se desarro la el presente trabajo, enmarcándose dentro del campo 

discipl inario de la evaluac ión y dentro de ésta la evaluac ión diagnóst ica, por tanto, se efectúa una 

valoración de las característ icas académicas que presentan los aspirantes a ingresar al Instituto 

Tecnológico de Linares, incluyendo aspectos del nivel precedente, así c o m o las most radas al 

momento de su ingreso De igua modo se e fec túa una valoración de las característ icas 

soc ioeconómicas que los caractenzan durante su permanenc ia en la institución. 

La e laboración del presente trabajo t iene como objet ivo identif icar el perfi l de ingreso 

académico y soc ioeconomico de los a lumnos que ingresan al Instituto Tecnológico de Linares (I. T. 

L ) tomando como referencia los resul tados del examen de ingreso de los años de 1994 a 1999; 

esperando que una vez dado a conocer a las autor idades educat ivas, personal docente , jefes de 

depar tamento académico y pres dentes de academia, se cuente con información para implementar 

acciones que contr ibuyan al me oramiento de los servic ios que se of recen en la institución. 

En el Capi tu lo I, se encuentra el Planteamiento del Problema, descr ib iéndose las s i tuaciones 

que mol ivaron el trabajo así como su fundamentación. En el m ismo se incluye la just i f icación y el 

objeto de estudio. 

En el Capítulo II se presenta el Marco Referencial , real izándose una reseña histórica sobre 

el examen de ingreso al nivel supenor , haciendo referencia a las inst i tuciones que en México lo han 

promovido y dado or igen, tales c o m o la Asociación Nacional de Univers idades e Inst i tuciones de 

Educación Superior (ANU ES) la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 

Superior (CONPES) , el Centro Nacional de Evaluación para la Educac ión Super ior , A. C. 

(CENEVAL) 

Poster iormente se abordan, de manera específ ica, los antecedentes del examen de ingreso 

a la Educac ión Superior Tecnológica y el papel del Consejo del Sis tema Nacional de Educación 

Tecnológica (CoSNET) Finalmente se presenta una serie de t rabajos relacionados con el tema de 

invest igación 



El Capi tu lo III es tá con fo rmado por el Marco Teórico. Toda vez que el campo discip mano y 

conceptual del trabajo, se apoya en la perspectiva de la evaluación, se empieza con una clarif icación 

del concepto los tipos que existen y la función que esta desempeña 

Uno de los ejes centra les del trabajo se desarrol la alrededor de los resul tados del examen 

de ingreso (diagnóstico), razón por la que se abordan las perspect ivas teór icas sobre este, 

fundamentando su uso o uti l idad, asi como las principales característ icas, pr imeramente a nivel 

general, hasta descr b r el inst rumento de ingreso al I. T . de Linares. 

Otros conceptos que se desarrol lan son: el perfil académico; habi l idades verbales; 

habi l idades matemáticas. 

De igual modo se descr ibe la hipótesis del trabajo y sus variables, así c o m o los conceptos 

clave para el desarrol lo del t rabajo 

Hacia el f n a l del capi tulo, se encuentra una expl icación de las va rab les emp leadas para la 

defn ic ión de perfil soc oeconómíco de os alumnos. 

En el Cap tulo IV- Marco Situacional; se descr ibe las s i tuac iones bajo las que se desarrol la el 

trabajo, in ic iándose con una referencia histórica de l Sistema Nacional de Institutos T e c n o l o g c o s y 

una descnpción actúa del mismo dentro de las que encont ramos su objet ivo, visión, mis ión valores 

oferta educat iva, pob ación escolar y personal que lo integra, en t re otras s i tuaciones. 

En el mismo orden, se cont inúa con una descr ipción del Instituto Tecno lóg ico de Linares, 

s iendo más descript ivos en cuanto a su composic ión y característ icas contextúales. 

En el Capítulo V se descnbe la Metodología, e inicia con la espec i f i cacón del tipo de 

investigación y def inición de la población de estudio, la descr ipción de los ins t rumentos empleados, 

deta l lándose las situac ones que prevalecieron previas, durante y postenor a la apl icación de los 

mismos, se e s t a b e c e el proceso de análisis de la in formación recabada y el p rocesamiento 

estadíst ico de los datos 

En el Capítulo VI se presentan los Resul tados obtenidos, p r imeramente se anal izan el 

aspecto académico, que incluye: el promedio de bachil lerato, habi l idad verbal, habi l idad matemát ica 

y conocimientos, esto se agrupó por año de estudio, in ic iándose con los de 1995 y conc luyendo con 

los de 1999; poster iormente se presentan en forma global f inal izando con la una p rueba de hipótesis, 

tomando como referencia los resul tados obtenidos en el ingreso de 2002. Estab lec iéndose el Perfi l 

Académico del a lumno que ingresa al plantel. 

En el aspecto soc ioeconómico se consideran los fac tores re lac ionados con la viv ienda, 

dependenc ia económica estructura famil iar, ingresos y cul turales. Es tab lec iéndose el Perfi l 

Soc ioeconómico del estud ante del I T. de Linares. 

El últ imo apar tado hace referencia a las Conclus iones y Recomendac iones producto de esta 

invest igación Por úl t imo se presenta la Bibliografía consul tada y los Anexos correspondientes. 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes del Problema. 

La Educac ión Supenor es un factor de desarrol lo económico y social de l país a partir de la 

formación de los recursos humanos que se integraran a la vida product iva; a la vez, t iene la posibi l idad 

de convert i rse en un factor de movi l idad social, sin embargo, en cada región del país es ta d inamica 

actúa en forma di ferente, dadas las condic iones part iculares donde se inserta. 

Anal izando los desaf ios de la Educación Superior Tecnológica Industr ial en México, el 

Programa Institucional de Innovación y Desarrol lo del Sis tema Nacional de Insti tutos Tecnológicos, 

2001 - 2006 destaca no obstante haberse efectuado un crecimiento demográf ico en la úl t ima decada 

del 12 2% de a p o b a c o n con mas de 15 anos, la cobertura del Sistema de Educac ión Superior es 

i n s u f c e n t e so o se a t e n d e a 2 de cada 10 ovenes entre los 19 y 23 años es decir jóvenes con 

p o s b idades de efectuar estudios de nivel Técnico Supenor Universitario, Profes ional Asoc iado y 

L cenc atura 

A este p rob lema se le agrega una enorme inequidad, en a lgunas reg iones del país cuatro de 

cada diez jóvenes de ent re los 19 y 21 años asisten a la escuela; en otras, apenas uno de cada diez 

jóvenes de esa edad real izan estudios superiores. 

La inequidad se acentúa cuando se compara la procedencia de los a lumnos, los jóvenes de 

zonas urbanas, cuyas famil ias t ienen ingresos medios o altos, mant ienen una proporc ion en la que 

cinco de cada diez j óvenes de la edad mencionada, asisten a la escuela, en contraste, los sectores 

urbanos pobres, solo un joven de cada diez, se encuentran matr icu lados en la escuela; e n los jóvenes 

del medio rural, solo uno de cada treinta accede a la educac ión superior. El caso de los jóvenes 

indígenas es aun mas drast co 

El contar con programas educat ivos de cal idad, que respondan a las neces idades del 

desarrol lo social c ientí f ico, tecnologico, económico y cultural de cada una de las reg iones del país, es 

esencial, espec ia lmente si se at iende a los sectores más desprotegidos, de manera que sus egresados 

impulsen el desarrol lo industrial, al t iempo que se redistr ibuye el ingreso de manera más equitat iva. 

El desarrol lo demográf ico ; la t ransformación del modelo de desarrol lo económico , la tendencia 

de la t ransformación polít ica hacia la búsqueda de la plena democrac ia y su ejercic io y la profunda 

transformación social que afecta a todos los niveles; const i tuyen las cuatro g randes transic iones que en 

el México de hoy p lantean los desafíos a los que se enfrenta el S is tema Nacional de Educación 

Tecnológica en los que deberá asegurar el acceso de la poblacion de manera equitat iva y diversi f icada 



Si de an temano reconocemos que la educac ión es una de las var iables de mayor influencia en 

la asignación de posic iones sociales y por tanto, en la reproducción y t ransformación de las 

instituciones, aceptaremos de igual manera que en los últ imos años se ha establec ido una polít ica de 

gobierno en la que aumentan las oportunidades de acceso a la educac ión super ior lo cual cons t t uye un 

esfuerzo en lograr una mayor equidad social entre los di ferentes sectores de la sociedad. 

Ante esto las inst i tuciones educat ivas enfrentan el reto de que estas opor tun idades educat ivas 

logren que la población con menos recursos economicos no sean exclu idos de las act iv idades básicas 

de convivencia y desarrol lo social tales como el trabajo product ivo y remunerado decorosamente 

(Reinmers 1999) sin embargo es necesano reconocer la neces idad de que d ichos recursos, sean 

u t l i zados de manera o p t m a por la p o b a c o n que desea esta opor tun idad, con lo cual se estaría en 

proceso de lograr que quienes ingresan a nivel superior, tengan una alto g rado de probabi l idad de 

concluir con éxito sus estudios 

La baja ef iciencia terminal cuest iona a la mst i tucon que la padece ya que es portadora de una 

incapacidad para poner a disposición del individuo las opor tun idades educat ivas rea stas", asi l o q u e 

el estudiante "es", contraviene con frecuencia con lo que el estudiante "debe ser", el ideal y el 

desconocimiento de las característ icas socioeconómicas básicas y de las habi l idades académicas 

previas, coloca a la insti tución como vict ima de estudiantes "no adecuados" a las opor tun idades 

educat ivas. (Tinto, ci tado por Lilia Perez Franco, 2001) 

De acuerdo con el Programa Nacional de Educación 2001 - 2006 (PNE), a educac ión s u p e r o r 

enfrenta di ferentes problemas, entre los que se encuentran-

a) El obstáculo para tener acceso a la Educación Superior por parte de los jóvenes que per tenecen 

a sectores en si tuación de m a r g i n a r o n "mientras que el 4 5 % del grupo de edad entre 19 y 23 

años, que vive en zonas urbanas y pertenece a fami las con ingresos med os o a tos rec be 

educac ión supenor , ún icamente el 11% de q u e n e s habi tan en sectores urbanos pobres y el 3 /o 

de los que v iven en sectores rurales cursan este tipo de estudios". (Programa Nacional de 

Educac ión 2001 - 2006, p 189). 

b) Estos datos nos indican que los jóvenes t ienen problemas para acceder a la educac ión supenor 

en México, y que probablemente los principales obstáculos para el pr imer grupo, lo sea el factor 

académico, en el segundo se incorpore ademas el factor económico y en el tercer grupo se 

incorpore a los antenores el factor cultural y social 

c) Otro problema t iene su ongen en el nivel medio super ior que mani f iesta una disfunción en el papel 

que desempeña la Orientación Vocacional y la formación académica de los estudiantes cuyos 

egresados manif iestan deficiencia académica, pr inc ipalmente en c iencias básicas c o m o 

Matemát icas así como la Expresión Oral y Escrita. 

Estas def ic iencias presentes en los a lumnos que ingresan al nivel superior, por lo genera l 

impactan signi f icat ivamente en los bajos niveles de ef iciencia terminal y por ende en la subuti l ización de 

recursos materiales, humanos y económicos del Estado 



Estos problemas han s ido anal izados y documentados en un estudio efectuado en la 

Universidad Veracruzana q u e incluyo el seguimiento de los estudiantes que ingresaron en 1997, el cual 

indicó que en el t ranscurso de cuatro semestres y al inicio del quinto semestre, el 27% de los a lumnos 

había abandonado la Univers idad 

Por otra parte, un 2 6 % de los estudiantes, aunque permanecía en la Universidad, no había 

a lcanzado a promoverse en el total de los cursos/créditos correspondientes al cuar to semestre, al 

mismo t iempo que casi la mitad de los estudiantes (47%), los había cubierto, pero de ellos, solo un 28% 

había obtenido promedio super ior a ocho y so lamente un 16% nunca había reprobado a lguna 

asignatura (Chain R Raugeb , 2000) 

El conocimiento de si tuaciones como la antenor en el que en la Univers idad Veracruzana nos 

indica que una cuarta par te de los estudiantes abandona la carrera y los demás problemas q u e se 

enuncian, obl iga a ref lexionar a cerca del papel que desempeñan las inst i tuciones de Educac ión 

S u p e r o r en el proceso educat ivo, en la evidente necesidad de d ismi ru i r los índices de d e s e r c o n y 

reprobación escolar, lo cua depende de mult pies factores que igualmente habrá que revisar y anal izar, 

entre os que podemos menc ionar el nivel de formacion y profesional ización de los docentes el mode lo 

de organización académica apoyos matenales y administrat ivos, condic iones de la oferta educat iva, 

pero de igual manera - y quizá con mayor importancia las característ icas de los alumnos, que e 

d scurso académico los ub ca como la esencia, la parte sustant iva del quehacer educat ivo y tal vez, los 

menos conocidos. 

A partir de la década de los noventa ha prosperado la cultura de la evaluación en e l nivel 

super or, esto ha permit ido un me oramiento en la cal idad de los programas educat vos y la p laneac on, 

no obstante en el PNE 2001 - 2006, se acepta que las acciones en este sent ido han resul tado 

insuf c entes y l imitadas para asegurar los objet ivos propuestos en matena de evaluación. 

Entre las l íneas de acc ión del obe t i vo estratégico del PNE 2001 - 2006: Educac ión Supenor de 

cal idad se establece que las inst i tuciones de educac ión supenor ident i f iquen la situación actual para 

me orar la cal idad de los programas que ofrecen y tomar las medidas necesar ias; la real ización de 

e s t u d o s para profundizar en el conocimiento académico de los a lumnos que at iende la inst i tución, el 

estab ecimiento de mecan ismos equitat ivos, rigurosos y t ransparentes para el ingreso de los a lumnos, 

seña lando como programa de acción, la atención a los estudiantes desde antes de su ingreso a la 

educac ión superior, durante su permanenc ia y hasta su egreso. 

Tomando en cuenta lo anterior, el Instituto Tecnológico de Linares (I. T de Linares) pre tende 

estab ecer mecan ismos que contr ibuyan al mejoramiento académico de los a lumnos, cons iderando un 

e lemento clave para lograrlo conocer el nivel académico y soc ioeconómico del a lumnado que ingresa 

a través de la real ización de estud ios de diagnóst ico que permitan caracter izar lo 

En otro orden de ideas, entre el personal docente del plantel es c o m ú n escuchar la f rase "los 

a lumnos v ienen mal preparados del nivel medio superior" y en ocasiones, és ta es la just i f icación que le 

dan al bajo aprovechamiento , reprobación y deserción escolar. 



Los datos estadíst icos de la generac ión que ingresó en febrero y agosto del año 2000, 

muestran que durante el pr imer semest re el 54% de los a lumnos, reprueba al menos una materia Los 

datos de deserción indican que tan sólo en el primer semest re de estudios, el 20% del total de la 

población, que ingreso en el m ismo período mencionado, abandonó el plantel ( Información obtenida de 

los registros del Depar tamento de Servicios Escolares del I.T. de Linares). 

El t iempo para cursar una carrera de nivel l icenciatura dentro de l Sis tema Nacional de Institutos 

Tecnológicos (SNIT) var ia desde los 8 a los 12 semestres, es decir que las carreras están d iseñadas 

para que alumnos sin reprobac ón la cursen en un per iodo mín imo de 8 semestres, sin embargo, dada 

la problemát ica escolar el promedio de t empo est mado por el Depar tamento de Servicios Esco ares se 

encuentra en un promedio de 10 semestres 

Lo antenor nos lleva a interrogarnos ¿Cual es el nivel académico con que ingresan los a lumnos 

a la Educación Superior'?, ¿ Q u e característ icas sociales, económicas y cul turales presentan los 

a lumnos que ngresan a nuestra institución'? 

En el Instituto T e c n o o g i c o de Linares se emprenden acciones académicas sin tener 

información d i agnos t ca a cerca de las condic iones académicas, sociales, culturales, mot ivacionales y 

demás que se consideran afectan el aprovechamiento escolar y el desarrol lo integral de l ser humano, 

e jemplo de estas lo const i tuyen os cursos propedéut icos de 40 horas impart idos a los a lumnos de 

nuevo ingreso sobre nivelación de conocimientos en as discipl inas de Matemat icas, Física y Química, 

asi como el desarrol lo de habi l idades verbales y h a b l d a d e s m a t e m a t c a s . A d c i o n a l a esto no existen 

otros programas deb idamente estructurados que proporc ionen apoyo a los a lumnos 

La mayoría de las personas relacionadas con el ámbi to format ivo consideran que para 

ident i fcar el perf l de ingreso a la e d u c a c o n supenor se requiere l levar a cabo procesos de eva uacion, 

así López Frías y otros enfat izan que. "La evaluación t iene di ferentes propósi tos, como obtener 

información para tomar d e c s o n e s administrat ivas información para el a lumno sobre su progreso, 

in fo rmacon para el a lumno sobre su enseñanza, pronóst ico sobre el desarrol lo de los estud antes, 

mot vac on para el estudio, etc ' López Frias B. Silvia y Elsa M. Hinojosa, 2001, p. 19). 

El aspecto que se refiere a las característ icas que el a lumno posee al momento de ingresar a 

una ins t i tucón de educac ión super ior , ha sido hasta cierto punto ignorado, se parte de una supuesta 

homogene idad de los a lumnos cuando en realidad el a lumno presenta una heterogeneidad bastante 

visible tanto en los aspectos de habi l idades académicas, domin io de conoc imientos básicos para cursar 

los pr imeros semest res de la educación superior, como en los refer idos a soc ioeconomicos y 

psicologicos (Concepción del Rocío Vil legas, 1998) 

Cabe destacar que los docentes al igual que los a lumnos presentan una gran hetereogene dad 

producto de factores demográf icos formados con la estructura famil iar, edad, rol que desempeñan , 

autoest ima e t c , sociales, tales como grupos de amigos y su interrelación, intereses grupales, 

grem ales etc , cul turales entre os que se encuentran los re lac ionados con su formación académica, 

grado de especial izacion, e t c ; psicológicos, que determinan su mot ivación, intereses indiv iduales y 

demás y que seguramente afectan en grado diverso el aprovechamiento escolar de los a lumnos 

Esta hetereogeneidad por lo general no es tomada en cuenta cuando se real izan procesos de 

evaluación docente que centran su atención en alguno de los aspectos o áreas del individuo; ya sea en 

el ser el saber ser, o el saber hacer de su quehacer docente, concre tándose a evaluar so lamente el 



conocimiento, su actuac ión o el resultado de su actuación. Sin embargo y dada la comple j idad y 

problemát ica que le atañe, este problema es matena para e l desarrol lo de una invest igación que 

estudie con la deb ida profundidad el tema. 

Mediante estudios de diagnóst ico ref lexionados, s is temat izados de tal manera que permi tan 

identif icar las característ icas académicas y soc ioeconomicas de los a lumnos prox imos a ingresar, se 

estará en posibi dades de contar con información para entre otras cosas, per fecc ionar los programas 

de apoyo académico tales c o m o los cursos propedeut icos, o bien sugenr ot ras opc iones de impacto 

sobre los a lumnos que iniciarán sus estudios en el nstituto Tecnológico de Linares. Lo anter ior 

permit rá también que los docentes efectúen ajustes a sus programas de estud io tomando en cuen ta 

los resul tados de la invest igación. 

De igual manera el conocimiento de esta realidad, puede permitir a la institución implementar 

acciones e s p e c i f c a s tendientes a disminuir los problemas de bajo nivel de aprovechamiento, 

reprobación y deserc ión escolar, reconociendo que estos son producto de d iversas causas entre las 

que se encuent ran las caracter st icas nternas de los a lumnos tales c o m o nivel de conocimientos, 

desarrol lo de habi l idades matemát icas, habi l idades verbales, capac idades , hábitos de estudio, 

expectat ivas profesionales, autoest ima, motivación, etc y por ot ro lado, var iab les de contexto, como el 

ambiente del a lumno entre las que tenemos: familia, nivel soc ioeconómico, nivel cultural etc., así c o m o 

va r i abes de proceso entre las que se encuentran espacios ául icos maest ros , planes de e s t u d o , 

metodologías ut i l izadas, polít icas educat ivas, superación y capaci tac ión docente y profesional, etc. 

Lo anter ior nos obl iga a emprender acciones p laneadas con toda c landad, sustentadas en 

diagnóst icos que aporten información para tener puntos de referencias claras, datos anal izados a la 

luz de invest igaciones que indiquen donde se encuentra el prob lema y su magni tud, sólo así es ta remos 

en condic iones de iniciar en lo que a esta variable corresponde, la solución a su problemát ica 

Definición del Problema. 

En base a lo anterior nos planteamos lo siguiente' 

¿Que característ icas académicas y soc ioeconómicas presentan los a lumnos que ingresan al 
Inst tuto Tecno lóg ico de L ina res 9 

Delimitación del Problema. 

El campo de estudio es el perfil de ingreso del a lumno del Instituto Tecno lóg ico de Linares, 

entendido c o m o el conjunto de característ icas académicas, sociales y económicas que posee un 

a lumno al momento de iniciar sus estudios, y reflejan su nivel de formación a lcanzado 



En cuanto al enfoque, d e s d e el punto de vista discipl inar io y conceptua l , este estudio se apoya 

dentro de la perspect iva teónca de la evaluación como proceso. 

La del imitación tempora l espacial de este estudio comprend ió el per íodo de 1995 a 1999 

anal izando los resul tados del examen de ingreso de los a lumnos q u e se inscnbieron en el Instituto 

Tecnológico de Linares m ismo que comprende la evaluación de habi l idades verbales y habi l idades 

matemát icas, dominio de conoc imientos de Matemat icas, Física y Química, y su contrastación con los 

resultados del ingreso del 2002 Los aspectos soc oeconómicos se obtuv ieron de la poblac ión escolar 

inscrita y que asiste durante el semest re de agosto - d ic iembre de 2002. 

Justificación. 

El eje principal de nuestro quehacer docente son los a lumnos; es imprescindib le por lo tanto, 

conocer los lo más ampl iamente posible. Por otro lado uno de los objet ivos genera les de los Insti tutos 

Tecnológicos en el área de docenc ia y dentro de los e lementos de la p laneación, es el de "mejorar los 

servicios educat ivos con el fin de abatir los índices de reprobación y deserc ión, y aumentar la e f c ienc ia 

terminal" (Programa de Desarrol lo Institucional de la Dirección Genera l de Institutos Tecnologicos, 1995 

- 2000 p 35 por tanto, debemos buscar el cumpl miento de estos grandes retos, ref le jándose en 

nuestro trabajo y nuestra act iv idad diaria, en cada acción que emprendamos c o m o institución. 

Si reconocemos que el a lumno es el e je del quehacer de las Inst i tuciones de E d u c a c o n 

Supenor (IES) i m p i c a considerar su existencia y su t ransformación a lo largo de tres momentos 

cruciales: a) antes de su ingreso a su integración a la institución b) durante su permanenc a y c) desde 

su egreso hasta la o b t e n c o n del t í t uo que acredite os estudios recibidos Durante estas e tapas la 

institución debe centrar toda su atención en atenderlos de manera integral (Alejandra Romo López, 

Magdalena Fresan Orozco, 1999, pp. 1 2 3 - 1 3 1 

La situación que presenta el aspirante a ingresar a una insti tución de educac ión superior suele 

estar determinada por aspectos psicológicos, sociales o ambientales, fuerzas económicas, fuerzas 

organizacionales (institución) y fuerzas interaccionaies entre los ambientes y los individuos. 

Para mejorar los resul tados de los estudiantes inscritos en el nivel de educac ión superior, es 

necesano tener un conoc imiento más sistemático sobre su trayectoria escolar. El argumento más sól ido 

que expresa una insti tución educat iva para existir es: "Los a lumnos son la razón de nuestra existencia", 

lo que parece más un discurso que una preocupación práctica. 

Pocos son los programas que se aplican y menos los que se l levan a cabo, teniendo en cuenta 

un conocimiento real de las condic iones en que se encuentran los a lumnos que recibe una institución, lo 

cual ha concluido en el f racaso de los mismos, basta con revisar los índices de ef ic iencia terminal para 

darnos cuenta del abandono de los estudiantes por parte de la inst i tuciones de educac ión superior. 



Con la observac ión del nulo o mín imo "éxito" de los p rogramas encaminados a disminuir los 

índices de deserc ión escolar - toda vez que estos no han logrado d isminui r en la mayor ía de los casos-

el documento de P aneac ion de la Educación Supenor 2001 - 2006, señala expl íc i tamente la neces idad 

de contar con este tipo de estudios. 

El mejoramiento de los resultados de los estudiantes inscritos en el nivel super ior requiere de l 

conocimiento s is temát ico de su Irayectona escolar así como la condic ión académica y social en que 

ingresan. Esta i n ío rmacon const i tuye un marco de referencia importante para fundamentar la 

planeación de a curr icula y la eficacia de la polít ica y lo programas insti tucionales dest inados a mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes 

La n e c e s d a d de conocer y caractenzar a los a lumnos para "superar las des igualdades en e 

desa r ro lo ind ivdua l provocados por la d iscnminacion economica, social y c u t u r a l en que v iven 

di ferentes grupos y c lases sociales, req j ie ren la atención y el respeto a las di ferencias indiv duales de 

modo que el aprend zaje parta del estado real del desarrol lo para provocar su t rans fo rmacon" (Perez 

Gómez citado por C o n c e p c o n Vargas Cortéz 1998, Material L igero p. 3). Esta aseverac ión es uno de 

los objet ivos del presente trabajo, caractenzar el ' insumo' , conocer como esta, para diseñar 

apropiadamente el proceso de enseñanza - aprendizaje que garant ice una cal idad en su proceso de 

formación profesiona 

Zabalza seña la la mportancia de conocer las característ icas de los a lumnos para tomar as 

decisiones apropiadas en la elaboración o modif icación del curr iculum ". . Conocer sus 

característ icas a nivel de backround cu tura l de aprendizaje y nivel de desar ro lo logrado hasta ese 

momento . " reforzando estas palabras se abunda: "Hay otro t ipo de datos que nos puede ayudar 

mucho a entender la si tuación y comportamiento escolar de cada a lumno, sus exper ienc ias escolares 

previas... su potencia l ingüística, el acuerdo o disonancia entre su lenguaje famil iar y el escolar, su 

esti lo y hábitos cogni t ivos. . . . " (Zabalza, Miguel A., 1995, p. 74). 

Estas premisas indican c laramente la importancia de conocer los a lumnos que cursan una 

carrera en una institución, un presente cambiante en el que igualmente cambian te debe ser el curr iculo, 

de lo contrano, este se vuelve anacrón co e inservible a los fines del propósi to educat ivo. 

Ante el compromiso establecido en los objet ivos de la Dirección Genera l de Educac ión 

Tecnológica, se requiere emprender una serie da acciones educat ivas fundamentadas para fortalecer 

la formación académica de los alumnos, s iendo imprescindible la identi f icación de sus debi l idades y 

fortalezas como punto de referencia respecto a la si tuación en que ingresa el a lumno. 

Este estudio contr ibuye al conocimiento pr incipalmente ya que se aporta información 

sistematizada, objet iva y verídica sobre la si tuación académica y soc ioeconómica de los a lumnos que 

ingresan a una insti tución de educación supenor, apoyándose del método científ ico. En el abordaje de 

este problema, el Instituto Tecnológico cuenta con e lementos para establecer med idas pert inentes para 

mejorar el proceso ensenanza - aprendizaje, teniendo como base la in formación de la si tuación 

académica de los a lumnos que ingresan. 

A este respecto, el Dr. Raúl Talán, ha declarado lo siguiente "El Sis tema de Educac ión 

Superior Tecnológica, ha cumpl ido en el pasado el compromiso de dar atención a la demanda social y 

transformarla en una oferta amplia de profesionales Actua lmente esto ya no es suficiente la apertura 

económica nos obl iga a dar mayor importancia a la cal idad1 (Talán Raúl, 1998, p 5) 



Este p lanteamiento indica hacia donde apunta a la necesidad de la formación de recursos 

humanos a través del S is tema Tecnológico. 

Coincid imos con el señalamiento real izado por Concepción Vargas, quien establece que "los 

programas compensator ios se efectúen sobre la base de un ampl io conoc imiento de las característ icas 

y condic iones de los a lumnos (Vargas Cortés Concepción del R, 1998, p. 3), a fin de que se cumpla y 

se haga e f e c t v o el postu lado de los Institutos Tecnológicos de signif icar realmente una posibi dad de 

acceso a la Educación Super ior por parte de las c lases menos favorecidas 

Igualmente, c o m o lo establecen algunos autores, "los postulantes que optan por la educac ión 

supenor y si la inst i tución accede a este derecho no estando lo suf ic ientemente preparados, ésta 

adquiere el compromiso de establecer una polít ica compensatona que los recupere y facilite su trayecto 

curncu ar Si de p lano aquel lo es irrecuperable, enfrentar los a su real idad de una v e z . ( A m a d o r Rosas 

Marta nova, 1998, p. 11), de tal manera que la Institución adquiere un compromiso para informar, 

t ransformar o formar los a lumnos que acepta . 

Conocer las cond ic iones de ingreso de nuestros alumnos, permite a la Institución p lan i fcar y/o 

realizar acciones per t inentes para asegurar que el proceso enseñanza - aprendizaje de los futuros 

profesionistas sea t ransi tado sin dif icultades (reprobación, deserción, bajo aprovechamiento) y de esta 

manera proveer a la soc iedad de ndividuos con e lementos para t ransformarla y enfrentar los retos que 

se presentan en su progreso Estos ocasionan que en os niveles supenores - del 7o al 12avo 

Semest re os g rupos de a lumnos sean muy reducidos, formados por 2 , 3 , 4 ó 5 a lumnos. 

Lo antenor i n c d e d i rectamente en una subuti l ización de recursos humanos y su 

correspondiente impacto econom co al incrementar el costo por a lumno de los recursos que el Estado 

inve r te en educación. O b v ámente, esto implica también la subuti l ización de espacios en aulas, 

t iempos de laborator ios y su correspondiente mantenimiento en cuanto a gastos de luz y demás 

condic iones necesar ias para ofrecer el servicio educat ivo. 

El conservar a u m n o s no solo en mayor cant idad, sino en mayor cal idad, repercute 

d i rec tamente en los benef ic ios en que el plantel se pueda contemplar en cuanto a inversiones de 

infraestructura, mayor const rucc ión y equipamiento de laboratonos, construcción de audiovisuales, 

aulas, etc Esta s i tuación también repercute d i rectamente en la percepción económica del personal que 

realiza funciones administrat ivas, de mandos medios hacia arriba. 

En cuanto a la economía familiar, el hecho de realizar sus estudios c o m o rezagado, lo lleva a 

desembolsar una mayor cant idad de recursos económicos ya que si bien, el cos to de la preparación 

profesional en mater ia de inscr ipción semestral y cuotas oscila alrededor de 165 salarios mín imos 

aprox imadamente, cursando el plan de estudios en 8 semestres, este de e leva hasta $ 8 000 00, 

cuando el a lumno conc luye su carrera en 10 semestres. Lo anterior sin contar los gastos de transporte, 

hospedaje y lo que se de ja de percibir al no incorporarse en el t iempo establecido como profesionista 

en el campo laboral. Todo esto repercute en la ya de por sí detenorada economía famil iar de las c lases 

populares para las que nuestro s istema está d iseñado. 

Conocer el perfi l académico y socioeconorruco de los a lumnos que ingresa, permite al Instituto 

Tecnológ ico de Linares, una vez que se hayan real izado las acciones correspondientes, contar con 

a umnos mejor preparados en el ámbito tecnologico. Nadie duda que el potencial de un a lumno 

formado de manera integral, fortalecido a través del desarrol lo de sus habi l idades y capacidades podra, 



una vez l legado el momento de su residencia profesional o bien dentro de su ámbi to laboral part icipar 

en la e laboración de protot ipos o modelos tecnológicos. 

Aún y cuando so lamente nos abocamos al estudio de s i tuaciones académicas como uno de los 

ejes fundamenta les de las Inst i tuciones de Educación Super ior , es importante menc ionar que éstas 

mant ienen otros ejes rectores en su función, tales como la invest igación científ ica, humaníst ica y 

tecnológica, y la extens ión de los estudios tecnológicos y preservación y di fusión de la cultura mediante 

la v inculación con los di ferentes sectores de la sociedad. 

Objetivo. 

Establecer el perfil académico y soc ioeconomico de los a lumnos que ingresan al Instituto 

Tecnologico de Linares para la toma de decis iones adecuada en las di ferentes acc iones que se 

implementen en el área académica de la Institución. 



CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Reseña Histórica sobre el Examen de Ingreso al Nivel Superior. 

La evaluac ión de la Educac ión Superior es conceb ida como un medio fundamenta l para 

conocer la relevancia social de sus objet ivos, su grado de avance, así como la ef icacia, impacto y 

eficiencia de las acciones real zaoas 

En la perspect iva de a modernización educat iva se han perf i lado, en el campo de la 

evaluación tres vert ientes o l íneas de acción paralelas: la autoevaluación inst tucional, la evaluac ión 

interinstitucional de programas académicos, a través de comités de pares, y la evaluac ión ex tema del 

Sistema de Educac ión Super ior mediante diversos instrumentos y técnicas. 

La preocupación por evaluar la cal idad académica de la Educac ión Super ior en México ha 

estado presente desde hace v a r a s decadas En 1971, en la XIII Reunión Ordinana de la Asamb lea de 

la Asoc iacon Nacional de Un i ve rsdades e Inst i tucones de Educac ión Superior (ANUIES) se propuso 

la creación de un Centro Nac ona de Examenes En 1974, la Coord inac ión de Educac ión Supenor de 

la Secretar ia de E d u c a c o n Pub ca (SEP) mpulso la autoevaluacion ins t i tucona l En respuesta a la 

pretensión de as inst i tuciones de mejorar sus niveles académicos y a las propuestas del Estado para 

regular el desarrol lo conjunto y el f inanciamiento del Sis tema de Educac ión Supenor , la evaluac ión 

f iguró des tacadamente en las diversas propuestas de planeación 

La conciencia de los benef ic ios que daría el evaluar la Educac ión Med ia Supenor y Super ior , 

llevó a establecer la Comis ión Nacional de la Educación Media Superior ( C O N A E M S ) y la Comis ión 

Nacional de Evaluación de la Educac ión Superior (CONAEVA) . 

A estas tareas cor responde la evaluación de los estudiantes, tanto de ingreso c o m o de egreso 

de la Educación Media Super ior y Supenor. Las inst i tuciones educat ivas, como parte de sus procesos, 

hacen uso de exámenes de admis ión de los a lumnos, eva lúan a sus egresados y t ienen establec idos 

requisitos de t i tulación Para ambas si tuaciones - de ingreso y egreso - se fomenta el desarrol lo de 

examenes ex temos y comunes que l leguen a ser exámenes nacionales. 

La idea de un examen previo a la l icenciatura, que sustenten todos los aspirantes (Examen 

N a c o n a l de Ingreso a la Educac ión Superior, EXANI-II), aparece en d iversos acuerdos de la ANUIES. 

Por otra parte la idea de un examen externo sustentado por quienes terminan la l icenciatura (Examen 

General para el Egreso de la Licenciatura, EGEL) también fue compar t ida entre los rectores y la 

Secretar ia de Educac ión Públ ica 

Un e lemento que compar ten ambos exámenes, además de su carácter ex terno y común, es la 

propuesta de que deben evaluar resultados académicos y habi l idades fundamenta les 



En 1993, el Secretar iado Conjunto de la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educac ión Superior (CONPES) y el Consejo Nacional de la ANUIES proponen crear una institución que 

se responsabi l ice de esta nueva l inea de evaluación la evaluación de resul tados. 

A principios de 1994, se crea el Centro Nacional de Evaluación para la Educac ión Superior, 
A C . (CENEVAL) , o rgan ismo no gubernamenta l y autof inanciable, que l levaría a cabo las acc iones 
necesar ias para real izar los exámenes indicados (EXANI-I I y EGEL), asi como el Examen Nacional de 
Ingreso a la Educac ión Media Superior (EXANI-I). 

El C E N E V A L t iene por objeto contribuir a mejorar la cal idad de la Educac ión Media Superior y 

Superior mediante evaluaciones externas de los aprendizajes logrados en cualquier e tapa de los 

procesos educat ivos, de manera independiente y adicional a las funciones que en esa mater ia real izan 

las propias autor idades e instituciones educat ivas. Para cumpl ir esta f inal idad general las acciones del 

Centro se onentan al cumpl imiento de los s iguientes objet ivos: 

- Diseñar, e laborar, aplicar y calificar exámenes, y otros procedimientos de evaluac ión educat iva 

con el fin de evaluar los resu lados logrados por los estudiantes que por e jemplo, aspiran a 

ingresar a la Educac ión Media Superior y Superior, asi como a los egresados de la Educac ión 

Supenor y a quienes aspiran a estudios de posgrado 

- Desarrol lar y perfeccionar sistemas, instrumentos, procedimientos y estrategias de evaluac ión 
cada vez más adaptados a las circunstancias del país. 

- Proponer y poner en práct ica perfi les e indicadores de desempeño académico que or ienten las 

tareas de evaluación. 

- Publ icar guías de estudio y materiales relacionados con los instrumentos de evaluación. 

- Desarrol lar e impulsar estudios e invest igaciones sobre las eva luac iones hechas y sus 

resultados. 

- Promover la formación de especialistas, técnicos e invest igadores en evaluac ión. 

- Proporcionar asesorías y apoyo en matena de evaluación educat iva. 

- Informar a los propios estudiantes acerca de sus logros educat ivos. 

- Informar a las instituciones y al s istema educat ivo de los resul tados a lcanzados por los 

estudiantes y contribuir así a la evaluación de la cal idad de la educac ión media super ior y 

superior, propic iando acciones eficaces para mejorarla. 

- Realizar la medición, evaluación, análisis y difusión de los resul tados de la Educac ión Media 

Superior y Superior, s iempre con carácter estadíst ico. 

Una gran cant idad de instituciones de Educación Media Superior y Educac ión Superior en 

nuestro país util izan los exámenes diseñados por el CENEVAL, otras más e laboran y apl ican sus 

propios exámenes de acuerdo a criterios definidos por sus cuerpos colegiados 



Antecedentes del Examen de Ingreso a la Educación Superior Tecnológica. 

En la Educac ión Super ior Tecnológica, los esfuerzos por caracter izar los a lumnos que ingresan 

al S is tema de Educac ión Tecnológ ica en general , han s ido sobre la base del desempeño académico de 

éstos al momento de ingresar sobre una serie de exámenes que miden habi l idades verba es, 

habi l idades matemát icas y conocimientos, tarea real izada desde 1992 por el Consejo del Sis tema 

Nacional de Educac ión Tecnológ ica, (CoSNET), qu ien ha d iseñado un instrumento exprofeso, en el que 

se determina el perfil ideal para los a lumnos que ingresan a los Institutos Tecnológicos. 

Los objet ivos genera les de esta evaluación son: 

• Apoya r el proceso de selección de aspirantes en los I.T. 's. 

• Considerar los resul tados obtenidos en la planeación de los cursos académicos. 

• P lanear y d iseñar medidas académicas, or ientadas a la nivelación de los alumnos. 

En forma particular los Institutos Tecnológicos han venido e laborando y apl icando diversos 

exámenes de ingreso, los cuales, en algunos casos t ienen f ines de selección y en otros únicamente de 

diagnóst ico. Dichos exámenes , han estado enfocados bás icamente a medir los conocimientos que 

deben manejar los aspirantes, asi como algunas de las capac idades que poseen y han sido d iseñados 

por sus cuerpos colegiados. 

La divers idad ex is tente en t omo a estos exámenes de ingreso que se apl icaban en los 

planteles de la Educac ión Super ior Tecnológica, no permitía obtener una visión global de las 

característ icas con que ingresaban los aspirantes. De esta forma, con el propósito de obtener 

información de los aspirantes a nivel Subsis tema Tecnológico y Dirección General , el Consejo del 

Sis tema Nacional de Educac ión Tecnológica (CoSNET), durante el ciclo escolar 1991-1992, d iseñó dos 

instrumentos de evaluación: uno para medir conocimientos y otro para medir capac idades 

(matemát icas y lectura y redacción) . 

Una prueba piloto de ambos instrumentos fue real izada durante el pr imer semest re 1991-1992 

y el segundo semest re 1991-1992. Como resultado de la prueba piloto, a partir del ciclo escolar 1992-

1993 los Institutos Tecno lóg icos administran un examen de ingreso que mide habi l idad verbal y 

matemát ica de los aspirantes a ingresar a la Educación Superior Tecnológica. 

En 1996, el Consejo del Sistema Nacional de Educac ión Tecnológ ica en coord inación con las 
Direcciones Genera les de Institutos Tecnológicos (DGIT) y de Educac ión Tecnológica Agropecuar ia 
(DGETA), así c o m o de la Unidad de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (UECyTM), la 
Coordinación de Insti tutos Tecnológ icos Descentral izados (CITD) y el Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial de Guadala jara (CETI), revisaron el perfil de ingreso a la Educación Superior Tecnológica. 



Como resultado de d icha reunión, el Consejo del Sis tema Nacional de Educac ión Tecnológ ica 

en coord inacion con las Direcciones Genera les sugineron elaborar un examen único de conoc imientos 

por cada área cons iderada en la Reforma Académica de la Educac ión Superior Tecnológ ica 

(Ingeniería, Arquitectura, Biología y Administración). 

En octubre de 1996, el CoSNET convocó a los profesores de los Insti tutos Tecnológicos de la 

DGIT, la DGETA la UECyTM, la C ITD y el CETI de Guadala jara con el propósi to de que se def in ieran 

los conten idos y el nivel de domin io de los conocimientos (en el área de su elección) que deber ían 

tener los que ingresen a un Instituto T e c n o ó g i c o Como producto de esta reunion se e laboraron los 

examenes que se apl icaron en el ciclo escolar 1997-1998 

De esta forma, el perfil de ingreso a la Educac ión Superior Tecnológica, quedó conformado por 

las hab l idades verbal y matemát ica y los conoc imientos básicos en el área de su elección. El área de 

ingeniería constó de reactivos de matemát icas de física y de química; el área de biología consto 

ún icamente con reactivos de bo log ía ; el área de arquitectura constó de reactivos de su área y de 

matemat icas y el área de admin is t racon constó de react ivos de contabi l idad, administración y 

econom a Los examenes d isenados por el CoSNET se han somet ido a pruebas de val idez y 

con f abi dad 

A partir de 1992, se aplica a los a lumnos que desean ingresar al I. T. de Linares, un examen de 

habi l idades verbales y matemat icas esto sirvió como base para el presente trabajo y caracter izar 

académicamente a nuestros a lumnos, aunado a la apl icación de un examen de conoc imientos que se 

aplicó a partir de 1997, tomando los conten idos de dichos instrumentos c o m o perfil ideal y los 

resul tados como perfi l real y la correlación que pueda existir ent re habi l idades y conocimientos, 

situación que no se ha anal izado. 

Caracter izando a los a u m n o s que ingresan al I. T. de Linares, tanto en los aspectos de 

habi l idades verbales y matemát icas, conocimientos de Matemát icas, Física y Química, edad, p romedio 

de bachi l lerato, plantel de procedencia, etc , el personal docente y direct ivo contarán con e lementos 

que les permitan una p laneación de act iv idades escolares y de apoyo a los a lumnos de manera más 

efect iva y de mayor ef iciencia, encaminadas a uno de los grandes objet ivos de los Insti tutos 

Tecnológicos "Promover el desarrol lo integral y armónico del educando en relación con los demás 

consigo mismo y con su entorno, med ian te una formación intelectual que lo capaci te en el mane jo de 

los métodos y los lenguajes, sustentados en los principios de ident idad nacional, just icia, democrac ia , 

independencia, soberanía y so idandad , y en la recreación, el depor te y la cul tura, que le permi tan 

for jarse una mente y un cuerpo sanos". (Programa de Desarrol lo Inst i tucional de la Dirección Genera l 

de Institutos Tecnológicos 1995 - 2000 p 13. 

Este compromiso nos guía en la búsqueda de soluciones a la problemát ica que se presenta en 

nuestra Institución. 



Trabajos de Investigación Relacionados con el Tema Objeto de Estudio. 

Existen una serie de trabajos de invest igación que se han real izado sobre el ingreso a la 
Educación Super ior , a cont inuac ión se descnben a lgunos de ellos. 

Concepc ión del Rocío Vargas Cortés (1998) real izó la invest igación titulada "Las 

desigualdades y carenc ias en la población de nuevo ingreso. Un aspecto a considerar en el d iseño de 

programas compensator ios" . El t rabajo versa sobre las des igua ldades de conoc imientos y hab l idades 

que presentan los a lumnos de nuevo ingreso, asi mismo se mani f iestan en el examen diagnost ico de 

ingreso, y que atr ibuye a los d i ferentes ambientes escolares, sociales, economicos y demás en que se 

ha desarro ado el a lumno. 

Las des igua ldades son profundizadas por los maestros quienes otorgan tratos di ferentes según 

la escuela de donde prov ienen. El fracaso de los cursos de nivelación, se atr ibuyen al soslayarse estas 

d e s g u a d a d e s 

Propone tomar en cuen ta las diferencias indiv iduales como pauta para el establecimiento de 

acciones remedíales o bien, programas de educac ión compensator ia que apoyen a los a lumnos que 

mani f iestan carencias en las esferas cultural, social y psicológica y en su capital l ingüístico. 

Marta Inova A m a d o r Rosas (1997) efectuó una invest igación t i tulada: "Estudio diagnóst ico; una 

real idad emergente" . T iene c o m o objetivo proporcionar a los administ radores del curr iculo y maestros, 

información que puede ser val iosa para entender la problemát ica re lacionada con el aprovechamiento 

de los a lumnos y su retención en la Institución. 

Se reconoce la impor tanc ia de variables sociales, históricos, polí t icos y epis temológicos que 

deciden la evaluación del a lumno y analizan el compor tamiento curr icular de las generac iones que se 

iniciaron con la reforma curncular comprendiendo las generac iones de 1993 a 1996 p lanteándose la 

hipótesis de q u e la mayor ía de los a lumnos que ingresaron a la carrera de Ingeniería Industrial del 

Instituto Tecnológ ico de San Juan del Rio, en el segundo semest re de 1993 al pnmer semestre de 

1996, al parecer no poseen los antecedentes académicos suf icientes en Matemat icas y c iencias 

básicas para ingresar a la carrera. Esta situación se agrava por una reg lamentac ión credit icia que no se 

compadece con los indicat ivos de superación que se proponen en la reforma curr icular. 

Hace referencia a los fuertes p r o b e m a s en la evaluación, sobre todo e n las Matemát icas y 

ciencias basicas en las que el docente emplea la evaluac ión para fomentar la memor izac ión Tamb ién 

se anal iza el Reg lamento de Acreditación real izando la observac ión de que éste contr ibuye a 

detenorar la auto imagen o autoest ima de los a lumnos. Además señala que la acreditación está al 

entendimiento de evaluac ión del docente. 

Ma. Isabel Tovar Silva, y Francisco A. Cárdenas (1997) l levaron a cabo un estudio t i tulado 

"Determinación del perfil soc ioeconómico del a lumno de nuevo ingreso en el ITCM" El propósito de 

esta invest igación es el de conocer a nivel poblacional , el perfi l soc ioeconómico del a lumno de nuevo 

ingreso, contemplando vanables de tipo económico, social, cultural y nutr icional T o m a en cuenta los 

resul tados de los exámenes de habi l idades verbales y matemát icas, condic iones económicas, sociales, 

culturales y nulr ic ionales, esti los de aprendizaje y actitud ante la v ida. 



Los resul tados indican q u e el 4 0 % de los a lumnos se encuent ran aún en la etapa final de la 

adolescencia - 17 años -, lo cua l obliga a la ref lexión por parte de l docente para comprender su 

comportamiento y actuar con forme a la etapa que los caracter iza. Otro resul tado indica que las 

condiciones económicas son m u y precarias lo que pudiera tener inf luencia en su futuro desempeño 

escolar. En el aspecto social se encuentran ciertas contradicc iones respecto a si la famil ia es unida o 

no, los autores refieren que fue necesar io definir que se ent iende por famil ia unida - e l vivir juntos o 

tener relaciones cordiales. En el aspecto cultural observan que en la educac ión de los padres prevalece 

la escolandad básica o primaria. 

Joaquín Hernández (1997) realizó un estudio titulado. "Seguimiento curr icular de a lumnos de 

primer semestre de la generac ión 1996, en el I. T de Durango". Este estudio se dir ige a la búsqueda de 

alternativas para mejorar el nivel académico de los estudiantes de pr imer semest re del Instituto 

Tecnológico en donde se implementò un curso de "Desarrol lo de Habi l idades Básicas para el Estudio 

de una Carrera Técnica" 

Ma. Marta Foglia López (1999) desarrol ló una invest igación t i tulado' "Evaluación d iagnóst ica 
del contexto soc ioeconomico" api cada a los a lumnos de pre ingreso a la carrera de c i ru jano dent ista de 
la UNAM, FES, Zaragoza, Generac ión 1998. 

La relación radica en que se identif ica el perfil de ingreso. El objet ivo principal es determinar el 

perfil educat ivo y soc ioeconómico de los a lumnos de pnmer ingreso con la f inal idad de ayuda r a la 

planeación y a la toma de decis iones, así como determinar las relaciones que existen entre los 

antecedentes y su desempeño en la ENEP, FES, Zaragoza Las var iables med idas fueron: datos 

personales como edad sexo, es tado civil y número de hijos antecedentes académicos, ref i r iendose a 

escuela de procedencia la relación entre el área cursada y la carrera e legida promedio de ca l i f i cacon 

asi como aspectos mot ivacionales para la elección de la carrera. Otra variable fue si tuación fanvl iar 

referida a la ocupac ión y esco landad de 'os padres, nivel de ingreso fami iar y número de dependientes 

económicamente del mismo. Por último, la situación laboral de los a lumnos. 

Ma. Del Carmen Nava Rojas (1998) l levó a cabo una invest igación t i tulada: "Desarrol lo de 

habi l idades de pensamiento en estudiantes del I. T. de Jiqui lpan". La autora imp lemento un programa 

piloto consistente en un curso de desarrol lo de habi l idades del pensamiento cuyo objet ivo es propiciar 

el aprendizaje signif cante y dar mayor aplicabil idad a la toma de decis iones en la resolución de 

problemas que se le presentan al a lumno. 

Durante el desarro lo del curso, se detectaron senos problemas de habi l idad verbal tales como 

en lectura comprens ión de textos, asi como pensamiento crit ico; pr inc ipalmente en los a lumnos que 

provenían de preparator as técnicas, estos estudiantes se caractenzaron por un mejor mane jo de la 

hab l idad matemat ica. Lo inverso sucedió con los a lumnos procedentes de preparator ias genera les. 

Concluye que la educac ión s igue siendo comunicat iva y el docente p romueve y evalúa la capac idad de 

memor ia 

María Aurora Lanto Arr ió la (1996) realizó una invest igación ti tulada: "Análisis del indice de 

reprobación de química general en la E. N. C. B., de acuerdo a los antecedentes académicos del nivel 

medio superior" En esta nvest igación se estudia una de las discipl inas que se miden en el presente 

trabajo Química - a través de un examen diagnóst ico y la encuesta efectuada a los a lumnos de 



nuevo ingreso a la E N C B., además del análisis de los programas de estudio del nivel med io 

superior. 

A idé Ledezma Morales y otros (1998) efectuaron un estudio t i tulado' "Factores que inf luyen en 

el desempeño académico de los a lumnos que ingresan al Instituto Tecnológ ico de Celaya". El estud io 

trata de verif icar la in f luenca de las si tuaciones de apoyo fam liar antecedentes escolares, 

antecedentes soc ioeconomicos, hábitos de estudio, expectat ivas, cal i f icación del examen de admis ión 

y el curso propedeut ico, con el desempeño académico durante el p r m e r y segundo semest re de 

estudio Esto se hace mediante una correlación estadíst ica 

Finalmente las autoras obt ienen que de acuerdo a los c ruzamientos estadíst icos, no existe 

relación entre las vanables anal izadas y el aprovechamiento escolar de los a lumnos, con excepc ión del 

curso propedéut ico donde se encuentra una débil relación. La ausencia de es ta relación es just i f icada 

por las autoras, de diversas formas. 

Dora Alicia Zamorano Bórquez (1998) mant iene en proyecto una invest igación t i tulada: 

"Correlación de los resul tados de la evaluación del ingreso y curso de homogenizac ión ciclo escolar 

1997 - 1998 e indices de aprovechamiento, reprobación y deserc ión escolar en a lumnos que cursaron 

el I y II semestre de las carreras de Ingenierías y Licenciatura en Biología en el Instituto Tecnolog ico de 

los Mochis". 

Este proyecto t iene como objetivo principal conocer la correlación que pueda existir entre los 

resul tados del examen de ingreso, el curso de homogenizac ión y el aprovechamiento escolar en los 

alumnos. Los objet ivos específ icos son: 

a) Determinar si existe una relación entre el tipo de escuela de procedencia y los 

resul tados del examen de ingreso e laborado por el CoSNET y el curso de 

homogeneizac ión; 

b) Determinar la correlación entre los resultados de evaluac ión del ingreso, curso de 

homogenizac ión e índice de aprovechamiento, deserc ión y reprobación en muest ras 

estrat i f icadas; 

c) Determinar si factores como edad, promedio de bachi l lerato, inf luyen en el bajo 

índice de respuestas correctas que el aspirante obt iene en el examen de evaluac ión 

diagnóst ica; 

d) Determinar los motivos y los antecedentes académicos de los a lumnos que solicitan 

la baja temporal y definitiva. Este estudio esta en la fase de procesamiento de la 

información. 

Beatnz Acosta Uribe y otros (1999) realizaron una invest igación t i tulada' "Perfil mot ivacional de 
los aspirantes a re laciones industnales de la Universidad de Guanajuato" En este trabajo se estudian 
las mot ivaciones que t ienen los alumnos de nuevo ingreso tratando de identif icar aspectos que 
perm tan promover programas psicopedagógicos que apoyen el r end imen to y la sat isfacción de os 
estudiantes en el curso de su carrera. El trabajo se realiza tomando en cuenta seis domin ios y nueve 
necesidades de las veinte ident f icadas. 



Flora Rodr íguez Colunga (1998) presenta los resul tados de un estud io t i tulado "Perspect ivas 

de los a lumnos de educac ión secundana en el proceso escolar". Esta invest igación estudia la visión 

que t ienen los a lumnos para que se efectúe adecuadamente el proceso de enseñanza - aprendizaje; la 

forma en que los a lumnos perc iben al maestro y cómo consideran que debe ser el maestro para que 

ellos aprendan, ref i r iéndose a los contenidos, la comunicac ión, el trato ¡a discipl ina y la evaluación. 

Yo landa Leyva Barajas y otros (1998) efectuaron un estudio t i tulado. "Cuatro años de estudio 

de validez predict iva del Examen Nacional de Ingreso a la Educac ión Media Super ior ' . Este estudio 

conf i rma el valor predict ivo del instrumento d iseñado por el C E N E V A L para los a lumnos que ingresan 

al nivel medio super ior , el cual mide el nivel de habi l idades verbales y habi l idades matemát icas y 

conocimientos, es tab lec iendo una relación entre éstos y el desempeño escolar del pnmer ano de 

estudio. 

Acosta Gonzá lez Mara Grassiel (1993) en su Tesis de Maestr ía presenta la invest igación 

titulada' "Factores que inciden en el a l raso escolar de los estudiantes en el Instituto Tecnológico de 

Reynosa" 

El objet ivo principal de este trabajo es el de elaborar un modelo predictor del atraso escolar en 

el I. T. de Reynosa que permita, por un lado, la identi f icación de estudiantes con problemas de 

rendimiento escolar y por otro, la introducción de programas de intervención que permitan elevar el 

rendimiento escolar de los a lumnos. Anal iza var iables como rendimiento previo medido por las 

cal i f icaciones ob ten idas en la preparatoria; puntaje del examen de admisión; aspectos 

socioeconomicos; hábi tos de estudio; asi como variables asociadas al docente ut i l izando el mé todo 

Stepwise. 

Encontró que las var iables independientes: promedio de preparator ia, hábitos de estudio, 

promedio del examen de admis ión del estudiante, la capaci tac ión del profesor, el promedio y 

desempeño global del profesor, van a predecir cuál va a ser el promedio relativo del estudiante 

respecto a su grupo de generac ión y el promedio global; asi mismo, la variable: nivel soc ioeconómico, 

no parece influir en el promedio relativo - pos i c i ón q u e guarda el estudiante respecto a su grupo de 

generación. So lamente se observó una relación con respecto al sexo femenino -. La variable sobre el 

apoyo familiar no pa r ece tener inf luencia signif icativa sobre las vanables dependientes- Esta si tuación 

parece estar inf luenciada por las característ icas propias del entorno soc ioeconómico en el que existe 

un desarrol lo económico sustentado en la industria maqui ladora en la que una gran cant idad de 

alumnos se desempeña . 

Por otra parte, la presente investigación está v inculada en lo referente a la evaluación, con el 

proyecto del Consejo del Sis tema Nacional de Educación Tecnológica ya que es esta instancia qu ien 

propone los procedimientos metodológicos e instrumentales de proceso del examen diagnóst ico de l 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. 

Las invest igaciones que se han presentado nos revelan la neces idad que se t iene de real izar 

este tipo de estudios en cada institución, ya que nos permite conocer qué tipo de a lumnos es tamos 

recibiendo y cuáles son sus característ icas académicas y soc ioeconómicas, q u e nos conduzcan a 

establecer programas de apoyo en las áreas que se detecten con una mayor debi l idad 



CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

La Educación. 

Conceptual ización. 

La educac ión es un s is tema social por el cual la sociedad obt iene su progreso y sobrevivencia, 

La educac ión es un recinto para recibir nuevos conocimientos, maestros que enseñan y a lumnos que 

aprenden, se l leva a cabo dent ro de un marco social, se sujeta por tanto a una estructura social. 

Benito Gui l len N iemeyer señala que: "La educac ión es un proceso social mediante el cual se 

brinda al individuo los e lementos necesanos para su desarrol lo, a través de la v ivencia de dist intas 

expenencias que permi tan su evolución, al t iempo que lo l leven a contnbui r al engrandecimiento, 

evolucion y enr iquecimiento de su cultura" (Niemeyer, 1999, p. 45). Este proceso se concibe como una 

actividad permanente. 

Para definir la educac ión es necesar io especi f icar su naturaleza, y en es te aspecto existen 

comentes muy diversas; unos s o s t e n e n que la educac ión es un proceso que termina con la madurez 

del individuo y que la famil ia y la escuela t ienen la mayor responsabi l idad, otros sost ienen que es un 

proceso que termina cuando de jamos de existir, que es obra de la soc iedad y por tanto es tamos en 

constante proceso de formación. Otros hay que dicen que debe centrarse en el individuo y otros que en 

a sociedad. 

Otras corr ientes se ref ieren al poder sobre el ser humano, hay qu ienes le conceden poca 

influencia, pues af i rman que "Ni la buena educac ión hace el carácter ni la mala lo destruye". (Fontanel le, 

citado por Reynaldo Suárez Diaz, 1998). 

Una si tuación en la que la mayoría de los autores modernos coinciden consiste en que el 

proceso educat ivo no es una mera transmisión y adquisic ión pasiva de conocimientos. 

Muchas son las def in ic iones que podemos encontrar a cerca del concepto de educac ión sin 

embargo, la mayor ía presentan términos ambiguos, imprecisos o difíci les de medir, por tanto son 

subjetivos, a interpretación de qu ien los acuña o los aplica, a lgunos e jemplos de estos son: "Desarrol lo 

de característ icas que permiten al hombre vivir e f icazmente en una soc iedad comple ja" (Bloom, c i tado 

por Reynaldo Suárez Díaz, 1998). ¿Qué entendemos por vivir e f icazmente o bien qué es una soc iedad 

comple ja?. 

Otros la def inen en términos de proceso que contr ibuye al desarrol lo de la persona y su grupo 

social, que or ienta y facilita la operación de cambios posit ivos en sus compor tamientos, act i tudes, 

conocimientos, ideas y habi l idades Aquí la vaguedad se presenta al preguntarnos ¿Qué cri terios 

def inen los cambios posit ivos y negat ivos? 



Situación aná loga la encont ramos en la def in ic ión de Kauf fman que la def ine en los s iguientes 

términos: "Contr ibuye a a lcanzar la d ignidad humana d o n d e no existe, incrementar la donde su 

presencia es sólo parcial" (ci tado por Reynaldo Suárez Diaz, 1 9 9 8 ) Nuevamen te nos encont ramos con 

una falta de precisión, ¿que cntenos def inen que una d ignidad esta ignorada, p isoteada o respetada?. 

La def in ic ión que a nuestro parecer se acerca más a lo concreto es la de Edgar Faure que la 

def ine como "proceso cultural que busca la eclosión y el desarro l lo de todas las vir tual idades del ser y 

su sociedad". Se ent iende que no es un proceso inicial o con un final, sin como un proceso cont inuo q u e 

se exper imenta durante toda la vida. No se limita al ambiente escolar, por el contrario, el educador 

básico es la soc iedad. No obstante cuando la comp lementa y menc iona q u e sirve para dominar el 

mundo y ser más humano cada vez, se presenta la imprecis ión. Por estas razones, definir el concepto 

educación, de manera precisa, es práct icamente imposible si no se determinan sus medios y sus f ines. 

(Reynaldo Suárez Díaz. 1998. p 15, - 1 7 ) . 

Por otra parte cons ideramos que la educac ión se ha visto t radic íonalmente c o m o un factor 

fundamenta l de promoc ión social para los individuos, pero sabemos que la educac ión no l lega a todos 

de la misma manera 

Funciones de la Educación. 

La educac ión responde a un proyecto de hombre que la soc iedad estab lece como ideal, ésta le 

otorga una función a t ravés de metas, normas, programas en donde se es tab lecen los conocimientos, 

valores, habi l idades y capac idades a promover para cumpl i r con d icho proyecto. 

En tendemos en tonces que las funciones cambian de una soc iedad a otra, así, si el f in de la 

educación es informar, inculcar conocimientos, normas y valores, el mé todo emp leado será de 

transmisión, conduct ivo, y el rol de l profesor será de conductor , sobre él recae la mayor parte de l 

proceso, es decir, se privi legia su función. El mode lo es centrado en la enseñanza -esta es la que se 

conoce como pedagogía tradicional-. 

En cambio , si en tendemos que la educac ión debe promover act i tudes de innovación, 

creatividad en el a lumno y que éste debe extraer de la real idad los conoc imientos, la c iencia y los 

valores a partir de una interacción con la realidad, la metodología se centrará en el aprendizaje y el 

papel del profesor será de orientador, facil i tador, coord inador- esta es la denominada pedagogía 

constructivista-. 

De igual manera , la función de la educación depende de sus f ines. El papel de la educac ión 

será diferente si p re tendemos que el individuo permanezca en su lugar de or igen, dentro de 

determinadas estructuras soc ioeconómicas, o bien si se proyecta elevar su nivel de vida y romper con 

dichas estructuras. 

Otra función se manif iesta en el grupo social - product ivo al q u e se dir ige, es decir educac ión 

para el trabajo, educac ión para la vida. 

En el en foque de la denominada Pedagogía Actual, todo esta cond ic ionado por el contexto y el 

fin mismo de la educac ión, lo que se traduce en una educación integral del ser humano. 



Evaluación. 

Conceptual ización. 

Cons iderando que el perfil académico inicial de nuestros a lumnos lo es tab lecemos a partir de 

los resul tados de los exámenes e laborados por el CoSNET, nos ub icamos en el área de la Evaluación, 

por lo cual c reemos pert inente iniciar clanf icando el concepto para el presente trabajo 

Sant ibanez R ique lme menciona que: "La evaluación es un procedimiento intencionado, 

funcional, s is temát ico cont inuo e integral, dest inado a obtener in formaciones sobre los d iversos 

aspectos de los f enomenos educat ivos con el fin de valorar la ca l idad y adecuac ión de éstos, con 

respecto a los objet ivos p laneados". (Sant ibáñez Riquelme, Juan Domingo, 2001 p 16). 

En esta caracter izac ión Sant ibáñez otorga justa d imens ión al término evaluac ión ya que al 

realizarla se t iene la intención de obtener cierta información. El considerar la como un proceso vivo, 

cont inuo que impl ica todos los aspectos y actores posibles sin separar la del proceso enseñanza -

aprendizaje, le otorga la sistematicidad, considerándola como un proceso que no acaba, cuya 

aplicación puede darse en d ferentes momentos y no sólo al f inal, es decir, t iene un carácter onentador 

Considera al a lumno c o m o un sujeto que forma parte de un contexto que inf luye en él y lo afecta de 

diversas maneras ya sea en su aspecto cognoscit ivo, afect ivo o ps icomotor es por tanto integral La 

uti idad radica en la valorac ión del proceso educat ivo en relación con los objet ivos p laneados. 

La eva luac ión puede conceptual izarse como un proceso d inámico, cont inuo y sistemático, 

enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual ver i f icamos los logros 

adquir idos en func ión de los objet ivos propuestos. (Recopi lación: Prof. Gabr ie l Molnar, 2002). 

Más técn icamente Pedro Lafourcade la def ine como: "La e tapa del proceso educat ivo que t iene 

como f inal idad comprobar , de manera sistemática, en que med ida se han logrado los objet ivos 

propuestos con ante lac ión. Entendiendo a la educac ión c o m o un proceso sistemático, dest inado a 

lograr cambios duraderos y posit ivos en la conducta de los sujetos, in tegrados a la misma, en base a 

objet ivos def in idos en forma concreta, precisa, social e indiv idualmente aceptables." (Lafourcade, 1982, 

p 53). 

Estas def in ic iones se ref ieren pr incipalmente a la eva luac ión del proceso de enseñanza -

aprendizaje ya que busca comprobar el logro de objetivos propuestos. 

Para Nilo S. (1990) la palabra Evaluación se def ine como, señalar el valor de algo, est imar, 

apreciar o calcular el valor de algo. De esta manera más que exact i tud lo que busca la def inición es 

establecer una aprox imación cuanti tat iva o cualitat iva Atnbuir un valor, un JUICIO, sobre algo o alguien, 

en función de un de terminado proposito, recoger información, emit ir un juicio con ella a partir de una 

comparac ión y asi , tomar una decisión. La toma de decis iones se hace permanentemente evaluando y 

el igiendo lo que cons ideramos más acertado. 

"Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un conjunto de 

informaciones sobre la evolución o los resultados de un a lumno, con el fin de tomar una dec is ión . " (B. 

Maccario, 1999, p 78) 



Para A. Pila Te leña "La evaluación es una operac ion s istemát ica, integrada e n la actividad 

educat iva con el objet ivo de conseguir su mejoramiento cont inuo, mediante el conoc imiento lo mas 

exacto posible del a lumno en todos los aspectos de su personal idad, apor tando una información 

ajustada sobre el p roceso m ismo y sobre todos los factores personales y ambienta les que en ésta 

inciden. Señala en q u é medida el proceso educat ivo logra sus objet ivos fundamenta les y confronta los 

f i jados con los rea lmente a l c a n z a d o s " (Citado por Gabr ie l Molnar, 2001, p 6). 

En nuestro caso, la evaluación está enfocada a verif icar las habi l idades verbales y 

matemát icas y los conoc imientos en Matemáticas, Física y Química de los a lumnos que ingresan a 

nuestra institución. 

Tipos de Evaluación. 

La gran mayor ía de los autores (R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. Maccar io) agrupan 

los di ferentes tipos de evaluac ión en función de sus objet ivos y funciones en tres g randes categorías: 

La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica): 

Se realiza para predecir un rendimiento o para determinar el nivel de apt i tud previo al proceso 

educat ivo. Busca determinar cuales son las característ icas del a lumno previo al desarrol lo de l 

programa, con el objet ivo de ubicarlo en su nivel, clasif icarlo y adecuar ind iv idualmente el nivel de 

partida del proceso educat ivo. 

La Evaluación Formativa: 

Es aquel la que se realiza al f inalizar cada tarea de aprendiza je y t iene por objet ivo informar de 

los logros obtenidos, y eventua lmente, advert ir dónde y en qué nivel existen di f icul tades de aprendizaje, 

permit iendo la búsqueda de nuevas estrategias educat ivas más exi tosas. Apor ta una retroal imentación 

permanente al desarrol lo del p rograma educat ivo. 

La Evaluación Sumatíva: 

Es aquel la que t iene la estructura de un balance, real izada después de un período de 

aprendizaje, en la f inal ización de un programa o curso. Sus objet ivos son calif icar en función de un 

rendimiento, otorgar u n a certif icación, determinar e informar sobre el nivel a lcanzado a todos los 

niveles (alumnos, padres , ins t i tucon, docentes, etc.). 

De los tres t ipos antenormente presentados el t ipo de evaluación que se mane ja en nuestra 

investigación es la Evaluación D agnóst ica ya que se estudian los conoc imientos y habi l idades que el 

a lumno posee, nos interesa saber en qué nivel los posee 

Existen otros enfoques de evaluación entre los que se pueden identif icar: la evaluación 

normat iva y la evaluac ión criterial, a cont inuación se descr ibe brevemente cada una de el las. 



Evaluación Normat iva: 

Evaluar en referencia a una norma y significa compara r el resul tado del individuo con los 
resultados de una poblac ion o grupo a los que pertenece. 

Esto exige el establec imiento de una norma o escala de referencia confecc ionada después de 

estudios estadíst icos de rendimiento, con el objet ivo de obtener una cal i f icación. En este ámbi to 

normativo, el cnteno es externo, en la medida que se util iza una escala que es mas o menos "ajena" al 

sujeto evaluado, sin tener en cuenta las condic iones de trabajo, nivel inicial, aprendizaje, etc. (B. 

Maccario, 1999). 

Por esta razón es te tipo de evaluación se util iza para ubicar a los a lumnos en escalas de 

rendimiento y puntaje, atr ibuir un lugar dentro de los grupos, certif icar los niveles en función de la 

norma o el grupo y predeci r futuros resultados 

Evaluación Criterial. 

Esta evaluación busca la comparación del a lumno con sus propios rendimientos o resul tados 
en las mismas pruebas o en relación a un cnterio f i jado de antemano. Se valora pr inc ipalmente el 
progreso real izado por el a lumno hacia ei objetivo propuesto, independ ien temente de escalas. 

En el ámbito criterial se eva lúa el avance del a lumno hacia el objet ivo propuesto y la distancia 

que lo separa de él Esta distancia cons t t uye la base de la información a partir de la cual se ha de 

tomar una decisión. Esto nos aprox ima a una "Pedagogía por Objet ivos", donde existe una neces idad 

de expresar los objet ivos en términos operat ivos (el a lumno será capaz de ... ), luego de haber 

anal izado las neces idades y posib l idades del a lumno o grupo. 

"El docente deberá determinar el nivel mínimo deseable de las apt i tudes q u e deben adquir ir 

todos los a lumnos ... y la evaluación de los resultados; con relación a los objet ivos por a lcanzar y a 

partir de la situación inicial; reunirá la noción de evolución y la part ic ipación de el o los a lumnos." (B. 

Maccario, 1999, p. 92) Este concepto clarifica la evaluación cr i tenal en el que el docente es qu ien 

def ine el nivel que deben alcanzar los alumnos en cuanto a las apt i tudes, en relación con los objet ivos 

del programa. 

Las funciones q u e cumple este tipo de evaluación son establecer un ba lance con los objet ivos 

propuestos; realizar un d iagnost ico de las dif icultades y determinar si la estrategia es o no pert inente. 

Estos conceptos nos remiten a los fundamentos de la evaluac ión format iva. "Para ayudar al a lumno 

importa más enseñar le hasta dónde lo han conducido sus esfuerzos en el proceso de aprendizaje, que 

el lugar que ocupa con relación a sus compañeros o, una escala." (G. de Landsheere c i tado por B, 

Maccario, 1999, p. 96). Desde este punto de vista el criterio es interno, en la med ida que no es ajeno al 

a lumno. 

Las "herramientas" de evaluación deben ser genera les y f lexibles para permit i r su variación en 

función de la situación a resolver y los diversos aspectos del a lumno a partir de él mismo. La 

evaluación será cons iderada como un proceso cont inuo y la información obten ida deberá ser ut i l izada 

constantemente para verif icar el grado de adaptación del proceso de enseñanza - aprendizaje a las 

capacidades y necesidades de los alumnos, así como la adecuac ión de los e lementos que componen e 

intervienen en d icho proceso respecto a los objet ivos propuestos. 



En esta invest igación la evaluación que se maneja desde este criterio es la Normat iva -

Predict iva, ya que el inst rumento de medición se cons idera e l parámetro donde se encuentran los 

conocimientos y habi l idades que debe poseer el a lumno al ingresar a una insti tución de educac ión 

superior, y el resul tado que obt iene el a lumno nos indicará que tan cerca o lejos de este parámetro se 

encuentra el a lumno. 

Modelos de Evaluación. 

Existen d iversos modelos d e evaluación, en función del objet ivo que se desea 

Modelos cent rados en el cumpl imiento. 

Determinan si la inst i tución está operando de acuerdo con determinadas normas o requisitos 

ex ternamente establec idos, que enfat izan más los " inputs" y los recursos disponibles que el 

rendimiento. 

Modelos centrados en el diagnóst ico de la mejora de los estudiantes. 

Se apoyan en buena med ida en pruebas criteriales antes y después . T ienen un énfasis 

preferentemente format ivo y cent ran su interés en la búsqueda de fórmulas para cubrir las necesidades 

detectadas en los a lumnos. 

Modelos centrados en el rendimiento. 

Sobre la base de pruebas normal izadas apl icadas al f inal de los ciclos educat ivos Se intenta 

una evaluac ión normat iva que permita comparación de centros y distri tos escolares, transversal y 

longi tudinalmente (Revista Electrónica de Investigación y Evaluac ión Educat iva 1997 - Vo lumen 3 -

Número 1 - ISSN 1134-4032 - D.L. SE-1138-94. Ref lexiones en evaluac ión educat iva. Disc. 1. p . 7 ) 

Se identif ica que el proceso que se sigue en el examen de ingreso a la Educac ión Super ior 

Tecnológica, se adscnbe a los Modelos centrados en el d iagnóst ico de la mejora de los estudiantes ya 

que este estudio nos permit i rá realizar un análisis de la s i tuación académica y soc ioeconómica de 

nuestros a lumnos y con ello la administración podrá establecer programas de mejora dir igidos hacia los 

a lumnos. 

Funciones de la Evaluación. 

La Evaluación Pedagóg ica presenta según J. M. de Ketele (citado por B. Maccar io.1999.) , t iene 

los s iguientes objet ivos: 

• Controlar el cumpl imento de las normas, o sea, hacer un balance de los objet ivos terminales. 

• Clasif icar dentro de los grupos. 

• Hacer un balance de los objet ivos intermedios. 
* Hacer un diagnóst ico, para permitir tomar decis iones de ajuste de los programas. 

• Elaborar subgrupos. 
• Seleccionar a lumnos. 

• Predecir un resul tado 



As i conceb ida la evaluación, permite veri f icar el cumpl imiento de los objet ivos, apreciar el 

rendimiento de los a lumnos, conval idar una estrategia pedagógica, un método o un material . 

Por otra parte, en el ámbi to educat ivo la evaluac ión nos debe permit ir : 

> Conocer el rendimiento de los alumnos. Esta parece ser la finalidad tradicional de la evaluación, 

calif icar y establecer si el nivel a lcanzado permite acceder al s iguiente nivel. 

> Diagnost icar. Entendiendo esto como la determinac ión del nivel de una si tuación o de un individuo 

con relación a de terminados parámetros. El d iagnóst ico debe manejar tres niveles; uno general o 

de inicio que permite conocer las característ icas de la población, uno específ ico, constru ido para 

la recolección de información previa a la real ización de de terminado cicio del proceso educat ivo o 

unidad didáct ica y un d iagnóst ico de los puntos débi les, que permite corregir las def ic iencias del 

proceso de aprendiza je 

> Valorar la ef icacia del s is tema de enseñanza. La evaluac ión permite al docente establecer sí los 

objet ivos han s ido a lcanzados, sí los métodos son los más convenientes y si las condic iones han 

sido las adecuadas Recordemos que las def ic iencias no son s iempre del a lumno; que también 

pueden ser consecuenc ia de la situación educat iva. 

> Pronost icar las pos bi l idades del a lumno. Se est ima que cuando se identif ica en un a lumno posee 

los e lementos necesanos para recibir el nuevo conocimiento, éste estará en mejores posibi l idades 

de obtener un buen rendimiento. 

> Detección, or ientación y selección de talentos. El conocer la si tuación en la que se encuentra el 

a lumno, permite la onentacíón del a lumno hacia la práct ica de alguna act iv idad, tomando c o m o 

referencia datos objet ivos, conoc iendo rendimientos, capac idades, intereses, di f icultades y la 

incidencia de factores personales, famil iares y ambientales. 

> Motivar e incent ivar al a lumno. Para el a lumno saber de sus logros, conocer sus fal las y sus 

éxitos const i tuye un importante est imulo. 

> Agrupar o clasif icar. La formación de grupos homogéneos , es uno de los objet ivos que el docente 

se plantea para el logro de una tarea que respete el pr incipio de individual ización. Los cntenos de 

agrupación son f lexibles ya que la homogene idad constante no existe. Por lo cual la reagrupación 

es un proceso constante. La evaluación nos aporta los da tos sobre los cuales se han de basar las 

agrupac iones y la organización de los grupos. 

> Calif icar. Dar a todos los niveles información objet iva sobre el proceso de formación (a lumno, 

padres, e t c ) 

y Obtener datos para la invest igación. El conoc imiento y estandar ización de normas facilita la tarea 

docente, por lo cual la recolección de datos y poster ior procesamiento estadíst ico apor ta 

información que nos permite mejorar el proceso de enseñanza, haciéndola más científ ica y 

eficiente. 

> Control e individual ización del proceso de aprendizaje. Para el logro fiel del principio de 

individual ización en la educac ión es necesar io conocer su grado de evolución y adaptación de 

cada uno de los a lumnos a las cargas académicas, con lo cual for ta lecemos el proceso de 

planif icación. 



> Control y prescr ipción de programas. La evaluac ión nos permite el establecimiento de cri terios en 

lo que refiere a la plani f icación de los programas en función del nivel de aptitud, potencia l idades, 

def ic iencias, intereses, necesidades y objet ivos propuestos indiv idualmente Des tacando la 

importancia que presenta la evaluación como factor de seguimiento y motivación. 

Por lo anterior podemos establecer que la función que desempeña la evaluac ión la convier te en 

una de las partes más importantes del proceso educat ivo y su uti l idad depende de ubicarla en su justa 

dimensión, determinada por los agentes part ic ipantes en el proceso. 

El Perfil Académico. 

Tratar de def inir un fenómeno tan comple jo c o m o lo es el perfil del a lumno, a partir de una so la 

variable, resulta insuficiente; considerando que el perfil del a lumno es el resul tado de una comple ja 

interacción entre factores internos y externos. 

No obstante podemos precisar los s iguientes conceptos: 

El perfi l de ingreso son las característ icas o rasgos que presentan los a lumnos al iniciar un 

nuevo nivel educat ivo. (Evaluación de la Educación Super ior Tecnológica, 1994, p. 4). 

El perfil académico se def ine como el conjunto de característ icas que posee el a lumno, 

const i tu idas éstas en habi l idades específ icas y conoc imientos que el a lumno ha adquindo durante su 

formación escolar previa. 

El perfil académico del a lumno se identif ica al momento de llevar a cabo la selección de los 

a lumnos, entendida ésta como el conjunto de procesos para determinar cuáles de los aspi rantes 

cuentan con las apt i tudes necesar ias para ser aceptados en la insti tución y se l leva a cabo mediante 

los exámenes de ingreso. 

La importancia de l perfil académico en el proceso de enseñanza - aprendizaje radica 

pr incipalmente en identif icar cuando un alumno que ingresa con un nivel académico sat isfactono tendrá 

mayores posibi l idades de tener éxito en sus estudios. Lo anterior signif ica suponer que el a lumno 

cuenta con las habi l idades y con los conocimientos previos que se requieren para iniciar el proceso de 

aprendizaje en el nivel super ior siguiente, 

Las áreas que se consideran en el perfil académico dentro de es te trabajo están con fo rmadas 

por: la habil idad verbal , la habil idad matemát ica y los conoc imientos de matenas básicas c o m o la 

Química, Física, Matemát icas. De igual manera en a lgunas inst i tuciones se apl ican examenes por 

áreas especi f icas, que considera cada institución como necesar ias para cursar la carrera que ofrece, 

asi el perfil deseado var ia en función de la carrera. 



Las Habilidades Verbales y Matemáticas. 

Las Habil idades. 

Las habi l idades se def inen como l a s apt i tudes para la reacción de t ipo s imple o comple jo , 

psíquico o motor, que han sido aprendidas por un individuo hasta el grado de poder ejecutar las con 

rapidez y esmero" (Dicc ionano de Psicología, 1996, p 158) 

Habi l idad es el producto del desarrol lo de alguna de las capac idades del individuo y surge a 

partir de la madurac ión y el aprendizaje (Klausmeier H. 1977, c i tado en Evaluac ión de la Educac ión 

Tecnológica 1994). 

Las habi l idades son cual idades que hacen que el a lumno este apto para el buen desempeño 

de la act iv idad que va a realizar 

Las habi l idades son cons ideradas también capac idades que un a lumno t iene para real izar una 

tarea o actividad y son producto de factores genét icos o adquir idos por med io del aprendizaje y la 

experiencia. 

La habi l idad se ha formado cuando el sujeto es capaz de integrar la con otras en la 

determinación de vías de solución, cuando deja de ser un es labón aislado para ubicarla en un contexto. 

(Manbel Ferrer Vicente, 2001) . 

Cabe señalar q u e el término habi l idades está muy re lac ionado con los términos: apt i tud, 

capacidad, destreza, r azonamen to . Una aptitud se def ine como una ser ie de característ icas 

cons ideradas como indicat ivas de la capac idad que posee el a lumno para adquir ir los nuevos 

conocimientos o habi l idades que se t ienen establecidos en la inst i tución. 

Orestes Cstro Pimienta (1999) def ine la aptitud c o m o e l conjunto de condic iones posit ivas q u e 

existen en el sujeto y q u e le permit irán el ópt imo desarrol lo de l rendimiento académico y de la vida 

profesional 

La apti tud es la disposic ión innata de un individuo para real izar act iv idades f ísicas e 

intelectua es con relativa fac l idad (Evaluación de la Educación Tecnológica, 1994, p. 5). 

Thurstone seña a la ex stencia de un pequeño número de habi l idades o apt i tudes pr imarias 

entre las que se encuent ran: los factores de tipo verbal, numér ico, espacial , de memor ia , percept ivo, de 

f luidez; ident i f icando su nivel a través de baterías de test o exámenes específ icos, (ci tado por Castro 

Pimienta, 1999). 

Para Pieron, la capac idad se def ine como la posibi l idad de éxito en la e jecuc ión de una tarea, 
es la posibi l idad que t iene el sujeto para alcanzar un nivel de competenc ia super ior y que e permite 
ejercer determinadas func iones (Pieron, 1999, p. 29). 

Trad ic ionalmente la educac ión ha sido concebida c o m o la mera t ransmisión de conocimientos, 

en el que el a lumno juega el rol de un sujeto pasivo en cuyo caso no promueve el desarrol lo de las 

capacidades. 



Las capac idades desarrol ladas en habi l idades cont r ibuyen a la apropiac ión de conocimientos y 

pueden desarrol larse dentro del proceso de enseñanza-aprendiza je tanto dentro c o m o fuera del aula. 

Las capac idades son potencial idades que posee el ser humano en su estructura genét ica y se 

desarrol lan en función de su exper iencia e interacción con el contexto. Por lo que se puede estab lecer 

que las capacidades se desarrol lan por medio de la act ividad. 

H a b i l i d a d Ve rba l . 

La Habi l idad Verbal es una herramienta fundamenta l para qu ien realiza estudios del nivel 

supenor, ya que además de facilitar la adquisición genera l de conoc imientos, permite un mejor 

desempeño en las di ferentes mater ias al facilitar también la correcta t raducción del lenguaje cot id iano 

ai lenguaje matemát ico y con ello, el planteamiento y solución de problemas. 

El término habi l idades se refiere a la capacidad o a las posibi l idades que t iene un individuo 

para realizar una acción o una tarea correctamente. Queda implícito en esta def in ic ión, que el med io 

ambiente influye en el desarrol lo de ese potencial. A través de la prueba de habi l idades se mide la 

potencial idad del estudiante para realizar estudios académicos y para apl icar los conoc imientos 

adquindos previamente a si tuaciones como las que encontrará al transcurrir sus estudios de educac ión 

superior. 

Se ha comprobado que la realización del trabajo académico en una carrera profesional , 

requiere de habi l idades y destrezas de parte del estudiante. Las pruebas ap l icadas han sido d iseñadas 

para medir a lgunas de éstas. 

Para desarrol lar la Habi l idad Verbal, lo cual incrementará las posibi l idades de obtener mejores 

resultados, tanto en la prueba c o m o a lo largo de la carrera, se sugiere: 

- Leer artículos de revistas de di ferentes áreas del conoc imiento (al menos uno 
diar iamente). 

- Identificar las palabras de las cuales se desconocen su s igni f icado y local izarlas en un 

diccionario, regresando luego a leer el párrafo hasta que se haya entendido. 

- Preguntarse acerca de cuál es la idea central de cada párrafo y de la lectura en general . 

- Preguntarse acerca de otras ideas, que aunque no se encuent ran explíci tas en el párrafo, 

se pueden infenr de lo que en éste se plantea. 

- Comentar con los compañeros las ideas centrales y lo que se inf iere de cada lectura. 

- Seleccionar al menos una palabra de cada párrafo y buscar sus signi f icados, sus 

s inónimos y antónimos. 

- Construir párrafos en donde se utilicen las palabras que se han aprendido. 

- Escribir un resumen y síntesis de cada artículo. 



Habil idades Matemát icas. 

La habi l idad matemát ica es considerada una habi l idad intelectual en la cual entra en juego la 

actividad cognosci t iva del a lumno e intervienen procesos lógicos de pensamiento (Ricardo Mart ínez 

González, 1999, p. 3). 

La habi l idad matemát ica es aquella en el que el a lumno es capaz de comprender conceptos, 

proponer y efectuar algor i tmos y desarrol lar apl icaciones a través de la resolución de problemas 

El desarrol lo de las habi l idades matemát icas const i tuye la base y fuente q u e nutre de manera 

general el aprendizaje de los contenidos de cálculos, procedimientos algorí tmicos "En el proceso de 

ensenanza aprendizaje el desarrol lo de habi l idades de cálculo, de razonamiento mental y escrito de 

los a lumnos hacen posib le el éxito individual al momento de apropiarse los nuevos conocimientos". 

(Ricardo Mart ínez González, 2001, p. 1). 

Las habi l idades matemát icas, son reconocidas como aquel las que se forman durante a 

e jecución de las acciones y operaciones que tienen un carácter esenc ia lmente matemát ico. 

A partir del anál isis real izado acerca del concepto de habi l idad y sus pnnc ipa les tendencias, del 

papel de la resolución de problemas en el aprendizaje de la Matemát ica y lo que caracteriza la 

actividad matemát ica del a lumno conclu imos que: La habi l idad matemát ica es la construcción, por el 

a lumno, del modo de actuar inherente a una determinada act iv idad matemát ica, que le permite buscar 

o util izar conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos matemát icos, uti l izar estrategias de 

trabajo, real izar razonamientos; juicios que son necesar ios para resolver problemas matemát icos 

Las habi l idades matemát icas expresan por tanto, no sólo la preparación del a lumno para 

apl icar s is temas de acciones (ya elaborados) inherentes a una determinada act iv idad matemát ica, el ias 

comprenden la posibi l idad y necesidad de buscar y expl icar ese s is tema de acciones y sus resultados, 

de descr ibir un esquema o programa de actuación antes y durante la búsqueda y la real ización de vías 

de solución de prob lemas en una diversidad de contextos; poder intuir, percibir el posible resultado y 

formal zar ese conoc imiento matemát ico en el lenguaje apropiado. 

Manbel Ferrer Vicente (2001) establece que la act iv idad matemát ica, c o m o tipo especia l de 

actividad, se mani f iesta cuando el individuo está en condic iones de plantearse, interpretar y resolver un 

problema o s i tuación pon iendo en movimiento los recursos de que d ispone en cuanto al conten ido de 

los conceptos, prop iedades y procedimientos de carácter esenc ia lmente matemát icos. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemát icas, la act iv idad del a lumno 

comprende como premisas principales: la elaboración de conceptos, teoremas y sus demostrac iones, 

procedimientos y la resolución de ejercicios que const i tuyen el objeto del s istema de conocimientos y 

habi l idades del conten ido de la asignatura en la escuela. 

El estudio de las acciones y operaciones que se ejecutan en cualquier act iv idad matemát ica, 

espec ia lmente su contenido descri to en los componentes señalados, permi ten caracter izar y dist inguir 

las habi l idades matemát icas siguientes: 

- Habi l idades matemát icas referidas a la elaboración y uti l ización de conceptos y propiedades. 



- Habi l idades matemát icas referidas a la e laborac ión y uti l ización de procedimientos algoítmicos. 

- Habi l idades matemát icas referidas a la ut i l ización de procedimientos heuríst icos. 

• Habi l idades matemát icas refendas al análisis y solución de si tuaciones problémicas de carácter 

intra y extra matemát icas . 

Las habi l idades matemát icas así caracter izadas ofrecen un corte hor izontal de l modo de actuar 
esperado del a lumno en un tema o s istema d e c lases dado, es decir , permite destacar los 
componentes principales del m o d o de actuar en función del conten ido matemát ico, lo que debe saber 
hacer con los conceptos, propiedades, procedimientos y s i tuaciones - problemas. 

La habil idad para resolver problemas matemát icos es la construcción, por el a lumno, de los 

modos de actuar y métodos de solución de prob lemas ut i l izando los conceptos, teoremas y 

procedimientos matemát icos, en cal idad de instrumentos, y las estrategias de t rabajo heuríst ico para la 

sistematízac ón de esos instrumentos en una o var ias vías de solución. 

Una habil idad matemát ica de carácter genera l es, por e jemplo: resolver prob lemas geométncos 

re lac ionados con tr iángulos y cuadri láteros, de carácter intra y extra matemát icos, de cálculo, de 

demostrac ión y construcción, ut i l izando los teoremas de igualdad de tr iángulos 

Las habi l idades verbales y matemát icas son e lementos indispensables para el aprendizaje de 

los contenidos académicos, su medición permite predecir el futuro desempeño académico de los 

a lumnos. 

En este contex to la habi l idad tanto verbal c o m o matemát ica se convier ten en herramientas 

bas cas para la apropiac ión de los conocimientos necesar ios en el curso de las carreras de ingeniería, 

de tal manera que a la par con la medición de los conoc imientos de las c iencias básicas: matemát ica, 

f ísica y química, la medic ión de las habi l idades verbales permite d iagnost icar las posibi l idades o 

predecir problemas académicos que los a lumnos presentan en el t ranscurso de la carrera. 

Si el hombre es cons iderado como un ser intel igente y no como un depósi to de información, es 

mucho más importante que posea las capac idades y habi l idades para desci f rar los conoc imientos a 

t ravés del análisis de la información sobre la real idad objeto de estudio, convi r t iéndose así en un sujeto 

act ivo, con capac idad para, desde una perspect iva cientí f ica y tecnológica, resolver sus prob lemas en 

un contexto regional, nacional y global. 

Examen de Diagnóstico. 

Importancia del E x a m e n Diagnóstico. 

El New Collegiate Dictionary de Webster menc iona que examen es "cualquier serie de 

preguntas o ejercic ios que sirvan para medir la habi l idad, conocimiento, intel igencia, capac idades o 

apt i tudes de un individuo o un grupo."(ci tado por Karmel Louis J .1974, p. 89). 



Esto signif ica medir algo a alguien para lo cua l se hace necesar io tener un punto de 

comparac ión o de referencia que nos permita establecer una relación entre nuestro sujeto de análisis y 

nuestro marco de referencia 

Karmel J , (1974) menc iona que para poder ayudar a un individuo a que elija aprop iadamente 

una carrera o un t rabajo es necesar io conocer sus logros anter iores, capac idades y potencial idades. 

Esto se puede lograr de diversas maneras en las que el examen diagnóst ico se const i tuye en 

una val iosa herramienta Conoc iéndose el nivel de aprovechamiento de los a lumnos, la escuela puede 

planear sus futuras metas académicas, su posible ayuda y a la larga, su ocupac ión o profesión. 

La importancia de l examen diagnóst ico radica en su poder predict ivo a cerca de 

acontecimientos futuros en los ámbitos o d i recciones que se desee anal izar. Diversos estudios han 

abordado el tema para determinar las var iables con más val idez predict iva de l f racaso escolar de los 

universitarios 

Un analisis de 63 t rabajos de investigación, real izados en A lemania , encontraron que la variable 

con mayor valor predict ivo fue el promedio de cal i f icaciones del ciclo antenor con una media de val idez 

corregida de 0.456. (Schuler, Funke y Barón - Boldt 1990). 

En el prob lema de deserción estudianti l se con jugan una mult ipl icidad de factores (De los 

Santos, 1993; De Al lende, 1987; Mart ínez Rizo, 1989; C lemente, 1997), Entre los que se encuent ran 

var iables como, antecedentes académicos de ingreso, bajos niveles de dominio de habi l idades y 

conocimientos académicos con que egresan los a lumnos del nivel medio supenor, necesar ios para 

enfrentar los pnmeros semest res en el nivel superior. Tamb ién se menc ionan aspectos de la 

personal idad, def ic iente onentac ión vocacional y característ icas económicas y sociales de los a lumnos. 

En este sent ido, los resultados de los exámenes d iagnóst icos para la admis ión y la apl icación 

de encuestas soc ioeconómicas, son instrumentos de gran apoyo para caractenzar a los estudiantes 

aspirantes que debieran permit ir a las inst i tuciones de educac ión super ior , poner en práct ica d i ferentes 

programas de apoyo, tendientes a mejorar los procesos de integración, los índices de aprovechamiento 

y la ef iciencia terminal. Entre los aspectos que genera lmente se d iagnost ican en los a lumnos de nuevo 

ingreso a las ins t i tuc iones de educación superior se encuent ran: es tado biológico de a lumnos, intereses 

y expectat ivas, mot ivación, apti tudes, historial académico, técnicas y hábi tos de estudio, estrategias y 

técnicas de trabajo intelectual, conocimientos básicos y nivel soc ioeconómico. 

Entre las ventajas de efectuar el d iagnóst ico inicial se encuent ran: identif icar a los a lumnos y sus 

posibi idades de éxito académico, información para la formación de g rupos homogéneos en los q u e el 

t ratamiento de conten idos y métodos de enseñanza sea adecuado a sus característ icas., identi f icación y 

apl icación de actuaciones adecuadas para resolver los prob lemas detectados,conocimiento de la 

real idad del sujeto para diseñar estrategias de acuerdo con las neces idades de los a lumnos. (Alejandra 

Romo López, Magda lena Fresán Orozco, 1999, pp. 1 2 3 - 1 3 5 ) . 

Los resul tados de los exámenes de admisión t ienen efecto en el a lumno una vez que es 

aceptado y t iene los pr imeros encuentros académicos dándose cuen ta de las dif icultades a las que se 

enfrenta, mismas que detectó al presentar el examen de ingreso y que ya tenía presentes en sus 

antecedentes académicos. 



Otro antecedente de las dif icultades lo const i tuye la dif icultad para acceder a los textos y 

materiales de apoyo y conceptos que le presentan dif icultad para integrar los a sus conocimientos 

adquir idos es decir que la dif icultad que el a lumno tendrá en su desempeño académico se muestra en 

el mismo momento de presentar su examen de ingreso. (Yolanda Legorreta Car ranza, 2001, p. 136). 

Los exámenes para diagnost icar el aprovechamiento tratan de medir las for ta lezas y 
debi l idades académicas o personales de los a lumnos en áreas genera les o especí f icas, depend iendo 
de lo que la escuela desea diagnost icar. 

La medic ión de las apt i tudes son mediciones de las capac idades para aprender y las 

puntuaciones del examen diagnost ico permite la comparac ión de a lumnos y a lumnas que están en el 

mismo grado y sus resul tados le ayudan a evaluar sus for ta lezas y debi l idades. (Karmel, 1977, p. 274) 

Los estudiantes en el t ranscurso de su actividad escolar son somet idos a una gran cant idad de 

exámenes. Se han efectuado diversos estudios longitudinales que sugieren q u e con el t iempo 

producen una creciente di ferencia entre los estudiantes, pero una cons is tenc ia en la posición de la 

jerarquía de aprovechamiento (B. Bloom, 1976). Las expl icac iones a es te fenómeno se clasif ican en 

dos d imensiones: 

La pr imera sost iene que el estudiante recibe una ret roal imentación a cerca de su 

aprovechamiento, repercut iendo en su nivel de entus iasmo y conf ianza con la que enfrenta la 

subsecuente tarea, es decir, la repercusión es d i rectamente sobre la auto imagen del a lumno y por ende 

su autest ima. 

La segunda expl icación establece que el maest ro se forma una imagen de la pr imera 

evaluación, lo cual será el mismo punto de vista con que subsecuen temente evaluará a estos a lumnos. 

Esta misma acti tud la reflejan en el resto de las act iv idades académicas, (ensayos, práct icas de 

laboratorio, tareas, etc.). 

El examen d iagnóst ico t iene la f inalidad de caracter izar al individuo, lo que impl ica act i tudes, 

aspectos de la personal idad, conocimientos culturales, aspectos socio económicos y d e m á s 

característ icas s ingulares del individuo. Esto signif ica aceptar que los indiv iduos dif ieren entre si y que 

la educac ión debe desarrol lar las potencias mostradas por el individuo De igual forma, para estab ecer 

un diagnóst ico lo mas completo pos ble de un individuo pueden emplearse d i ferentes t ipos de pruebas 

que midan por e e m p l o rendimiento escolar, apti tud escolar, niveles soc ioeconómicos, p ruebas 

psicológicas, rendimiento físico talentos diferentes. 

Para la interpretación de los puntajes de estas pruebas es necesar ia cierta preparación o 

capaci tación La Asoc iac ión Amer icana de Personal y Orientación declara: "Di ferentes test requieren de 

dist intos niveles de preparación para administrarlos, cali f icarlos e interpretar los. Por tanto, es 

responsabi l idad de sus miembros reconocer los límites de su competenc ia y e jecutar so lamente 

aquel las funciones que estén avaladas por su preparación y capacidad" (Asociación Amer icana de 

Personal y Orientación, 1999, p. 208). 

De esta forma los exámenes de diagnóst ico permiten medir el potencia l académico del 

estudiante en un s s tema educat vo y pueden comprender temas tan d iversos como los necesar ios para 

conocer integralmente al i n d v d u o no obstante no son infalibles ni perfectos y su uso debe ser 

complementado con otras herramientas de evaluación que deben responder a ob je t vos educat ivos 



institucionales. Un aspecto importante del examen diagnóst ico, radica en que la información que los 

a lumnos proporcionan, puede reorientar los objet ivos curnculares de la escuela. 

La aceptación de di ferencias en las potencia l idades indiv iduales, implica también aceptar que 

existen di ferencias en las capacidades de cada individuo, deb ido quizás a las di ferencias genét icas que 

se favorecen o se obstacul izan de acuerdo al contexto en que se han desarro l lado (Louis J. Karmel, 

1974, p. 1 9 - 2 3 ) . 

El examen diagnóst ico se emplea, no solo al inicio de un per íodo escolar, puede ser ut i l izado 

en el proceso de formación y al f inal de una e tapa del proceso, con objeto de ir or ientándolo en la toma 

de decisiones. 

La función principal del examen diagnóst ico consiste en medir el desarrol lo intelectual de los 

alumnos. Sus resul tados pueden detectar potencia l idades y l imitaciones en el los. 

Detectar las áreas en que el a lumno obt iene un mejor o peor desempeño permit irá el d iseño de 

estrategias para dirigir su energía potencial hacia los objet ivos p laneados en el s is tema educat ivo. 

Treviño Torres señala que: "Para esto es necesar io que los exámenes sean d iseñados y 

concebidos de manera apropiada a fin de que midan lo que se af i rma y se pretende. Esto requiere el 

empleo de técnicas evaluat ivas c o m o los ensayos, pruebas objet ivas o bien procedimientos informales 

como las observaciones diarias de desempeño dentro y fuera del sa lón de clases, asi como juicios del 

maestro en base a su exper iencia profesional." (Treviño Torres, 2001, p. 67). 

Validez del Examen de Diagnóstico. 

Para que el examen diagnóst ico cumpla con su función, es necesar io que reúna condic iones 

de validez y conf iabi l idad. La val idez se obt iene cuando se comprueba que el examen mida en alto 

grado lo que se pretende medir, por ejemplo, si trata de predecir el éxi to en álgebra en un nivel escolar 

determinado, éste debe realmente ser capaz de predecir tanto el éxi to c o m o el f racaso. 

Existen tres t ipos de validez de un examen de d iagnóst ico aceptados por la Asociac ión 

Amer icana de Invest igaciones Educativas, la Asociac ión Amer i cana de Psicología y el Conse jo 

Nacional de Medic iones en la Educación en EE UU, estas son: 

Validez de contenido. 

Se alcanza cuando éste mide y representa las metas, tareas y procesos educat ivos del plantel. 

Val idez relacionada con el criterio. 

Esta se obt iene relacionando las puntuaciones del examen con un criterio ex temo c o m o las 

calif icaciones escolares o el éxito en el trabajo. 



Val idez de constructo. 

Este tipo de va l idez se determina midiendo los rasgos q u e mide el examen, es decir, lo que las 

puntuaciones nos dicen de la persona a la que se aplicó, se e fec túan para verif icar la teoría real en que 

se funda el examen. 

La contab i l idad del examen se refiere a la consistencia y estabi l idad en las puntuac iones de lo 
que mide y normalmente se obt iene haciendo dos medic iones al mismo sujeto ya sea a manera de 
reexamen, de forma al terna, con un examen de reactivos simi lares y correlación de pares y nones. 
(Treviño Torres, 2002, pp. 113 - 1 3 1 ) . 

Tipos de Examen de Diagnóst ico. 

Los exámenes de d iagnóst ico se clasif ican en: 

• Exámenes individuales de inteligencia y de personal idad. 

• Exámenes estandar izados de grupo. 

• Exámenes y cal i f icaciones hechos por el profesor. 

Exámenes individuales de Inteligencia y de personal idad. 

Dentro de esta clasif icación se ubican los exámenes individuales de intel igencia y las técnicas 

proyect ivas de la personal idad. 

Exámenes individuales de la inteligencia: Como el término intel igencia carece de un signif icado 

absoluto, el s igni f icado de Cl (Cociente Intelectual), es difícil definir de manera absoluta. Las 

autor idades dif ieren en la interpretación de sus resultados, a lgunos op inan que miden la intel igencia 

innata, otros p iensan que son deficientes para medir la cul tura, la onentac ión educat iva y el 

aprovechamiento en cambio, la mayoría concuerda en que mide con cierto grado de certeza la 

probabi l idad de éxito escolar de un individuo, ya que muest ran las capac idades requendas para el 

avance en niveles educat ivos de ahí que se les denomina mas aprop iadamente e x á m e n e s de apti tud 

escolar. Estos exámenes apoyan a la planeacíón e instrucción escolar. 

Entre los exámenes individuales de inteligencia más ut i l izados se encuent ran: Escala de 

Intel igencia Stanford - Binet; Escalas de inteligencia Wechsler ; Exámenes sin lenguaje; Exámenes 

independientes de la cultura: Exámenes infantiles y preescolares (Treviño Torres, 2002, p. 215 - 223). 

Técnicas Proyect ivas: se diferencian básicamente de los exámenes en que no cont ienen 

respuestas correctas ni incorrectas, por tanto no hay una puntuación perfecta. 

Su principal uso es en el examen de la personal idad e n el que el contenido, indef inido y vago 

en su contexto, se le presenta a la persona, que responde de acuerdo a su s ingular y part icular 

entendimiento. Esto es, conceden libertad de respuesta. 



Algunos ps icó logos emp lean estas técnicas para evaluar no sólo aspectos de la personal idad, 

sino también para revelar la inteligencia, la creatividad, las act i tudes y los rasgos sociales. Estas 

característ icas hacen que las técnicas proyectivas se empleen normalmente cuando los d iagnóst icos 

objet ivos no arrojaron suf ic iente información en casos part iculares, es decir , sobre pocos estudiantes. 

Existen diversas técnicas proyect ivas pero las más ut i l izadas en los s istemas escolares son: 

Técnica Rorschach o test de las manchas, (diez tar jetas con manchas, cinco a color y c inco en 

b lanco y negro) en las que la relación entre el examinador y el sujeto es muy importante, aunque no 

imprescindible Comprede las fases de ejecución, interrogator io y examen de los límites. La 

dependenc ia del JUICIO clínico es uno de los mayores obstáculos de esta técnica. Desde el punto de 

vista estadíst ico y exper imenta l el Rorscharch no es mejor que una entrevista, muchos psicólogos 

clínicos y escolares lo ven c o n f able y predictivo. 

Examen de apreciac ión temática. Consiste en un conjunto de 19 cuadros que representan 

figuras humanas, posturas y act iv idades en un cuadro en blanco. Son c las i f i cabas de acuerdo a la 

edad y sexo de la persona, otros son para todo tipo de personas Sobre estos, el examinado debe 

expresar lo que ve del pasado del presente y lo que será. Las conduc tas mani f iestas repet idamente, 

van dando la cal i f icación revelando el confl icto existente. 

Otras técnicas proyect ivas son. "Larga historia sobre un cuadro", "los cuadros de Blacky", 

"Historias y cuadros de Symonds" (con animales en lugar de personas), "de asociación de palabras" 

"dibuje una casa, una persona", "dibuje una persona y un árbol". ( T r e v i ñ o Torres, 2002). 

Exámenes estandar izados de grupo. 

Son inst rumentos producidos por especial is tas en su e laboración y en su contenido y 

somet idos a pruebas de con tab i l i dad y val idez con e l objeto de que puedan ser apl icados a nivel 

nacional, es decir, son e laborados a través de un procedimiento científ ico. No obstante su gran uti l idad, 

presentan a lgunas desventa jas con respecto a los no estandar izados q u e e laboran los maestros o 

grupos de profesores, sin dejar olvidar que son sólo una herramienta más e n e l proceso de evaluación. 

Los exámenes de diagnóst ico que se aplican a nivel nacional en e l S is tema de Educac ión Tecnológica 

cumplen el requisito de la estandar ización. 

Estos exámenes se construyen tomando como base los conten idos curr iculares y objet ivos 

comunes de la mayor parte de las escuelas del país abarcando grandes áreas de contenido o 

destrezas, lo que le permite uti l izado para comparar el desempeño académico de a lumnos de dist intos 

medios geográf icos y educat ivos, a di ferencia del examen no estandar izado, - constru ido por el 

profesor que refleja el conten ido y objet ivos de una c lase o en el mejor de los casos de una escuela. 

Usos de los exámenes estandar izados: 

- Facil itan la caracter ización de los a lumnos, apoyando a los maest ros o administrat ivos 

docentes, para agrupar los de acuerdo a niveles similares de habi l idades o similares niveles 

de conocimientos de determinadas mater ias, recomendando act iv idades que les permi tan 

avanzar o colocarse a la par con los demás a lumnos de la clase. 

- Apoyan el proceso de selección apropiada de carrera. 



- Apoyan el proceso de ubicación de los estudiantes que se ven en la neces idad de ser 

t ransfer idos a otros planteles. 

- Identif icar a lumnos con problemas emociona les o mal adaptados educac iona l y socia lmente. 

- Proporc ionar a maest ros y a lumnos un inst rumento educat ivo para medir habi l idades o logros 
sin un error subjet ivo 

Esto permite comparar nuestros a lumnos con otros de la misma edad o nivel educat ivo de 

otros planteles de otras partes del país o del mundo. (Karmel Louis J., 1974, pp. 23 - 34). Lo anter ior 

indica que los exámenes estandar izados, son un test imonio objet ivo para que los ju ic ios de los 

profesores o administrat ivos no sean subjet ivos y su propósito fundamenta l es la ayuda educacional al 

maestro, a lumno y la escuela como instrumentos de evaluación del medio educacional ; en 

invest igaciones real izadas con miras a futuros cambios curnculares; para la búsqueda de nuevos 

enfoques educat ivos, (Karmel Louis J.,1974). 

Ante la cr i t ica de que los exámenes estandar izados miden la intel igencia innata de las 

personas, Karmel menc iona que ¡o que realmente se mide, son las posibi l idades de éxito en el 

desarrol lo de sus capac idades o talentos, de ahí su denominac ión de examen de apt i tud escolar 

(Karmel Louis J., 1974 p 46). 

La gama de uti l idad de los exámenes estandar izados y la importancia de las dec is iones que se 

toman como resultado de sus interpretaciones, hace necesar io recomendar el emp leo de los exámenes 

estandar izados como una herramientas más de un proceso de evaluación. 

Dentro de los exámenes estandar izados para caractenzar a los indiv iduos apl icados 

grupalmente se encuent ran: los exámenes de Apt i tud Escolar y Especial y los exámenes de 

Aprovechamiento. 

Examen de Apt i tud Escolar y Especial. 

Estos t ipos de exámenes miden la capacidad del sujeto para aprender y la posibi l idad que t iene 

el a lumno de tener éxito en sus estudios. Estos exámenes se clasi f ican en: a) de apt i tud escolar , 

b) especiales de apt i tud y c) para la escuela de graduados. 

a) Los exámenes de apti tud escolar, denominados así en lugar de exámenes de C.I., general de 
inteligencia o de colect iva intel igencia debido a la controversia de los exper tos, respecto a lo q u e 
realmente miden, coinc id iendo estos en que más que intel igencia, predicen con cierto grado de cer teza 
el éxito académico de los a lumnos 

Estos exámenes permiten que el maestro, al conocer el es tado actual de las apt i tudes de los 

a lumnos, está en posibi l idades de adecuar su programa a las característ icas especí f icas de su 

contexto. La función de este examen no es medir lo que se ha aprendido, s ino lo que se puede 

aprender, aunque indi rectamente miden lo que se ha aprendido. 

Estos exámenes , según Treviño Torres (2002), intentan medir cuatro capac idades menta les. 

- Signi f icado verbal que incluye la capacidad de entender ideas expresadas en palabras. 



- Faci l idad ar i tmét ica que mide la capac idad de para resolver med ian te números, prob lemas 

cuant i tat ivos senci l los, con rapidez y exact i tud, en tender y reconocer di ferencias cuant i tat ivas. 

- Rapidez perceptua l que implica la capac idad para reconocer semejanzas y di ferencias entre 

objetos y s ímbo los con rapidez y exact i tud. 

- Relac iones espacia les. Est ima la capac idad para visual izar objetos y f iguras giratorias en el 

espacio y la re lac ión que guardan entre sí 

La impor tanc ia de los examenes especiales de apti tud radica en que proporc ionan información 

a cerca de los intereses y apt i tudes que el sujeto t iene, además de su capac idad intelectual, lo que le 

permite al maestro or ientar lo hacia la vocación para la que el a lumno va most rando además de interés, 

cierta aptitud. 

Identificar las apt i tudes de los a lumnos permite a la escuela efectuar p rogramas de apoyo 

personal para los a lumnos asi como proporcionar or ientación vocacional de manera apropiada. La 

función pnncipal de estos exámenes, no es medir lo que se ha aprendido s ino lo que se es capaz de 

aprender. 

b) Los exámenes especia les de aptitud vez se dividen en exámenes de d iagnóst ico vocacionales y 

exámenes de diagnóst ico de arte y música. 

Los Exámenes Vocacionales de Apti tud tratan de medir las capac idades para aprender lo 

relativo a ciertas ocupac iones Ejemplos de estos exámenes , lo const i tuyen el examen de apti tud de 

oficinista, el cual reg stra la rapidez perceptual para hacer, veri f icar y supervisar; el examen de apti tud 

mecánica. Dentro de estos encont ramos a los exámenes indiv iduales en los que la capacidad motora y 

la dest reza manual son factores importantes y los examenes de papel y lápiz en el que los react ivos 

están relacionados con los princ píos de la física. (Treviño Torres, 2002. p.253). 

Mediante los exámenes de arte y música se descubren las capac idades intelectuales e 

interpretativas necesar ias para realizar act ividades artísticas. Los principales exámenes son: el examen 

Seashore que mide el ta lento musical el examen de Meyer que determina la apti tud artística, el 

examen de Horn para identif icar hab l idades en el dibujo. Con los resultados de estos exámenes los 

maestros están en condic iones de onentar aprop iadamente a los a lumnos. 

Los exámenes para la escuela de graduados se caracter izan por ser una combinac ión de los 

exámenes de apti tud escolar y de aprovechamiento en áreas especi f icas de estudio. Const i tuyendo en 

la mayoría de los casos en el examen de admisión de una escuela de graduados. 

Exámenes de Aprovechamien to 

Existen d iversos exámenes para diagnost icar el aprovechamiento med ian te los que se 

identif ican las destrezas y hábitos de trabajo. El propósi to de los exámenes de aprovechamiento es 

medir el aprendizaje que ha adquir ido el a lumno a través de sus estudios y las dest rezas en un caso 

particular. 



Los exámenes de aprovechamiento más c o m ú n m e n t e usados son los no es tandanzados, 
e laborados y apl icados por los maestros cumpl iendo una función muy especí f ica sirviéndole para 
emitir un juicio en función de necesidades part iculares de g rupo 

El profesor e labora constantemente exámenes de aprovechamiento , sin embargo , su uso es 

l imitado a un grupo y un t iempo determinado, a di ferencia de los exámenes de aprovechamiento 

estandar izados, e laborados por especial istas, s iguiendo un método científ ico, autonzados para 

util izarse en la medición de contenidos con metas educac ionales nacionales. 

La principal función de los exámenes de aprovechamiento , es la de medir el aprendizaje 

anterior, y las destrezas del individuo en un campo o campos part iculares, en cuya función los l ímites 

con los exámenes de apti tud se confunden o se traslapan, ya que la di ferencia de contenido y formato 

entre unos y otros, estr iba en la val idez de los reactivos de cada uno, mientras los de apti tud deben ser 

capaces de predecir, los de aprovechamiento deben tener la val idez para evaluar objet ivos y 

contenidos preestablecidos 

Los exámenes de aprovechamiento se dividen de acuerdo a la ampl i tud de lo que miden en: 

- De aprovechamiento genera l y destrezas necesar ias. 

• Aprovechamiento en una sola área de estudio, como por e jemplo, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales 

- Aprovechamiento de una asignatura específ ica, como por e jemplo: Historia, Química. 

Los exámenes de aprovechamiento general abarcan la mayoría de los conoc imientos básicos 

que los alumnos, de acuerdo a los especial istas deben manejar , y que están incluidos en la mayoría de 

los programas de estudio de las escuelas del país. Por esta razón, los exámenes de aprovechamiento 

general proporcionan información del progreso académico de los a lumnos y el nivel de destrezas que 

manejan al nivel que se ap can 

Los examenes para medir el aprovechamiento en áreas especí f icas de estud io como lectura, 

aritmética se utilizan cuando se desea profundizar en el reconocimiento del nivel de dominio de estas 

areas, en las que la escuela se interesa por conocer con mayor profundidad, dados los requer imientos 

en su plan de estudios, detectando sus fortalezas y debi l idades del a lumno en el area que se mide; otro 

de los usos es para ayudar al estudiante a autoanal izarse y decidir si toma el s iguiente curso; otro caso 

ser ia para onentar apropiadamente al alumno en la e lección de una carrera universi tana Esto s iempre 

tomando en cuenta que el examen es un aux i l i a ren la toma de decis iones. {Treviño Torres, 2002, pp. 

3 0 4 - 3 1 6 ) . 

Existen diversas formas de elaboración de examen tomando en cuenta la forma de obtener la 

respuesta. 

- Cuando el examen se presenta de tal forma que el a lumno desarro l le con sus palabras una 

respuesta, o un tema se conocen con el nombre de ensayos. 



- Otro tipo, son los denominados objetivos en los que la puntuación o cali f icación otorgada, no se ve 

inf luenciada ni por la relación del maestro con el a lumno, ni por la opinión, las capacidades o 

conoc imientos de quien calif ica, de tal manera que cualquier examen que posea respuestas 

predeterminadas, es l lamado objetivo. En este tipo podemos menc ionar los de respuesta falso o 

verdadero, de elección múlt iple y de completar oraciones. (Treviño Torres 2002. pp. 19 • 33). 

Un factor importante es que los exámenes deben ser estandar izados, es decir, que el 

procedimiento para administrarlo y calif icarlo debe ser fijo y uni forme, en el que el t iempo para 

contestar lo sea el mismo y la misma manera de revisar las respuestas Esta característ ica la cumple el 

examen objetivo, lo cual permite que el examen pueda administrarse a un individuo o grupo de estos. 

Normalmente este tipo de exámenes son le resultado de un grupo de especial is tas qu ienes buscan un 

método para medir las capac idades y progresos educat ivos de los individuos. (Karmel Louís J. 

1974 p 1 9 - 3 3 ) . 

Los exámenes estandar izados están sujetos a exper imentac ión r igurosa con la f inalidad de 

asegurar la val idez y conf iabi l idad de la prueba, son por lo tanto, un ins t rumento cientí f ico y sus rasgos 

principales son la uni formidad de aplicación y la cal i f icación. (Karmel Louis J. op. cit.). 

Exámenes hechos por el profesor. 

Ese tipo de exámenes son los que los profesores e laboran de acuerdo a las necesidades 

propias, part iendo de los conten idos que los a lumnos ya han visto en cursos anter iores y le permiten al 

profesor establecer el nivel con que los a lumnos ingresan a su curso, es tando en posibi l idades de llevar 

a cabo acc iones especif icas para cubrir aquel los aspectos que ha detectado más débi les en los 

a lumnos. 

Los exámenes e laborados por el profesor son los que se uti l izan mayormente en la educac ión 

superior, por ser los más práct icos. 

Examen de Ingreso a la Educación Superior en México. 

Fundamentación. 

Las polí t icas educat ivas d e extender la educación hacía todos los niveles sociales y la de 

brindar igualdad de opor tunidades para cont inuar con los estudios de educac ión superior, traen cons igo 

un aumento en la demanda de este servicio, por tanto las instituciones de Educac ión Supenor se ven en 

la neces idad de contar con mecan ismos de elección que permitan un acceso de los más capac i tados 

hacia d icho nivel (A le j and ra Romo López, Magdalena Fresán Orozco, 1999, pp. 123 - 1 3 1 ) . 

Estas polít icas han ocas ionado un aumento de la demanda de ingreso a las inst i tuciones de 

educac ión super ior que, ante la imposibi l idad de aceptar sin dist inción a qu ienes demandan sus 

servicios, hace necesar io la apl icación de instrumentos para que accedan a el las so lamente los 

aspirantes que reúnan las característ icas mínimas necesarias para cursar las carreras q u e se ofrecen. 



Para ello han implementado exámenes estandar izados de ingreso q u e eva lúan las condic iones 

académicas de los a lumnos aspirantes. 

El examen de ingreso a la educac ión superior, aún y con los defectos que se le pueden 

encontrar , const i tuye una de las herramientas más empleadas para seleccionar el ingreso. Su valor 

aumenta si predice de manera apropiada el futuro desempeño académico del a lumno aspirante, esto 

se logra mediante una val idación o seguimiento de su ef iciencia d e manera adecuada. 

Normalmente, en México, las instituciones de educac ión super ior con mayor capac idad, - que 

por lo general son de mayor ant igüedad -, e laboran sus propios examenes de admisión; sin embargo, 

elaborar instrumentos de alta cal idad, que permitan comparac iones en el t iempo y entre inst i tuciones es 

una tarea en la que pocas de el las están en la capac idad de realizar por tanto, se recurre a los 

exámenes disponibles en el mercado como pruebas estandar izadas entre las que se encuentran; el 

Examen Nacional de Ingreso a la Licenciatura (EXANI II) del Centro Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CENEVAL) , la Prueba de Apt i tud Académica del Col lege Board - Puerto Rico 

(PAA), el Examen de Conoc imientos y Habi l idades Básicas (EXCOHBA) de la Universidad Au tónoma 

de Baja California, y el examen del Consejo del Sis tema Nacional de Educación Tecnológica (CoSNET) , 

del Subsis tema de Insti tutos Tecnologicos Federales y Descentra l izados. 

El potencial de estos exámenes radica en su naturaleza diagnóst ica, lo que permite a las 

Instituciones de Educac ión Supenor (IES), tomar med idas prevent ivas para apoyar a sus a lumnos hacia 

un mejor desempeño académico. 

Una de las exigencias que deben cumpl i r los exámenes de la IES, es su imparcial idad en su 

apl icación y revisión así c o m o su objet iv idad al evaluar, lo cua l se logra mediante su estandar ización. 

Entre otras cosas la ausencia de seguimiento para determinar el valor predictívo de los 

exámenes de capac idades o habi l idades sobre el desempeño académico de los a lumnos, ha propic iado 

cierto nivel de desconf ianza entre los académicos, s i tuación q u e ha generado la creación de exámenes 

que evalúan los conocimientos cons iderados como mín imos necesar ios de ingreso, depend iendo de la 

carrera o facultad a la que se desea ingresar. 

De esta manera, las IES por lo general, ap l ican dos tipos de exámenes , los que eva lúan 

habi l idades y los que evalúan conocimientos, el peso que se asigna a cada uno en el proceso de 

selección, es vanable de una insti tución a otra, pudiendo se 60:40, 5 0 : 5 0 , 4 0 : 6 0 e incluso 100:0. 

Se ha observado que la gran mayoría de los resul tados de los exámenes apl icados a los 

a lumnos de nuevo ingreso, t ienen cierta correlación con el desempeño académico futuro de l a lumno, 

razón por la que, aún y cuando no se realice selección, es recomendab le su apl icación. (Romo López, 

Alejandra y Magda lena Fresán Orozco, 1999, p. 130). 

En México, qu ien pretende ingresar a estudios de l icenciatura o equiva lentes l leva, en este 

país, al menos doce años de escolar ización entre la educac ión básica y la media super ior y es o está a 

punto de ser un c iudadano mexicano. 

En términos sociales, el reconocimiento de la c iudadanía impl ica la presunción de la 

adquisic ión (al nivel de la madurac ión mínima suf iciente) de todas aquel las cual idades que debiera 

suponer la convivencia humana. 



Debemos esperar del aspirante a los estudios de t ipo super ior , las bases culturales 

(conocimientos, compor tamientos y valores) que pre tendemos para cualquier mexicano y puesto que la 

ruta para acceder a estos estudios incluye, en la inmensa mayoría de los casos el paso necesar io por 

la educación formal podr íamos presumir que dicha educac ión está in tenc ionalmente or ientada para el 

desarrol lo de esas bases culturales y cual idades humanas. 

Podemos hablar de objet ivos educat ivos e inst i tucionales en el campo informativo o de 

conocimiento, en e l apti tudinal y en el afectivo o valoral. Estas t res categorías, conoc imientos, 

habi l idades y act i tudes, son objeto de acciones intencionadas por el s is tema educat ivo formal. 

En lo que a conocimientos se refiere, el c iudadano mex icano que pretende seguir estudios 

superiores ha de tener conocimientos formales acerca de su entorno de la naturaleza y de la soc iedad , 

de la forma en que una y otra se conforman y se comportan, de la forma c o m o la expenenc ia humana 

ha ido s is temat izando sobre ellas. Esto implica conoc imientos factuales, conceptua les, 

procedimentales, preposic ionales y - p o r abajo y por enc ima de todos e l l o s - conoc imientos nacionales. 

Esto curr icularmente, suele traducirse en programas de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Cienc ias 

Sociales y Human idades 

Por su carácter instrumental, este sujeto ha de tener también un buen domin io de la propia 

lengua (leer, escribir, expresarse y escuchar con clar idad y d iscernimiento, con propiedad y correcc ión 

at ingencia y aun e legancia) . Debiera poder comprender cualquier texto escr i to en nuestro id ioma y 

desentrañar y aun anal izar cualquiera que no impl ique conoc imien tos (factuales, conceptua les, 

procedimentales) propios o exclusivos de los estudios del nivel super ior , o de a lguna especíal ización. 

Aun en este últ imo caso, este c iudadano escolar izado debiera poder percibir el tema general y las más 

importantes genera l idades de cualquier comunicac ión escri ta en español . 

El dominio del propio lenguaje es por supuesto mucho más importante; es cond ic ión de 

l iberación y de l ibertad, es condición de dominio sobre la c ircunstancia. Qu ien puede desent rañar y aun 

desenmascarar o denunciar los mensajes ocultos, y qu ien puede expresar voluntades, ju ic ios, 

opin iones, anunciar futuros etc. es potencia lmente un c iudadano. 

El dominio d e otros lenguajes - h o y instrumentos de comunicac ión p lenamente genera l izados, 

como la capac idad de leer inglés de nivel medio y de hacer uso de paqueter ía de c ó m p u t o - es , en 

nuestra comprens ión, componente indispensable de la dotación del aspi rante y hoy se incluyen en la 

mayoría de los p lanes y de la oferta de servicios de las inst i tuciones de educac ión media superior. 

El manejo formal de las relaciones y la comprens ión misma de la importancia que éstas t ienen 

por enc ima de los da tos hacen indispensable para todos, el domin io de las matemát icas, que comple ta 

esta dotac ión básica; como conocimiento y lenguaje de máx ima universal idad y economía y c o m o 

procedimiento de abstracción y modelac ión 

Aspectos c o m o el manejo del lenguaje escrito, las matemát icas y el de la paqueter ía de 

cómputo parecen hacer a lguna referencia a habi l idades, como lo hace la necesar ia capac idad para 

reconocer y expresar por vía del dibujo o la diagramación, proporc iones, cant idades, espacios, co lores, 

etc , son más t íp icamente habi l idades propias de este pretendido estud iante de estudios super iores las 

que hacen a su capac idad para buscar y localizar información, seleccionar la, probarla, ordenar la , 

valorarla y utilizarla opor tunamente ; para identificar el punto problemát ico en una si tuación dada y para 

plantear problemas y dist inguir y localizar variables. 



También lo son la capac idad para identif icar los e lementos intr ínsecos y contextúales que 

conf iguran p lenamente e l prob lema en cada si tuación; para descubrir o imaginar y ponderar las 

alternativas probables de solución. Las habi l idades para enfrentar correctamente s i tuaciones casuales, 

para establecer o seguir procedimientos a partir de la general izac ión de los casos, para identif icar 

apoyos y obstáculos, para establecer y seguir pr iondades y para reconocer o definir l íneas pr imanas de 

opcion (incluso, la opc ion profesional). 

Si bien no todos los planes insti tucionales incluyen programas or ientados de manera explíci ta a 

desarrol lar estas habi l idades, es obvio que el s is tema escolar pretende rea lmente cooperar en el 

desarrol lo de estas condic iones para una buena decis ión, y que legí t imamente son estas habi l idades 

algo que podemos esperar de qu ien ha transitado por cerca de doce años por la escuela mex icana. 

En el plano acti tudinal, esa misma escuela ha procurado fomentar ingredientes como el tesón o 

la forta eza, la inquietud intelectual o la imaginación creat iva, la sol idandad, la discipl ina y hasta el buen 

humor, que parecen ser condic iones del éxito escolar, del profesional y en últ ima instancia, de l vital o 

existencial 

La salud física, que ayuda la práctica deport iva, no debiera dejar de cons iderarse c o m o un 

aspecto importante del perfil; como el desarrol lo del gusto estét ico al que benef ic ia sin duda el contacto 

directo con la obra de arte, plástica o escénica. 

Por desgracia, no s iempre están expl íc i tamente incluidos en la formulac ión de los objet ivos 
educacionales sino aquel los que hacen a los objet ivos del conocimiento, permit iendo que hoy - todavía-
haya casos en que los programas no son sino temar ios o listas de temas. Sin embargo , sin t emor de 
caer en equívocos, podemos afirmar que nuestra larguís ima tradición docente y escolar ha sostenido, 
al menos imol ic i tamente esos objet ivos culturales y que no hay espacio inst i tucional en que no se den 
acciones intencionales para su logro. 

Características Generales del Examen de Admisión del CENEVAL 

El examen de admis ión es una prueba de razonamiento y conocimientos bás icos, acordada y 

d iseñada en lo fundamenta l por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educac ión Super ior 

(CONPES) y desarrol lada por el CENEVAL, para recabar información sobre resul tados de la educac ión 

media super ior y para la apreciación y selección de qu ienes pretenden ingresar a estudios de nivel 

l icenciatura, bajo la supervis ión del Consejo Técnico respect ivo. 

El examen de admis ión del C E N E V A L cont iene preguntas que exploran la capac idad de 

razonamiento a partir de mensajes verbales, numéricos y gráf icos, además de las que m iden 

conoc imientos escolares y sobre el mundo actual. En lo q u e hace a conocimientos, el perfi l de l 

aspirante a la Educación Superior presta atención a hechos y datos, conceptos, términos y s ímbolos; 

procedimientos y fórmulas; teorías y principios, y noc iones fundamenta les que t rad ic iona lmente se 

incluyen en los programas de ciencias naturales y sociales y de human idades en el bachi l lerato. 



Completan esta dotación básica de conocimientos el domin io de l propio idioma, c o m o 

instrumento de comunicac ión y como condición de l iberación y l ibertad; el mane jo de otros id iomas; de 

cómputo; el de las matemat icas; hasta la comprensión y apl icación de conceptos c o m o función y límite; 

el manejo de e lementos de probabi l idad y la est imación por rangos. La atención a la mutable si tuación 

circundante del mundo contemporáneo es considerada también c o m o una característ ica necesar ia del 

perfil del aspirante. 

El proceso de razonamiento implica reconocer dist intas s i tuaciones o al ternat ivas: identif icarlas 

o diferenciarlas unas de otras, transferir lo conocido a otras s i tuaciones, descubr i r ' todos y partes' , 

comparar, seleccionar, juzgar, evaluar, para ello es menester observar cu idadosamente , discernir, ver 

semejanzas y di ferencias, reconocer o establecer relaciones, reconocer congruenc ias e 

incongruencias, ordenar y seguir secuencias o procesos. 

El razonamiento permite reconocer qué puede esperarse a partir de ver las regular idades o 

maneras permanentes de proceder o enlazarse los sucesos ya que impl ica imaginar soluciones o 

suponer condic iones, probar, explorar, comprobar. 

La f inalidad de los exámenes de admisión, es determinar, con cierta aproximación, la 

posibi l idad que cada candidato posee para terminar ex i tosamente una carrera profesional. Los 

exámenes se realizan en dos áreas principales: habi l idades y conoc imientos. 

A cont inuación se resumen sus principales característ icas. 

El examen se presenta en una parte común de 120 react ivos, y hasta tres módu los temát icos 

de 20 preguntas cada uno, los que las instituciones escogen l ibremente para ser contestados en una 

sesión de tres horas y medía, t iempo suficiente para resolver sin apresuramiento todas las preguntas, 

ya sea que se uti l icen módulos o no. 

Las preguntas y si tuaciones planteadas en los reactivos han s ido probadas con poblaciones 

semejantes a sus dest inatar ios. 

La cali f icación se obt iene en forma iterativa con el p rograma cal i f icador KALT, en versión 

desarrol lada para el CENEVAL , y - a l calif icarse los reac t i vos - se el iminan aquel los que resultarían 

inadecuados para cada población. 

A las inst i tuciones con las que establece un convenio, el C E N E V A L ent rega: 

Informe alfabét ico de calif icaciones global y por tema. 

Informe de cal i f icaciones en orden descendente según la cal i f icación global . 

Informe individual por sustentante. 

Nota técnica de referencia a cada aplicación 

Base de datos del registro y del examen 



El examen de admis ión lo presentan los egresados del nivel medio super ior que soliciten 

ingreso a inst i tuciones que hayan contratado los servicios de l CENEVAL . Este examen no se 

proporc iona a sol ic i tantes individuales 

Para su apl icac ión las instituciones interesadas en aprovechar lo establecen un convenio con el 

CENEVAL, en el cua l se est ipulan las condic iones de cant idad, fecha y lugar, así c o m o los t iempos de 

entrega de los d iversos materiales y los resultados. Las m ismas inst i tuciones di funden a los 

interesados estos da tos El costo por examen apl icado en el año 2000 es de $70 .00 pesos. 

Entre los aspec tos que comprende el examen de ingreso a la Educación Super ior se des tacan 

los siguientes: 

Datos persona les del sustentante nombre, sexo, edad, estado civil, escue la de procedencia 

(nombre, clave, rég imen, s istema, duración y t ipo de plan de estudios), t iempo uti l izado en cubnr el 

ciclo (duración de los estudios de bachil lerato); razones (si es que se interrumpió el ciclo), promedio 

obtenido. 15 preguntas en total 

Opin ión acerca de la escuela de procedencia: instalaciones, profesorado, ambiente (una 

pregunta con cuatro apartados). 

Condic iones soc ioeconómicas del sustentante y sus fami l iares inmediatos: ocupación, ingresos 

( individual y/o famil iar), dependenc ia económica, bienes y servic ios de la casa en que habita y de l 

barrio o comun idad donde reside, horas que trabaja si es q u e t iene un emp leo remunerado (15 

preguntas). 

Condic iones sociocul turales del sustentante: b ienes y servic ios culturales con los que cuenta 

en casa y en el barr io donde habita y los que utiliza para prepararse, escolar idad de los padres y 

hermanos, domin io de otro idioma (6 preguntas) 

Expectat ivas escolares del sustentante: campo y tipo de carrera que desea estudiar, razones 

que sustentan su elección, intereses generales (4 preguntas). 

En las v ísperas de la realización del examen, se envía a las inst i tuciones part ic ipantes, los 

cuaderni l los de preguntas y las hojas de respuesta y ofrece - s i es el c a s o - la capaci tac ión para los 

apl icadores. 

Los cuaderni l los de preguntas ' Cada cuaderno - t a n t o de la parte común c o m o de los d iversos 

módulos que la inst i tución haya decidido ut i l izar- se entrega sel lado y cont iene en su contrapor tada las 

instrucciones genera les para su uso En el interior se precisa el código de versión ( identi f icada en la 

portada) y se enunc ian las inst ucciones base y opciones de respuesta de cada react ivo. 

La hoja de respuestas: Es una hoja en tamaño carta d iseñada para su lectura por medio de 

lectores ópt icos. 

En el anverso, además de los espacios para el folio del sustentante y la versión, que deberán 

l lenarse cu idadosamente por cada uno de ellos, se encuentra el área dest inada a recuperar las 

respuestas de los 120 reactivos que consti tuyen la parte común del examen. 



El reverso está dest inado a las respuestas de los módulos, y a la f irma del sustentante 

Las áreas de Matemát icas que se revisan en el examen son: Ar i tmét ica, Á lgebra y conceptos 

básicos de Geometr ía Eucl id iana, Geometr ía Analí t ica, Cálculo, Probabi l idad y Estadíst ica. 

Es recomendab le en la Ari tmética tomar en cuenta: las operac iones básicas de suma, resta, 

mult ipl icación y división, porcentajes, regla de tres, potencias y raices, y tener conocimientos de las 

propiedades de los números. 

Del Á lgebra ' l i terales y exponentes, productos notables y factor ización, ecuac iones de primer y 

segundo grados, proporc iones y des igualdades, simpl i f icación y/o reducción de expresiones 

algebraicas. 

En la Geomet r ía es pert inente repasar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes; las 

prop iedades de l íneas, ángulos y tnángulos; ejes, cuadrantes y coordenadas, rectas, pendientes y 

cónicas. 

Muy importantes son las nociones de función y límite, y las de mayor uso en Probabi l idad y 

Estadíst ica básica. 

En Español , además de la comprens ión de lectura y el razonamiento, se explora en ortografía 

la acentuación, el uso de letras semejantes y la puntuación; a lgo de gramát ica y léxico o vocabulano, y 

aspectos de concordanc ia y d iscordancia. 

A lgunas preguntas sobre autores y obra literaria, y aun de otros campos , como la música o la 

pintura, se incluyen en la misma sección. 

En la sección de Ciencias Naturales se incluyen preguntas sobre los campos o domin ios de 

cada una de el las, los métodos y conceptos básicos y a lgunos conoc imientos específ icos (datos, 

convenciones, procedimientos y teorías fundamenta les) de Física, Química, Bio logía y Psicología. 

Tanto en conoc imientos como en habi l idades, esta parte común se puede considerar como un 

'examen de básicos' . 

La habi l idad de razonamiento se revisa como una condic ión básica para la atención o 

resolución de casos, prob lemas o si tuaciones y, sí bien, los react ivos exp loran habi l idades para 

identif icar, clasif icar, ordenar, comparar , inferir, deducir , etc., es la intención q u e la temática en el los 

contenida no esté del todo alejada de las si tuaciones que la real idad presenta a los estudiantes. 

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI I I ) . 

El C E N E V A L asume que quien accede al Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior 

(EXANI II) es - e n términos civi les y po l í t icos- un mexicano autodeterminado, sujeto de elección y de 

imputación de derechos y responsabi l idades, y en términos académico • cul turales una persona 

escolar izada desde su infancia hasta su mayoría de edad. 



El EXANI II, en función de su razón de ser y de las condic iones técnicas de su apl icación y 

cal i f icación, es exc lus ivamente un instrumento auxil iar de d iagnóst ico que no puede medir con 

precisión el mayor o menor g rado de presencia de todas y cada una de es tas cual idades que 

suponemos en qu ien pretende ingresar a estud ios supenores. En fo rma directa, explora sólo 

competenc ias académicas básicas, el dominio de ciertos conoc imientos y de a lgunas habi l idades de 

razonamiento 

La cal idad de conoc imientos básicos que se exp loran fo rman parte de aquel con junto de 
nociones, datos, a lgor i tmos, concepc iones que son base para la const rucc ión de aprendiza jes más 
comple jos. 

EXANI II se di ferencia de otros instrumentos por sus conten idos y su doble intención. En 

cuanto a contenidos, no se reduce t ípicamente sólo a aquel los que en matemát icas , c ienc ias naturales 

o sociales, o human idades tocan temas propios de los planes y programas de estud ios de l nivel medio 

superior; en la intel igencia de que una muy buena parte de los react ivos del EXANI II podrán y deberán 

explorar la v igencia de conoc imientos y habi l idades básicos que en los p lanes escolares se incluyen - a 

v e c e s - desde la pr imaria; mientras que otros puntos - c o m o la si logíst ica e lementa l , por e j e m p l o -

estudiados de manera formal apenas en el nivel medio superior, son por vía informal aprend idos desde 

vanos años antes 

T o m a particular importancia en un examen nacional de aspi rantes al nivel super ior lo 

correspondiente a los conoc imientos de actual idad tanto en lo que hace a cuest iones científ icas y 

tecnológicas como en lo referente al arte, política, sociedad etc., qu ien se está examinando no debe 

ser qu ien terminó un plan de estudios ajeno a la vida ordinaria de la sociedad, s ino qu ien es tá - o ha de 

es ta r - razonablemente in tegrado a ella. 

En otro sent ido, lo que hace diferente al EXANI II de ot ros exámenes es su pretendido dob le 

carácter un examen que en su forma, en la estructura e intención de su organizac ión, en la proporción 

de las habi l idades y conoc imientos que pretende explorar, pretende s imu l táneamente identif icar graves 

def ic iencias o casos excepc ionales de excelencia en individuos, inst i tuciones o subs is temas, zonas o 

reg ones y distnbuir -cal i f icando- a quienes en igualdad de c i rcunstancias pre tenden acceder al bien 

i m t a d o de la educac ión superior. 

Este doble carácter del examen, como ordenador y como rastreador, impl ica también un dob le 

manejo del perfil del sustentante, y afecta, por supuesto, al diseño, la apl icación, la cal i f icación y el 

aná sis del mismo. (III Sesión del Consejo Técnico del EXANI II. 19 de jun io de 1995.) 

De manera deta l lada el EXANI II, podemos menc ionar que es te examen fue desarrol lado y 

apl icado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educac ión Super ior (CENEVAL) y consiste en 

una prueba de razonamiento y conocimientos básicos, cuya f inal idad consiste en obtener información a 

cerca de la preparación proporc ionada al a lumno e n el nivel medio super ior con objeto de selección 

para el ingreso al nivel de l icenciatura de aquel las inst i tuciones que contraten este servicia al 

CENEVAL. Este organ ismo se encarga de la apl icación, revisión y ent rega de resul tados y la base de 

datos del registro y del examen. 



El examen t iene las s iguientes característ icas: 

a) La prueba consta de un bloque común de 120 reactivos, de los cuales, 40 indagan a 

capac idad de razonamiento verbal y matemát ico de los aspirantes y 80 react ivos sobre el nivel 

de conocimientos en torno al Mundo Contemporáneo , Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 

Humanidades, Matemát icas y Español 

b) De los 10 módulos temát icos en que se d ist r ibuyen los 120 react ivos, las inst i tuciones 
pueden elegir hasta tres módulos como máx imo a saber : Geograf ía e Historia; Español Superior 
y Literatura; Human idades ; Derecho, Admin is t rac ión y Ciencias Socia les; Matemát icas; Física, 
Química; Biología Humana y Ciencias de la Salud; Cálcu lo y f ina lmente Inglés 

c) Para la revisión y obtención de la cal i f icación se emp lea el p rograma cal i f icador KALT. 

El perfil deseable de l aspirante debe estar comp lemen tado con bases culturales en términos de 

conocimientos, compor tamientos y valores necesarios en la formación cívica y académica - cultural. 

Estas se agrupan en las s iguientes categorías: 

Conocimientos: 

- Contar con una preparación formal a cerca de la conformac ión y compor tamiento de la 

naturaleza y de la soc iedad, para lo cual se revisan los conoc imientos factuales, conceptuales, 

procedimenta les y fundamenta lmente nacionales. 

- De carácter instrumental . En éstos se requiere q u e el aspirante posea un buen domin io de la 

lengua de or igen con capac idad para leer, escr ibir y expresarse correctamente, así c o m o 

escuchar con discernimiento. 

- En otra área, se verif ica el dominio de otro id ioma de nivel medio así como el domin io de 

paquetes de cómputo así como el conocimiento de l lenguaje matemát ico básico y dibujo o 

d iagramación. 

Habi l idades: 

- Se mide la capac idad para buscar y localizar in formación se lecc ionada, ordenar la, valorarla e 

identif icar problemas. 

- Capac idad para identif icar e lementos intrínsecos y contextúales que integran un problema, asi 

como la búsqueda de alternativas de solución. 

Act i tudes: 

- Fortaleza, imaginación creat iva, sol idaridad, discipl ina, práct ica deport iva, son act i tudes 

est imadas como condic ionantes para el éxito escolar , profesional y de la vida. 

Este examen especif ica la condición de ser un inst rumento de apoyo en el d iagnóst ico del 

aspirante a seleccionar ya que son elementos que en teoría debe poseer un a lumno que ingresa a la 

Educación Superior en el que se exploran so lamente competenc ias académicas básicas y a lgunas 

habi l idades de razonamiento. 



De acuerdo a lo escrito por Yolanda Legorreta Carranza (2001), las bondades del EXAI II en 

relación con otros instrumentos se encuentran: 

• No se reduce a examinar el aprendiza je de los conten idos del nivel med io 

superior sino que incluye lo aprendido con anter ior idad a éste ya sea de manera formal o 

informal 

• Proporciona información del aspirante sobre los conoc imientos de actual idad en 

cuest iones científ icas y tecnológicas, arte, polít ica y soc iedad. 

• Su estructura permite identif icar, tanto zonas de debi l idad como las de 

excelencia en individuos, instituciones, subs is temas y regiones. 

Actualmente, el C E N E V A L dispone de 10 módu los temát icos de habi l idades y conoc imientos 
específ icos M é x c o , Geograf ía e Historia: Geograf ía Física, Económica, Polít ica, Humana e Historia 
Moderna de México 

Español Superior y Literatura: géneros y comentes ; obra y autores; et imologías; compos ic ión y 

análisis gramatical , sintáct ico y semánt ico; f iguras retóricas y l iterarias. 

Humanidades: Lógica; Filosofía (problemática, s istemática, historia de las doctr inas); Historia 
(general, de las ciencias, de las artes, de las ideas, de la historiografía) y Teor ía de la Historia. 

Derecho, Administración y Ciencias Sociales: campos , métodos y procedimientos; escuelas; 

modelos y conceptos en estas disciplinas. Fuentes y ramas del Derecho, normat iva, inst i tuciones; 

organización, p laneación, procesos, mercado, relaciones comerc ia les; categorías, grupos y 

movimientos sociales. 

Matemát icas: Ari tmética; Geometr ía Eucl idiana; Álgebra, Func iones Tr igonométr icas; 

e lementos de la Geometr ía Analít ica; Probabi l idad elemental ; conceptos básicos de Estadíst ica 

Descript iva 

Física: Vectores; Mecánica; Electromagnet ismo; Acúst ica; Ópt ica; Termodinámica, y tópicos 

selectos de Física Moderna. 

Química: Propiedades de la Materia; Reacción Química; Estequiometr ía; Química Orgánica; 

termodinámica; mater iales; recursos naturales, y tópicos de actual idad. 

Biología Humana y Ciencias de la Salud: Biología Celular y Molecular ; Ana tomía y Fisiología; 
Genét ica; Bioquímica; Ciclos metaból icos; Salud/enfermedad/normal idad; Higiene; Psicología, y el 
Hombre y su ambiente 

Cálculo: Álgebra; Geometr ía Euclidiana; Tr igonometr ía; Geomet r ía Analí t ica: Ecuac ión de la 

recta y de las cónicas; Cálculo Diferencial e Integral: Función, Límite, Der ivada, máx imos y mín imos, 

area bajo una curva, Integral definida. 

Inglés: vocabular io, estructuras, verbos, complemento y ordenación de frases, comprens ión de 

mensajes y textos breves en inglés sobre temas diversos. 



Estos módulos hacen una exploración más fina, ampl ia o profunda en di ferentes temas. Cada 

insti tución usuaria del E X A N I I I def ine cuáles de estos complementos han de presentar sus aspirantes; 

por ello, es importante que quien va a presentar el examen conozca con cer t idumbre, por parte de la 

institución a que aspira cuántos y cuáles módulos deberá resolver e n el t iempo total de tres horas y 

media 

40 páginas de la guía están dest inadas a presentar y comentar a lgunas modal idades de 

preguntas, su lógica, y la meior estrategia para responder las con corrección. Incluye a lgunos conse jos 

sobre la conveniencia de la lectura, el manejo de herramientas básicas en matemát icas y alguna regla 

abreviada que permite una buena acentuación en más del 99% de los casos. Las modal idades de 

preguntas ejempl i f icadas y anal izadas son: Series y Secuencias, Comple tamiento , Analogías y 

Relaciones, Construcción o Reconstrucción de Textos, Clasif icación y Manejo de Datos, Comprens ión 

de Textos, Inferencias Lógica y Silogísticas, Solución de Problemas, Operac iones, React ivos de 

Conocimientos. 

Características del Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA). 

Mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica, un gran número de IES apl ica exámenes 

de ingreso a la l icenciatura, tales como el Shaolistic Aptitude Test (SAT), o el Gradoate Record 

Examination (GRE), emp leado para el ingreso al posgrado o el Test of English as a Foreing Languaje 

(TOEFL) emp leado con f ines de acreditación de dominio del idioma inglés, en México, son pocas ias 

ins t tuc iones que apl ican exámenes con estncto sent ido de selección para el ingreso. Lo que si es 

ordinario, quienes lo apl ican lo hacen con fines de diagnost icar los conoc imientos y habi l idades con que 

ingresan los a lumnos a la l icenciatura. 

Las IES que apl ican exámenes con fines de selección, por lo general lo hacen con exámenes 

de conocimientos que no siempre cuentan con un proceso de val idación, conf iabi l idad y uti l idad, que 

aún con las def ic iencias propias de su naturaleza, t ienen apl icación cuando cierta carrera satura su 

matrícula. 

Ante esta problemát ica los invest igadores Backhof y Tirado, (1993) e laboraron un instrumento 

basado en los conocimientos y habi l idades básicas proporcionadas (o que debieran proporcionar) en la 

escuela, d icho instrumento, a decir por Yo landa Legorreta Carranza, es es tandar izado, conf iable y 

capaz de ser val idado, con la ventaja de ser susceptible de emplearse tanto para seleccionar como 

para diagnost icar e investigar distintas poblaciones de estudiantes universitar ios. 

La val idez y confiabi l idad del examen se efectuó a través de un proyecto de gran alcance que 

i n c u y ó 14,166 a lumnos ubicados en 23 escuelas y 53 carreras que ingresaron a la Universidad 

Autonoma de Baja California entre 1986 y 1990, denominado "Predict ibi l idad del éxi to académico con 

base en el examen psicométnco y de conocimientos de la Universidad Au tónoma de Baja Cali fornia 

(UABC). 

Los objet ivos propuestos en el diseño del EXHCOBA se encuentran los s iguientes: 

a) Pronost icar el éxito escolar del aspirante a ingresar a la l icenciatura. 



b) Seleccionar a los mejores a lumnos para ingresar al nivel superior. 

c) Diagnost icar las habi l idades y conocimientos básicos de los aspirantes. 

d) Onentar a los recién ingresados respecto de sus habi l idades y conoc imientos básicos. 

e) Detectar prob lemas de formación básica en el nivel del bachi l lerato. 

f) Comparar niveles de cal idad académica de los s is temas medio superior y super ior 

En términos generales, el EXHCOBA pretende evaluar lo s iguiente: 

> Habi l idades básicas (nivel primaria), conocimientos básicos (nivel secundar ia) y conocimientos 

básicos para especia l idad (nivel bachil lerato). 

> Nociones del conocimiento. 

> Habi l idades de operación, (ejecución y algori tmos). 

> Comprens ión y uso del lenguaje escrito y de las matemát icas. 

> Nociones fundamenta les del área y discipl inas afines a las dist intas profesiones. 

Los resul tados de la apl icación de este examen, sirven de igual manera para establecer con cierto 

grado de precisión lo que los a lumnos han alcanzado y lo que se espera de el los por lo que es factible: 

Ajustar los planes y programas de estudio a fin de iniciar el proceso de Enseñanza - Aprendizaje, en 

el nivel apropiado. 

• Corregir las def ic iencias académicas con que ingresan los estudiantes, a través de la organización de 

act iv idades c o m o cursos propedéut icos u otro t ipo de acciones correct ivas. 

Backhof f y T i rado (1993) concluyen que "hablar de habi l idades y conocimientos básicos, nos 

ubica en una d imensión totalmente distinta, ya que hab lamos de las bases y estructuras del 

conocimiento, es decir, nos ubica en un punto donde no podemos ir más abajo. Este punto base nos 

permite evaluar con mayor precisión y en forma más apropiada la cal idad de la educac ión, no solo en el 

nivel supenor, sino de cualquier nivel y, lo más importante, nos da una respuesta para or ientar las 

reformas educat ivas necesar ias para los diferentes niveles de la pirámide escolar" (citado por Yo landa 

Legorreta Carranza 2001) La uti l idad de aplicar los exámenes de habi l idades y conocimientos, asi como 

su adecuada interpretación, queda manif iesta en este párrafo. 

Características del Colleae Board, Educacional Testing Service. 

Este es un examen que se clasifica entre los que exploran las apti tudes escolares y se emplea 

en las IES de los Estados Unidos de Norteaménca, con propósi tos de selección de aspirantes al nivel 

superior, - equivalente al SAT-han sido val idados y estandar izados de acuerdo con las característ icas 

de la población es tadounidense 



En México este examen es apl icado por una serie de inst i tuciones entre las q u e se encuentra el 

ITESM, la Universidad Au tónoma de Coahui la y la Au tonoma de Puebla (Bachof f y Tirado, 1993.) y en 

últ imas fechas la Universidad Au tónoma de Nuevo León, (ci tado por Yo landa Legorreta Carranza, 2001, 

p. 193) 

Características Generales del Examen de Admisión del CoSNET. 

La Educación Superior Tecnológica le concede a la eva luac ión de las capac idades 

intelectuales una gran importancia puesto que son los e lementos que faci l i tan el aprendizaje de los 

contenidos académicos de cualquier área y su transferencia a s i tuaciones concretas. 

Las cual idades que se buscan parten del principio de que el a lumno tenga capac idad para 
generar pensamientos lógicos al realizar los estudios superiores. 

Los exámenes de ingreso t ienen los siguientes objet ivos: 

Medir las habi l idades y conocimientos que el aspirante debe dominar como mín imo para 

incorporarse al nivel superior. 

Facil itar la formación de grupos homogéneos o bien es tandar izados en el que la proporción de 

avanzados y rezagados sea equi l ibrada. 

Predecir posibles dif icultades en los pr imeros semest res de la carrera, predecir las 

posibi l idades de "éxito" de la carrera, auxil iar en la selección de a lumnos para aceptar) 

En la Eva luacón del Ingreso al Nivel Superior de la Educac ión Tecno lóg ica se considera que 

las habi l idades son elementos que facil i tan el aprendizaje de los conoc imientos y la resolución de 

prob emas en las diferentes areas de estudio. 

"En la medida en que se desarrol len las habi l idades, el a lumno podrá adqumr con mayor 

fací dad los conocimientos lo cual repercutirá en el aprendizaje y por lo tanto, permit i rá un ópt imo 

desempeño escolar y pro fes iona l " (Evaluación de la Educación Tecnológica, 1994, p.6). 

El diagnóst ico de las habi l idades académicas y los conoc imientos de los estud iantes le permite 

al maest ro dingir con mayor acierto el proceso de enseñanza aprendizaje, al contar con información del 

nive real de desarrol lo de éstos como punto de partida para est imular el desarro l lo de acuerdo con las 

potencia idades de cada sujeto Para lograr esto, es de vital importancia el d iagnóst ico no solo de los 

conocimientos y habi l idades que ya se dominan, sino en part icular de la capac idad para asimilar lo 

nuevo su capac idad de aprendizaje, lo cual hace posible la di ferenciación de la ayuda q u e se le debe 

brindar al estudiante y una adecuada orientación educat iva desde los pr imeros años, incluida la famil ia 

y a la comunidad donde se desarrol la el escolar. 



Habil idad Verbal. 

La habi l idad verba l es aquel la que ayuda a que el a lumno comprenda, analice, interprete y 

maneje conceptos expresados por medio del lenguaje y es capaz de general izar y pensar en forma 

organizada 

La habi l idad verba l comprende ' 

a) El reconoc imiento de antónimos, que le permiten al a lumno discr iminar entre una serie de 

opciones la que es contraria al término que se presenta. 

b) El establec imiento de analogías le permiten al a lumno establecer semejanzas entre las 

palabras 

c) La complementac ión de oraciones le permiten organizar un texto escr i to y determinar el 

signif icado logico de una oración; 

d) La comprens ión lectora es importante para que el a lumno interprete escri tos, identi f ique 

ideas pnncipales y secundar ias se mide la capac idad para comprender enunc iados escri tos 

en textos, en la medida que el estudiante comprenda lo que lee, podrá cont inuar con 

act iv idades mas complejas 

El éx to de los estudios en el nivel superior está, sin lugar a dudas, es t rechamente l igado a la 

habil idad verbal, esto es la interpretación del signif icado del matenal escri to, la ampl i tud y profundidad 

del vocabular io y la comprens ión de las relaciones entre las ¡deas. 

La prueba de habi l idad verbal m d e estos rasgos por medio de cuatro t ipos de react ivos 

selección de antónimos complementac ión de enunciados, establec imiento de analogías y comprens ión 

de lectura. Cada uno de estos tipos se ejemplif ica y analiza a cont inuación. 

Selección de antónimos (palabras de signif icado opuesto) . 

Los reactivos d e este tipo miden la extensión y los mat ices del vocabular io, así como el 

proceso de razonamiento lógico que implica la búsqueda del s igni f icado opuesto . En cada reactivo se 

presenta una pa abra, para que el estud ante elija entre las c inco opc iones que le s iguen, aquel la que 

tiene sign f icado opues to a esa palabra El vocabulano que se util iza en esta sección, incluye palabras 

que la mayor ía de los egresados de nivel medio supenor , deben conocer por haber las 

presumib lemente encontrado en sus lecturas generales, aun cuando a lgunas no son de uso f recuente 

en el lenguaje cot idiano. 

E jemp o de los reactivos de selección de antónimos. 

Instrucciones: Cada uno de los siguientes reactivos consta de una palabra impresa en 

mayúsculas, seguida de cinco opciones. Selecciona la palabra que es el an ton imo (opuesto) de la 

palabra que aparece en mayúsculas Como se requiere dist inguir entre d iversos signi f icados, asegúrate 

de haber estud iado todas las posibil idades, antes de seleccionar la respuesta correcta. 



1. T R A B A J A R 

A) Holgar 

B) Fatigar 

C) Aliviar 

D) Hollar 

E) Festejar 

Complementac ión de enunciados. 

El segundo tipo de reactivo requiere que se complete un enunc iado al que le fal la una o dos 

palabras. Esto es, se debe identificar la palabra que falta de entre una lista de cinco palabras y 

colocarla en el enunciado, de modo que le proporcione sent ido lógico. 

Ejemplo de reactivos de complementación de enunciados. 

Instrucciones: El enunciado que se presenta a cont inuación, t iene dos espacios en blanco. 

Cada espacio indica que se ha omit ido una palabra. Debajo de l enunc iado hay cinco palabras 

señaladas con las letras A, B C, D y E. Selecciona la palabra o palabras, que al co locarse en los 

espacios en blanco le proporcionen sentido lógico al enunciado. 

1. Hoy en d ia no se han encontrado e jemplares de vivos, por lo tanto se 

cree que están 

A) Cabal los. , cornendo 

B) H o m b r e s . . durmiendo 

C) Dinosaurios ..extintos 

D) O s o s . . invernando 

E) Mas todon tes . . aislados 

Analogías. 

Los reactivos de este tercer tipo pretenden identif icar la habi l idad para encontrar relaciones en 

un par de palabras, entender las ideas que se expresan en esas relaciones y reconocer una relación 

similar o paralela con otro par de palabras. Algunas de los react ivos involucran relaciones de causa a 

efecto; clase a subclase, cual idad a símbolo, palabra a acción, pa labra a s inónimo, aproximado con 

diferencias cuali tat ivas o cuantitativas; otras piden que se haga una analogía desde una relación 



concreta y se lleva hasta una relación más abstracta y menos tangible, debe considerarse cada 

relación con actitud crít ica antes de escoger la opc ión que cor responda a las condic iones p lanteadas 

en la analogía del par original. 

E jemplo de react ivos de establecimiento de analogías. 

Instrucciones: En el ejercicio que sigue, se presenta un par de palabras relacionadas, segu ido 

de cinco pares de palabras precedidas por las letras A, B, C, D y E. Escoge el par que exprese una 

relación similar a la que se da en el par original. 

1. PÁGINA es a L IBRO como: 

A) Tuber ía es a agua 

B) Pájaro es a aeroplano 

C) Cabal lo es a automóvi l 

D) A lambre es a electr icidad 

E) Instantánea es a película cinematográf ica 

Comprens ión de Lectura. 

El cuarto y últ imo tipo de pregunta, mide la habil idad para comprender lo que se lee. 

Aprox imadamente, la mitad del t iempo de la parte de Habi l idad Verbal de esta prueba, se dedica a la 

comprens ión de mater ial impreso, debido a que es de primordial importancia que el estudiante de nivel 

superior ent ienda lo que lee y que lo haga con discernimiento. Las lecturas se toman de varios 

campos La comprens ión de lectura se mide en di ferentes niveles. A lgunos de los reactivos 

s implemente miden la comprens ión del sent ido básico de lo que se af irma expl íc i tamente. Otros 

reactivos requieren que se interprete y analice lo que se lee. Hay aún otros react ivos que miden la 

habi l idad para reconocer apl icaciones razonables de los principios u op in iones que expresa la lectura. 

En el contexto educat ivo actual, dentro de la perspect iva constructívista, la habi l idad lectora se 

convierte en un factor importante para la adquisición de nuevos aprendizajes (Esther Baxter,1998). 

"La comprens ión lectora es el proceso de construir el conoc imiento re lac ionando ideas de un 

texto, con los conocimientos previos del lector." (Esther Baxter, 1998, pp. 334,335) . 

En el nivel superior, al a lumno se le proporciona a través de las mater ias que cursan, una gran 

cant idad de in formación escrita, lo que hace imprescindible que el a lumno domine las habi l idades para 

la lectura bien desarrol ladas, de lo contrario, su tránsito por el nivel super ior se verá ser iamente 

dif icultado 

La lectura se presenta como una necesidad para interactuar con el entorno, tomar decis iones, 

y cont inuar su proceso de formación. 



Wilson real izó en 1967 un estudio cuyos resul tados indicaban que en donde predominaban los 

a lumnos de nivel socio económico aito, la habil idad lectora era supenor con relación a otro nivel 

soc ioeconómico. El análisis mult ivariado que controla s imu l táneamente el contexto escolar, contexto 

del barrio, el nivel socio económico individual, la habil idad lectora, la superv is ión paterna y la atmósfera 

del hogar, expl ican la mayor parte de la desviación en los puntajes de lectura. 

Ejemplo de reactivos de comprensión de lectura. 

Instrucciones: La lectura que se presenta a cont inuación, es tá segu ida de reactivos basados en 

su contenido. Despues de leer el pasaje, selecciona la respuesta correcta para cada react ivo. Resuelve 

todos los react ivos que se formulan después de la lectura, basándote en lo que ésta af irma o implica. 

Lectura 

Las termitas forman sus colonias en los huecos de la madera o excavan galerías o túneles en 

la madera o en el campo. En ciertas épocas del año, en jambres de termitas reproduct ivas abandonan 

la vieja colonia y se d ispersan Despues de su vuelo, se les caen las alas y machos y hembras juntos 

c o m e n z a n una pequeña excavación para construir un nuevo nido. En este penodo, t iene lugar el 

apareamiento y más tarde la hembra deposi ta e incuba los huevos y a l imenta a la cr ia con sal iva y 

otras secreciones. Asi , q u e d a fundada otra nueva colonia. Después del ¡ncubamiento, las 2 ninfas se 

al imentan a sí mismas y, también a, sus padres y la hembra y el macho or ig inales, l lamados la pareja 

real real zan solo la func ión de reproducción. En las pnmeras e tapas de la colonia, las ninfas se 

desarrol lan en tres castas, todas sin alas- 1) Una casta obrera, q u e se a l imenta de madera o de 

productos de hongo y por regurgitación al imenta también a las crías y a otras castas; 2) una casta de 

so ldados de cabeza grande, con función protectora de la colonia y de la pareja real; 3) una casta con 

función reproduct iva que reemplaza a la pareja real, si ésta muere. Existen usua lmente dos clases de 

sustitutos reproduct ivos, una con rudimentos de alas, formada por las que se l laman reinas secundar ias 

y otras sin rud imentos de alas y muy semejante a las castas obreras, const i tu ida por reinas de tercera 

forma Las castas no reproduct ivas cont ienen machos y hembras , pero sus ó rganos sexuales son 

rudimentanos En a lgunas especies los soldados pueden ser reemplazados por una casta de 

individuos de cabeza vo luminosa que t ienen un hocico o t rompa g rande l lamados nar igudos, las cuales 

emiten un olor desagradab le para liberarse de las enemigas. Después del f lorecimiento de una colonia, 

se producen generac iones periódicas de individuos reproduct ivos q u e se d ispersan para formar nuevas 

colonias. 

1. La idea central de la lectura es la: 

A) Reproducc ión de las termitas 

B) Importancia de las termitas en la economía 

C) Estructura social de las termitas 

D) Diferencia entre las termitas y otros animales 

E) Muerte y nacimiento de las termitas 



Habilidad Matemát ica. 

Esta habil idad, en su carácter general s istemat iza también las habi l idades lógicas o 

intelectuales que gu ían el proceso de búsqueda y p lanteamiento de solución. As i se des tacan 

habi l idades como identif icar, observar, describir, modelar , calcular, fundamentar , valorar, etc., que 

están presentes en la comprens ión y búsqueda de vías de solución, en su descr ipc ión y f ina lmente en 

la valoración de los resul tados. 

Las habi l idades matemát icas básicas son las construcciones que hace el a lumno de métodos 

de solución o análisis, de un prob lema matemát ico, const i tuyen objet ivos parciales en la preparación de 

los a lumnos para resolver determinados problemas. En el las se pueden concretar métodos de solución 

para uno o varios t ipos de problemas. 

Las habi l idades matemát icas elementales son las const rucc iones de procedimientos 

específ icos denvados d i rectamente del modo de operar con los conceptos, teoremas o procedimientos 

que al establecer las conex iones entre ellos conforman métodos de solución, const i tuyen la base de las 

habi l idades matemat icas básicas. 

En ellas se encuent ran las operaciones de cálculo, por e jemplo, q u e l legan a a lcanzar un alto 

grado de s istemat ización en los a lumnos de la escuela medía. Esta habi l idad refleja las condic iones 

concretas, part iculares, que son necesanas en las habi l idades refer idas a la e laborac ión o uti l ización de 

los conceptos, propiedades, procedimientos algorí tmicos o heuríst icos que debe desarrol lar el a lumno. 

Se des tacan también como habi l idades de carácter e lementa l el reconocimiento de 

prop edades de f iguras geométr icas, realizar construcciones geométr icas fundamenta les , etc., que se 

ejecutan en el contexto de las habi l idades matemát icas básicas que se fo rman durante toda la 

formación del a lumno. 

Las tareas que realiza el a lumno para asimilar una o varias habi l idades matemát icas se basan 

en un s istema de acc iones que, como abstracción, puede descr ibir en un mode lo lo esencia l de l 

proceder o modo de actuar, pero que no desconoce las cual idades de la personal idad del a lumno, sus 

condic iones previas, los métodos de enseñanza del maestro, las característ icas de los mater iales etc. 

Previo a la presentac ión del examen, es común el proporc ionar a los estudiantes una guía de 

estudios con si tuaciones análogas a las que se presentarán en el momento del examen, así c o m o una 

serie de sugerencias para resolver los ejercicios entre las que podemos mencionar : 

- An tes de intentar resolver cada ejercicio lee cu idadosamente su enunc iado. 

- Identifica si se trata de un ejercicio para calcular un valor, una relación o demost rar una 

af i rmación 

- Identif ica los datos que se te proporcionan y los datos que debes encontrar . 

- Con base en los datos identif icados, plantea una forma para llegar a la solución. 

En la habi l idad matemat ica se consideran los aspectos ari tméticos, a lgebraicos y geométr icos. 



La prueba de habi l idad matemat ica, se ha d iseñado para medir habi l idades que se relacionan 

est rechamente con el t rabajo de nivel supenor. Para lograr esto, se p lantearon dos preguntas ¿hasta 

qué punto sabe el estudiante los fundamentos de matemát icas? y ¿hasta qué punto puede aplicar lo 

que ya sabe a s i tuaciones nuevas?. La habil idad para aplicar las matemát icas a s i tuaciones nuevas y 

di ferentes, es de gran importancia para el éxito, no sólo en las matemát icas y en la ciencia, sino en una 

gran variedad de mater ias c o m o Economía, Psicología, Finanzas, Ingeniería, Estadíst ica, Sociología, 

etc 

En algunas de las preguntas, se le pide al estudiante que util ice las técnicas gráf icas, 

espaciales, numencas y simból icas en situaciones que le son muy fami l iares; en otras, se le pedirá que 

muestre su capac idad y or iginal idad para resolver problemas. A lgunas otras preguntas involucran la 

comparac ión de cant idades dando importancia a los conceptos de relación, en part icular de igualdad, 

desigualdad y est imación. Por lo general, las preguntas que se presentan no requieren cálculos 

exhaust ivos y en ningún caso es preciso utilizar conocimientos matemát icos más allá de los que se 

citan a cont inuación. 

A r i t m é t i c a . 

Comprende operac iones fundamenta les (suma, resta, mult ipl icación, división, potenciación y 

radcac ión) con números enteros y racionales, cálculos de porcentajes, proporc iones y promedios, 

series numéncas y comparac ión de cant idades. Los aspectos ar i tmét icos le permiten al a lumno la 

comprensión de cant idades representadas por números. 

Algebra. 

Atiende las operac iones fundamentales con l i terales, s impl i f icaciones de expres iones 

algebraicas, s imbol ización de expresiones, operac iones con potenc ias y raíces, factor ización, 

ecuaciones y func iones l ineales y cuadrát icas. Los aspectos a lgebraicos ayudan al a lumno a 

representar y general izar operaciones aritméticas empleando números , s ignos y l iterales. 

Geometría. 

Comprende perímetros y áreas de f iguras geométr icas, prop iedades espac ia les de lados y 

ángulos de tnángulos (principales teoremas), propiedades de rectas paralelas y perpendiculares y 

Teorema de Pitágoras. Los aspectos geométr icos le permiten al a lumno conocer las prop iedades y 

medidas de extensión de pol ígonos, tr iángulos y rectas paralelas y perpendicu lares 

Aún cuando no se requieren conocimientos específ icos adic ionales a los ya c i tados para 

presentar esta prueba, si el estudiante toma otros cursos de matemát icas en los que muest re un grado 

considerable de aprovechamiento, le serán útiles, no sólo para ayudar le a resolver los prob lemas de 

esta prueba, sino que le darán una formación más sólida para sus estudios profesionales. 

Conocimientos. 

Los exámenes que se apl ican al inicio de cada carrera, t ienen c o m o f inal idad el determinar, con 
cierta aproximación, las posibi l idades de que cada alumno termine ex i tosamente la carrera en la que se 
inscribe Por lo general se indaga el nivel de conocimientos de las áreas de Matemát icas, Física y 
Química. 



Matemáticas. 

Las Matemát icas son junto con otras ciencias y act iv idades del saber, un resul tado del intento 

del hombre por comprender y expl icarse el universo y las cosas que en él ocurren. El propósi to del 

aprendizaje de las matemát icas es que el a lumno aprenda a uti l izarlas para resolver prob lemas. 

La importancia en el desarrol lo del ser humano radica en que const i tuye uno de los e lementos 

de expresión más poderosos de expresión, comunicación y comprens ión q u e ha inventado el ser 

humano, esto porque reúne cual idades de lenguaje, arte y ciencia. Esta tr iple naturaleza de la 

matemat ica hace que en la mayoría de las veces, so lamente o to rgamos importancia al espec to 

científ ico, postergando su naturaleza de lenguaje y su cual idad estét ica, s i tuación que compl ica su 

comprens ión y entendimiento. 

La Matemát ica es una asignatura que cont inuamente debe estar act ivando el pensamiento dei 

a lumno hacia su desarrol lo intelectua y práctico que le permita dar solución a nuevas si tuaciones. 

La Matemát ica busca ser un instrumento de razonamiento en los a lumnos para organizar sus 

estructuras mentales, el desarrol lo de la formación intelectual, de tal manera que se adapte a la vida 

con el desarrol lo de habi l idades 

En el examen que se apl ica a los candidatos a ingresar al S is tema de Institutos Tecnológicos, 

en el área de matemáticas, indaga el nivel de dominio de las áreas de: Á lgebra, Geomet r ía Analí t ica y 

Cálculo Diferencial e Integral. 

Física. 

El conocimiento de la Física es fundamental ya que está re lac ionada con la comprens ión de los 

fenómenos que ocurren en el universo. 

La Física es la ciencia que aborda los principios básicos del universo, se cons idera como el 

fundamento de otras ciencias físicas tales como la Astronomía, la Química y la Geología, su bel leza 

radica en la simpl ic idad de las teorías fundamentales y la forma en que unos cuantos conceptos, 

ecuaciones y suposic iones fundamentales, pueden alterar y expandi r nuestra visión del mundo que nos 

rodea, o torgando herramientas para predecir resultados de futuros exper imentos . 

Los miles de fenómenos físicos que ocurren diar iamente en nuestro planeta, son sólo una parte 
de los estudiados por las diversas ramas de la física. 

Los principios básicos empleados para comprender los s is temas mecánicos, pueden 

emplearse para describir los fenómenos naturales como las ondas y la t ransferencia de calor. Las 

Leyes de la Conservación de la Energía y el Movimiento, conservan su impor tanc ia en las teorías 

fundamentales, incluyendo la Física moderna 

La Mecánica, como parte introductoria del conocimiento de la Física, facil i ta la comprens ión en 

la descr ipción del movimiento de cuerpos y materiales, tales c o m o planetas, cohetes y ba lones de 

béisbol 



La comprens ión de la Fisica requiere de observac iones exper imenta les y medic iones 
cuanti tat ivas, por tanto, la Matemát ica es el lenguaje en el que se expresa el desarro l lo de las teorías 
que emergen de sus leyes fundamentales. 

A lgunos de los desarrol los más notables en los que la físíca como c iencia ha contnbuido 

enormemente son el lanzamiento de cohetes a la atmósfera y fuera de esta, la l legada del hombre a la 

luna, microcircuitos y computadoras de alta velocidad, técnicas de imágenes comple jas empleadas en 

la invest igación cientí f ica y la medicina. El impacto de estos avances han s ido sin duda impactantes, 

con certeza lo serán los futuros expenmentos, descubr imientos y desarrol los que serán igualmente 

desaf iantes y úti les para el desarrol lo de la humanidad. 

Los aspectos que se han determinado como fundamenta les al ingresar al S is tema de Institutos 

Tecnológicos, son: Genera l idades, Mecánica y, Electr icidad y Magnet ismo. 

Química. 

El conoc imiento de la Química permite al individuo comprender la mater ia, de lo que está 

formado el universo, todo lo que rodea al ser humano, a t ravés del análisis de la su estructura, sus 

propiedades y los cambios que en e la ocurren. Toda vez que se emplea la teoría y la exper iencia el 

hombre interactúa con el medio dando solidez a lo que aprende, comp lemen tando entre si, los 

p n n c i p o s y l o s hechos 

Si la matena es el e lemento que compone el universo, en forma físíca, palpable, su 

conocimiento y domin io , hacen posible comprender lo que sucede en nuestro mundo , su manipulación 

contr ibuye la conv ivenc ia humana mediante el mejoramiento de la salud, la d isminuc ión o control de la 

contaminac ión ambienta l y la conservación de la energía. 

Su comprens ión requiere del manejo y asimi lación de muchos conceptos y el desarrol lo de 

habi l idades anal í t icas, habi l idades verbales y memor izac ión de fórmulas de compuestos , medidas, 

conversiones, etc. 

Mediante la Química, el hombre participa del conocimiento físico de la naturaleza, y por 

consecuencia, sus impl icaciones alcanzan a la c iencia biológica, es decir , comprende el mundo 

inanimado y an imado en el que se incluye el mismo ser en toda su comple ja estructura físico -

biológica. 

Lo anterior expl ica el porqué de la importancia de la Química en los estud ios de las carreras de 

ingeniería en el nivel superior. 

En el caso del s is tema de Institutos Tecnológicos, las áreas que se miden son : General idades, 

Conceptos Básicos, Materia, Estructura Atómica, Tabla Periódica, Nomencla tura de Compuestos 

Inorgánicos y Estequiometr ía. 



Perfil Socioeconómico. 

Importancia del Factor Socioeconómico en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Respecto a la importancia de los factores soc ioeconómicos en el proceso de enseñanza 

aprend zaje, Karmel af irma que los ambientes adversos t ienden a b loquear el índice de desarrol lo 

mteec tua l lo cual se manif iesta en bajos niveles de aprovechamiento, es to puede confundi rse con un 

b a o nivel de hab l i dades que una vez que se superen, el a lumno desarrol lará sus potencia l idades. 

(Karmel Louis J , 1974, pp. 44-45). 

El medio ambien te t iene una gran influencia para el desarro l lo físico y social de l individuo y 

toda vez que el lenguaje es un reflejo de la cultura, las act iv idades o preguntas de los exámenes de 

diagnóst ico estandanzados, ref lejan las destrezas y objet ivos las escuelas, que a su vez, deben reflejar 

las destrezas y objet ivos de la sociedad (Karmel Louis J., 1974, p. 48) . 

A este respecto, Newman concluye, en un estudio para detectar la inf luencia del med io 

amb ente en el desarrol lo intelectual que cuando las opor tun idades cul turales y educac iona les son muy 

favorables, las puntuac iones de inteligencia se ven afectadas favorab lemente para el que se encuentra 

en condic iones favorables, (citado por Treviño Torres, 2002, p 59). 

La importancia de tomar en cuenta factores soc ioeconómicos de los a lumnos radica en la 

necesidad de conocer los en todas sus d imensiones con objeto de que los procesos evaluat ivos sean lo 

menos subjet ivo posibles. Los procesos de admisión o de o torgamiento de becas que se fundamen ten 

en puntuaciones verbales o en procesos cuanti tat ivos so lamente, estarán hac iendo un uso inadecuado 

de los exámenes. Es necesar io que se conozca información c o m o antecedentes escolares, cursos, 

ac tv idades extraescolares, situación económica, social, eva luac ión de los profesores, etc. (Treviño 

Torres, 2 0 0 2 , 4 1 ) . 

La importancia de agrupar los a lumnos de acuerdo a los niveles de habi l idades o 

conocimientos most rados por los alumnos, nos puede indicar que un a lumno con aparente baja 

capacidad intelectual most rada por sus bajas cal i f icaciones, puede ser un reflejo de prob lemas 

famil iares o confl ictos emociona les que le impiden desarrol lar sus capac idades. 

Las des igualdades individuales que presentan los a lumnos c o m o resul tado de la inf luencia de 

contextos diferentes permite a la escuela la implementación de programas que ayuden al a lumno a 

integrarse o adaptarse a los ámbitos que para él le sean novedosos, la escuela interv iene asi , en el 

proceso de social ización del individuo. 

Las teorías socio lógicas tratan de expl icar el aprovechamiento escolar desde di ferentes 

posturas Sarane Spencer , establece dos grandes grupos en que se contemplan estas teorías: 

a) La influencia del factor externo tales como antecedentes famil iares de l estudiantes, o de la 

sociedad en su total idad. 

b) El aprendizaje se determina de acuerdo a las característ icas menta les del estudiante. 



Otras teorías toman en cuenta las característ icas físicas del aprendiz, ta les como la estatura, la 

apanencia física. D ichas teorías establecen que el desarrol lo físico de l a lumno, ayuda al desempeño 

del aprendizaje. 

Entre los factores internos se identif ican las característ icas del estudiante tales como; la acti tud 

hacia la escuela, las expectat ivas, etc. 

Dentro de estos, se menciona que las di ferencias en e l logro del aprendizaje, se debe 
pr incipalmente a lo q u e le sucede al estudiante fuera del s istema escolar o antes de asistir a la escuela. 

Otras más lo expl ican en términos de las característ icas demográ f icas y de los individuos que 

rodean al a lumno, es decir, las influencias del ambiente. 

La perspect iva ecológica toma en cuenta el medio ambiente, cl ima, recursos no humanos. 

Otras más, postu lan que el aprendizaje se debe más a las d inámicas in ternas de la escuela. 

Las teorías q u e abordan la influencia de la escuela en el aprendiza je de los a lumnos, tal como 

falta de social ización, la organización de la escuela, sus normas, mane jo de la conducta de los 

alumnos, Otras teor as analizan la influencia de la estructura social de la escuela, los aspectos 

tecnologicos. 

La medición de la influencia del nivel socioeconómico, resulta difícil ya que además de que 

existen múlt iples indicadores, del nivel de éste, y de los indicadores que se han empleado, falta por 

investigar cual de el los es más influyente en el logro educat ivo. No obstante, invest igaciones real izadas 

en EEUU, est iman q u e los antecedentes familiares, determinan casi la mitad de las var iaciones en el 

logro educat vo 

Un estudio real izado por más de veinte años en el que part ic iparon más de d iez mil personas, 

real izado en EEUU denominado Tac to res Sociales y Psicológico del logro Soc ioeconómico" , real izado 

por Wil iam Suvel y colaboradores, clanfica el proceso med ian te el cual , los antecedentes 

socoeconómicos y la capac idad afectan de manera s imul tánea el logro, así como la forma en que 

antecedentes y capac idad se encuentran mediados por factores sociopsicológicos, c o m o el apoyo y la 

inf luencia de los padres, compañeros y maestros, así como el afecto en las aspirac iones educat ivas y 

ocupacionales. 

La inf luencia del nivel socioeconómico en el desempeño escolar, fue estud iada por Jencks, 

encont rando que el aspecto monetar io influye en más del 15% de la di ferencia genera l de l logro entre 

estudiantes provenientes de diversos estratos sociales. 

Jencks estab lece que la carencia de dinero para pagar mater iales escolares básicos o bien, la 

necesidad de trabajar, pueden aumentar la tasa de ausent ismo o la falta de real ización de t rabajos 

esco ares En la mayor parte de los estudios sobre deserción escolar la causa principal, es la neces idad 

de trabajar u otros prob lemas de tipo económico, (citado por Trev iño Torres, 2002) . 

Un estudio real izado por Wilson, en San Francisco Cali fornia, cons ideró tres grupos con 

diferente nivel soc ioeconómico de los padres de los estudiantes, en el que e l pr imer g rupo estuvo 

conformado por estudiantes cuyos padres sobresalían en el nivel ocupac iona l y educat ivo, el segundo 



grupo estuvo conformado por a lumnos de famil ias de nivel soc ioeconómico in termedio y, el tercer 

grupo lo integraban a lumnos cuyas famil ias tenian un nivel soc ioeconomico bajo. El objet ivo de este 

estudio consist ió en determinar la influencia del contexto escolar (reflejo de l contexto soc ioeconomico 

de las familias), y las aspiraciones o motivaciones de los a lumnos. 

En este estudio se encontró que el 80% de los a lumnos del pr imer g rupo de estudios, el 5 7 % 
del segundo grupo y sólo el 38% del tercer grupo, p laneaban asistir a una insti tución de educac ión 
superior. 

La influencia del contexto escola, se corroboró al anal izar de manera independiente el nivel 

académico de los padres y las expectat ivas de los estudiantes, ya que el 9 3 % de los hijos de los 

profesionistas deseaba cont inuar sus estudios. 

Existen muchos factores que influyen di rectamente en la cal idad académica , entre los factores 

de influencia directa se encuentran la situación social, cultural y económica de las famil ias de los 

estudiantes (Donato de Reyes, ci tado por Verónica Prado Gonzá lez , 1998). 

Estudios real izados en diversos países prueban que existen factores que inf luyen posit iva o 

negat ivamente en el aprendizaje de los alumnos. 

Edwars, 1986; Lanzas, 1981 y Vélez, 1993 encont raron efectos en la educac ión y el nivel 

soc ioeconómico de los padres sobre el rendimiento académico de los a lumnos. 

Heyneman (1983) encontró que la clase social del a lumno afectó menos el rendimiento de los 

a lumnos de países en desarrol lo que a los a lumnos de los países desarrol lados. 

En un estudio real izado en 60 escuelas de países en desarrol lo se encontraron efectos 

significativos sobre el rendimiento y los antecedentes de la c lase social del a lumno. 

En 1999, en la repúbl ica de San José de Costa Rica, se real izó una invest igación en 67 

escuelas, encont rando valores significativos entre el nivel académico del padre y el rendimiento de l 

estudiante, es decir, a mayor nivel académico del padre, mayor rendimiento académico del hijo. Se 

encontro que existe una correlación positiva en el nivel ocupac iona l del padre y de la madre en el 

rendimiento académico de su hijo. (Treviño Torres, 2002). 

Variables Presentes en el Factor Socioeconómico. 

En la interpretación teórica del factor soc ioeconómico, se parte de las s iguientes categorías, 

las cuales se encuent ran en estrecha relación. Pr imeramente se encuent ra la famil ia en cuanto a las 

relaciones sociales de sus miembros, su modo de vida y sus condic iones; poster iormente se cons idera 

el aspecto económico en donde se analizan los ingresos económicos de la famil ia; y por últ imo el 

aspecto social sus act iv idades sociales y culturales y las expectat ivas de los a lumnos. 

La familia. 

"La famil ia es el grupo natural del ser humano, jur íd icamente, se organiza sobre la base del 

matrimonio, el cual suele definirse como una institución social, la que un hombre y una mujer se unen 

legalmente con el fin de vivir juntos, procrear, al imentar y educar a sus hijos. Por tanto la existencia de 



una persona está es t rechamente unida al ambiente famil iar, este ambiente c i rcunda su vida, frutos y 

fracasos." (Verónica Prado González, 1998, p. 7). 

La famil ia es una unidad y estructural funcional básica de toda comunidad, const i tu ida por un 
grupo de personas con vínculos consanguíneos - cohabi tac ionales y afect ivos, basada en la 
comprensión, conf ianza y afectos mutuos, por lo que const i tuye la insti tución más adecuada para la 
educación del a lumno. 

Toda famil ia c o m o grupo social pertenece a un contexto soc ioeconómico especi f ico y posee 

sus propios mecan ismos de autorregulación, lo cual establece di recciones entre las mismas, aspecto 

éste importante a considerar cuando realicemos la caracter ización de la famil ia, como contexto de 

actuación. 

El impacto de las condic iones de vida de la famil ia en la educac ión de los hijos, es resultado de 

la representación y regulación consciente (rol, funciones, intereses, t iempo) de las condic iones en que 

se desenvuelven os integrantes de la fami a ya que cada uno de los miembros de la famil ia, se forma 

una representación de diversos aspectos en base a sus condic iones de vida, sus act iv idades e 

inte rrel ación es y sobre esta base regulan su comportamiento. (Verónica Prado González, 1998). 

La famil ia ocupa un papel esencial en el proceso de formación y educac ión de la personal idad 

de a lumno, es ahí donde se adquieren los principales hábitos, intereses y formas de compor tamiento, 

factores que son esenciales para su posterior desarrollo. 

La famil ia representa la forma de relación entre sus miembros es ahí donde el individuo 

exper imenta el afecto, la comprensión, la aceptación, el apoyo, la sol idar idad al plan de vida, el 

reforzamiento de sus valores personales. 

La identif icación emocional es un importante factor de estabi l idad psíquica, es en la famil ia 

donde se compar ten alegrías y tnstezas, se crea la comunicac ión, se sat isfacen las necesidades de los 

miembros y genera patrones de participación conjunta en la real ización de las tareas.( Verónica Prado 

González, 1998). 

Desde el punto de vista afectivo, Hesse y Gleynze, establecen que en la famil ia el joven debe 

de encontrar comprens ión, conf ianza, afecto, motivación, apoyo, dado que es más natural encontrar 

estas cual idades en los padres que en seres extraños, (citado por Verónica Prado González, 1998). 

También es importante considerar la capacidad de la famil ia para organizar el espacio físico de 

los miembros, asi como el respeto del mismo y el establecimiento de límites adecuados en 

correspondencia con el rol que cada uno asume. El espac io de cada cual y los límites que se 

establecen están dados per determinadas pautas de compor tamiento, según las cuales las personas 

que integran el grupo famil iar interactúan entre sí en el interior de la famil ia y con las demás personas 

que no forman parte de su sistema fam liar El estudio de esta d imensión cobra gran signif icación por 

su influencia en el logro de un adecuado equilibrio psicológico y social de las personas que lo integran 

El tipo de famil ia de acuerdo a: Su composición: nuclear, extendida, ampl iada. La presencia de 

subsistemas famil iares: conyugal (padres), fraternal (hermanos), parentofi l ial (padres - hijos), comple ta 

o incompleta. Carácter socioclasista: profesional, técnico, obrero; se encuentra en est recha relación con 

la organización del espacio físico de los miembros y la distr ibución de tareas y responsabi l idades en el 



hogar, por lo que el estudiar la influencia de la famil ia permite conocer las condic iones de vida y formas 

de relación entre sus miembros. 

James Co leman quien publicó un estudio t i tulado "The adolescent Society" (la Soc iead 

Adolescente) , p lantea la tesis de que existe una poderosa cul tura estudiant i l separada y 

f recuentemente d ivergente de los valores y objet ivos de la soc iedad adulta. Esto como producto de la 

industr ial ización que impacta a la sociedad occidental, en la que la fami l ia p ierde cada vez más la 

función que anter iormente la co locaba como la unidad soc ioeconómica autosuf ic iente y pnncipal fuente 

de apoyo emocional y sol idar idad, en consecuencia la escuela ha adquindo más funciones, tanto en las 

que ya tenia en las labores formales de enseñanza y la responsabi l idad que impl ica la enseñanza de 

valores y normas morales, funciones que antenormente compar t ía con la famil ia y la iglesia, (ci tado por 

Verónica Prado Gonzá lez , 1998) 

Es importante tener en cuenta que la famil ia es un contex to de actuación donde interactúan 

nuestros a lumnos contexto que se convierte en fuente donde emanan las fuerzas actuantes sobre el 

a lumno 

Esperanza Sa lmerón Reyes (1999) def ine la famil ia c o m o una un idad y estructural funcional 

básica de toda común dad, const i tuida por un grupo de personas con vínculos consanguíneos -

cohabi tac ionales y afect ivos, basada en la comprens ión, conf ianza y afectos mutuos; por lo q u e 

const i tuye la insti tución mas adecuada para la educac ión del a lumno. 

Toda famil ia c o m o grupo social pertenece a un contexto soc ioeconómico especi f ico y posee 

sus propios mecan ismos de autorregulación, lo cual establece di recciones entre las mismas. 

El desarrol lo famil iar es: "El proceso mediante el cual se producen cambios esencia les en las 

interrelaciones famil iares que regulan su func ionamiento como grupo social y dependen de la 

combinac ión de las característ icas individuales de las personas que la integran y de su interacción en 

el contexto histórico social en el que los mismos desarrol lan sus act iv idades" (Castro Alegret Pedro 

Luis, 1996, p. 15). 

Las relaciones famil iares con frecuencia son seña ladas c o m o las causantes de las conduc tas 

de sus miembros sobre todo cuando se presentan problemas de aprovechamiento escolar, deserc ión y 

reprobación. Castro Pimienta (2001), sugiere que la relación padre e hijo, desarrol la expectat ivas, 

entendimiento social y estrategias verbales y no verbales. Los prob lemas en las re laciones famil iares 

producen problemas de conducta. De ahi se valora el papel crucial que juega la famil ia en el éxito 

escolar. 

Svec H. (1987), af irma que la deserción escolar está re lac ionada con diversas d imensiones, 

dentro de las cuales se encuentran: la reprobación, los factores de personal idad, la falta de atención 

familiar y aspectos económicos. 

Valle y Smith real izaron un estudio sobre demanda educat iva, con una muestra de a lumnos de 

nivel soc ioeconómico bajo que terminaban el último año del bachi l lerato, y dentro de sus conc lus iones 

expresan que estos sujetos aún no cuentan con proyecto educat ivo individual, ya que su proyecto de 

vida lo def ine su propia famil ia "Es en la valoración que la famil ia hace de la educac ión y de sus 

beneficios donde radican las expectat ivas que el estudiante t iene de la educación" (Val le y Smith, 1993, 

PP 2 - 4 ) 



Entre los factores famil iares que propician un adecuado rendimiento escolar, Sanan y Walberg 

(1985), reportan el interés de los padres y las faci l idades que el hogar brinda para la realización del 

trabajo escolar y seña lan que para el desarrol lo de las competenc ias académicas de los a lumnos, los 

padres demandan a sus hijos el trabajo escolar, pero a la vez deben responden a las necesidades de 

ese trabajo. 

La capac idad para propiciar el análisis y la reflexión de las personas que integran el grupo 

famil iar en torno a las di ferentes situaciones que influyen sobre cada uno de el los y que condic ionan el 

funcionamiento de la famil ia con una mayor l ibertad de expresión y part ic ipación en la toma de 

decisiones En esta d imens ión se expresan las característ icas de la familia c o m o escenano que debe 

avanzar hacia un mode lo de relaciones más democrát ico y donde la ayuda mutua, la comprens ión, la 

responsab l idad compar t ida, el respeto mutuo y el afecto const i tuyen bases fundamenta les sobre las 

que se edif ica su desarrol lo. 

Es importante considerar en esta d imensión el esti lo educat ivo que predomina en cada grupo 

famil iar que puede ser: tolerante, democrát ico y autori tano. Además de tomar en cuenta el 

cumpl imiento de los roles famil iares: madre, padre, hijos, abuelos y la part icipación de los subsistemas 

famil iares en la toma de decis iones y en la solución de los problemas que lo afectan. 

La capac idad para el establecimiento de relaciones adecuadas hacia e l interior y hacia el 

exterior de la famil ia. Los miembros de una famil ia se relacionan de di ferentes maneras y cada uno de 

ellos va con fo rmando un subsistema dentro del sistema famil iar según es temos en presencia de una 

famil ia nuclear o ex tend ida 

Es importante lograr un equil ibrio en las relaciones que se producen entre estos subsistemas, 
ve lando porque n inguno crezca más que el otro. Así resulta necesar io tener en cuenta como son las 
relaciones entre los padres, entre los padres y los hijos y de cada uno de ellos con los demás 
subsistemas a los cua les ellos pertenecen: escuela, comunidad, centros laborales, grupos de amigos y 
otros. 

Toda es ta comple ja red de relaciones influye en el desarrol lo de la personal idad de quienes 

integran el g rupo famil ar,de ahí la importancia que t iene para el maestro profundizar en el es tado de 

las interrelaciones fam liares. Los pnncipales aspectos a considerar son - las formas de re l acón entre 

los miembros de la f am lia, la participación en la vida social, la atención a la vida escolar de los hijos y 

su act vidad social y las expectat ivas educativas con respecto a los hijos. 

Un g rupo de invest igadores de la Maestría en Psicología de la Univers idad de Sonora, realizó 

una invest igación a cerca de las relaciones entre las variables de apoyo famil iar, esfuerzo académico y 

rendim ento escolar. Estudiaron a 203 sujetos y apl icaron un cuest ionar io de auto reporte. En este 

estud o se encontró que el 9 5 % de los estudiantes cuenta con apoyo famil iar en la realización de sus 

estudios; e jerc iendo inf luencia sobre el esfuerzo escolar. También se encontró que los padres con 

mayores niveles académicos, son aquellos que br indan más e jemplo de estudio a sus hijos, por lo 

tanto la fami la opera c o m o promotora significativa del rendimiento escolar 



Económico. 

La familia desempeña una función económica que h is tór icamente la ha caracter izado c o m o la 

célula de la sociedad, con el papel de atender el presupuesto de los gastos conjuntos sobre la base de 

sus ingresos, lo cual permite la satisfacción de una serie de neces idades mater ia les e individuales 

entre la que se encuent ran los cu idados relacionados con el c rec imiento y la salud, la distr ibución de 

roles al interior del núcleo famil iar. 

La función económica de la familia se cubre mediante el desarro l lo de un conjunto de 

act iv idades que se real izan con el propósito de garant izar el abastec imiento de los bienes de consumo 

que se requieren para vivir. 

En el presente trabajo, el nivel soc ioeconómico de las famil ias y su relación con los a lumnos, 
se analiza a partir de indicadores que reflejan los aspectos mater ia les y sociales, tales como; 

- El nivel de ingreso familiar, se complementa con otros indicadores ya que cons ideramos que 

por si solo, este no es suf ic ientemente confiable (por lo general , an te esta pregunta las 

personas no proporc ionamos esta respuesta cien por c iento de manera veraz). 

- Si tuación de la casa que habita la familia: si es de su propiedad, la está pagando, si es rentada 

o es prestada. 

• Los servicios con que cuenta el lugar que habita, ta les como: Luz, agua, teléfono, drenaje, 

pav imento y jard ines 

- el tamaño y la distr ibución de la casa en cuanto a número y t ipo de habi taciones. 

- Act iv idad con la que combinan sus estudios, t rabajo, d iversión. 

- Con objeto de conocer la situación social, se efectuaron preguntas c o m o el número de 

hermanos, el lugar que ocupa en la familia, convivencia c o m o estudiante (padres, esposa, hijos, 

solo, etc) o bien la motivación de sus padres para estudiar y el g rado académico de éstos. 

Los ingresos económicos son un factor que indica las condic iones de la famil ia de nuest ros 

alumnos, de la vivienda, los servicios, la al imentación, el servicio médico y la educac ión entre otros. 

Anderson y Faust establecen que: "la posición económica de un estudiante puede ejercer 

inf luencia considerable sobre su motivación, su acti tud hacia la v ida y hacia la escuela y, por 

consecuencia, sobre su éxito académico." (Anderson y Faust, 1991, p. 135). 

El joven que proviene de un nivel soc ioeconómico desahogado , tendrá igualmente altas 

expectat ivas para concluir sus estudios, en cambio, para aquel los jóvenes que v iven en una ambiente 

de pobreza y de necesidades materiales, tendrán con mayor probabi l idad, di f icul tades para proveerse 

del material escolar y los recursos necesarios para asistir con puntua l idad a la escuela. 

El apoyo familiar no solamente se manif iesta cuando los padres apoyan el aspecto económico 

de su hijo para realizar los estudios, comprende el interés en los estudios que sus hijos real izan, la 

actitud de los padres con respecto a la elección de la carrera, la atención de los prob lemas que se les 



presentan en la escuela, la mot ivación en los estudios por parte de la famil ia, el dotar los de un 

ambiente famil iar t ranqui lo "Una relación de padres e hijos basada en el desarrol lo de la au tonomía 

responsable, de una línea media de autoridad - l ibertad, una moderada preocupac ión por las tareas 

escolares, un cl ima en que las conversaciones y las lecturas tengan conten ido cultural resul tan 

est imulantes de altos niveles de logro del alumno." (Anderson y Faust, 1991, p. 206). 

Otro aspecto importante en cuanto al desempeño escolar de los a lumnos, lo const i tuye la 

actividad laboral que comp lementa la situación económica famil iar, s iendo importante considerar el 

t empo semanal que le ded ica al trabajo y el horar io de trabajo. 

En este aspecto encont ramos opiniones encontradas, por un lado quienes af i rman que el 

trabajo con el estudio fo rman el carácter con mayor rapidez, la responsabi l idad que se hace extensiva 

hacia el t rabajo académico y que por tanto, los a lumnos que estudian y t rabajan, obt ienen mayor 

rendimiento académico. Por otro lado, nos encont ramos op in iones que aseguran que el t rabajo, 

combinado con el estud io distrae el t iempo dedicado a las act iv idades escolares y extraescolares, lo 

cua l afecta el rendimiento escolar. 

Social. 

Dentro del aspecto social se encuentra la cultura, la cual comprende las neces idades de 

superación y esparc imiento de los miembros, el condic ionamiento social dent ro de l cual se encuent ra 

inmersa la famil ia, const i tuye un factor de gran inf luencia para el desarrol lo del aspecto cultural. 

El nivel académico de los padres es otra vanable que igualmente inf luye en el aspecto cultural 

general tanto famil iar como a nivel de alumno, ya que indica el apoyo escolar que el a lumno recibe de 

os padres, el t ipo y disponibi l idad de libros o revistas o acervo cul tural d isponib le dentro de la casa 

entre otras cosas. 

Gorman y Politt (1993), encontraron que el nivel educat ivo de la madre, así como la cal idad de 

vida de la v iv ienda familiar, predecían el aprovechamiento escolar de los a lumnos. Corroborando lo 

antenor Wi lson (1984) encontró que el nivel soc ioeconómico de la famil ia determina la habi l idad verbal 

de estudiantes guatema tecos. 

El papel de otras variables contextúales soc ioeconómicas, que inf luyen negat ivamente en el 

rendimiento escolar está presente, entre las que se encuentran: la exposic ión exces iva a la televisión, 

al internet, al grupo de amigos que distrae al a lumno de sus tareas escolares, la neces idad que t iene el 

estudiante de tener un ingreso que contr ibuya a la economía familiar. 

El aspecto cultural es otra de las variables que descr iben el aspecto soc ioeconómico de un ser 

humano y se aborda desde diferentes variables entre las que se encuent ran: 

Act iv idades culturales a las que se asiste el estudiante tales como: Conferenc ias, Exposic iones 

de pintura, Cine, Discoteca, Teatro, tipo de lecturas (fuera de los l ibros de texto) 

El equipo del que dispone en su casa como Computadora, Internet, televisión, teléfono. 



La mot ivación y expectat ivas de los estudiantes son ind icadores cuyas vanables han s ido 

empleadas para predecir el logro académico de los alumnos, ya que se ha observado, que quien posee 

p lanes y aspiraciones, presentan un mayor aprendizaje en relación a qu ienes no los poseen. 

Los estudios indican que podemos esperar que un a lumno q u e asiste a una escuela en la que 

sus amigos aspiran a cont inuar sus estudios su mot ivación será en ese mismo sent ido 

Expectat ivas al ingresar a la institución, cont inuar estudios de posgrado al egresar (maestría), 
terminar la carrera y trabajar, terminar la carrera (sólo para ob tener un título), estudiar mientras 
encuentra trabajo estudiar mientras encuentra espacio en otra carrera 

Cómo eligió la carrera: por información profesional, por inf luencia de amigos, por imposic ión de 

los padres, por la ubicación de la escuela, por falta de cupo en la que había e leg ido pr imero. 

Definición de Conceptos. 

1. Perfil académico de ingreso al Instituto Tecnológ ico de Linares observado: Cor responde a 
las característ icas en cuanto a las habi l idades verbales y matemát icas, así como nivel de 
conocimientos que presentan los alumnos que ingresan al Instituto Tecnológ ico de Linares, med idas a 
t ravés de instrumentos d iseñados para el efecto. 

2. Perfi l académico deseado de ingreso: Conoc imientos y habi l idades necesar ias y 

establecidas como mín imas que debe de tener el a lumno para su ingreso a la Educac ión Super ior 

Tecnológica En este trabajo, está representado por los exámenes del Diagnóst ico y de conoc imientos 

e laborados por el C o S N E T Funciona como el marco de comparac ión que permit i rá la emis ión de 

juicios que surgen a partir de la cont ras tacon que se realiza entre el perfi l deseado y el perfil real de l 

aspirante. 

3 Perfil mín imo deseado de ingreso: Se considera cuando el a lumno obt iene el 70 por c iento 

de respuestas correctas de los instrumentos empleados. 

4. Habil idad: Se concibe como el producto de desarrol lo de a lguna de las capac idades 

(potencial idades) de l individuo y surge a partir de la madurac ión y el aprendizaje. (Evaluación de la 

E d u c a c o n Superior Tecnoog i ca , 1994). 

5 Habi l idad verbal ' Es aquel la capacidad mediante la cual, el a lumno comprende, abstrae, 

analiza, critica, interpreta y mane ja conceptos expresados por medio del lenguaje, y es capaz de 

general izar y pensar en forma organizada. Para el presente se consideran las habi l idades de 

reconocimiento de antónimos, establecimiento de analogías, complementac ión de orac iones, 

comprens ión de lectura. La just i f icación de su estudio radica en que su manejo aprop iado permite al 

a u m n o , el manejo y comprens ión del lenguaje, prerrequisi to para el aprendiza je de cualquier 

conocimiento. (Evaluación de la Educación Superior Tecnológica, 1994). 



6. Habi l idad matemát ica Se considera la capac idad que le permite al a lumno comprender 
conceptos, proponer y efectuar algori tmos y desarrol lar apl icaciones a través de la resolución de 
problemas. Interviene la capacidad del a lumno para comprender , real izar general izaciones y 
abstracciones. La medic ión de esta capacidad se hace cons iderando tres aspectos: Algebraicos, 
antméticos y aspectos geométr icos. 

7. Conoc imiento: El conjunto de hechos, def in ic iones, proposic iones, conceptos, etc., 
a lmacenados de una manera organizada, estable y clara. Ausbel , D. (1973). Es la acción y efecto de 
conocer, que implica el en tend im ento e inteligencia, su plural es la c iencia y la sabiduría. 

8 Conocimientos mínimos necesarios: Conjunto de información, conceptos básicos que debe 

dominar un aspirante para enfrentar con éxito las carreras de ingenierías, cons iderando el dominio de 

las ciencias básicas: Matemát icas y de ésta las áreas de cálculo integral, geometr ía analít ica, cálculo 

diferencial, tngonometr ia , geometr ía plana y álgebra. Para Física las áreas de fuerza y energía, fuerza 

y movimiento, movimiento, electricidad y magnet ismo, mecánica y general idades. Para Química, las 

áreas de conocimientos básicos, estequiometría estructura atómica, nomenclatura de compues tos 

orgánicos y es tado de la materia. (Evaluación de la Educac ión Superior Tecnológica, Vol. III. 

Evaluación del Ingreso al Nivel Superior de la Educación Tecnológica. Tomo 3.). 

9. Perfil soc ioeconómico: Es el conjunto de característ icas que presenta un individuo, producto 

de las condic iones mater iales, económicas, culturales, sociales en las que desenvuelve. 

10. Aspecto Famil iar: Son las característ icas que presenta e l núcleo social , establecidas en 

función de la relación afect iva y el grado de consanguin idad. Se anal izan a través de aspectos c o m o 

tamaño de la famil ia, s i tuación legal de los padres, apoyo hacia el a lumno en relación a la carrera, 

lugar que ocupa el a lumno en ella. 

11 Aspec to Económico: Son característ icas producto de los ingresos de la famil ia en su 

conjunto 

12. Aspecto Cultural: Son las condiciones y aquel los aspectos re lac ionadas con el modo de 

vida producto de la relación con el medio ambiente en que se desenvuelve el a lumno y al que éste es 

afín. Se def ine en función de las actividades que el a lumno realiza y lo que el medio ambiente le 

propicia, tal como tipo de lectura, utilización del t iempo libre, expectat ivas académicas. 

13. Expectat ivas: Son las aspiraciones futuras del a lumno en cuanto a sus estudios y vida 

profesional. 



CAPÍTULO IV 

MARCO SITUACIONAL 

Reseña de la Creación y Desarrollo de los Institutos Tecnológicos. 

Surgimiento del S istema de Institutos Tecnológicos. 

La Secretar ía de Educac ión Pública se crea en 1921. La modal idad de la educac ión técnica 

toma fuerza en la decada de los treinta, y la formación de técnicos medios provocan la neces idad de 

formar profesionistas en las di ferentes ramas del conocimiento enfocados a la act iv idad industrial, 

c reándose la escue la pol i técnica, que a la postre - en 1936 -, se convier te en el Instituto Pol i técnico 

Naciona ( IPNj 

El proyecto de el iminar la dependencia tecnológica y satisfacer la neces idad de una mejor 

educación d e m a n d a d o por la clase obrera, iniciado por el Gral. Lázaro Cárdenas, recibe un gran 

impulso en el gob ie rno de Miguel A lemán con el surgimiento s imul táneo de los Insti tutos Tecnológ icos 

Regionales de Durango y Chihuahua, hacia fines de la década de los 40 ' s . 

Es asi c o m o los Institutos Tecnológicos Regionales nacen a partir del IPN, con la f inal idad de 

l e v a r la educac ión tecnológica supenor a provincia, in ic iando con cursos de capaci tac ión para el 

t rabajo prevocacional y vocacional Los trabajos decretor ios de creación de los Inst i tutos Tecno lóg icos 

inician en 1948, con los I. T. de Chihuahua y Durango. En 1950, se inician los estudios de l icenciatura 

en el Tecnológ ico de Chihuahua. 

Hasta 1957, se habian creado 6 planteles y en 1960, se l iquidan los estudios de capaci tac ión 

técnica y prevocacional . De 1960 a 1970, se crean 11 planteles más. 

En la década de los 70 's , en base a la polít ica de expans ión de ese sector educat ivo, se crean 

30 Institutos Tecnológ icos Regionales, el Centro Interdiscipl inario de Docencia en Educac ión Técnica 

(CJIDET) en Querétaro y el Centro de Optimización y Desarrol lo de Equipo (CRODE) en Celaya. 

En 1972 se efectúa la primera reforma académica, en donde se estab lece el s is tema de 

créditos y los objet ivos educacionales. Se inician los cursos semestra les. 

En la década de los 80 ' s se crean 13 planteles más y los C R O D E de Ch ihuahua y Mér ida y El 

Centro Nacional de Invest igación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). 

En 1981, se supr ime el término "regional", quedando sólo el de Instituto Tecnológico. 

En la decada de los 90 's , se crean 8 Institutos Tecnológicos. En 1992, se incorporan 5 

Institutos Tecnológ icos que pertenecían a la Dirección General de Educac ión Tecnológ ica 

Agropecuar ia (DGETA) 



En 1993, se efectúa la última reforma educat iva en el S is tema Nacional de Educac ión 
Tecnológica (SNET), promovida por el Dr Ernesto Zedi l lo Ponce de León, qu ien fungía c o m o 
Secretar io de Educac ión Pública, en la que se redujeron las carreras que se ofrecían, de 55 a 17, como 
uno de los puntos principales En este mismo año, se inicia la apl icación del examen único de nuevo 
ingreso formulado por el CoSNET 

En 1998, la Dirección General de Institutos Tecno lóg icos Regionales (DGITR) se t ransforma en 
Dirección Genera l de Institutos Tecnológicos. (DGIT). 

En la década de los 90 's , se inicia la creación de los Insti tutos Tecno lóg icos Descentra l izados, 

s iendo el pr imero el Instituto Tecnológico de Estudios Super iores de Ecatepec. 

A la fecha la Dirección General de Insti tutos Tecnológicos, la con fo rman 77 Institutos 

Tecnológicos, cuatro Centros de Optimización y Desarrol lo de Equipo (CRODE) , dos Centros 

Especial izados: el Centro Interdisciplinario de Invest igación y docenc ia en Educac ión Técnica (CIIDET) 

y el Centro Nacional de Investigación y Desarrol lo Tecnológ ico (CENIDET). 

Marco Normativo, Legal y Administrativo. 

Los Institutos Tecnológicos tienen su fundamento legal en lo s iguiente: 

Const i tución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F. 5-2-1917) : Art. 3o , 5o, segundo 

parrafo, 7o , 27, f racción III; 2 8 ° , octavo párrafo, 31°., f racción I; 73°., f racc iones X X V y XXXIX - F, 

121°., f racción V, 122°., fracción IV; inciso g; 1230., apar tado A; f racc iones VI, segundo párrafo y XII, 

tercer párrafo; apar tado B, fracción VII. 

Ley Orgán ica de la Administración Pública Federal (D O.F. 29 - 12 - 1976): Art iculo 38, seña la 

las atnbuciones de la S. E P. 

Ley Genera l de Educación (D. O F. 1 2 - 7 - 1993); regula la educac ión que imparte el Estado, 

en coordinacion con los tres órdenes de gobierno, los o rgan ismos descent ra l izados y las inst i tuciones 

part iculares, reg lamenta el Sistema Educativo Nacional ; es tab lece la distr ibución de las func iones 

administrat ivos en los distintos niveles de enseñanza y prevé la posibi l idad de conven ios entre la 

federación de los es tados y municipios para desconcentrar o unif icar la educac ión en todo el país. 

Ley Nacional para la Educación de los Adultos. Refiere las atr ibuciones de la federación, 

estados y municipios en matena de asesoría, est ímulos y p laneación de la educac ión de los adul tos, 

formas de aprendizaje y acreditación. 

Ley para la Coordinación de la Educación Super ior (D.O.F. 29 - 12 - 1978); es tab lece las 

bases para la distr ibución de la función educativa en toda la Repúbl ica; las pnor idades y objet ivos de la 

educación superior, la obl igación de vincular la p laneación educat iva, con los objet ivos, l ineamientos y 

prior idades del desarrol lo integral del país. Asimismo, creó el Consejo Consul t ivo de Educac ión Normal 

y el Consejo del Sis tema Nacional de Educación Tecnológica, ambos órganos de consul ta de la S E P, 

en las ent idades federat ivas e instituciones públicas de educac ión superior, normal y técnica. 

Reg lamento Interior de la S E P (D. 0 . F. 26 - 03 - 1994); es propósi to fundamenta l el 

mejoramiento administrat ivo, mediante la definición clara de los órganos, sus atr ibuciones y funciones. 



Característ icas de los Institutos Tecnológicos. 

Los Institutos Tecno lóg icos consti tuyen un s is tema educat ivo organ izado, con alto grado de 
autosuf ic iencia académica, con tradiciones sól idas en los campos de la p laneación académica, la 
invest igación tecnológica y las act iv idades culturales y deport ivas. C o m o s is tema, t ienen ident idad 
propia, aunque cada Instituto manif iesta característ icas regionales. 

Forman parte del Sis tema Nacional de Educac ión Tecnológ ica (SNET) , depend iendo de la 

Secretaría de Educac ión Públ ica a través de la Subsecretar ía d e Educac ión e Invest igación 

Tecnológica (SEIT), con la rectoría de la Dirección Genera l de Insti tutos Tecnológicos. T ienen la 

fina idad de la formación de profesionistas en las áreas industnal y de servic ios. 

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos está fo rmado por 77 planteles, distr ibuidos por 

toda la Repúbl ica Mex icana, dieciocho de ellos cuentan con Centro de Graduados . Apoyan sus 

actividades, un Centro Interdisciplmario de Investigación y Docenc ia en Educac ión Técnica (CIIDET), 

un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) , y cuatro Centros Regionales 

de Opt imización y Desarrol lo de Equipo (CRODE) si tuados en las c iudades de Celaya, Gto., 

Chihuahua, Chih , Mér da, Yuc., y Orizaba, Ver. 

En cuanto a nfraestructura, cuentan con 3,104 aulas, 694 laborator ios y 321 talleres. Esta 

capacidad y el ejercicio del recurso humano del SNIT, le permite a tender a una población escolar de 

203,570 alumnos, de los cuales, 196,130 (96.30%) son de l icenciatura; 7 ,440 (3 7%), de pos grado. 

El recurso h u m a n o lo conforman 25,389 trabajadores, de los cuales, 18,030 son docentes, de 

estos más de la m tad tiene nombramiento de t iempo completo y m á s de la tercera parte, t iene 

estudios de pos grado 

Esta infraestructura matenal y el recurso humano, le permite o f recer 19 carreras a nivel de 

l icenciatura, dentro de las cuales, existen 45 especial idades en las áreas de Ingenierías, Arqui tectura, 

Informática y Admin is t rac ión El CENIDET, CIIDET y los Centros de Graduados de los planteles, 

of recen estudios de posgrado En conjunto, se ofrecen 58 programas de posgrado en 49 Institutos 

Tecnológicos, de los cua les 12 de ellos están inscritos en el padrón de exce lenc ia de C O N A C Y T . 

En la moda l idad de l icenciatura escolarizada, la matrícula es de 192,339 (98%) y 3,791 (2%), 

en la modal idad abierta Esto signif ica que el SNIT at iende al 19.5% de la poblac ión nacional que cursa 

estudios de l icenciatura correspondiente al grupo de edad de entre 19 a 23 años de edad. 

De este grupo el 7 .5% corresponde a mujeres. Cabe señalar q u e en la matr icu la del SNIT, e l 

37% son mujeres. 

En cuanto a posgrado, durante el período de 1994 - 2001, la matr ícu la creció a una tasa anual 

de 35%, hasta a lcanzar los 7,440 alumnos, de los cuales, 5 .73% son d e especia l ización, 92 .93% en 

maestría y 2 34% en doctorado, el que se imparte en 27 de las 32 ent idades del pa is . 

La Dirección Genera l de Institutos Tecnológicos (DGIT), d e p e n d e de la Subsecretar ía de 

Educación Tecnológica (SEIT), quien a su vez la integra a la Secretaría de Educac ión Pública, t iene la 

responsabi l idad de e jercer la función rectora sobre las 83 inst i tuciones que conformas el S is tema 

Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT). 



La función rectora le permite ejercer la coordinación, d i rección y evaluac ión de las act iv idades 

del Sistema, a través de la dirección de Operación y la Dirección de Planeación. 

La DGIT, t iene también la responsabil idad de coordinar, de manera conjunta con los gobiernos 
de los estados, los esfuerzos que el gobierno federal ejerce para atender la educac ión super ior en las 
di ferentes ent idades federat ivas a través de 88 Institutos Tecnológ icos Descentra l izados. 

Una de las func iones sustant ivas de la DGIT, es la de trazar l íneas genera les de p laneación 

estratégica, que en lacen los grandes propósitos del Gob ierno federal en mater ia de Educac ión 

Superior Científ ica y Tecnológica, con las acciones que cada una de las inst i tuciones del SNIT p lanea y 

realiza para contnbuir a alcanzar los objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrol lo 2001 - 2006, 

el Programa Sectorial y ei de la propia Subsecretaría de Educac ión e Invest igación Tecnológica. 

Otra de las funciones encomendadas a la DGIT, es la de normar los d iversos procesos 

operat ivos que se real izan en los Institutos Tecnológicos y los centros del s is tema, con la f inal idad de 

asegurar que contr ibuyan a alcanzar los grandes objet ivos y responsabi l idades del SNIT, por tanto, 

evalúa la cal idad y pert inencia de las act ividades y productos de las inst i tuciones del s istema. 

V i s i ó n . 

La Visión de la Dirección General de los Institutos Tecnológ icos es la s iguiente: Ser la un idad 

administrat iva de la SEP que, f incada en el desarrol lo de las personas, a lcance los más altos niveles de 

desarro! o 

Filosofía. 

Las inst i tuciones que dependen de la DGIT t ienen c o m o función: Acelerar el desarrol lo 

integral e independiente del pueblo de México, por ello, su f i losofía es indecl inable y estará s iempre 

inspirada en e levados ideales de progreso. 

La Educación Superior debe satisfacer el ciclo de especial ización de las dist intas ramas de la 

ciencia manten iendo una actitud permanente de cambio, q u e haga posible su incorporación a los 

avances de la c iencia tecnológica contemporánea. No obstante, el desarrol lo de la educac ión no debe 

ser ajeno a los problemas de la sociedad y t iene una def in ida onentac ión a crear en el individuo, una 

conc encía que lo capaci te a establecer un orden social cada vez más justo. 

Esta d iseñada con un contenido moral e intelectual que l leva implícito el sent ido del servicio 

social, y por ende, los egresados pueden realizar su profesión con un propósi to indecl inable de servicio 

socia a la comunidad. 

La Educación Superior está pr imordialmente or ientada a la solución de los prob lemas 

nacionales, pero se realiza con una conciencia v inculada al desarro l lo universal, que le permite 

identif icarse con los métodos y sistemas de otras lat i tudes para sat isfacer propósi tos de cul tura y 

convivencia humana 

En resumen, su f i losofía es la realización del hombre por e l desarrol lo de sus apt i tudes, y por la 
organización de su inteligencia para crear prosperidad. 



Misión. 

La Misión de la DGIT es: Potenciar y asegurar con el ejercicio de su l iderazgo y servicios de 

cal idad, el desarrol lo del SNIT hacia la conformación de Insti tutos Tecnológ icos como centros de alto 

desempeño. 

"Hacer de cada Instituto Tecnológico un instrumento de desarrol lo de su comunidad, fo rmando 

profesionales de excelencia, con mística de trabajo, product iv idad y creat iv idad, capaces de responder 

a los retos de la modern izac ión nacional en su proceso de global ización". (Programa Institucional de 

Innovación y Desarrol lo del Sis tema Nacional de Institutos Tecnológ icos 2001 - 2006. p 45.) 

Ser una oferta educat iva tecnológica suficiente de nivel super ior - l icenciatura y posgrado -, en 

las modal idades escolar izada y abierta, con perfi les profesionales acordes con los retos de todas las 

regiones del país. Compart i r con la población en general los benef ic ios del conocimiento, la cul tura 

científica y tecnológica; en part icular proporcionar servicios directos a los sectores social, pr ivado y 

público, con la f inal idad de coadyuvar al modelo educat ivo de desarrol lo que el país reclama, para 

alcanzar el bienestar social que demandamos los mexicanos. 

Valores. 

Los Valores que sustenta la DGIT son los siguientes: El ser humano, el espír i tu de servicio, el 

l iderazgo, el trabajo en equipo, la cal idad y el alto desempeño. 

Propósitos. 

Derivados de los reglamentos y disposic iones que rigen la educac ión en México, 

part icularmente la. Educac ión Tecnológica Superior y en focados desde el concepto de real idad y 

modernización, los propósitos generales de los Institutos Tecnológicos const i tu idos en el Sistema, son 

los siguientes. 

1 A t e n d e r la demanda de estudios de educación técnica super ior en provincia, reduc iendo los 

flujos migratonos hacia las grandes ciudades y propiciando el arraigo de los egresados en sus regiones 

de origen. 

2 - Preparar, capacitar, actualizar y formar profesionales de nivel superior, or ientados hacia la 

industria y servicios, en cant idad y calidad suficientes, para generar , seleccionar, adaptar y apl icar la 

tecnología, tomando en cuenta las características de las d iversas ramas de la planta industr ial y las 

f inal idades del desarrol lo económicos del país. 

3 - Real izar proyectos, preparar y formar recursos humanos a l tamente cal i f icados en las áreas 

de invest igación básica, apl icada y de desarrol lo para contr ibuir al logro de la autodeterminac ión 

científica y tecnológica, a través de estudios que apoyan el desarrol lo de sectores estratégicos, la 

formación de la industria nacional de bienes de capital y la sust i tución de importaciones. 

4.- Conservar , incrementar y difundir los resultados de la c iencia y la tecnología y nuestra 

cultura universal, apoyándose en los medios de comunicación modernos. 



5.- Formar y desarrol lar, mediante la real ización de todo tipo de act iv idades científ icas, 
técnicas, académicas, artísticas y sociales, a quienes contr ibuyen al cumpl imiento de las func iones de 
los Institutos Tecnológicos. 

6.- Promover el intercambio de ideas y de exper iencias con inst i tuciones educat ivas científ icas 

y organ ismos afines, tanto nacionales como extranjeras, con miras al enr iquec imiento mutuo y la 

unif icación de esfuerzos en la búsqueda de mejores soluc iones a los p rob lemas de la educac ión 

técnica superior 

Objetivos. 

Los objet ivos de los Institutos Tecnologicos son los siguientes: 

Promover el desarrol lo integral y armónico del educando, en relación con los demás, cons igo 

mismo y con el entorno, mediante una formación intelectual que lo capac i te en el mane jo de los 

métodos en el lenguaje sustentados en los principios de ident idad nacional , just icia, democrac ia , 

independencia soberanía y sol dandad, y en la rec reacón, el depor te y la cul tura, que le permitan una 

mente y un cuerpo sanos 

Atender la demanda de Educación Super io r - l icenciatura y posgrado -, con alta y reconocida 

cal idad en los ámbitos nacional e internacional, en las áreas industrial, agropecuana y de servicios, en 

todas las regiones del país, como la forma de auspiciar el desarrol lo regional. 

Hacer de cada uno de los Institutos Tecnológicos un instrumento de desarrol lo, mediante una 

estrecha y permanente retroal imentacion con la comunidad, en especia l con los sectores product ivos 

de bienes y servicios, social, público y privado 

Promover y convocar a os sectores productivos y educat ivos de cada local idad para generar y 

otorgar apoyos matena les y f inancieros adicionales, requendos en la operac ión de los planteles. 

Compart ir con la comunidad la cultura científ ica, tecnológica y humaníst ica, asi c o m o la 

recreación y el deporte, mediante los diversos foros y medios con que cuenta el S is tema. 

Ofertar perfi les profesionales que integren las necesidades espec i f icas regionales, para que el 

egresado contnbuya de manera satisfactoria el desarrol lo de cada comunidad, en especia l en la planta 

productiva. 

Actual izar permanentemente al personal docente y administrat ivo para favorecer el desarrol lo 

armónico de toda la comunidad tecnológica, real izando a la par las reformas administrat ivas y 

orgamzacionales que se requieran. 

Ofrecer a los sectores productivos y educativos una ampl ia canasta de servic ios en las esferas 

de la investigación y el desarrol lo científico y tecnológico, de organización del trabajo, des tacando los 

de formación, capaci tac ión y actualización profesional; la innovación, la diversi f icación, la adaptación, la 

adquisición y la di fusión tecnológicas. En algunos Institutos Tecnológicos este objet ivo se t iene 

consol idado y en otros se están gest ionando acciones para su consecución. 



Modelo Educativo. 

El modelo educat ivo del Sistema Nacional de los Institutos Tecnológ icos (SNIT), pretende 
implementar un camb io en la f i losofía educat iva que privi legiará el aprendizaje más que la enseñanza, 
por tanto el for ta lecimiento de todos los factores involucrados en la relación del docente con sus 
estudiantes, est ructurando de manera dinámica y f lexible en torno de este microcosmos educat ivo, de 
manera que se const ruya un ambiente de aprendizaje que, con el espír i tu p leno del Art iculo Tercero 
Consti tucional, fomente el desarrol lo armónico de todas las facul tades del ser humano, incluidas todas 
sus formas de intel igencia. (Programa Institucional de Innovación y Desarrol lo de l Sis tema Nacional de 
Institutos Tecnológicos 2001 - 2 0 0 6 ) . 

La educac ión que se imparte en el SNIT es de suma importancia y pert inencia para el 

desarrol lo profesional de sus estudiantes y egresados, pues les asegura el domin io de su área 

profesional con una visión humanista, que integra en su formación el respeto por todas las expres iones 

artísticas y culturales; lo que convierte a sus egresados en profesionistas exi tosos de la nueva 

sociedad 

Características del Instituto Tecnológico de Linares. 

Ubicación. 

El presente trabajo se desarrol la dentro del Instituto Tecnológ ico de Linares, ubicado en el Km 

157 de la carretera nacional, dentro de la zona conurbada de la Ciudad de Linares, Nuevo León. 

La actual denominac ión de la Ciudad de Linares, proviene de su nombre ant iguo de Villa de 

San Fel ipe de Linares, fundada el 10 de abril de 1712, en memor ia del t r igésimo quinto virrey 

Fernando de Alencast re, Duque de Linares. Se erigió como c iudad el 19 de mayo de 1777. En este 

mismo año se estableció el ob ispado de Linares el cual fue el centro religioso más importante de la 

región 

La c iudad de Linares Nuevo León, se encuentra al sureste de la c iudad de Monterrey, en la 

región Llanura Costera del Golfo. Se ubica en la parte central sur de l es tado de Nuevo León, bajo las 

coordenadas 24 51 de latitud norte y 99°24' de longitud oeste, a 350 metros sobre el nivel del mar Sus 

l im tes son al norte con Hualahuises y Montemorelos; al sur y este con el es tado de Tamaul ipas y al 

oeste con Ga leana e Iturbide 

Ac tua lmente Linares cuenta una superf icie de 2,322.08 Km 2 de extens ión territorial. De 

acuerdo con el censo del 2000, la población total de Linares es de 69 ,205 habi tantes. La población se 

distr ibuye de la s igu iente manera: el 75.5% se encuentra en la zona urbana y el 24 .5% habita en la 

zona rural 



Breve Reseña Histórica del Instituto Tecnológico de Linares. 

El Instituto Tecnológico de Linares, inicia sus act iv idades c o m o Instituto Tecnológ ico 

agropecuano No. 12, (I. T. a. No. 12) dependiente de la Dirección Genera l de Educac ión Tecnológ ica 

Agropecuana, en el mes de sept iembre de 1977 en las insta laciones del Cent ro de Bachi l lerato 

Tecnológico Agropecuano No 29, localizado en el Km. 159 de la Carretera Nacional , en e l Ej ido 

Emil iano Zapata, Mpio de Linares, Nuevo León. 

Desde su creación en 1977 hasta 1981 ofreció carreras de técn icos medios o subprofes ionales 

(Agrónomos y Zootecnistas). 

Después de este período y como producto de una reforma educat iva, se modif ican los p lanes 

de estudio para presentar opc iones de educación superior a nivel de l icenciatura denominadas 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. 

En sept iembre de 1987, se efectúa el cambio a las insta laciones propias, que es donde se 

encuentra func ionando actualmente. 

Desde la t ransformación de los planes y programas de estud ios de 1981, hasta sept iembre de 

1992 el I T a. No 12 ofrece diversas carreras, todas del nivel de l icenciatura, entre las que se 

encontraban Ingeniero Agrónomo con especial idades en Industrias Al imentar ias, en Desarrol lo Rural, en 

S stemas de Producción Agrícola y en Sistemas de Producción Pecuar ia. 

En sept iembre de 1992, por disposición de la Subsecretar ía de Educac ión e Invest igación 

Tecnológica, bajo el cn teno de racionalización de recursos humanos y mater ia les de la Secretar ia de 

Educación Públ ica, asi c o m o las perspectivas del desarrol lo industr ial de la Ciudad de Linares Nuevo 

León, el Instituto Tecnológ ico agropecuano No. 12, se t ransf iere a la Dirección de Inst i tutos 

Tecnológicos, denominándose ahora Instituto Tecnológico de Linares, o f rec iendo en sus inicios las 

carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Pecuar ia e Ingeniero Ag rónomo en 

Sistemas de Producción Agrícola, Ingeniero Electromecánico y L icenc iado en Informática. 

Producto del m ismo proyecto para la Cd. de Linares, en agosto de 1994 se of rece la c a ñ e r a de 
Ingeniero Industrial 

En agosto de 2000, se ofrece la carrera de Ingeniero en S is temas Computac iona les y en 

agosto de 2002 entra en l iquidación la carrera de Ingeniero A g r ó n o m o en S is temas de Producc ión 

Agrícola e Ingeniero en Sis temas de Producción Pecuaria, y se autor iza la apertura de la carrera de 

Ingeniero en Industnas Al imentar ias. 

De esta manera, es como ha evolucionado nuestro Instituto Tecnológ ico, lo que ha con l levado 

un crecimiento en infraestructura física (edificios para aulas, laborator ios, audiovisuales, administ rat ivos 

y el equipamiento correspondiente), los recursos humanos se han enr iquec ido con fo rme las 

necesidades de su desarrol lo, tanto en número como en su preparac ión profesional . 



Situación Actual del Instituto Tecnológico de Linares. 

El Instituto Tecnológ ico tiene una excelente comunicac ión terrestre con la c iudad de Linares, 
cada 15 minutos, además el plantel cuenta con transporte propio para el a lumnado. 

El plantel se encuentra comunicado v ia telefónica, pe rmanen te con cualquier insti tución del 

pais o fuera de este si se requiere. 

Mediante la teleinformàtica se encuentra en lazado v ia Internet, von tando con su página 

electrónica. 

Sus act iv idades se realizan en función de los postu lados q u e se ha propuesto c o m o ejes 
rectores de su desarrol lo: 

M i s i ó n . 

Const i tuirnos en una oferta de Educación Superior Tecnológ ica con cobertura de cal idad y 

pert inencia, que responda a todos los procesos de t ransformación de la soc iedad, mediante una 

formacion integral de profesionistas que contr ibuyan al desarrol lo de su entorno. 

Visión. 

Ser la principal oferta educat iva del nivel super ior en la región, con reconocimiento de 

excelencia académica de sus egresados, su personal de cal idad, man ten iendo su versat i l idad con 

pert inencia en su invest igación y vinculación con los diversos sectores de la sociedad. Que incida 

notablemente en todos los ámbitos de la comunidad que lo rodea y; responda a los retos de 

t ransformación 

Filosofía. 

Per tenecemos y estamos al servicio de la sociedad, sus ten tándonos en los principios 

fundamenta les y retos que el entorno nos presenta, dentro de una responsabi l idad social y un marco 

jurídico 

El personal de nuestra Institución, son la pieza clave de la formación de nuestros educandos. 

Los a lumnos son considerados como personas en acercamiento al conoc imiento y en la e tapa 

de adquisic ión de habi l idades y desarrollo de capacidades que les permi tan integrarse a los dist intos 

ámbitos de la sociedad con los principios y valores que nos sustentan 

Valores: Respeto, Lealtad, Responsabi l idad, Honest idad, Pertenencia, Compromiso social, 

Sol idaridad Discernimiento y búsqueda de la verdad, Justicia y Pert inencia. 



Principios: Acc iones de cal idad, El alumno es la razón de la Insti tución, Educación en su 

contexto, Versat i l idad Institucional y su comunidad frente al entorno, Trabajo en conjunto con desarrol lo 

individual 

Estructura Administrat iva. 

El modelo administrat ivo de los Institutos Tecnológicos se sustenta en la organización 

departamental permit iendo articular las funciones de docencia, invest igación y v inculación, asi como 

agrupar catedrát icos e mves tgadores en areas académicas af ines, denominadas depar tamentos 

(unidades part iculares que realizan actividades en campos especia l izados de l conocimiento) . 

El director del plantel es el responsable de coordinar, supervisar y apoyar las act iv idades de 

tres subd recciones y es el e n a c e con las autor idades de la Dirección General . El modelo de 

organización depar tamenta incluye tres áreas en su estructura: Subdirecc ión Académica, Subdirecc ión 

Administrat iva y Subdireccion de P aneación y Vinculación. 

La Subdirecc ion Académica tiene a su cargo funciones de docencia , invest igación y 

vncu lac ión La Subdireccion de Servicios Administrat ivos, coordina la operac ión de los recursos 

humanos f i nance ros mater iales y técnicos, así como el servicio de cómpu to y el manten imiento de l 

equipo de t a l e res y aboratonos La Subdirección de Planeación y Vinculación es el órgano de 

regulación y contro que responde a los servicios de apoyo académico. 

Cada una de estas subdirecciones tiene una sene de depar tamentos que apoyan la real ización 

de las acciones p lasmadas en un plan rector, denominado Plan de Desarrol lo Insti tucional, quienes se 

relacionan d i rectamente con sus jefes de oficina, el personal docente y a lumnos. 

Por normat iv idad c ertos Jefes de Departamento const i tuyen el Comi té Académico, el Comi té 

Editorial y el Comi té de Vincu ación con el Sector Product ivo. 

Infraestructura del instituto Tecnológico de Linares. 

Para su o p e r a c ó n el plantel cuenta con 19 aulas de las cuales 5 de ellas se encuent ran 

totalmente cl imat izadas, en conjunto tienen una capacidad para 1200 a lumnos en dos tumos, cuen ta 

con una sala audiovisual con capacidad para 120 personas, una sala de d ibu jo técn ico con capac idad 

para 80 personas un laboratono de computo, un laboratorio de e lect romecánica, los laborator ios de 

ingeniería industrial, de suelos, de cultivo de tejidos vegetales, un sector agrícola con dos t ractores 

equipados, un sector pecuario con instalaciones para la explotac ión de ganado porcino con capac idad 

para 20 vientres en producción y 15 vientres en producción de ganado bov ino. 

Se cuen ta también con un centro de información con una ex is tenc ia de más de 5000 

volúmenes, en e l cual se desarrol lan las actividades administrat ivas de manera improvisada, en el q u e 

se ubican la Dirección del Plantel y Jefes de Depar tamento con el respect ivo personal administrat ivo. 

Para su mantenimiento, cuenta con un almacén de servicios generales. 



Población Escolar Actual . 

A cont inuación se muestra la matrícula por carrera, de los a lumnos inscritos en el semest re 

e n e r o - j u n i o de 2002 

CARRERA A L U M N O S 

Ingeniero Industnal 210 

Licenciado en inforrmática 36 

Ingeniero en Agronomía 70 

Ingeniero en 198 

Electromecánica 

Ingeniero en Sistemas 100 
Computacionales 

Total 614 

Los a lumnos se encuentran organizados en un Consejo Estudianti l s iendo éste el med io para 

plantear los asuntos hacia el director del plantel y viceversa, pud iendo cata logar la relación de muy 

buena ya que la polí t ica actual de la administración del plantel, es la de que el cl iente principal de l 

plantel, es el a lumno y como tal, se debe atender con cal idad y respeto. 

Expectat ivas de Formación de los Alumnos. 

Actualmente se cuenta con los recursos humanos necesar ios para el desempeño de las 

act ividades inherentes a la carrera, laboratonos y convenios con empresas para vincular las act iv idades 

académicas con las act iv idades prácticas. El diseño de la curr icula, las act iv idades extraescolares que 

se l levan a cabo, la re lacon con la planta product iva y los di ferentes sectores de la soc iedad, nos 

perm ten el establecimiento de programas para una formación integral de l futuro profesionista, tanto en 

el ámbito tecnológico como en el desarrollo humano. 

El crecimiento esperado de la matrícula del Instituto Tecnológico, (que para el 2006 se espera 

sea Ge 989 alumnos) asi como las exigencias del entorno que demandan un profesionista de 

excelencia que sat is faga los estándares de calidad, y la polít ica inst i tucional de incorporarse al 

programa de cal idad educat iva con la clara tendencia de ingresar a padrones de excelencia, la 

incorporación a programas de certif icación como las normas ISO 9000, las polít icas enmarcadas en la 

F i loso fa Institucional, su M s on, Vision y Valores que rigen la vida académica , permiten v is lumbra la 

excelente formacion académica de los alumnos que en el corto p lazo tendrán la opción de 

complementar su formación a través de Diplomados, Maestrías y especia l idades que se ofrecerán en el 

plantel. 



Carreras que se Imparten. 

Las carreras que imparten son: Ingeniero Agrónomo con especia l idades en Sis temas de 

Producción Pecuar ia y especia l idad en Fitotecnia, misma que se encuent ra en proceso de l iquidación; 

Ingeniero en Industr ias Al imentar ias; Ingeniero Electromecánico con especia l idad en Manufactura 

Avanzada; Ingeniero Industnal con especial idad en Manufactura Avanzada ; Ingeniero en Sis temas 

Computac ionales y Licenciado en Informática con especial idad en Redes. 

Personal que íntegra el I. T de Linares. 

El personal está integrado por 1 directivo, 66 docentes y 24 administrat ivos y 3 de 
mantenimiento técnico. 

Personal Docente. 

El personal docente está integrado de la siguiente manera: 39 profesores de t iempo completo, -

que corresponde al 59.09% del to ta l , de los cuales el 82.05% poseen estudios de nivel de l icenciatura, 

(32 docentes) El 7 6 9 % son pasantes de maestría, (3 docentes). El 2 .56% es candidato al grado de 

maestr ía y rea zó estudios de especial ización (1 docente) y el 5 .12% posee el g rado de maestr ía (3 

docentes) El 2 5 6 % posee estudios de doctorado. 

Cabe aclarar, que de los que poseen nivel de l icenciatura 3 se encuent ran real izando estudios 

de maestr ía y de los que poseen el grado de maestr ía 3 se encuent ran real izando estudios de 

doctorado 

12 docentes están contratados por V« de t iempo - que cor responde al 18.18% del t o ta l - , el 

100 poseen estudios de nivel de licenciatura. 

6 docentes están contratados por Y¡ t iempo - corresponde al 9 .09% del total-, de los cuales el 

83° (5 docentes) posee estudios de nivel l icenciatura y 1 (el 17%), posee estudios de maestría. 

9 docentes están contratados de t iempo parcial o por asignaturas, - que corresponde al 15% 

del total el 100% posee estudios de nivel l icenciatura. 

La edad promedio y ant igüedad en el trabajo de l personal docente es la siguiente: 

Personal de t iempo completo: 

Los que t ienen estudios de nivel de l icenciatura: Tienen una edad promedio de 40.1 años, con 

una ant igüedad de trabajo de 14.7 años. 

Los que poseen estudios de especial ización: 46 años de edad promedio, con una ant igüedad 

en el trabajo de 15.6 anos. 

Los que poseen estudios de maestría: 46 años y una ant igüedad en el trabajo de 15.6 años. 



Los profesores de Vi, y t iempo parcial, poseen un promedio de edad y ant igüedad promedio 
en el t rabajo de: 

Los de nivel l icenciatura 33.26 años y una ant igüedad de 4.1 años. 

Los que t ienen estudios de maestría: 35 años y una ant igüedad de 2 años. 

Situación Política. 

El personal de trabajo se encuentra adherido al Sindicato Nacional de Traba jadores de la 

Educación (SNTE) y su representante es el Secretario General . Las re laciones con éste se pueden 

catalogar como posit ivas, de respeto a los derechos laborales. 

La insti tución mant iene presencia con la comun idad y poco a poco ha abierto los espac ios en el 

sector product ivo y de servicios, manteniendo una excelente comunicac ión y relación con las 

autor idades munic ipales. 

Eventos Académicos . 

Los eventos más relevantes que se organizan, son: Concurso de Creat iv idad, Concurso de 

Ciencias Basicas, Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Expo - Tee, Señor i ta Tecnológico, 

mismos que han serv ido para promover la cal idad del servico educat ivo y consol idar la presencia de 

nuestra institución en la localidad y área de influencia. 



CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación. 

La presente invest igación se adscribe a la invest igación descr ipt iva. Roberto Hernández 
Sampien estab lece que - "Los estudios descnptivos buscan especif icar las prop iedades importantes de 
personas grupos, comun idades o cualquier otro fenómeno que sea somet ido a análisis" (Hernández 
Sampier i 1998 p 60) 

Este estudio caracter izó una población en función del análisis de información existente, 

conformada por los resul tados del exámen de admis ión y la in formación sobre el aspecto 

socioeconómico, por tanto el tipo de investigación que cor responde es la invest igación descript iva. 

Población de Estudio. 

Para la obtención de los aspectos académicos se estudió a toda la población que presentó los 

examenes de habi l idades verbales y matemáticas así como de conoc imientos de 1995 a 1999, 

consti tuida por 558 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 

Período de Ingreso 1995 1996 1997 1998 1999 

No de A lumnos 80 116 107 105 150 

Para el estudio de las condiciones socioeconómicas, se efectuó un corte en todos los a lumnos 

inscritos durante agosto - diciembre del 2002, encuestándose a 412 a lumnos de un total de 537. 

(76 7% de la población), distribuidos de la siguiente manera: 

Carrera Población Estudiant i l . 

Licenciatura en Informatica 35.7% 

Ingeniería Industrial 30 .7% 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1 7 1 % 

Ingeniería en Electromecánica 11.7% 

Ingeniería en Agronomía 4 .8% 

Total 100.0% 



Instrumentos Utilizados. 

En la real ización del presente trabajo se utilizaron bás icamente dos tipos de instrumentos: 

Pruebas objetivas para evaluar los aspectos académicos. 

El inst rumento uti l izado para analizar los aspectos académicos, lo const i tuyeron el examen de 

habi l idades verbales y habi l idades matemáticas, asi como el examen de conoc imientos que se apl ican a 

los a lumnos que ingresan al pr imer semestre de las carreras que se of recen en el I. T. de Linares, 

misma que fue d iseñada por el Consejo del Sistema Nacional de Educac ión Tecnológ ica, (CoSNET) , 

q u e n a través de su estructura operativa, diseña y valida d icho instrumento, en el los se determina el 

perfil ideal tanto de l dom nio de hab dades verbales y habi l idades matemát icas c o m o el nivel de 

conocmien tos que deben poseer los a lumnos que ingresan a las carreras de nivel super ior de los 

Inst tutos Tecnológ icos (Anexo No. 1) 

El examen es tá compuesto por. 

a) Cuademi lo con preguntas distnbuidas de la s iguiente manera: la pr imera parte cont iene los 

datos de i d e n t f c a c o n y datos adicionales en la que se cuest ionan aspectos de 

procedencia (pan te de procedencia, año de egreso, promedio de cal i f icación obtenido, 

edad carrera eleg da e t c ) la segunda parte const i tuye el examen prop iamente dicho, con 

reac t vos de tipo o p c o n múltiple, de tal forma que la mayoría de las preguntas cont ienen 

cinco p o s i b e s respuestas indicadas con la letras A , B, C, D y E, de las que el a lumno 

se ecc o n a la que cons dera la correcta 

b) Ho a de respuestas que consta de una serie de números o rdenados de manera progresiva. 

T enen una estructura álveo ar, y cada número equ iva len al número de pregunta; a su vez, 

cada uno de ellos con tene cinco alvéolos con las letras A, B, C, D y E, q u e el a lumno 

re ena de acuerdo a la respuesta elegida en el cuaderno de preguntas. 

La sección de Habil idad Verbal, incluye ejercicios de vocabulano y de lectura q u e miden la el 

uso correcto del lenguaje el reconocimiento de analogías y la comprens ión de aquel lo q u e se lee. La 

secc on correspondiente a la Habil idad Matemática, comprende ejercicios que eva lúan la habi l idad del 

estudiante para mane ja r y la comprensión de conceptos e lementa les de Ar i tmét ica, Álgebra y 

Geometr ía asi como el desarro lar sus aplicaciones a través de la resolución de prob lemas concretos. 

La s o u c o n d e estos ejercicios no requiere la memonzacíón de fórmulas matemát icas, es e l 

aprendizaje a conciencia, el desarrol lo y ejercicio de las habi l idades menta les básicas, la observac ión 

intel igente del mundo que nos rodea y la curiosidad intelectual, lo que facilita la labor del estudiante que 

resue ve la prueba. 

El examen de conocimientos aborda las discipl inas de las Matemát icas, Quimíca y Física. En 

este examen se determina el nivel de conocimientos establec idos como mín imos para que el a lumno 

curse sin dif icultad los primeros semestres de la carrera y que se supone, le fueron proporc ionados al 

a lumno en el nivel anterior inmediato, se aplican una serie de problemas concre tos con e l grado de 



complej idad cons iderado para el nivel de estudios a que se aspira, por lo que se permite al a lumno el 

uso de calculadora científ ica. 

Las áreas que se miden en cada una de las discipl inas son: 

De las Matemát icas se evalúa el nivel de conocimientos que el a lumno posee en: Cálcu lo 

Diferencial, Cálculo Integral, Geometría Analít ica. 

En la discipl ina de Química se mide el nivel de conocimientos de: Genera l idades, Conceptos 

Básicos, Matena, Estructura Atómica Tabla Penódica, Nomencla tura de Compues tos Inorgánicos y 

Estequiometría. 

En la discipl ina de Física se evalúa el nivel de conocimientos de: Genera l idades, Mecánica y 

Electncidad y Magnet ismo. 

La encuesta para el aspecto socioeconómico. 

El instrumento util izado para abordar las condic iones soc ioeconómicas consist ió en una 

encuesta d iseñada por el investigador Consta en total de 23 preguntas, todas refer idas a s i tuaciones 

presentes y comprende un cuadernil lo con las instrucciones de l lenado c laramente establecidas y las 

preguntas, ademas se utilizó una hoja anexa para colocar las respuestas (Anexo No. 2) 

En cuanto a técnica y requisitos, el cuest ionario d iseñado reúne lo enunc iado por Rafael 

Bisquerra (2000) a saber. 

Cont iene los dos tipos principales de preguntas: 

1) Las de identif icación del entrevistado (nombre, número de control, sexo, edad, es tado civil, 

escuela de procedencia). 

2) Las de contenido se refieren a la información específ ica sobre los aspectos soc ioeconómicos a 

estudiar y se agrupan en torno a grupos temáticos: 

- Aspectos económicos (ocupación de progenitores, ingreso famil iar, condic iones de la vivienda). 

- Aspectos sociales (diversiones y pasat iempos, t ipos de lecturas, uso del t iempo libre). 

- Aspectos famil iares (apoyo por parte de los padres, número de hermanos, es tado civil de los padres, escolar idad de los padres). 

En las preguntas de identificación, algunas de sus respuestas son abiertas. 

La sección de contenido posee una estructura alveolar - similar a la de los instrumentos 

util izados para definir los aspectos académicos-, colocando todas las posibles opc iones de respuesta, 

identif icadas con las letras A, B, C, D y E. Algunas de ellas se trabajan con intervalos o rangos, otras 

son cerradas, de elección, politómicas - una entre varias opciones -, y en a lgunos casos de opción de 

escalas. 



La respuesta que el a lumno elige se registra en la hoja de respuestas re l lenando un alvéolo en 

la opción elegida, de acuerdo a lo que se le presenta en el cuest ionar io. 

A cont inuación se muestra la forma para contestar en la hoja de respuestas, en la que la 

pregunta No. 4, se el igió la opción C: 

3 . © ® © ® © 
4 . ® ® ® © 
5 . ® © © © © 

Aplicación de los Instrumentos. 

Las condic iones que prevalecieron antes, durante y después de la apl icación del examen de 

habí idades verbales y habi l idades matemáticas, asi como el examen de conocimientos, fueron las 

siguientes' 

Previas al examen: 

- Distr ibución de guías del examen que familiarizan al a lumno con el proceso. 

- Conoc imiento de fechas y horario de aplicación para a lumnos y personal involucrado. 

- Capaci tación de los apl icadores. (objetivos, indicaciones, famil iar ización con el examen) . 

- Preparación para supervisores. 

- Preparación para indicadores. 

- Indicaciones claras de localización del lugar de aplicación. 

Al momento del examen: 

- la apl icación de los instrumentos se efectúa en días dist intos; uno para el examen de 

habi l idades y el segundo para el examen de conocimientos. 

- Se proporc ionan condiciones físicas cómodas y emociona lmente tranqui los. 

- Condic iones psicológicas apropiadas en las que el a lumno se le infunde conf ianza, tanto con el 

instrumento como con los aplicadores. 

- Se instruye para evitar situaciones de tensiones y ansiedad. 

- Expl icación del objet ivo del examen. 



- Instrucciones claras (forma de responder, t iempos establecidos). 

- Sin interrupciones 

- A justarse al los t iempos establecidos para cada área. 

El g rupo de apl icadores quienes previamente han recibido una capaci tación para el proceso, 

recibe el mater ia l y se traslada a el aula que le ha sido asignada, se presenta ante los aspirantes y 

proporciona a los las indicaciones y reglas que se seguirán. Cada una de las secciones del examen 

tiene un t iempo determinado para contestarse, mismo que debe consumirse. En caso de que algún 

sustentante termine antes del t e m p o indicado, se le invita a que revise las respuestas hasta que se 

ind que el cambio de secc on 

Posteriores al examen: 

- Los apl icadores concentraron las hojas de respuestas. 

- Revis ión de las hojas de respuestas para ordenarlas. 

- Captura y p rocesam ento de los resultados en un programa computacional desarrol lado para tal 

efecto 

- Destrucción del matenal utilizado - cuaderno de preguntas y hoja de respuestas-. Esta 

operac ion se efectuó ano con año de estudio, ya que cada generación de aspirantes y 

aceptados presenta examenes con problemas a resolver distintos pero con niveles de 

comple j idad muy similares No cambian las disciplinas evaluadas. 

- Informac on de resu lados a los a umnos. 

- Información de resu tados a las escuelas de procedencia. 

- Reporte de resu tados 

Las condic iones que prevalecieron antes, durante y posterior a la aplicación del instrumento 

para identif icar las condiciones socioeconómicas, fueron las siguientes: 

- Diseño del instrumento útil zado 

- Capaci tación a personal de oficina de orientación educativa. 

- Apl icación del nstrumento 

- Diseño de la base de datos en hoja electrónica de cálculo de Excel para Windows. 

- Captura de los datos. 

- Obtención de estadist eos como medias, modas y desviación estándar. 

- Interpretación 



Es necesar io menc ionar que la muestra de estudiantes no tuvo una selección al azar ya que se 

pretendía encuestar al total de la población escolar, sin embargo, tal c o m o se aprecia en la población 

de estud o, se rebasa con creces el 15 o 20% de la población total recomendado por a lgunos autores, 

como Jack Levin, y Rojas Soriano, como tamaño ideal de una muestra. 

Procesamiento de la Información. 

El procesamiento de la información se efectuó de diversas maneras, con objeto de tener un 

resultado lo más objet ivo posible, por tanto, se tomó en cuenta el t ipo de información obten ida y objeto 

de estud o el procesamiento posible y la disponibil idad de programas estadíst icos. Para su expl icación 

lo hemos dividido en: 

a) Procesamiento de indicadores académicos conformados por: 

- Plantel de procedencia; tipo de bachil lerato y promedio obtenido; nivel de domin io de 

habudades verba es, nivel de dominio de habi l idades matemát icas y; nivel del mane jo de 

conocimientos 

b) Procesamiento de indicadores socioeconómicos agrupados en: 

- Aspecto E c o n o m c o . 

- Aspecto Fam lar 

- Aspecto Cultural 

Procesamiento de indicadores académicos. 

Los datos académicos, se obtuvieron efectuando un análisis de la hoja de respuestas de los 

instrumentos1 examen de habil idades verbales y habi l idades matemát icas y, examen de conoc imientos 

de matemat icas química y física aplicados a los aspirantes y aceptados a las carreras que se o f recen 

en el nstituto T e c n o o g i c o de Linares durante los años de 1994 a 1999, p roced iéndose de la s iguiente 

manera 

Para determinar las escuelas de procedencia de los a lumnos, se detec tó de cada encues ta , 

la escuela de donde egreso cada alumno, obteniéndose el porcentaje con relación al total de ingreso. 

Una vez que se obtuvo la relación de alumnos por escuela, se determinó el p romedio de cal i f icación 

que obtuvieron los a lumnos por plantel en el examen de habi l idades y de conoc imientos . Los datos se 

capturaron y procesaron en el programa para análisis estadíst ico SPSS, ob ten iéndose el p romedio y su 

correspondiente desviac ión estandar, por ano y global. 



Para obtener la cal i f icación promedio de bachillerato, se tomó és ta de cada alumno, por 

cada ano de análisis, del Depar tamento de Servicios Escolares. Los datos se capturaron y procesaron 

en el programa para analisis estadíst ico SPSS, obteniéndose el p romedio y su correspondiente 

desviación estandar por ano y global 

Para obtener el promedio de calificación en el examen de habi l idades verbales y examen 

de hábil dades matemat icas se capturaron para su revisión, las respuestas del examen mediante e l 

programa d iseñado y e n v a d o por el CoSNET de los resul tados de esta revisión se capturó la 

ca i f i cacon de c a d a a lumno m e d a n t e el programa SPSS, ob ten iéndose el promedio y su 

correspondiente desv iac ión estandar, p o r c a d a año de ingreso. 

Para obtener el porcentaje de respuestas correctas de las habi l idades verbales y habi l idades 
matemáticas med ian te el examen de ingreso e a b o r a d o y val idado por el C o S N E T del cual y para 

obtener el por c e n t o de a c e r t o s totales en cada año, se mult ipl icó el número de react ivos de cada 

habilidad o conoc im entos según el caso, por el total de a lumnos que presentaron Se obtuvieron asi 

los datos de porcenta je de respuestas correctas totales, promedio de respuestas correctas y su 

desv iacon estandar 

Del anál sis de estos mismos resultados, se caractenzaron las áreas de mayor problema de 
dominio de habi l idades tanto verbales como matemáticas. La información fue procesada a t ravés 

de programa computac iona elaborado por el CoSNET. Esta información procede de las hojas de 

respuesta del e x a m e n de habi l idades que los a lumnos presentaron durante cada año de análisis. 

El nivel de conocimientos se midió mediante el instrumento e laborado y val idado por el 

CoSNET mismo que se a p i c ó a partir de 1997. Asi para los años 1 9 9 7 , 1 9 9 8 y 1999, se detectaron los 

porcentajes de respuestas correctas para las discipl inas de Matemát icas, Química y Física, 

mult ipl icando el numero de reac tvos total del área por el número total de a lumnos que presentaron. 

Postenormente el propio s s t e m a detecta las respuestas correctas y las compara con el total de 

reactivos de tec tándose mediante el análisis de la información recabada, los porcenta jes de respuestas 

correctas totales por discipl ina y áreas 

La caractenzac ión final de cada variable, se obtuvo sumando y p romed iando los resul tados, 

tanto de los porcentajes de aciertos totales, como las puntuaciones y sus desv iac iones estándar. 

Para las cons iderac iones f inales, la información se organizó en un cuadro de resul tados 

globales así como una sene de gráficas de cada variable, presentadas en los anexos correspondientes. 

Procesamiento de indicadores Socioeconómicos. 

Los aspectos soc ioeconómicos fueron obtenidos a partir de los indicadores siguientes: 

- Económicos: tales como: ingreso familiar; ingreso individual - para qu ienes t rabajan y estudian 

-; tipo y cond ic iones de la vivienda; dependencia económica; expectat ivas al término de los 

estudios, 

- Famil iares: cuyos indicadores empleados fueron: estado civil de los padres; nivel educat ivo de 

los padres, tamaño de la familia, ubicación del a lumno dentro de la misma; apoyo y mot ivación 

para estudiar 



- Culturales: emp leando indicadores como; sexo, edad; es tado civil del a lumno; situación de 

convivencia con los padres; act ividades culturales y sociales. 

Para obtener la variable de edad, se emplearon los datos que el alumno asienta en los datos 

adicionales de la hoja de respuestas del examen de habi l idades, es decir, años cumpl idos al momento 

de presentar el examen de ingreso, capturándose y procesándose mediante el s istema menconado, 

por a lumno y año de análisis. 

Es necesano aclarar, que para caracterizar aprop iadamente esta vanable, se omitieron 

aprox imadamente un 10% de datos de edad que f luctuaban entre los 24 y 41 años, que por ser valores 

atipicos en la población, el iminaban la normalidad de la distr ibución. 

Procesamiento Estadístico. 

Para el Aspecto Académico . 

Los datos genera es se capturan en hoja electrónica de cálculo Excel para Windows y el 

programa S P S S PC, obten endose medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 

Los resul tados de los exámenes de habil idades verbales y habi l idades matemáticas, así como 

de conocimientos, se capturaron y procesaron en programa desarrol lado por personal del CoSNET, 

para PC. 

Para verif icar la actual idad de la información, nos d ispus imos a efectuar una validación de los 

datos de la s gu ente manera ' 

- Se tomó como muestra los resultados obtenidos del examen de ingreso apl icado a los alumnos 

aspirantes q u e presentaron en julio de 2002 - 2003. 

- Tomando c o m o referencia los promedios de los resul tados que arroja el análisis de los cinco 

años de estud io inicio del presente trabajo, se aplicó tratamiento estadístico consistente en una 

prueba de hipotes s, con el estadíst ico distribución Z, a un nivel de significancia alfa de 0.01 

Para el Aspecto Socioeconómico. 

Los datos se capturaron, procesaron e interpretaron mediante hoja electrónica de cálculo Excel 

para Windows. 

A estos datos se les aplicaron tratamientos estadíst icos de tendencia central como medias, 

modas, proporc iones y percenti les, para determinar los parámetros de la población sujeto de estudio 



CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

Aspectos Académicos. 

El anál is is de la in formación comprendió d e agos to de 1995 a agosto de 1999 y se presenta 

por año . E n c a d a año se registró la edad de los a l u m n o s ; la escue la de procedencia, la cal i f icación que 

obtuv ieron e n el bachi l lerato; los resul tados del e x a m e n de habi l idades, de el los se registraron: el 

p romedio de la cal i f icación del examen, los resu l t ados en habi l idad verbal y habi l idad matemát ica. 

Tamb ién se p resen tan los resu l tados examen de c o n o c i m i e n t o s de Matemát icas, Física y Química que 

se ap l icó a part i r de 1997 y el promedio general de e s t e examen ; por últ imo se presentan los resul tados 

g lobales de c a d a uno de los aspectos anter io rmente seña lados de los años estudiados. 

Anál is is de los Resul tados de los A lumnos que I n g r e s a r o n en el Año de 1995. 

Procedenc ia . 

En a ñ o de 1995, el 59 .3% del total de los a lumnos q u e ingresaron al I. T. de Linares, 

p roceden de las preparator ias estatales, ob ten iendo e n el e x a m e n de ingreso, un promedio de 3.8 

puntos de cal i f icac ión en una escala de cero al d iez. D e los C B T a ' s procedió el 34. 2 4 % del total de la 

pob lac ión q u e ingresó, con un promedio 3.04 p u n t o s de cal i f icación, en la m isma escala. El resto lo 

const i tuye las p repara tonas part iculares ( H i s p a n o Amer icana) , con el 2 .74% del total y una 

cal i f icación p romed io de 2.08 puntos. (Cuadro 1. A n e x o No. 3 ) 

Cal i f icac ión de l bachil lerato. 

El p romed io de cal i f icación del nivel bach i l le ra to , d e los a lumnos que ingresaron en este año, 

fue de 7 65 puntos en promedio, con una desv iac i ón estándar de .44 lo que signif ica que 

ap rox imadamen te , el 6 8 % de los alumnos, ob tuv ie ron ent re 7.21 y 8.09 de cal i f icación (Cuadro No. 1. 
Gráf ica No. 1. A n e x o s No. 3 y 4) 

Resu l tados de l e x a m e n habil idades. 

P r o m e d i o de cal i f icación. 

El e x a m e n de habi l idades por el total de a l u m n o s que ingresaron en este año, fue de 3.45, con 

una desv iac ión es tándar de 1.25 puntos, lo que n o s indica que aprox imadamente el 68% de los 

a lumnos ob tuv ie ron entre 2.2 y 4.7 puntos de ca l i f icac ión, en el examen habi l idades. (Cuadro No. 2. 
Anexo No 3) 



Habilidad verbal . 

En los resul tados de los examenes de ingreso, ident i f icamos que en esta habi l idad, en forma 

global, los a lumnos obtuvieron en promedio 39.0% de respuestas correctas totales (Cuadro No. 3. 
Anexo No. 3) 

De los 54 reactivos que constó la prueba, los a lumnos contestaron cor rectamente en 

promedio 21 3 con una desviación estándar de 7.74, lo que nos indica que aprox imadamente , el 6 8 % 

de los alumnos, contestó correctamente entre 25.1% (13.56) y 54 .7% (29.54) de las preguntas de la 

prueba (Cuadro No. 3. Gráfica No. 2 Anexos No.3 y 4) 

Anal izando por áreas para los a lumnos que ingresaron en este per iodo, Ana logías presentó la 

mayor dif icultad ya q u e obtuvo el resultado más bajo, 31 .80% respuestas correctas totales, (r c). Le 

s igue en orden ascendente Lectura, 38 0% de r c, poster iormente tenemos el área de Complementa r 

Oraciones 4 2 % de r c y, f inalmente el mejor dominio cor responde al manejo de Antón imos con el 

46 0% de r c. totales (Cuad ro No. 3. A n e x o No. 3) 

Habilidad matemát ica. 

En cuanto a los resultados de la Habi l idades Matemát icas, los resul tados g lobales fueron de 

28.0% de respuestas correctas totales en promedio. ( C u a d r o No. 4 Anexo No. 3) 

Esta sección estuvo integrada por 42 reactivos, obten iendo q u e los a lumnos contestaron 

correctamente 11.8 r c en promedio, con una s = 5.48, lo que indica que aprox imadamente , el 6 8 % de 

los a lumnos contestaron correctamente entre 13.1% (6.32) y 41 .14% (17.28) de los react ivos. 

(Cuadro No.4. Anexo No. 3) 

Anal izando por áreas en la Habi l idad Matemát ica, el mane jo del Á lgebra fue la más baja, con 

25 .0% de respuestas correctas, le siguieron en orden ascendente, la Geometr ía con 28 0 % de r.c. y 

f inalmente, el nivel más alto con 32.0% de r.c., fue para Ari tmét ica. ( C u a d r o No. 4. Anexo No. 3) 

Análisis de los Resultados de los Alumnos que Ingresaron en el Año de 1996. 

Procedencia. 

El año de 1996, los a lumnos que ingresaron al Instituto Tecnológico, - procedieron al igual que 

en el año anterior -, e n su mayoría de la Preparatoria Estatal, representando el 45 .55% del total y 

obtuvieron una cal i f icación promedio en el examen de ingreso, de 3.91 puntos en promedio, en una 

escala de cero al diez, le sigue los a lumnos CBTa 's con 34 .44% del total de a lumnos y una cal i f icación 

del 2 76. 

Este año tuv imos los pr imeros ingresos de a lumnos procedentes del CBTis, const i tuyendo el 

5 .55% del total de a lumnos inscritos y obtuvieron una cali f icación promedio de 3,1 puntos, - por enc ima 

del puntaje de a lumnos de CBTa 's , asimismo ingresaron a lumnos procedentes del CETis 

representando el 4 4 4 % del total de a lumnos y obtuvieron 3 20 puntos de cali f icación promedio. 



Los a lumnos del C E C y T E rep resen ta ron el 4 .41% del total de a lumnos con una cali f icación 

promedio de 4 .44 puntos. De la p repara tor ia part icular (H ispano Amer icana) , tuv imos el 4 .44% de 

a lumnos, con 3 .75 puntos de cal i f icación p romed io . (Cuadro No. 1. Anexo No. 3) 

Cal i f icación de bachil lerato. 

La cal i f icación promedio de bach i l le ra to de los a lumnos que ingresaron este año, fue de 7.83 
puntos de cal i f icación, con una s de .65, lo c u a l indica que aprox imadamente , el 6 8 % de los a lumnos, 
obtuvo en promedio en el nivel bachi l lerato, en t r e 7.18 y 8.48 puntos de cal i f icación. 

Hago notar que este promedio y la desv iac ión para este año, es l igeramente super ior que el 

año anterior (Cuadro No 1. Gráf ica No.1. A n e x o s No. 3 y 4) 

Resul tados del examen de hab i l idades . 

Promedio de calif icación. 

El p romedio de cal i f icación de todos los a lumnos, most ró que en una escala de 0 al 10, fue de 

3 66, con una s de 2.52, lo cua l nos indica q u e aprox imadamente el 68% de los a lumnos, obtuvo entre 

1.14 y 6.18 puntos de cal i f icación para las hab i l idades . (Cuadro No. 2. Anexo 3) 

Aquí se puede apreciar un l igero a u m e n t o en el promedio de cal i f icación de l examen de 

ingreso, pero igua lmente la desviac ión es tánda r , es mayor, lo que nos refleja que así c o m o en a lgunos 

a lumnos la puntuac ión en el examen fue b u e n a , para otros, fue muy baja 

Habi l idad verbal . 

El promedio de respuestas cor rectas g loba les en esta habi l idad, igual que el año anterior, fue 

de 39%. ( C u a d r o N o 3. A n e x o No. 3) 

Esta p rueba constó de 54 react ivos, l os a lumnos contestaron correctamente en promedio 21.2 

con una desv iac ión estándar de 10 57 lo q u e n o s indica que aprox imadamente el 6 8 % de los a lumnos, 

contestó cor rec tamente entre 19 6°o (10 63) y 5 8 . 8 % (31.77) de los reactivos. C o m o podr ía esperarse, 

el p romedio de respuestas correctas en es ta habi l idad, es muy similar al año antenor, sin embargo, la 

desv iac ión es alta y la heterogeneidad en c u a n t o a esta habi l idad, es igualmente mayor en este año 

(Cuadro No.3. Gráf ica No. 2. Anexos No.3 y 4 ) 

Ana l zando las áreas de la habi l idad ve rba l , aprec iamos que el menor aprovechamiento radica 

- al igual que en el año anterior, en Ana log ías c o n el 34% de respuestas correctas le s igue en orden 

ascendente , Lectura con 3 7 % de respuestas cor rec tas y con una di ferencia mín ima, Complementac ion 

de Orac iones con 3 8 % de respuestas co r rec tas , f inalmente tenemos el mane jo de An tón imos con el 

4 7 % de respuestas correcta (Cuadro No. 3. A n e x o No. 3) 

Habi l idad matemát ica . 

El p romedio g lobal de respuestas co r rec tas fue de 28%, ref lejando el mismo porcentaje de 

aciertos que el año anterior. 



El instrumento de medición de esta habil idad constó de 4 2 react ivos y los a lumnos acertaron 

en promedio 11.6 react ivos con una s de 5.32, lo que indica que aprox imadamente el 6 8 % de los 

jóvenes que ingresaron, acertó entre el 15.0% (6.28) y el 40 .2% (16.92) de los 4 2 react ivos que 

integraron la prueba (Cuadro No.4. Anexo No. 3) 

El análisis por área en forma global, nos refleja que el mayor prob lema se identif ica, al igual 

que el año anterior, en Álgebra, con el 24% de respuestas conec tas , le s iguen en orden ascendente 

Geometr ía con 26% de respuestas correctas y, f inalmente Ar i tmét ica con el 34% de respuestas 

conectas. Este orden en el aprovechamiento es el mismo que el año anterior. (Cuadro No. 4. A n e x o 
No. 3) 

Análisis de los Resultados de los Alumnos que Ingresaron en el Año de 1997. 

Procedencia. 

Durante el año 1997, aumentó la matricula, entre otras cosas; por la af luencia de a lumnos 

provenientes de otras escuelas no obstante, el mayor número de a lumnos que ingresaron al I T L., 

continúa s iendo la preparatona estata (37 61%) aún y cuando los CBTa ' s , reflejan un porcentaje de 

a lumnos mayor en este año con 38 53% de alumnos con respecto al total de ingreso, abarca a todos 

los CBTa 's del Estado. Estos alumnos obtuvieron en promedio 3 21 puntos de cal i f icación en los 

exámenes de ingreso. (Cuadro No. 1. Anexo No. 3) 

Se detecta una disminución en la captación de a lumnos procedentes de la Preparator ia Estatal 

con respecto a los dos años antenores y con respecto a los procedentes de los CBTa ' s , con 37 61 % de 

alumnos, y una cali f icación promedio en los exámenes de ingreso de 4.11 puntos en una escala de 0 al 

10, la cual es mayor a la obtenida por los a lumnos procedentes de otros planteles. 

El porcentaje de a lumnos que proceden de la preparatona particular, (Hispano Amer icana) , 

aumentó con respecto al año anterior de un 4.94 a un 11%, y obtuvieron en promedio 3 87 puntos en 

la escala de 0 al 10. 

La población procedente del CBTis, igualmente tuvo un aumento, con relación al año anterior, 

de 5.55 a 9.17%. La cali f icación promedio del examen, fue de 3.32 puntos. 

Los a lumnos procedentes del CECyTE, que ingresaron al I T L, tuvieron una l igera d isminuc ión 

con relación al año anterior, de 4.44 a 3 .69% del total del ingreso y la cal i f icación que estos a lumnos 

obtuvieron en promedio fue de 3.92 

Calif icación del bachillerato. 

El promedio de cali f icación del bachil lerato de los a lumnos que ingresaron al plantel es te año, 

fue l igeramente mayor que los dos años anteriores lo cual refleja una mejoría en al cal idad del ingreso. 

De un promedio de 7.65 en 1995 a 7 85 en el presente año, con una desviac ión estándar de .62, lo cua l 

indica que aprox imadamente el 68% de los alumnos, estuvieron entre 7.23 y 8.47 puntos de cal i f icación 

promedio del bachil lerato. (Cuad ro No1. Grá f i ca No.1. A n e x o s No. 3 y 4) 



Resul tados d e l e x a m e n d e habil idades. . 

Promedio d e cal i f icación. 

El p romed io d e cal i f icación g lobal para los a lumnos que ingresaron este año, fue l igeramente 

inferior que el año an te r io r , de 3 .66 a 3.64 puntos e n promedio , con una desviac ión estándar de .91, lo 

cua l indica q u e a p r o x i m a d a m e n t e , el 68 % de los a l u m n o s que ingresaron este año, estuvo entre 2.73 y 

4 55 en una esca la d e 0 al 10. (Cuadro No.2. A n e x o No. 3) 

Habi l idad v e r b a l . 

El resu l tado g loba l en es ta habi l idad fue de 43 .65% de respuestas correctas totales, 

ref le jándose una m e j o r í a con respecto a ios dos años anter iores (Cuadro No. 3. Anexo No. 3) 

La prueba c o n s t ó d e 54 react ivos y una vez cap tu rada y procesada la información de cada uno 

de los a lumnos g e n e r a l i z a m o s q u e los a lumnos con tes ta ron cor rectamente en promedio 24 con una 

desv iac ión es tándar d e 6 .76 lo q u e indica que los a l u m n o s contestaron cor rectamente entere el 34% y 

el 5 7 % de las p regun tas . (Cuadro No. 3. Gráf ica No. 2. Anexos No. 3 y 4) 

Al igual que c o n ot ros años, se ob tuvo que d e 54 react ivos que constó la prueba, los a lumnos 

contes taron co r rec tamen te en p romed io 24 y una s = 6.76, lo que nos indica que, aprox imadamente el 

6 8 % de los a lumnos, con tes tó cor rec tamente ent re e l 3 2 % (17.24) y el 5 7 % (30.76) de total que constó 

la prueba. 

Ana l i zando p o r áreas, la q u e presentó m a y o r e s di f icul tades para los a lumnos, fue al igual que 

en los dos años an ter io res , Ana log ías , con 32 .94% d e respuestas correctas, le s iguen, (a di ferencia de 

los años antenores, e n q u e fue la d e mejor por c ien to de aciertos) Antón imos con 42 .43% de aciertos 

correctos, Lectura c o n 4 4 . 3 1 % de respuestas cor rec tas y Complementar Orac iones obtuvo 52 .68% de 

respuestas totales co r rec tas . (Cuadro No.3. A n e x o No. 3) 

Habi l idad m a t e m á t i c a . 

Los resu l tados mues t ran q u e los a lumnos q u e ingresaron este año, contestaron correctamente 

el 27 17 % de react ivos totales (Cuadro No. 4. A n e x o No. 3) 

El análisis d e la in formac ión nos muest ra q u e d e los 4 2 react ivos que cont iene la prueba, los 

a lumnos contestaron e n promedio 11, con s = 4 .26, lo q u e nos indica que aprox imadamente, el 6 8 % de 

los a lumnos, con tes tó co r rec tamen te entre 16% (6.74) y 2 0 % (8.52) de las 42 preguntas que constó la 

p rueba ( C u a d r o No .4 . A n e x o No .3 ) 

Con respecto a los años anter iores, es te resu l tado es muy similar, notándose incluso, un ligero 

dec remento en los ac ie r tos , no obstante refleja la g ran di f icul tad de los a lumnos en esta discipl ina. 

Ana l i zando p o r áreas, la mayor dif icultad, es t r iba en Geomet r ía con 20 .51% de respuestas 

correctas, le s igue m u y de cerca, Á lgebra , con 2 3 % de aciertos y f inalmente Ari tmética, con 38% de 

aciertos totales. ( C u a d r o No. 4. A n e x o No. 3) 



Resultados del examen de conocimientos. 

En el año de 1997 se implemento la aplicación de un examen de conocimientos, a fin de 
identificar los que no fueron debidamente aprendidos en el nivel medio supeno r e identif icar las áreas 
que requieren de un refuerzo inmediato extra, para que los a lumnos con t inúen sin problemas sus 
estudios en este nivel educat ivo. Asimismo, se pretende establecer una cor re lac ión entre el dominio de 
habi l idades y el dominio de los conocimientos. 

El instrumento uti l izado fue d iseñado y enviado por el CoSNET. Las discipl inas que se 

contemplaron fueron: Matemát icas, Física y Química. El examen constó de 94 reactivos en total. 

Matemáticas. 

La discipl ina de Matemáticas, consistió en evaluar las áreas de Á lgebra , Geometr ía Plana, 

Trigonometría, Geometr ía Analí t ica, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral. 

Los resul tados muest ran que en esta disciplina, los a lumnos contes taron cor rectamente el 

36.13% de los react ivos y no obstante el bajo nivel de dominio most rado a t ravés del instrumento de 

medición, - toda vez que no se sobrepasa el 50% de aciertos ubica a es ta discipl ina como la de 

dominio intermedio dent ro de las tres discipl inas evaluadas (Cuadro No. 5. Gráf ica No.3. Anexos No. 
3 y 4) 

Anal izando por áreas, los a u m n o s mostraron un menor dominio en Cálcu lo Integral, con un 

17% de aciertos totales, le sigue en orden ascendente Geometr ía Analí t ica con 2 5 % de aciertos totales, 

(en estas areas se observa la mayor dificultad), Tr igonometría con 32.67%, m u y cercanamente, Cálculo 

Diferencial con 33.5%, Álgebra con 43.56% y finalmente, el área de menor p rob lema es Geometr ía 

Plana con 53.5% de aciertos totales (Cuadro No.6. Anexo No.3) 

Química. 

En esta discipl ina, los a lumnos contestaron correctamente el 39 .72% de l total de react ivos lo 

que la ubica en el lugar de mayor aprovechamiento de dominio, dentro de las tres discipl inas med idas 

(Cuad ro No.5. Anexo No.3) 

Por áreas, Estequiometr ía refleja la mayor dificultad con 22% de aciertos totales, s iguiéndole 

Estado de la Natura leza con 35 .56% de aciertos totales, Nomenclatura y Compues tos Inorgánicos con 

37.43% de aciertos, muy de cerca Estructura Atómica con 37 .8% de aciertos, y las áreas de mayor 

dominio fueron Tab la Periódica con 47.75% y Conocimientos Básicos con 55 6 % de aciertos totales 

(Cuad ro No.7. A n e x o No . 3) 

Esto refleja cierto domin io de conceptos básicos, lo cual, en caso contrar io el prob lema ser ia 

mucho mayor. 

Física. 

Esta discipl ina mostró el menor dominio de las tres, con total de16 .8 % de aciertos totales 

(Cuad ro No.5. A n e x o No. 3) 



Por áreas, el p rob lema mayor se o b s e r v ó en Trabajo y Energía, con 10 % de aciertos totales, 

s igu iéndole Fuerza y Mov im ien to con 13% d e ac ier tos y f ina lmente, Mov imiento con 18 .27% de aciertos 

totales. (Cuadro N o . 8 A n e x o No. 3) 

Ca l i f icac ión de l e x a m e n de conoc imien tos . 

La cal i f icac ión p romed io de la p r u e b a de cada uno de los a lumnos, inc luyendo ias discipl inas 

de Matemát icas , Q u í m i c a y Física, fue de 2 7 6 puntos, con una desv iac ión es tándar de .93 lo que 

indica q u e la mayo r ía d e los jóvenes ob tuv ie ron una cal i f icación entre 1.36 y 3 69 puntos en una 

escala de 0 al 10 re f le jándose los bajos d o m i n i o s most rados en el análisis anterior, en el que en 

conjunto, n inguna de las tres discipl inas sob repasa el 5 0 % de aciertos del total de reactivos. (Cuadro 
No. 5. Gráf ica No.3 A n e x o s No 3 y 4) 

Análisis de los R e s u l t a d o s de los A l u m n o s q u e Ingresaron en el Año de 1998. 

Procedenc ia . 

Para la de te rm inac ión de esta var iab le podemos, observar un muy l igero repunte en el número 

de a lumnos que p r o c e d e n de la P repara tona Estatal ya que conformaron el 39 .15% del total de 

a lumnos ingresados. Es tos obtuvieron en p romed io , una cal i f icación de 3.24 puntos. Muy de cerca 

están los a lumnos p roceden tes de C B T a ' s , que representaron el 36 3% del total de a u m n o s y 

obtuvieron una cal i f icac ión inferior a los a l u m n o s que proceden de la Preparatona Estatal CBTis y 

CECyTE, con 3 .12 pun tos de cal i f icación en p romed io . (Cuadro No.1. Anexo No.3) 

Le s iguen los a lumnos procedentes de¡ CECyTE, representando el 11.1 % del total de este 

ingreso y ob tuv ie ron u n a cal i f icación p romed io de 3.24 puntos, superando a los a lumnos del CBTa, y la 

preparator ia part icular. Le s iguen los a lumnos q u e proceden de la Preparatoria Part icular, (U Hispano 

Amencana) , rep resen tando el 8 3 % de la pob lac ión de ingreso, obtuv ieron la m e n o r cal i f icación en 

promedio con 2 6 pun tos , f ina lmente la m e n o r proporc ión provino del CBTis, q u e representaron el 5 .5% 

del total de ingreso y ob tuv ie ron una buena ca l i f icac ión en promedio con 3.87 puntos s iendo supenor a 

todos los p lan te les q u e ingresaron este año . Este dato puede deberse a que el reducido número de 

a lumnos q u e p resenta ron , sean de los m e j o r e s del plantel de procedencia. (Cuadro No.1. Gráf ica 
No.1. A n e x o No. 3) 

Cal i f icac ión del bachil lerato. 

En este año , los a lumnos que i ng resa ron al I. T. de Linares, obtuvieron en promedio 8 08 

puntos de cal i f icación con s = .69, l i ge ramente superior que los años anter iores -, aunque la 

desviac ión es tándar es l igeramente mayor q u e el año anterior, lo que indica que aprox imadamente el 

6 8 % de los a lumnos , se encuent ran entre 7 . 3 9 y 8.77, con lo q u e observamos que la mayor parte de 

los a lumnos, es tán l igeramente por encima d e los años anter iores. (Cuadro No.2. A n e x o No. 3) 



Resultados del examen de habilidades. 

El promedio de calif icación, en este año, fue de 3.32 puntos, con una s = 99 lo que indica que 

aproximadamente el 6 8 % de los alumnos, obtuvo entre 2.33 y 4 .31 pun tos de cal i f icación, en una 

escala de 0 a 10. 

Esta puntuación promedio y la desviación estándar, refleja un menor dominio de habi l idades, 

reflejado igualmente en el dominio de conocimientos, con relación a todos los años anteriores. (Cuadro 
No.3. A n e x o No. 3) 

Habilidad verbal . 

Los resul tados de la habil idad verbal, en forma global, ind ican al igual que en los años 

anteriores, un mejor domin io con respecto a la habil idad matemática ya que los a lumnos obtuvieron 

36.81% aciertos totales, en comparación con la habil idad matemática e n la que obtuvieron 25 .99% de 

aciertos totales, no obstante, comparando estos resultados con los ob ten idos en el examen apl icado en 

todos los años anteriores. 

Se observa una disminución en el promedio de aciertos, lo cua l parece indicar una cierta 

correlación negativa, con respecto a la edad y un promedio alto en el bachi l lerato de los a lumnos que 

ingresan, no es garant ía de un dominio adecuado de habi l idades verbales y matemát icas, así c o m o 

tampoco, del dominio de conoc imentos , ya que como se verá más adelante, se detecta una 

disminución en aciertos con respecto a los resul tados del año antenor 

Los alumnos contestaron en promedio 20.53 aciertos con s = 7.7, lo que refleja lo que se 

menciona en el párrafo anterior, asi, aprox imadamente el 68% de los jóvenes contestaron entre el 

23.7% (12.8) y el 52 .2% (28.2) de las 54 preguntas que constó la p rueba (Cuadro No.3. Gráf ica No. 2. 
Anexos No. 3 y 4) 

Anal izando por áreas, en la habilidad verbal se observa, en fo rma global y al Igual que los años 

anteriores, el mayor prob lema en Analogías con 28.5% de aciertos de l total de reactivos, le s igue 

C o m p l e m e n t a r o n de Enunc iados con 34.17% de aciertos y f inalmente, Antón imos con 40 32 % de 

aciertos, de manera muy similar y, Lectura Comprens iva 4 0 4 2 % de aciertos totales. No obstante 

ninguno sobrepasa el 5 0 % de aciertos del total de reactivos de cada área (Cuadro No.3. A n e x o No. 3) 

Habilidad matemát ica . 

En forma global , los a lumnos obtuvieron 25 99 % de aciertos de l total de reactivos de es ta 

área, - más bajo que los años antenores. (Cuadro No.4. Anexo No. 3) 

Los alumnos contestaron en promedio 11.4 aciertos, con u n a s = 3 6 lo que indica que 

aproximadamente el 6 8 % de los alumnos contestaron correctamente entre el 18.57% (7.8) y 35 7 % 

(15) de los 4 2 reactivos totales. (Cuadro No. 4. Anexo No. 3) 

Anal izando por áreas, el mayor problema se presenta con el domin io de Álgebra con 24 78 % 

de aciertos de la prueba, lo que indica una simil itud con los años 1 9 9 5 , 1 9 9 6 y en cuanto a los aciertos, 

con el año de 1997 (en este últ imo año, el área más baja fue Geometr ía) , as imismo, para este año, le 

sigue muy de cerca Geometr ía con 25.16 % aciertos y f inalmente Ar i tmét ica con 28 02% de aciertos de l 



total del área de la p rueba, re f le jando secuenc ias m u y s imi lares con respecto a los años anter iores 

(Cuadro No.4. A n e x o No. 3) 

Resu l tados de l e x a m e n de conocimientos. 

Al igual que e l año anter ior , se apl icó a los a l u m n o s d e nuevo ingreso, un examen para medir el 

nivel de conoc im ien tos , m id iéndose las discipl inas de Matemát i cas , Física y Química, el instrumento 

util izado fue env iado por el C o S N E T , y constó de 94 react ivos e n total. 

Resul tados d e Matemát icas . 

Esta d isc ip l ina o c u p ó un lugar intermedio de ap rovechamien to con 24 .64% de aciertos totales 

con relación a las o t ras d isc ip l inas. (Cuadro No. 5. Gráf ica No. 3. Anexos No. 3 y 4) 

Por á reas de conoc imien to , presentó menor domin io , - al igual que en el año anterior Cálculo 

Integral con 8 8 5 % de aciertos totales, s iguiendo - co inc id iendo con el año anterior - Geometr ía 

Analí t ica con 19 8 7 % d e ac ier tos totales, con un porcenta je d e aciertos muy similar, Cálculo Diferencial 

con 20 .19% d e ac ier tos tota les igua lmente Tr igonomet r ía c o n 21 .28% de aciertos, Geometr ía Plana 

con 26 9 2 % d e ac ier tos y f ina lmente , el á rea con "menor dif icultad", Á lgebra con 34 .53% de aciertos 

totales ( C u a d r o No.6. A n e x o No. 3) 

Resu l tados de Química . 

Este a ñ o es ta discip l ina ocupa el lugar de m a y o r aprovechamiento , con 30 .41% de aciertos 

totales (Cuadro No. 5. Gráf ica No. 3. Anexos No. 3 y 4 ) 

Por áreas, a d i fe renc ia de l año anterior - en la q u e Estequíometr ía fue la de menor dominio -

este año el mane jo de la Tab la Penód ica representó la m a y o r di f icul tad con 25 2 7 % de aciertos totales 

(el año anter ior fue de menor prob lema) , le s igue Estructura A tómica con 27 .31% de aciertos, muy de 

cerca Estequíometr ía con 2 8 . 7 2 % de aciertos totales, Nomenc la tu ra de Compues tos Orgánicos con 

30 .22% de ac ier tos, Conoc im ien tos Básicos con 3 5 . 3 8 % y f inalmente, con mayor porcentaje de 

aciertos, Es tado de la Mater ia con 40 .63%. (Cuadro No. 7. A n e x o No. 3) 

Resul tados d e Física. 

Esta d isc ip l ina co inc ide con los resul tados del a ñ o anter ior , obten iendo el lugar más bajo de 

puntuación con 17 ,12% de ac ier tos totales (Cuadro No. 5. Gráf ica No.3. Anexos No. 3 y 4) 

Por áreas, la pun tuac ión más baja, dentro de ésta, fue para Movimiento con 13.59% de 

aciertos totales, s igu iendo Fuerza y Mov imiento c o r 17 .53% y f ina lmente el área de "menor dif icultad" 

Trabajo y Energ ía con 18 .72% de aciertos totales de la p rueba. (Cuadro No.8. Anexo No. 3) 

Cal i f icación del e x a m e n de conocimientos. 

La pun tuac ión de conoc im ien tos promedio de todas las discipl inas, es de 2.55 puntos, con una 

s= 8, lo que indica q u e ap rox imadamen te el 68 % de los a l u m n o s obtuvieron entre 1.75 y 3.35 puntos 

de cal i f icación, e n una esca la de 0 al 10, obv iamente se man i f ies ta una d isminución con relación al año 

anterior. (Cuadro No. 5. Gráf ica No.3. Anexos No 3 y 4 ) 



Análisis de los Resul tados de los Alumnos que Ingresaron en el A ñ o de 1999. 

Procedencia. 

Los a lumnos q u e ingresaron provinieron en su mayor parte de la Preparatona Estatal, 

representando el 42.9 % del total de la población, obten iendo una cal i f icación p romed io de 3.91 puntos, 

le s igue los a lumnos procedentes de los CBTa ' s que representaron el 27 .8% del total de a lumnos, que 

obtuvieron en promedio, 3 46 puntos de calif icación. (Cuadro No. 1. Anexo 3) 

Este año aumen tó la población proveniente del CECyTE, representando el 15.03% de la 

población y obtuvieron 3 7 puntos en promedio de cal i f icación, le s igue la preparator ia part icular 

(Hispano Amer icano) , con 9 .3% de alumnos los que obtuvieron e n promedio 3.64 puntos de 

cal i f icación, y, f inalmente el CBTis con el 3 75% de alumnos y una cal i f icación promedio en el examen 

de 3.33 puntos en una escala de 0 al 10. 

Estos datos reflejan un repunte de la Preparatoria Estatal y del CECyTE, detec tándose una 

d isminución de la poblac ión procedente de los CBTa 's . 

Promedio de calif icación del bachillerato. 

El promedio de cali f icación del bachil lerato de cada a lumno, muest ra q u e la población que 

ingresó este año al I T. de Linares, fue de 7.98 puntos (una muy ligera d isminuc ión con respecto de l 

año anterior), con una desviac ión estándar de .73, lo que indica que aprox imadamente el 6 8 % de la 

población, estuvo entre 7.25 y 8.71 puntos. (Cuadro No.1. Gráf ica No. 1. Anexos No.3 y 4) 

Resultados del examen de habilidades 

Promedio de calif icación. 

Los a lumnos obtuvieron en promedio 3.69 puntos de cal i f icación en es ta prueba, con una s = 

.96. Esto indica que la mayoría de los a lumnos (el 68% aprox imadamente) estuv ieron entre 2.73 y 4 .65 

de calif icación. No obstante, esta generación fue la que más alta puntuación a lcanzó, con relación a las 

anteriores. (Cuadro No. 2. Anexo No. 3) 

Habil idad verbal . 

La habil idad verbal, refleja en general un mayor dominio que la habi l idad matemát ica ya que 

los a lumnos obtuvieron, en forma global el 40.83% de aciertos totales, observándose el más alto nivel 

de dominio de los años estudiados, no obstante, no se a lcanza aún el domin io deseado de 7 0 % 

(Cuad ro No.3. A n e x o No. 3) 

Los aciertos de cada alumno muestran que los a lumnos contestaron acer tadamente e n 

promedio 23.22 con una desviac ión estándar de 6.83, lo que indica que ap rox imadamen te el 6 8 % de la 

población, contestó entre el 28 .6% (15.49) y 55.6% (30.05) de aciertos de la p rueba (Cuadro No. 3. 
Gráfica No. 2. Anexos No.3 y 4) 

Por áreas, la habi l idad que presentó mayor problemas, fueron, a d i ferenc ia de los años 

anteriores, Lectura con 35 82 % de aciertos totales y Complementar Orac iones con 38 .71% de aciertos 



to ta les de la p rueba , f i na lmente las áreas d e mayor dominio fueron: Ana log ías con 46 .03% de aciertos 
y An tón imos con 4 6 . 9 9 % de ac ier tos tota les d e la prueba. (Cuadro No. 3. A n e x o No. 3) 

Hab i l idad matemát ica . 

Esta hab i l i dad most ró en genera l u n domin io menor que la verbal, con 29 57 % de aciertos 

to ta les, s i endo m u y s imi lar a la obten ida al a ñ o anterior. Esta si tuación refleja que el problema para el 

m a n e j o de la hab i l i dad matemát ica , se m a n t i e n e (Cuadro No. 4. A n e x o No. 3) 

En fo rma g loba l los a lumnos c o n t e s t a r o n acer tadamente en promedio 12.4 preguntas, con una 

desv iac ión es tánda r de 4 17, lo que indica q u e aprox imadamente el 6 8 % de los a lumnos contesto entre 

el 2 0 % (8 2 3 y 4 0 % (16 57) de las 4 2 p regun tas . (Cuadro No.4. Anexo No.3) 

Por áreas, la q u e most ró mayo res prob lemas fue, al igual que en la mayor ía de los años 

es tud iados , Á l geb ra con 2 5 . 3 3 % de ac ier tos totales, muy de cerca Geomet r ía con 26 8 % de aciertos y 

f ina lmente A n t m é t i c a con 36 .58% de ac ier tos totales por área. (Cuadro No.4. A n e x o No. 3) 

Anál is is d e los resul tados del e x a m e n de conocimientos. 

El e x a m e n cons tó de 94 react ivos, m id iendo los conoc imientos de Matemát icas, Química y 

Física. 

M a t e m á t i c a s . 

Esta d isc ip l ina most ró un nivel m á s bajo de conocimientos en relación con las otras dos 

d isc ip l inas, con 2 3 . 0 8 % de respuestas co r rec tas . (Cuadro No. 5. Gráfica No. 3. Anexos No. 3 y 4) 

Por áreas, la q u e mayor prob lema p r e s e n t a dentro de esta discipl ina, es nuevamente Cálculo 

Integral con 9 .46 % d e ac ier tos totales, le s i g u e n (igual que los años anter iores), Geomet r ía Analí t ica 

con 14 8 9 % d e ac ier tos, Cálcu lo Diferencial y Tr igonometr ía con 22 .13% de aciertos totales, Geometr ía 

P lana con 2 5 . 0 6 % y f ina lmente Á lgebra c o n 35 .93% de aciertos totales del área. (Cuadro No.6. 
A n e x o No. 3 ) 

Qu ímica . 

Esta d isc ip l ina most ró un nivel de dom in io intermedio en relación con las dos discipl inas 

restantes con 2 6 . 1 % de ac ier tos totales de la prueba. (Cuadro No. 5. Gráf ica No. 3. Anexos No. 3 y 

4) 

Por áreas, la q u e presenta m a y o r e s problemas para los a lumnos es Estequíeometr ía con 

15 9 6 % de ac ier tos, le s iguen estado de la m a t e r i a con 22.06% de aciertos totales, Estructura Atómica 

con 24 2 9 % de ac ier tos , Tabla Periódica m u y similar al año anterior con 25 .67% de aciertos, 

Nomenc la tu ra de C o m p u e s t o s Inorgánicos c o n 28 .84% de aciertos y f inalmente la de mayor dominio, 

Conoc imien tos Bás icos con 42 .91% de respues tas correctas. (Cuadro No. 7. Anexo No. 3) 



Física. 

Esta discipl ina, muestra este año, el nivel más alto de conoc imientos, - a di ferencia de los 
anteriores en que ocupó el nivel de conocimientos más bajo -, con 29 .5% de aciertos totales. (Cuadro 
No.5. Gráfica No. 3. A n e x o s No. 3 y 4) 

Es necesar io aclarar que para el presente período, el C O N S N E T envió reactivos y áreas 

diferentes a las de los dos años escolares anteriores de estudio, quizá a es to se deba e l aumento en el 

porcentaje de aciertos, ya que en los dos años anter iores no se rebasó el 20% de aciertos. 

Por áreas, la que mayor dif icultad presenta, es Electr ic idad y Magnet ismo, con 26.42% de 

aciertos, s iguiéndole con resul tados muy similares, Mecánica con 30 .14% de respuestas correctas y 

General idades con 30.67 % de respuestas correctas. (Cuadro No .8. Anexo No. 3) 

Calif icación de conocimientos. 

La cali f icación global de l examen de conocimientos este año obtenida de la cal i f icación de cada 

alumno, muestra 2 .72 puntos de promedio y una desviac ión es tándar de .82, lo que índica que 

aprox imadamente el 6 8 % de los a lumnos estuvieron entre 1.9 y 3 54 puntos de cali f icación (Cuadro 
No. 5. Gráfica No.3. Anexos No 3 y 4) 

Análisis Global de los Aspectos Académicos. 

Tipo de bachil lerato de procedencia. 

La información obtenida indica que el 41% de los a lumnos, proceden del bachi l lerato tradicional 

(2 años) y un importante 59%, provienen de bachil lerato con carrera técnica. 

Anal izando las inscripciones de los alumnos que cursaron una carrera técnica, obtenemos que 

el 6 0 % eligieron u n a carrera acorde al del bachil lerato que cursaron, el 4 0 % ingresó a una carrera 

diferente a la del bachi l lerato Este dato es significativo, ya que por una par te muestra el impacto de la 

Onentación Vocacional en el nivel Medio Supenor o bien la posible apertura de otra carrera que 

satisfaga las necesidades e incl inación de los a lumnos y por otro lado, planif icar en el desarrollo del 

programa de estudios, act iv idades para abatir las def ic iencias que unos y otros t ienen, previo 

diagnóst ico. 

Especi f icando por planteles, la Preparatoria Estatal es qu ien más surte al plantel de alumnos, 

con el 44.8%, con relación al total del ingreso, no obstante, deb ido al aumento de a lumnos de otros 

planteles, esta proporción ha ido d isminuyendo l igeramente. (Gráfica No. 1. A n e x o No 4) 

En cuanto a la puntuación promedio obten ida en el examen de habi l idades por escuela, el 

promedio de los c inco años de estudio le corresponde la más alta a la preparator ia estatal, siendo 3.79 
puntos, en una escala de 0 al 10 (Cuadro No. 1. Anexo No. 3) 

Los CBTa 's , son los planteles que ocupa el segundo lugar en cuanto al número de a lumnos 

que ingresan al I. T. de Linares con el 34 26% de a lumnos con respecto al total. 



No obstante, apa ren temen te e l número ha d i sm inu ido en los últ imos años, lo cual es deb ido al 

aumento de a lumnos p roceden tes de otros planteles y no a la d isminuc ión en el número absoluto de 

éstos. 

El promedio de cal i f icación en el e x a m e n de hab i l i dades en los c inco años de estudio, para 

CBTa 's , es de 3.11 puntos, l igeramente inferior que los a l u m n o s procedentes de la Preparator ia Estatal 

y de l CBTis (Cuadro No .1 . A n e x o No. 3) 

El porcenta je de a lumnos q u e proceden del CBTis, t u v o cierto repunte en 1997, sin embargo, 

en los últ imos dos anos el porcenta je de a lumnos que i n g r e s a n d isminuyó, asi , el p romedio se 

mant iene bajo con 8 . 5 6 % de a lumnos y obt ienen en p r o m e d i o una cali f icación en el examen de 

habi l idades, de 3.4 puntos, super ior a los a lumnos p roceden tes de los CBTa 's , y Preparator ia Part icular 

(Hispano Amer icano) . 

El porcenta je de a lumnos que proceden del C E C y T E , ha ido en aumento en forma gradua l El 

promedio de a lumnos q u e ingresan, es de 8 .56% con r e s p e c t o al total de ingreso. 

La cal i f icación p romed io obten ida en el examen de hab i l i dades es super ior a ios q u e ingresa 

procedentes del CBTis, de los C B T a ' s y de la preparator ia par t i cu la r , con 3.56 puntos en promedio , en 

una escala de 0 al 10. (Cuadro No 1. A n e x o No 3) 

Es de notar el a u m e n t o gradual de a lumnos que p r o c e d e n de la preparator ia part icular Hispano 

Amer icana. 

Así, en el p romedio global de los c inco años de e s t u d i o es de 7.15%, con respecto al total de 

ingreso y la cal i f icación promedio del examen de habi l idades e s de 3.18 puntos en una esca la de 0 al 

10 (cuadro 7). (Cuadro No. 1. Anexo No.3) 

Estos resul tados nos indican la presencia que el Ins t i tu to t iene como alternat iva para cont inuar 

los estudios de nivel supenor , así c o m o los prob lemas de c o n o c i m i e n t o s o mane jo de habi l idades 

verbales y matemát icas q u e se tendrán. Nava Rojas María, ( 1 9 9 8 ) , observó cierto domin io mayor de 

habi l idades verbales para los que procedían de preparator ias es ta ta les y menor domin io para los que 

procedían de preparator ias técnicas. Lo inverso suced ió con la habi l idad matemát ica. 

Calif icación promedio de bachil lerato. 

La cal i f icación obten ida en el bachi l lerato por cada a l u m n o , indica que los a lumnos que han 

ingresado al I. T. de Linares, han manten ido un promedio y u n a desv iac ión estándar estable, es decir 

no se detectan s i tuaciones o años en los q u e es ta sea i nusua l , así que el p romedio de los c inco años 

de estudio se ubica en 7 .87 puntos, con una desv iac ión e s t á n d a r de .62, lo que nos indica que 

aprox imadamente el 6 8 % d e los a lumnos obtuv ieron entre 7 . 2 5 y 8 49 puntos de cal i f icación promedio 

de bachi l lerato, lo que podr íamos considerar c o m o buena. ( C u a d r o No.1. Gráf ica No.1. A n e x o s No.3 
y 4). Se observa que la generac ión con mejor p romedio de ca l i f i cac ión de ingreso se encuent ra en el 

año de 1998 c o n un promedio de 8.08 y s = 69 

Resu l tados s imi lares se encontraron por Meléndez A g u i l a r Martha Patr icia y otros, (1998) en su 

invest igación "Factores q u e inf luyen en el desempeño a c a d é m i c o de los a lumnos que ingresan al I T. 

de Celaya", qu ienes a d e m á s esperaban encont rar una re lac ión entre el p romedio de bachi l lerato y el 



aprovechamiento escolar del pnmer semestre, ap l icando la prueba de corre lación, conc luyeron que no 

existe relación entre estas dos variables. (Correlación 0 .0465, signif icancia 0.4115). Esta s i tuación la 

atribuyen a los d i ferentes s is temas de evaluación en el nivel medio super ior y en el nivel superior, 

recursos docentes, económicos , apoyo famil iar, compromisos académicos de los estudiantes, 

bachil leratos no af ines a la carrera, aún más, no encontraron relación entre la reprobación de mater ias 

de física y química del nivel med io superior y el nivel superior, sí en reprobación de matemát icas. Estos 

resultados no concuerdan con los encontrados por Acos ta González, Mara (1993), qu ien conc luye, de 

acuerdo a la invest igación que realizó y al método empleado, (Stepwise ) , q u e el promedio de 

preparatona del a lumno, si t iene un efecto predict ivo en el atraso escolar de los a lumnos del I. T de 

Reynosa. 

Calif icación del e x a m e n de habil idades. 

Los promedios de la cal i f icación del examen de habi l idades de cada uno de los cinco años, se 

mant ienen más o menos igual, lo que indica que cada año el nivel de domin io de estas habi l idades es 

más o menos el m ismo, así el promedio de los cinco años resulta ser de 3.55 puntos en una esca la de 

0 a 10. (Cuad ro No.2. A n e x o No . 3) 

La desviación es tándar promedio es de 1.32, lo que indica que aprox imadamente el 6 8 % de los 

alumnos obt ienen ent re 2.23 y 4 87 puntos. Se hace la observación de q u e el año en que ingresó el 

grupo de adultos a la carrera de Agronomía, en 1996, muestra una ampl iac ión de la desv iac ión 

estándar a 2 52 puntos. 

La cali f icación obten ida por los a lumnos del I. T. de Linares, se encuentra 0.45 puntos deba jo 

de la media nacional toda vez que el CoSNET, encontró que el promedio nacional en este examen es 

de alrededor de 4.0 puntos, lo q u e nos indica que aun y cuando a nivel nac ional el promedio es bajo, 

los a lumnos que ingresan al I T. de Linares, se encuentran por debajo de la media nacional. 

Estos resul tados concuerdan con los encontrados por Guzmán Sampayo Raúl Leonel, del I. T. 

de Cerro Azul, (1998) Me léndez Agui lar Martha Patr icia y otras del I. T. de Celaya, (1998), y Nava 

Rojas Ma. Del Carmen del I. T. de Jiqui lpan (1998). 

C o m o se menc ionó en párrafos anteriores, el C o S N E T (1994), real izó pruebas de val idez y 

contabi l idad de la prueba, e fec tuando además un seguimiento de los a lumnos que obtuvieron más del 

70% de aciertos, de terminándo lo como conf iable para predecir el f racaso o "éxito" escolar de los 

alumnos. 

Leyva Barajas, Yo landa y Verónica Venegas G. (199), en su estudio "Cuatro años de val idez 

predictíva del examen nacional de ingreso al nivel medio superior", encontraron los mismos resul tados 

pero en el nivel med io superior, sin embargo, las invest igadoras, Meléndez Agui lar Ma. Martha P. y 

otras (1998), en su menc ionada investigación, hacen referencia a un examen de ingreso con 

características simi lares al de CoSNET, (opción múltiple) - aclaran que no es un examen val idado y 

no encontraron relación alguna entre el promedio de bachi l lerato y los resul tados del examen, así c o m o 

tampoco entre éste y el desempeño académico del a lumno durante el pnmer semest re de la carrera. 

Concluyen que este examen , no mide las habi l idades y conocimientos previos del aspirante, así 

tampoco t iene un valor predict ivo del desempeño académico del a lumno que ingresa al I. T. de Celaya. 

Esto hace reflexionar y necesar io realizar mayores invest igaciones en este sent ido. 



Resul tados d e l e x a m e n de habi l idades verbales. 

El examen d e habi l idades verbales, c o m o ya se espec i f i có , constó de 54 reactivos y los 

resul tados g lobales d e aciertos totales se mant ienen muy s im i l a res en los c inco años de estudio, no 

exist iendo g randes var iac iones. Así el promedio de aciertos t o ta l es de la prueba se ubica en 39 .85% de 

aciertos totales para es ta habi l idad. Las cal i f icaciones ind iv idua les indican un bajo nivel del domin io de 

habi l idades verbales, ref le jado en el p romedio de aciertos p o r alumno, - 22.05 aciertos -, con una 

desv iac ión es tándar p romed io de 7.92. Esto nos indica q u e a p r o x i m a d a m e n t e el 68% de los a lumnos 

contesta ace r tadamen te entre 26 .3% (14.22) y el 55 .4% (29 .92 ) de las 54 preguntas que consta el 

inst rumento (Cuadro No. 3. A n e x o No. 3) 

A u n q u e el p romed io se ha manten ido en todos los a ñ o s , en 1997, la desv iac ión estándar es la 

mayor de todas, con 10.57 puntos de desviación. 

Nava Rojas, Ma. Del Carmen, (1998) en su inves t igac ión "Desarrol lo de habi l idades del 

pensamien to en es tud ian tes del Instituto Tecno lóg ico de J iqu i lpan" , encontró que los a lumnos de las 

carreras de ingenier ía poseían senas def ic iencias de hab i l i dades verbales, pero un mejor domin io de 

hab l idades matemat i cas , contrar ia s i tuación se presentaba en l os a lumnos de l icenciatura. 

Esto es exp l i cab le por el t ipo de bachi l lerato del que p r o c e d e n y las mater ias que cursan en el 

nivel supenor y con f i rma el e fecto que sobre el desarrol lo profes ional , t ienen las mater ias que se 

imparten en la f o rmac ión del a lumno. 

Resul tados por áreas de la habi l idad verbal. 

El resu l iado d e los c inco años de estudio, nos indica q u e en general el área de habi l idad verbal 

con menor domin io y q u e por tanto, mayor prob lema en l os a lumnos de nuevo ingreso, es tá en 

Analogías, con un p romed io de 34 .38% de aciertos totales. Le s i g u e en orden ascendente, Lectura con 

39 11% de aciertos tota les y f inalmente Complementa r O rac i ones con 41 .11% y Antón imos con 44 .54% 

totales de aciertos to ta les de la prueba. (Cuadro No. 3. Grá f i ca No.4. Anexos No. 3 y 4) 

Lo antenor n o s indica la dif icultad q u e presentan los a l u m n o s para di ferenciar unos conceptos 

de otros, la habi l idad de síntesis, habi l idad de obtener in fe renc ias , para encont rar las ideas centra les 

de los textos, de pensamien to induct ivo o deduct ivo, etc. 

Resul tados de l e x a m e n de habil idad matemática. 

La medic ión de es ta habi l idad, durante los c inco años d e estudio, cons tó de un examen con 4 2 

react ivos y presenta un mayor problema q u e la habi l idad ve rba l s iendo el p romedio de porcentaje de 

respuestas cor rectas tota les en los c inco años de estudio, de 2 7 . 7 4 % (Gráfica No.5. Anexo No. 4) 

Esto se refleja en el resultado, que arroja un promedio d e respuestas correctas por a lumno de 

11.64, con una desv iac ión estándar promedio de 4.56, i nd i cándonos que aprox imadamente el 6 8 % de 

los a lumnos, acer taron entre el 17% (7.08) y el 38.6% (16.2) d e las preguntas de la prueba. ( C u a d r o 

No. 4. A n e x o No. 3) 



Resultados d e la habi l idad matemática por áreas. 

En los resul tados y promedios de los c inco años de estudio anal izados por áreas, en la 
habilidad matemát ica, nos encont ramos que en general , todas son bajas, sin embargo, para 
categorizarlas, ¡a más crít ica es álgebra, con 24 .42% de aciertos totales. Muy de cerca le s igue 
geometría con 25 .29% de aciertos totales, y f ina lmente ar i tmética con 33 .72% de aciertos totales 
(Cuadro No. 4. Gráf ica No. 6. Anexos No. 3 y 4) 

Resultados globales del examen de conocimientos. 

Los resul tados g lobales de l período, muest ran que los a lumnos contestaron acer tadamente en 

promedio 26.6% de las preguntas, s iendo un resultado muy cercano al ob ten ido en habi l idades 

matemáticas, inc id iendo d i rectamente en la cal i f icación obten ida en promedio. (Gráfica No.5. A n e x o 
No.4) 

Globalmente, los a lumnos obtuvieron una cal i f icación promedio de los tres años de estudio de 

2.67 puntos, en una escala de 0 a 10 y una desviac ión es tándar promedio de .85 puntos, lo cual indica 

que aprox imadamente e l 68% de los a lumnos obtuvieron entre 1.82 y 3.52 puntos de cal i f icación 

(Cuad ro No.5. Gráfica No. 7. Anexos No. 3 y 4) 

Resultados del examen de conocimientos por discipl inas. 

El examen de conoc imientos estuvo dividido en tres discipl inas: Matemát icas, Química y Fisica. 

Matemáticas. 

Los a lumnos contestaron correctamente, en promedio de tres años anal izados, el 27 95% del 

total de reactivos, lo que la ubica como la discipl ina con un aprovecham ento intermedio, dentro de las 

tres que se midieron (Cuadro No. 5. Gráfica No.8. A n e x o s No. 3 y 4) Esta situación se refleja en la 

calif icación global promedio. 

Por áreas cor respondió el porcentaje más bajo, al área de Cálculo Integral con 11.7% de 

aciertos totales. Le s igue Geomet r ia Analí t ica con 19.92% de aciertos promedio totales, de manera 

muy similar se encuent ran Cálculo Diferencial con 25 27% de aciertos totales en promedio y 

Trigonometría con 25 .36% de aciertos totales promedio, poster iormente se encuentra Geomet r ía Plana 

con 35 16% de aciertos totales promedio y f inalmente, con la mejor puntuación, se encuentra Á lgebra 

con 38% de aciertos totales promedio. 

Cabe resaltar que el año con mejor puntuación obten ida fue 1997, que corresponde al pr imer 

año de medición, a partir de l cual, los a lumnos mostraron un descenso en sus conocimientos. 

Qu ím ica . 

Los a lumnos obtuvieron en promedio 32.07% de aciertos totales, correspondiendo a esta 

disciplina el dominio más alto. (Gráfica No. 8. Anexo No.4) 



Por áreas, co r responde a Estequiometr ía el n i v e l más bajo de aprovechamiento , con 22 .22% 

de aciertos tota les promedio , le s igue Estructura A t ó m i c a con 29.8% de aciertos totales promedio, de 

manera muy s imi lar se encuent ran Nomencla tura de C o m p u e s t o s Inorgánicos con 32.16, Estado de la 

Mater ia con 32 7 5 y Tabla Per iód ica con 32.89% d e respuestas correctas totales. F ina lmente 

Conocimientos Bás i cos con la pun tuac ión más alta, 4 9 . 9 6 % de aciertos totales promedio. 

F ís ica . 

En esta d isc ip l ina los años de 1997 y 1998 s e midieron conoc imientos de determinados 

topicos y en 1999 , tópicos d i ferentes. Así tenemos q u e para 1997 y 1998 los tóp icos medidos y su 

porcentaje de respues tas correctas, es la siguiente: 

El p r o m e d i o de respues tas correctas totales de l os dos años de estudio para esta descr ipción 
fue de 16.88%. P o r t emas o áreas, el resul tado más ba jo , cor responde a Fuerza y Energ ia con 14 .36% 
de aciertos tota les p romed io , le s igue Fuerza y Mov im ien to con 15 9 3 % de aciertos totales promedio, y 
f ina lmente Mov im ien to con 15 .93% de aciertos totales p romed io . 

Para el a ñ o de 1999, los temas y puntuac iones eva luados son di ferentes y nos arrojan los 

s iguientes resu l tados : porcenta je de aciertos totales' 2 9 . 5 % . (L igeramente super ior que los dos años 

antenores) . Por t e m a s co r responde el lugar más bajo a Electr icidad y Magnet ismo con 26 .42% de 

respuestas cor rec tas totales, Mecán i ca con 30.14% y f inalmente Genera l idades con 30 .67% de 

respuestas cor rec tas totales. 

Prueba de Hipótesis . 

Con ob je to d e venf icar la v igenc ia de los datos o bien, si estos parámetros han cambiado, se 

efectuó una p rueba de hipótesis con un nivel de s igni f icancia a - 0.05, sobre las medias de las 

respuestas cor rec tas de los c inco años de estudios ( 9 5 - 99) que para este caso se cons ideran 

poblacionales, t o m a n d o como mues t ra los resultados o b t e n i d o s por 137 los a lumnos que presentaron 

examen de ingreso e n agosto de 2002, as i tenemos los s igu ien tes datos: 

Pa ráme t ro Med ia Desv. Estándar. 

Hab i l idad Verba l 22.05 7 92 

Habi l idad Matemát ica 11.64 4 .56 

Conoc im ien tos 19.65 5.27 

Las med ias y cesv iac iones es tándar de la mues t ra s o n : 

Var iab le es tud iada Media Desv. Estándar. 

Hab i l idad Verbal 20 5 88 

Hab i l i dad Matemát ica 10 3 51 

Conoc im ien tos 18 4 60 



Para el caso de la habi l idad verbal , se t iene que el p romedio de aciertos de los cinco años de 

estudio es de 22.05 aciertos, con una desviac ión es tándar de 7.92, para es te parámetro. La muestra 

arroja un promedio de 20.00 aciertos con una desviación es tándar de 5.88. 

Datos: 

M = 22.05 

a = 7.92 

X = 20. 

S = 5.88 

1. P lanteamiento de la hipótesis: 

H 0 : n = f i 0 . Vs. H i : H< | io . 

Nivel de signif icancia a 0.05 

2. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula si X < X o . O bien si 20 < X o . 

3. Establecimiento del punto crít ico o zona de aceptac ión o rechazo. 

Tomando en cuenta que se conoce la desviac ión es tándar y el t amaño de la muestra, se 

emplea la distr ibución Z, por tanto, el punto crít ico se def ine mediante la fórmula para determinar Xo: 

Xo= | i - Z c t . oNn. 

Sust i tución: Xo = 22.05 - ( 1 . 6 4 5 ) (7.92/ V i 37). 

Xo = 20.936. 

4. Decisión estadística: C o m o 20 < 20.936 se rechaza la H 0 

5. Inferencia estadística: Dado que X = 20, (de la muestra) es menor que X o 20 .936 

(calculada), con un nivel de signif icancia a - 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que la 

media poblac ional es de 22.05 aciertos en promedio por tanto, se acepta la hipótesis 

al ternat iva en la que el promedio de aciertos ha d isminu ido a 20. 

Para el caso de habil idad matemática, tenemos que el p romedio de aciertos de los c inco años 

de estudio es de 11.64, con una desviac ión estándar de 4.56. la muestra t iene una media de 10 

aciertos y una desv iac ión estándar de 3.51. 

Datos: p = 11.64 ü = 4 .56 

X = 10 S = 3.51 



1. P lanteamiento de la hipótesis: H0: n = | i o . Vs. H i : fi<|¿o. Nivel de signif icancia a 0 .05 

2. Regla de dec is ión R e c h a z a r hipótesis nula si X < Xo. O bien si 10 < X0 . 

3. Establecimiento d e l p u n t o crít ico o zona de a c e p t a c i ó n o rechazo. 

T o m a n d o en cuenta q u e se conoce la desviac ión e s t á n d a r y el tamaño de la muestra, se 

emplea la distr ibución Z, por tanto, e l pun to crít ico se def ine m e d i a n t e la fórmula para determinar X0: 

X 0 = | i - Z a . o V n . 

Sust i tución: X o = 1 1 . 6 4 - ( 1 6 4 5 ) (4.56/ V i 37). 

Xo = 10.998. 

4. Decisión estadíst ica - C o m o : 10 < 10.998 se rechaza la H 0 

5. Inferencia estadíst ica D a d o que X = 10 (de la mues t ra ) , es menor que Xo = 10.998 

(calculada), con un nivel de s igni f icancia a 0.05, se r e c h a z a la hipótesis nula de que la media 

poblacional es d e 11.6 ac ie r tos en promedio por tanto, s e acep ta la hipótesis alternativa en la 

que el p romedio de ac ie r tos ha d isminu ido a 10. 

En la p rueba de hipótesis pa ra el resul tado de los c o n o c i m i e n t o s , tenemos que la media 

poblacional es de 19.65, y su desv iac i ón es tándar es de 5.27. L a med ia muestra l es de 18 aciertos con 

una desviac ión estándar de 4.6 

Datos-

M = 19.65 a = 5 2 7 

X = 18 S = 4.6 

1. P lanteamiento de la hipótesis: H 0 : Vs. H i : ( J > | i 0 . Nivel de signif icancia a - 0.05 

2. Regla de d e c i s i ó n ' R e c h a z a r h ipótesis nula si X < Xo. O b ien si 18 < X0 . 

3. Establecimiento del p u n t o crí t ico o zona de a c e p t a c i ó n o rechazo. 

Tomando en cuen ta q u e se conoce la desv iac ión e s t á n d a r y el t amaño de la muestra, se 

emplea la distr ibución Z, por tanto, e l pun to crí t ico se def ine m e d i a n t e la fórmula para determinar Xo: 

Xo= \L-Za. oNn. 

Sust i tución: X 0 = 19.65 - (1 6 4 5 ) (5.27/ V 1 3 7 ) . 

X0 = 18 909 

4. Decisión estadíst ica. C o m o 18 < 18.909 se R e c h a z a H 0 



5. Inferencia estadística; Dado que X = 18, (de la muestra) es menor que Xo 18 909 

(calculada), con un nivel de signif icancia a ~ 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que la 

media poblacional es de 19.65 aciertos en promedio por tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa en la que el promedio de aciertos ha d isminu ido a 18. 

Esta prueba de hipótesis nos muestra que el nivel académico de los a lumnos que ingresan al 

Instituto Tecnológico de Linares, ha disminuido estadís t icamente de manera signif icativa en el 2002, en 

comparación con el nivel académico anal izado del 95 al 99. 

Perfil Académico de los Alumnos que Ingresan el I. T. de Linares. 

Tomando en consideración la información precedente, podemos establecer el s iguiente perfi l 

académico de los a lumnos que ingresan al Instituto Tecno lóg ico de Linares. 

• La mayor ía de los a lumnos que ingresan al I T de Linares proceden de preparator ias 

técnicas. 

• El p romedio de cali f icación del bachi l lerato osci la entre 7 25 y 8.49 

• El p romedio de cal i f icación del examen de habi l idades se encuentra por deba jo de la 

media nacional. 

• El nivel de dominio de habi l idades verbales, es bajo. 

• Analogías es el area que presenta menor dominio en la habi l idad verbal, seguida por la 

lectura. 

• El nivel de dominio de habi l idades matemát icas es bajo, comparado incluso con la 

habi l idad verbal. 

• Dentro de la habi l idad matemát ica, el Á lgebra es el área de mayor dif icultad. 

• El domin io de los conocimientos es bajo, s iendo la Física la discipl ina de menor 

dominio, seguida de Matemát icas y f inalmente Química. 

• De la discipl ina de Física, el área de Electr ic idad y Magnet ismo es la más baja. 

• Dentro de l domino de los conocimientos de la discipl ina de Matemát icas, el área de 

mayor dif icultad se presenta en Cálculo Integral. 



Aspectos Socioeconómicos. 

Datos Generales. 

El análisis de la información de los datos genera les como son edad, sexo, es tado civil, 

dedicación al estudio y t rabajo muestra lo siguiente: 

Edad . 

La edad p romed io de los a lumnos que han ingresado ai I. T. de Linares, durante los c inco años 

de estudio, indican que en genera l son jóvenes con 18 15 años de promedio y una desv iac ión estándar 

promedio de 1.69. Esto revela que la mayoría de el los (68 %), se encuent ran entre los 16.4 y 19.8 

años. (Cuadro No.1. Anexo No.3) 

Cerca de un 10% de los alumnos que ingresan, osci lan entre los 24 y 41 años y combinan sus 

act ividades académicas con trabajo en empresas o inst i tuciones del sector públ ico o pnvado. Ref lejan 

una penetración de la insti tución en un sector poblacional de la clase t rabajadora. Esta si tuación 

ameri ta estudios postenores. Estos datos no fueron tomados en cuenta para obtener los promedios y 

desviaciones es tándar antenores ya que la curva de distr ibución normal resulta sesgada hacia el 

ext remo izquierdo 

La generac ión que registró una edad mayor de ingreso lo const i tuye la de 1996, - ref le jado en 

la mayor desv iac ión estándar = 1.85 expl icable según datos del archivo escolar, por el inicio de un 

grupo de adultos t rabajadores de diversas dependenc ias y que deseaban cont inuar sus estudios de 

ingeniero en agronomía. 

Sexo. 

En los últ imos años se ha presentado a nivel nacional una feminización de la fuerza laboral. 

Dicho proceso se observa en la part icipación de la mujer en los di ferentes sectores de la producción. 

Esta tendencia se manif iesta en la part icipación de la mujer en el ámbi to universitario, así, en 

el I. T de Linares, el 6 2 % de la población estudianti l , está compuesta por jóvenes del sexo mascul ino y 

38% de jóvenes del sexo femenino Esta situación se acentúa en la carrera de l icenciatura en 

Informática, donde la proporción de mujeres es mayor, tal como se muestra en el anál isis por carrera. 

(Gráfica No. 9. Anexo No. 6) 

Estado civil. 

La mayor [ jarte de los a lumnos permanecen solteros durante sus estudios, tal como lo indica el 

93% de los a lumnos que manifestaron soltería, de los cuales, en los hombres se muest ra la mayor 

proporción de casados. (Cuadro No. 9. Anexo No. 5) 

El hecho de que una parte de los estudiantes se encuentran solteros, sugiere la neces idad de 

un estudio más profundo para determinar la apertura de programas para es te tipo de a lumnos, en el que 

la institución es vista como un espacio de social ización, con objeto de lograr una mejor cal idad 

educat iva. 



Dedicación al estudio y t rabajo. 

En forma global , la mayor par te de la pob lac ión se dedican so lamente a estudiar, (66%), sin 

embargo un impor tante porcenta je de los a lumnos, (34%), combinan sus estudios con el trabajo. Esta 

situación se ve más marcada e n ciertas carreras, c o m o se verá en el análisis correspondiente (Cuadro 
No. 9. Gráf ica No. 10. A n e x o s No. 5 y 6) 

Del 3 4 % de los j óvenes q u e t rabajan, el 7 6 % son hombres y el 24% son mujeres, 5% del 34% 

de jóvenes que t rabajan, es tán c a s a d o s De este m i s m o porcentaje (34% de jóvenes que trabajan), el 

55% posee trabajo de planta, un 3 3 % trabajo eventua l y el 12%, posee emp leo por contrato. Este dato 

adquiere relevancia al ind icarnos q u e un tercio de la población estudiant i l , se ve en la necesidad de 

compart i r el t iempo ded icado al estudio, con el t rabajo, supon iendo que esto es producto de una 

necesidad económica , por lo tanto, puede ser q u e afecte el t iempo d e s t n a d o a los trabajos 

extraescolares as ignados, o s imp lemen te éstos no s o n real izados. (Cuadro No. 9. Anexo No. 5) 

En este aspecto , cabe resal tar que el 36 8 % (del 34%), t iene un trabajo acorde a la carrera en 

que estudian, el 63 .2%, t raba ja en ac t v idades d iversas que no guardan relación con su futura 

profesión (Cuadro No. 9. Graf ica No. 11. Anexos No . 5 y 6) 

Este hecho invita aun anál is is bajo dos perspect ivas: a) buscar armonizar el estudio con el 

empleo, cons t i tuyéndose en una venta ja para el p roceso académico al v incular la teoría con la práct ica 

de la profesión, y b) qu ienes t ienen un empleo aco rde a la carrera, es fact ible que asc iendan en los 

puestos q u e ac tua lmente os tentan, una vez que conc luyan sus estudios. De la misma forma, quienes 

t ienen un emp leo q u e di f iere de l perfi l académico, puede reflejar la necesidad económica para la 

real ización d e sus estud ios. 

De los 138 a lumnos q u e t rabajan (34%), el t iempo que le dedican al t rabajo por semana, nos 

reportan que: el 2 0 % de los a lumnos que trabajan, le ded ica menos de 12 horas; el 14 4 ° 0 le dedica de 

12 a 14 horas; el 26 .1%, le ded ica de 25 a 36 horas; e l 24 .3% le dedica entre 37 y 48 horas, el 16 2 1 % 

le dedica más de 48 horas; de los a lumnos que d i je ron trabajar, un importante 24 3%, no respondió 

esta pregunta. (Cuadro No. 11. A n e x o No. 5) 

De los a lumnos que t raba jan, más de la m i tad t ienen más del medio tumo, e incluso un buen 

porcentaje (66.61%) t iene una act iv idad mayor a la ca rga normal, lo que redunda en una d isminución 

de atención en sus act iv idades académicas . Uno d e los puntos a considerar es la planif icación del 

modelo educat ivo aco rde a la t ipología de los a lumnos , pues su poca disponib i l idad de t iempo 

replantea el concepto d e tarea o t rabajo fuera del au la . 

Ref i r iéndonos a los a lumnos que trabajan (34%) , el horario en el que at ienden su trabajo es el 

siguiente' El 44%, desarro l la su t rabajo en t umo matut ino; el 15%, lo desempeña por las tardes; el 8% 

tiene horano nocturno y el 33%, p o s e e horanos mix tos. (Cuadro No. 11. Anexo No. 5) 

En la l inea es t ra tég ica q u e p lasma el P rog rama de Desarrol lo Institucional deberá incluirse la 

cobertura y su ampl iac ión del horar io c o m o meta, e s t e punto es importante al detectar el horario de los 

a lumnos que t rabajan, uno de los retos de la inst i tución y de su proceso de enseñanza es la posibi l idad 

de f lexibi l idad en los horar ios, la mult ip l ic idad de cu rsos impart idos en diversos horarios, días o f ines de 

semana, o concent rados en e s q u e m a modular o vía Internet. De tal manera que se pueda ofertar una 

variedad de opc iones y p roduc tos educat ivos, para la d ivers i f icada demanda existente. 



Análisis por carrera. 

Las característ icas poblac ionales del a lumnado de las diversas carreras, nos proporc iona 

e lementos para poder establecer la congruencia entre la oferta educat iva y las necesidades de estudio 

de la región. 

Licenciatura en Informática. 

Esta carrera ya que presenta el mayor d inamismo presentando el más alto porcentaje 

poblacional con el 35 .7% del total. 

Toda vez que esta const i tuida en mayor porcentaje por mujeres, es una de las que cumple con 

las expectat ivas de superación para la mujer en el p lano profesional. 

La proporción mayoritaria de hombres a nivel global, no se manif iesta en esta carrera ya que 

la proporción de mujeres es de un 55.2% y la de hombres de un 44.8%. (Cuadro No. 10. Gráfica No. 
9. Anexos No. 5 y 6) 

Del total de a lumnos de esta carrera, un bajo porcentaje trabaja (14.6%), el restante 85.4% de 

los a lumnos, se dedica a únicamente a estudiar. 

En relación con la procedencia, se observa que e l 3 7 % de los a lumnos de esta carrera, 

proceden de un bachil lerato técnico, de los cuales, la mayoría (74.6%) muestra una relación con la 

carrera que cursan, el restante 23.4%, procede de preparator ias con carreras di ferentes a la de su 

elección. 

Un 63% de los alumnos de esta carrera, proceden de escuelas preparator ias tradicionales. 

.No obstante el hecho de que esta carrera mant iene en promedio la mayor proporción de 

estudiantes, t iende a estabi l izarse con las demás e incluso a disminuir en cuanto a proporción. 

Ingeniería Industrial. 

Esta carrera es la segunda en importancia en población estudianti l , const i tuye el 30 .7% de la 

población total y su tendencia es la de consti tuirse en la de mayor población estudianti l . 

En las carreras de ingeniería, la part icipación de la mujeres d isminuye, en a lgunas de manera 

muy notable, en este caso, para la carrera de Ingeniería Industrial, la preferencia es mayor i tar iamente 

por los jóvenes del sexo mascul ino ya que la integran un 67 .8% de hombres y un 32 .2% de mujeres. 

(Cuadro No. 10. Gráf ica No. 9. Anexos No. 5 y 6) 

El 31% de los a lumnos que integran esta carrera, trabajan, el restante 69%, se dedican 

exc lus ivamente a estudiar. Dada la importancia del factor trabajo, habría que del imitar el t ipo de 

actividad que desempeña y que esto sea dado a conocer al docente para adecuar el curso a las 

necesidades o real idades concretas del estudiante. 

En relación a la procedencia, el 4 3 % proviene del bachil lerato técnico, sin embargo; so lamente 

el 26.7%, de este porcentaje, t rabaja en un área relacionada con la carrera elegida. 



Esto puede ser exp l i cab le por el hecho d e q u e en el área de inf luencia casi no se ofrecen 

carreras técnicas con es ta especia l idad. De e s t e m ismo 43%, (el restante 73.3%), t iene estudios 

técnicos d i ferentes a la ca r re ra . 

El 5 7 % restante d e los a lumnos q u e in tegran esta carrera, prov ienen de preparator ias 

tradicionales (preparator ias No . 4 y 6). 

Ingeniería en S i s t e m a s C o m p u t a c i o n a l e s . 

La carrera de Ingen ier ía en Sis temas Compu tac iona les , no obstante de contar con apenas con 

dos generac iones de ing reso (2000 y 2001), p r e s e n t a una población estudiant i l re lat ivamente alta, ya 

que const i tuye la tercera en impor tanc ia por p o b l a c i ó n estudiant i l con el 17.1% del total de a lumnos. 

En es ta carrera el 5 7 6 % de los es tud ian tes son hombres y un 42 .4% mujeres, lo que nos 

indica una alta part ic ipación d e la mujer en esta ca r re ra . (Cuadro No. 10. Gráf ica No. 9. Anexos No. 
5 y 6) 

La proporc ión de a l u m n o s que trabajan e s re la t ivamente baja ya que se observa que sólo el 

9.7% de los a lumnos de es ta carrera, t ienen un e m p l e o , el resto (90.3%), se ded ica a los estudios. 

En cuanto a la p rocedenc ia , el 5 2 % de l o s a lumnos estud ió en una preparator ia tradicional, y 

un alto porcenta je (48%), p r o c e d e n de una p repara to r ia técnica, de los cuales, el 77.2% el igieron una 

carrera acorde con sus es tud ios de bachi l lerato, e l restante 22.8%, proceden de estudios técnicos 

d i ferentes a la carrera. 

Ingeniería E lec t romecán ica . 

La carrera de Ingen ier ía E lec t romecán ica e s una de las carreras que se mant ienen con una 

baja pob acional cons t i tuyendo el 11.7% del total d e a lumnos del plantel. 

Esta carrera se carac ter iza por un cu r r í cu l o que d e m a n d a una mayor especial ización y 

esfuerzo académico. 

Está const i tu ida en s u g ran mayoría por j ó v e n e s del sexo mascul ino y sus porcentajes son 9 7 % 

de hombres y 3 % de mu je res . (Cuadro No. 10. G r á f i c a No. 9. Anexos No. 5 y 6) 

E n esta carrera, un a l to porcentaje de a l u m n o s (50.8%), posee un empleo, el restante 49 .2% 

se ded ica a estudiar . Sin d u d a nos permite ir r e f l ex ionando sobre el perfi l de un a lumno que t iene muy 

precisa su vis ión de futuro, d a d o que su t rabajo l e permite una selección con mayor precisión. Los 

resul tados a nivel de es tud ian te deben ser ana l i zados para conf i rmar esa aseverac ión. 

De la m isma mane ra , uno de los más a l t o s porcenta jes (60.3%), estud iaron en el bachi l lerato 

técnico e igualmente alto es e l porcenta je de a l u m n o s que el igieron una carrera profesional, acorde con 

su bachi l lerato con el 6 8 . 4 % d e a lumnos, el r es tan te 31 .6% de a lumnos, procede de una preparator ia 

con carrera técnica distinta. 

Los a lumnos que p roceden de p repara to r ias tradicionales, const i tuyen el 39.7%. (escuelas 

preparator ias No. 4 y 6). 



El hecho de que un a l to porcentaje de los estudiantes d e s e m p e ñ e un trabajo de manera 

complementar ia , invita a el anál is is para definir si esta se perfi la c o m o u n a car rera para t rabajadores, lo 

que implicaría estrategias educat ivas diferentes a las establecidas. 

Ingeniería en Agronomía . 

La reforma del Art ículo 27 Consti tucional y la política e c o n ó m i c a y la polít ica del Es tado frente 

al campo nos expl ican en gran medida la d inámica de la carrera de Ingen ier ía en Ag ronomía lo cual se 

manif iesta cuando en esta es la carrera que presenta el índice pob lac iona l más bajo ya q u e conforma 

el 4 .7% en relación al total de a lumnos. 

Está integrada por un 6 2 % de hombres y un 3 8 % de mujeres. (Cuadro No. 10. Gráf ica No. 9. 

Anexo No. 5 y 6) 

En relación a los a lumnos que trabajan, se observa el porcenta je más alto de todas las carreras 

ya que el 5 6 % de los a lumnos, t iene un empleo y el restante 44% se d e d i c a exc lus ivamente a estud iar 

En relación con la procedencia, se observa el más alto porcenta je d e a lumnos que p roceden de 

bach l lerato técnico, con el 72%; el 23% restante, procede de escuelas c o n bachi l lerato t radic ional . 

La cant idad de a lumnos que t ienen estudios re lac ionados con la car rera profesional, representa 

el 72%, el resto (28%), p roceden de escuelas técnicas diferentes. 

Dadas las caracter íst icas que presenta esta carrera y las perspect ivas de desarro l lo 

agropecuar io, que ind icaba su dependencia como carrera de es tado; hace necesar io e fec tuar un 

estudio sobre el papel de las discipl inas agronómicas en el contexto actual . 

En síntesis, se observa que cada carrera presenta caracter ís t icas part iculares que las 

dist inguen, y que hace part icular una toma de decis iones en las es t ra teg ias de esta inst i tución para 

cumpl ir con los objet ivos que marca el Plan Nacional de Desarrollo. 

Las característ icas de cada carrera, deberán tener en cuenta las o perspect ivas de desarro l lo 

de la población en la región, su factibil idad de estudio y los rasgos especí f icos que p resen te la 

población con el fin de establecer la oferta adecuada y la estrategia educa t i va que inc remente por una 

parte la cobertura y en otro sent ido, la cal idad 

Situación de la Viv ienda. 

Una de las ent radas para precisar el perfil del estudiante de la inst i tución es la casa hab i tac ión 

de la famil ia. Para ello, existen algunos parámetros c o m o la propiedad, la accesib i l idad a servic ios, el 

número de cuartos y la d imensión de la familia. 

Con respecto a la propiedad el 76.9% de los a lumnos encues tados mani f iesta que v ive en casa 

propia; el 5 .6% manif iesta que la está pagando; el 11% vive en casa de ren ta y el 6 .5% vive e n casa 

prestada. (Cuadro No. 11. Gráfica No.12. Anexos No. 5 y 6) 



Este resultado, indica q u e la mayoría, (82.4%) de los a lumnos , poseen una viv ienda propia, o 

están en proceso de adquir ir la, n o obstante, el 11% de és tos , cor responde a a lumnos que están 

casados. El 17.5%, de los a l u m n o s , no cuentan con una v i v i enda propia. 

El acceso a los serv ic ios con que cuenta el l uga r de la v iv ienda permite otro punto de 

observación, asi se t iene que e l 3 1 % cuenta con los se rv i c io de agua, luz drenaje, pav imento y 

jardines; el 40 .3% manif iesta q u e e l lugar donde se ubica la casa de su famil ia cuenta con los servic ios 

de luz, agua, drenaje y pav imen to ; con esto perfi la que e l 7 1 . 3 % se ubican en espacios to ta lmente 

urbanizados, con un 28 7°o con a l g u n a def iciencia que m u e s t r a e l nivel social donde se ubica parte del 

estudiantado. Del total, e l 12 .6% cuenta con servicios d e a g u a luz y drenaje; el 12.3% mani f iesta 

cuenta so lamente con luz y agua e l 3 .4% indica que c u e n t a con agua o luz; el .2% manif iesta que no 

cuenta con algún servicio ( C u a d r o No. 11. Gráfica No. 13. A n e x o s No. 5 y 6) 

Estos datos nos mues t ran un 83 .9% de a lumnos c o n v iv ienda con todos los servic ios, no 

obstante, un importante 16 1% d e nues t ros a lumnos, v iven e n s i tuac iones de carencia de servicios que 

muestran la característ ica de marg ina l i dad urbana o rural. 

En cuanto al t ipo de v i v i enda se encontró que: El 1 4 . 6 % cuenta con cuatro recámaras, dos 

baños, sala comedor , coc ina y m á s ; el 29 6 % cuenta con t res recámaras , baño, sala comedor y cocina; 

el 34.3% cuenta con dos recámaras , baño, sala comedor y coc ina ; el 8 .2% cuenta con una recámara, 

baño y cocina; el 13.1%, refiere q u e la v iv ienda es dist inta a las anter iores. (Cuadro No. 11. Gráf ica 
No. 14. Anexos No. 5 y 6) 

Si c ruzamos esta in fo rmac ión con la proporc ionada e n el número de hermanos, en las q u e el 

66 3 3 % de las famil ias, t iene 6 o menos miembros en la fami l ia , podemos presumir que una buena 

parte de los a lumnos de la inst i tución, puede tener p r o b l e m a s en sus hábi tos de estudio por las 

condic iones de v iv ienda y los espac ios propicios para desar ro l la rse . Esto impl ica la importancia de 

espacios físicos en la inst i tución e n los horar ios y t iempos a p r o p i a d o s que permitan una calidad e n el 

servicio educat ivo. 

Dependencia Económica . 

La si tuación económica y la dependenc ia de los a l u m n o s es la siguiente: El 25.1% mani f iesta 

que depende de la pareja, el 35 2 % índica que la fuente de l os recursos es el padre y el 9 .3% depende 

de su madre. La part ic ipación d e l estudiante en el ingreso, se ref leja en el 11 8% del total apoya al 

padrea y a la madre y el 14 9% e x p r e s a que el sostén de s u s es tud ios , es de el mismo, por otra par te 

un 3 .7% tiene ot ros mecan i smos d e mantenerse e c o n ó m i c a m e n t e , como el caso de algún famil iar. 

(Cuadro No. 11. Gráfica No. 15. A n e x o s No. 5 y 6) 

Part iendo de otro punto d e observac ión , se percibe q u e e l 64 .8% de los estudiantes del I. T . De 

Linares, no t ienen una d e p e n d e n c i a exclusiva del padre y q u e el 26 .5% de los a lumnos, se sost ienen 

solos o bien, apoyan el sos ten im ien to del ingreso famil iar. S e aprec ia también que en el 46 .2% d e los 

a lumnos la madre interv iene en la est ructura de ingreso fami l ia r . 

Podemos a f i r m a r e n base a los datos p roporc ionados que : 



Este análisis muest ra c o m o las relaciones económicas de los a lumnos que estudian en el I. T. 
de l inares, son d iversas y que quien desea realizar una carrera de nivel superior, se ve forzado a 
buscar los apoyos q u e demanda el estudio de diversas fuentes, l legando incluso a ser él mismo, el 
proveedor de los recursos. 

Estructura Familiar. 

La estructura famil iar, permite establecer el perfil de apoyo hacia los estudiantes, dentro de 

estos aspectos, las var iables a considerar son: la situación legal de los padres, el apoyo económico, la 

responsabi l idad económica , el grado de estudio de los padres y el grado de supervis ión. 

El grado de supervis ión será dado por la presencia física de los a lumnos en casa de sus 

padres. 

El estado civi l de los padres menc ionado es el siguiente: El 8 3 % de los padres están casados; 

el 3.4%, están d ivorc iados; el 2% vive en unión libre; el 4 .3% están separados; el 5 .8% son v iudos y el 

I . 4 % manif iestan q u e sus padres se encuent ran en situación di ferente a las anteriores. (Cuadro No. 

I I . Anexo No. 5). Esta variable, por la pr ivacidad que implica, puede no reflejar s i tuaciones como el 

de madres solteras u otro t ipo de relación. 

Durante la real ización de sus estudios, el 67.4% de los a lumnos vive con sus padres; el 6 .71% 

vive con su cónyuge; el 8 .0% v ive en casa de asistencia; el 7.6%, se reúne con otros y rentan casa; el 

2 .7% se asiste solo; el .8 % no respondió a esta pregunta. (Cuadro No. 12. Anexo No. 5) 

Es importante notar que e l 18.3% de los alumnos, vive fuera de la casa de sus padres, lo cua l 

refleja su calidad de foráneo o de procedencia. Pero al mismo t iempo, una menor supervisión directa 

de los padres, lo q u e implica una necesar ia estrategia de comunicac ión entre institución y núcleo 

famil iar. 

Con respecto al nivel académico de los padres se t iene que al anal izar la parte paterna, el 

4 2 % posee estudios de primaria completa; el 20% logró el nivel de secundar ia; el 22% consta de 

estudios de preparator ia o equivalente; el 8%, alcanzó estudios de l icenciatura; el 2% postgrado, el 

5 .7% no posee estud ios o t iene pr imana incompleta y un .8% de los a lumnos, no respondieron a es ta 

pregunta. (Cuadro No. 12. Anexo No. 5) 

Sobre los estud ios académicos de la madre: El 4 4 % tiene la primaria completa; el 22% logró la 

secundaria; el 19% la preparator ia o equivalente; el 7 .3% l icenciatura; el .7% postgrado; El 7.0%, no 

posee estudios o t iene primaria incompleta y un 3% de los alumnos, no respondieron a esta pregunta. 

( C u a d r o No. 12. A n e x o No. 5) 

Se puede observar que el nivel básico de estudios, es similar en los progeni tores, con el 6 6 % 

del padre y 66% de la madre. (Gráfica No. 16. Anexo No. 6). As imismo, destaca que un 10% de los 

padres posee estud ios de l icenciatura o superior. 



En re lación al tamaño d e la famil ia: En el 1 2 % de las famil ias, son menos de 2 hermanos; en el 

54.7% de las fami l ias, son ent re 2 y 4 hermanos; e n el 2 0 % de las famil ias, son entre 5 y 6 hermanos; 

en el 8 .5% de las famil ias, son ent re 7 y 8 h e r m a n o s ; en el 4 .37% de las famil ias, son más de 8 

hermanos; (Cuadro No. 12. Gráf ica No. 17. A n e x o s No. 5 y 6) 

Se aprec ia que el 3 2 % de las famil ias t i enen un t amaño que supera al promedio del tamaño 

famil iar del es tado y del munic ip io (4.8 miembros) . 

El número de orden e n q u e se ubica el es tud ian te en la famil ia: El 36 .5% es el pr imero de la 

famil ia; El 18 %, ocupa el s e g u n d o lugar; el 16.3% o c u p a el tercer lugar; el 8 .0% ocupa el lugar cuatro; 

el 7.7%, es el qu in to en el o rden ; e l 13.1%, ocupa e l lugar No. 6 en adelante y un .2% de los a lumnos 

no contestó la pregunta. (Cuadro No. 12. Anexo No. 5 ) 

Podemos apreciar que la mayor ía de los j e f e s d e famil ia, procuran proporc ionar estudios de 

nivel super ior a los pnmeros en el o rden famil iar 

En la acti tud de sus pad res para con el y su carrera se registró que: El 63% manif iesta 

benepláci to por sus estudios; e l 7 .7% manif iesta q u e sus padres están parc ia lmente de acuerdo; el 

25% mani f iesta estar de acuerdo con la carrera; el 1 . 4 % de los padres, mani f iesta cierto desacuerdo y 

el 1 4 % de los padres está to ta lmente en desacuerdo . (Cuadro No. 13. A n e x o No. 5) 

Sobre el apoyo económico de los padres a los estud ios se t iene que el 7 0 % manif iesta que su 

famil ia s iempre le brinda el apoyo ; el 10.5% cas i s iempre lo apoya; el 9 .3% es apoyado 

esporád icamente - el 3 15 % cas i nunca es a p o y a d o y el 6 .32% mani f iesta que nunca es apoyado 

económicamente por sus padres. (Cuadro No. 13. A n e x o No. 5) 

En re lación a la mot ivac ión por parte de s u s padres, se estab lece que: El 84 .3% s iempre lo 

motiva, el 8 7%, casi s iempre; el 4 . 8 % so lamente a l g u n a s veces; el 1.7% s iente que sus padres casi 

nunca lo mot ivan - el .24%, s iente q u e sus padres n u n c a los mot ivan y un .48% de los a lumnos no 

contestó esta pregunta . (Cuadro No. 13. Anexo No . 5) 

Ingreso. 

Respecto de los ingresos mensua les de la fami l ia para los que dependen de ella se encontró 

que - El 11 2% registra ingresos mensua les por m á s de 6000.00 pesos; el 12.4% manif iesta que 

ingresan de 4001 .00 a 6000.00 pesos; el 43 .2% p resen tan ingresos de 2001.00 a 4000.00 pesos; el 

32 9% mani f iesta que ingresan m e n o s de 2000.00 p e s o s y el 0 .3% de los a lumnos, no proporc ionó 

información. (Cuadro No. 14. Gráf ica No. 18. A n e x o s No. 5 y 6 ) 

Un 14.6% de estas respuestas , no apl ican, co inc id iendo con el 14 .8% de la pregunta anterior 

cuando el a lumno depende de e l mismo. 

En consul ta con exper tos sobre es tud ios soc io lógicos, este es uno de los datos mas 

aventurados para efectuar aseverac iones, ya po r la imprecis ión al m o m e n t o de proporcionar la 

información, la natural idad para evi tar proporc ionar in fo rmac ión cons iderada c o m o conf idencial , y la 

rapidez con q u e cambian las percepc iones e c o n ó m i c a s ya que es tas no son constantes ni 



permanentes, no obstante, si esta información se cruza con otras var iables, podemos tener indicadores 

para tener aseverac iones más precisas. Además y de algún modo , nos presenta ciertos indicativos 

para establecer la s i tuación económica familiar. 

E fec tuando esta aclaración, podemos mencionar que el 23 .7% de las fami l ias de los a lumnos, 
perciben 3 2 salar ios mín imos al mes, en promedio. El 43 .3% de las famil ias, perc iben entre 1.2 y 3.2 
salarios mín imos, el restante 32 9 % de las famil ias, perciben menos de 1.6 salar ios mín imos al mes. 

En cuanto a los a lumnos que trabajan: El 15% (del 14% referido), manif iesta que t iene ingresos 

de más de 4000.00 pesos el 14 57% gana entre 2001.00 y 4000.00 pesos; el 34 .76% gana entre 

1000 00 y 2000.00 pesos; el 27 5 % gana menos de 1000.00 pesos; el .03% del total de encuestados, 

no proporcionó información; un 2 0 % de los a lumnos que trabajan, no proporc ionó información. (Cuadro 
No. 14. Gráfica No. 19. Anexos No. 5 y 6) 

Lo anter ior nos muestra un ingreso relat ivamente bajo, lo cual es solo un complemento al 

ingreso famil iar y no el principal. El grueso de la población que trabaja recibe menos de 2000 pesos. 

En cuanto al equ ipo de que dispone se encontró que: El 12% posee televisión y computadora 

conectada a internet; el 27 6% posee computadora, televisión y teléfono; el .97% posee so lamente 

computadora; el 5 6 % posee televisión; el 1.6% no posee algún equ ipo de los menc ionados. (Cuadro 
No. 14. Gráfica No. 20. Anexos No. 5 y 6) 

No obstante la importancia del uso de las herramientas como el internet y la computadora para 

la realización de los estudios supenores, cerca de dos terceras partes de los a lumnos no poseen 

computadora. Se observa que el restante 4 0 % ha real izado esfuerzos por contar con este recurso 

Ca rac te r í s t i cas C u l t u r a l e s de l os A l u m n o s . 

En el t ipo de l ibros que pref ieren leer (sin incluir los de texto) se identif icó que: El 55.6%, l ibros 

de carácter científ ico; el 9 8% libros de polít ica - social; el 2 .24% libros f i losóficos; el 6.8%, l ibros de 

ciencia f icción; el 18 7%, l ibros de literatura; el 13.3%, no lee l ibros (pregunta para los pr imeros 2 

semestres) ( C u a d r o No.15. G rá f i ca No. 21. A n e x o s No. 5 y 6) 

Como se observa la mayor atención se dínge hacia la lectura científ ica o técnica, y va 

d isminuyendo la l i teratura hasta la filosofía. Estas respuestas indicativas deben de ir también en una 

investigación para conocer los hábitos de lectura, la forma de leer ( internet es lectura), como se va 

t ransformado y la adecuac ión a un modelo educat ivo. Los métodos de transmisión, el t iempo dest inado 

y el impacto que t iene la lectura bajo el dominio de una comunicac ión visual y audit iva como los med ios 

electrónicos. 

Los hábitos de los a lumnos en cuanto al t ipo de revista que más lee, se encontró que: El 14% 

lee revistas técnico - científ icas; el 43 5%, lee revistas de información general; el 2 0%, lee revistas de 

ciencia - f icción; el 7 0%, lee revistas románticas; el 17.8% de los a lumnos, revistas deport ivas; el 10% 

lee revistas de artistas; El 20% de los a lumnos de reciente ingreso, no lee algún tipo de revistas. 

(Cuadro No.15. A n e x o No. 5) 



Lo anter ior ind ica q u e la mayor parte d e la población escolar, p redomina el hábito por la 

lectura, sin embargo, m e r e c e atención el hecho d e q u e un 13% de los jóvenes, no posee este habito 

tan necesar io en los nuevos en foques educat ivos e n e l que se privi legia el autoaprendiza je. 

En relación a las ac t iv idades culturales q u e prefiere en su t iempo libre, se encontró que: El 

11% asiste a conferenc ias ; el 3 5 % vista expos ic iones de pintura; el 5 0 % asiste al cine; el 10% asiste a 

audiciones musica les ' el 17 .5% asiste a la d isco teca; el 2 .5% asiste al teatro; el 13% no asiste a algún 

evento; un 3 % de los a l u m n o s no respond ió la p regun ta . (Cuadro No.15. Gráf ica No. 22. Anexos No. 
5 y 6 ) 

En este punto e s impor tante detectar los puntos de social ización o espacios en q u e los 

estudiantes están en con t inua presencia. El c ine es el espacio de mayor presencia, s iguiendo en 

mucho menor proporc ión las d iscotecas. Es una m ín ima parte la part ic ipación en otras act iv idades 

culturales. Sin embargo c o m o inst i tución educa t i va es importante detectar lo para incidir en su propia 

d inámica. Es un reto el conoce r con precisión los lugares, los mecan ismos, el gasto y uso del t iempo 

libre entre los estud iantes, q u e permi tan una p lan i f icac ión mas acorde de las act iv idades culturales de 

la institución que rea lmen te incida como par te de u n a formación integral en el joven. 

Respecto de sus expecta t ivas al ingresar a l I T de Linares, se encont ró que: El 29% desea 

cont inuar con sus es tud ios de posgrado; el 4 8 . 5 % tiene como expectat ivas terminar la carrera y 

trabajar; el 17% desea ob tene r un título; el .2% es tud ia r mientras encuentra un trabajo; el .73% estudiar 

mientras encuent ra espac io en ot ra escuela; el 2 . 4 % t iene otras expectat ivas y el .48%, no respondió la 

pregunta. (Cuadro No. 15. A n e x o No. 5) 

En la inf luencia en la e lección de la carrera y de la escuela, se identif icó que: El 5 1 % manif iesta 

que fue a t ravés de in fo rmac ión profesional ; el 6 . 5 % manif iesta inf luencia de amigos; el 3 .6% fue 

inf luencia de sus padres ; el 18.3% mani f iesta q u e por la ubicación de la escue la ; el 7 .8% manif iesta 

que fue rechazado en o t ras carreras; el 13 1% mani f ies ta motivos di ferentes y un .75% no respondió a 

la pregunta. (Cuadro No. 15. A n e x o No. 5) 

Los mot ivos de e lecc ión para estudiar e n e l I T I, son en un 50%, aprox imadamente , por 

información profesional , e s decir que ap rox imadamen te la mitad de los a lumnos que se encuent ran 

inscritos, lo hic ieron mo t i vados por su propio in terés, un 18% eligió el plantel por la ubicación, un 13% 

manif iesta mot ivos d i fe ren tes y el resto se div ide en t r e inf luencia de amigos, decis ión de los padres y 

rechazo en otras escue las . ( C u a d r o No. 15. A n e x o No. 5) 

Los a lumnos c u e n t a n con cierta madurez q u e les permite definir c la ramente sus aspiraciones, 

independientemente del a p o y o famil iar, tal c o m o lo expresa Meléndez Agui lar Mar tha Patricia y otros 

(1998), en su invest igac ión. Esta s i tuación favorece la polít ica del SNIT, de permit ir que los a lumnos de 

ingeniería puedan optar po r camb ia r de carrera du ran te los pr imeros c inco semest res de la carrera. Al 

respecto y e l hecho de q u e "los aspi rantes hacen u n a evaluación de si mismos y en función de ella (la 

carrera), dec iden elegir la, f undamen tando pos i t i vamente la or ientación profesional" (Acosta Uribe 

Beatriz, 1999, "Perfil mo t i vac iona l de los asp i rantes a relaciones internacionales de la Univers idad de 

Guanajuato". p. 8.). Es ta polí t ica de l currículo, en a l que la edad y madurez permi ten el desarrol lo con 

cierta independencia mora l de su famil ia Este resu l tado coincide con los encont rados por Acosta 

González, Mara (op. Cit) , en la q u e no encon t ra ron una relación entre el apoyo famil iar y el buen 

desempeño académico d e los a lumnos. 



Perfil Socioeconómico de los Alumnos que Ingresan ai I. T. de Linares. 

El Anál is is de los resul tados obtenidos, que permiten establecer que el perfil soc ioeconómico de 

los a lumnos es el s iguiente: 

• Los jóvenes que ingresan al I. T de Linares t ienen un promedio de edad de 18.15 años 

de con una desviac ión estándar promedio de 1.69. 

• Existe un 7 % de alumnos casados. 

• Casi dos terceras partes de los a lumnos se ded ica ún icamente a estudiar, poco más de 

una tercera parte, combinan el estudio con el t rabajo. 

• De las act iv idades que real izan los a lumnos q u e trabajan, el 3 6 % trabaja en algo 

re lacionado con la carrera que estudia 

• Los a lumnos que trabajan, el 4 3 % tiene un horar io matut ino y le dedican más de med io 

t u m o a su trabajo. 

• De acuerdo a las característ icas de la v iv ienda, percepc iones económicas y nivel de 

estudio de los padres, podemos precisar que la cobertura de la inst i tución abarca 

estratos soc ioeconómicos bajos 

© Respecto de ta situación famil iar, la mayoría de los padres de los a lumnos v iven bajo el 

rég imen de matr imonio. 

• La mayoría de los a lumnos depende económicamente de una u otra forma, de los 

padres. Y recibe el apoyo económico para sus estudios. 

• Una sexta parte de los a lumnos vive en casa de asistencia. 

• La mayoría de los a lumnos provienen de Linares o poblac iones muy cercanas al 

Plantel. 

• Una alta proporción de los padres de famil ia (casi tres cuar tas partes) poseen 

solamente estudios de educac ión básica (pr imaria y secundar ia) . 

• Casi dos terceras partes de las famil ias están const i tu idas por 4 y 6 miembros. U n a 

tercera parte la componen 8 o más miembros. 

• La mayoría de los a lumnos ocupan los pr imeros lugares, en el número de hijo en la 

famil ia. 

• La actitud de los padres hacia la carrera es posit iva lo cual se refleja en el grado de 

mot ivación hacia los estudios de su hijo 



• Una tercera parte d e los a lumnos trabaja y sus percepc iones son menores de 1.2 
salar ios mín imos. 

• Los ingresos e c o n ó m i c o s d e las famil ias de los a lumnos, no son suf ic ientes para cubrir 

las neces idades de m a n u t e n c i ó n de una famil ia promedio de 6 miembros 

• La mayor ía de las fami l i as de los a lumnos t ienen un ingreso mensua l menor a 3 salar ios 

mín imos (150 pesos al d i a ) . 

• El 3 0 % de los a lumnos p o s e e computadora . 

• Los a lumnos pref ieren l e e r e n su t iempo l ibre l i teratura científ ica. 

» El 1 3 % de los a lumnos n o p o s e e el hábi to de la lectura. 

• En cuan to a la as is tenc ia a act iv idades culturales, el c ine es el preferido, segu ido de 

d isco teca. 

• Los a lumnos m a n t i e n e n expectat ivas posi t ivas sobre sus estudios actuales y 

poster iores. 



CONCLUSIONES 

La importancia de caracterizar a los a lumnos de nuevo ingreso, radica en conocer 

adecuadamente al e je central de nuestro quehacer docente. 

Los a lumnos, al ingresar al Instituto Tecnológ ico de Linares presentan, bajo dominio de 

habi l idades verbales, habi l idades matemát icas y conocimientos, por lo que podemos establecer que. no 

cuentan con el perfil académico mín imo deseado, tomando c o m o referencia el examen de habil idades 

propuesto por el CoSNET. 

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que nuest ros a lumnos tienen en la habi l idad verbal 

un promedio de 39.85 % de aciertos totales, s iendo el area más crit ica, Analogías. 

En el área de habi l idades matemát icas el promedio de porcenta je de respuestas correctas 

totales en los cinco años muestra un promedio 27 .74% de aciertos totales de la prueba, Álgebra es la 

que muestra el mayor problema. 

Lo anterior se manif iesta en la calif icación promedio obten ida por los alumnos, la que podemos 

calif icar como baja (3 55). Esto nos indica los serios prob lemas que tendrán los a lumnos en la 

resolución de problemas, no solo matemát icos, s ino también los que se requieren para la interpretación 

de textos, asimi lación y comprens ión de conocimientos y su t ransferencia para resolver problemas 

reales. El promedio nacional en es te examen es de alrededor de 4.0 puntos, lo que nos indica que aun 

y cuando éste es bajo, los a lumnos que ingresan al I. T. de Linares, obt ienen .45 puntos deba jo de la 

media nacional. 

Con relación al nivel de conocimientos se concluye igualmente y de acuerdo a los exámenes 

elaborados por el CoSNET, que los alumnos en general , no cuentan con los conocimientos dominados 

lo suf ic ientemente bien para cursar sin problemas una carrera de nivel supenor, (obtuvieron 2 67 

puntos de cali f icación en promedio) , lo que seguramente afecta los altos índices de reprobación que se 

t ienen durante el pr imer y segundo semestre de la carrera, espec ia lmente en las mater ias de Álgebra, 

Cálculo Diferencial e Integral y en general , las que se denvan de la discipl ina Matemát ica así como de 

Química. 

Al comparar los resul tados de los cinco años de estudio, en el aspecto académico, con los 

resultados de los a lumnos que ingresaron en el 2002, las tres pruebas de hipótesis que se realizaron, 

indican que el bajo nivel académico se ha mantenido, e incluso éste presenta un descenso. 

En cuanto al perfi l soc ioeconómico encont ramos que respecto a la situación famil iar, la mayoría 

de los padres de los a lumnos viven bajo el régimen de matnmonio, lo que permite a la mayor ía de los 

alumnos, mantener un contacto cont inuo con sus padres, ademas de compart i r t iempo y recursos en 

una familia cuyo promedio de miembros es de seis personas, pud iendo recibir de éstos el apoyo moral 

y económico hacia la real ización de los estudios, no obstante el no contar en la mayoría de los casos, 

con estudios superiores al nivel básico. 

Respecto al factor económico, se observa que si bien, la mayoría de los a lumnos cuentan con 

casa propia, al cruzar la información con el número de miembros de la familia y las condic iones de sus 

viviendas, cons ideramos que éstas son característ icas del estrato socioeconómico medio bajo. 



El anál is is de la in formación, muest ra c o m o las re laciones económicas de los a lumnos que 

estudian en el I. T . de L inares, son d iversas y q u e qu ien desea real izar una carrera de nivel superior, se 

ve forzado a busca r los apoyos que d e m a n d a el es tud io de diversas fuentes, l legando incluso a ser él 

mismo, el p roveedor d e esos recursos. 

T o m a n d o en c u e n t a los ingresos fami l iares y el que una cuarta parte de los a lumnos se 

encuentra fuera del h o g a r durante sus estud ios y q u e por tanto, se ve en la neces idad de dest inar una 

parte de sus i ng resos económicos para la manu tenc ión durante este per iodo, se considera que 

per tenecen a es t ra tos soc ioeconómicos medio a l tos , en sus lugares de ongen. 

La d e p e n d e n c i a económica de los a l u m n o s es muy variable, podemos decir que ésta cambia 

conforme las n e c e s i d a d e s de par t ic ipación y de desar ro l lo de la famil ia ya que una cuarta parte de los 

a lumnos d e p e n d e de s u s padres . No obstante u n importante porcentaje de a lumnos, combina sus 

estudios con el t rabajo. 

Los ingresos e c o n ó m i c o s de las fami l ias de los a lumnos, de acuerdo a lo expresado en las 

encuestas, d e d u c i m o s q u e no son suf ic ientes p a r a cubrir las neces idades de manutenc ión de una 

familia p romed io de 6 m iembros ya que so lamen te el 2 3 % manif iesta percibir de 4000 pesos en 

adelante por mes , lo q u e equiva le a 133.33 p e s o s diarios. (2 6 salarios mínimos) y el 7 6 % de las 

famil ias de los a l u m n o s t iene ingresos menores a 4 0 0 0 pesos por mes. 

En el aspec to cul tura l , encon t ramos que la mayor ía de los a lumnos lee algún tipo de revistas, o 

libros, y as ste al c ine y a la d iscoteca. 

Esta in fo rmac ión nos permi te ref lexionar a cerca de la permanenc ia de los a lumnos y el 

entus iasmo en los inicios de la car rera pues ce rca del 50% de los a lumnos que han ingresado, no lo 

hace por convenc im ien to propio. 

El h e c h o de c o n o c e r d e fo rma veraz, la procedencia de nuestros a lumnos, puede tener 

diversas ap l icac iones; p r imeramen te ver el impac to y la presencia de nuestra insti tución en los 

planteles del n ive l m e d i o super io r y reforzar nuest ra presencia donde se detecte esta necesidad. 

Otra ap l icac ión res ide e n el trato de nues t ro personal docente en el inicio y desarrol lo del 

programa de es tud ios e n el p roceso de enseñanza - aprendizaje, cons iderando que quienes prov ienen 

de prepara tonas técn icas af ines a la carrera, p u e d e n servir de apoyo para el docente en asesorías de 

nivelación para q u i e n e s p rov ienen de preparator ias tradicionales. 

Los resu l tados encon t rados den esta invest igación, permit irán a la Insti tución establecer 

acciones concre tas , t o m a n d o en cuen ta las pr inc ipales debi l idades ident i f icadas en este estudio. 



BIBLIOGRAFÍA 

Acosta Gonzá lez , Mara Grassiel. (1993). Factores que inciden en e¡ atraso escolar de 
los estudiantes en el Instituto Tecnológico de Reynosa. Tesis de Maestría, 

pp. 76. México. 

Acosta Uribe, Beatriz. (1999). Perfil motivacional de los aspirantes a relaciones 
internacionales de la Universidad de Guanajuato. Ponenc ia presentada en el 

V Congreso Nacional de Investigación. Material l igero, pp. 10. Aguascal ientes, 

México. 

Amer ican Personnel and Guídance Associat ion.(1999). Ethical standards. Personnel and 

Gu idance Journal, 1999, octubre, págs. 206 - 209. 

Amador Rosas, Marta Inova. (1998). Estudio Diagnóstico, Una Realidad Emergente. 
Ponenc ia presentada en el V Congreso de Invest igación y Desarrol lo Educat ivo 

en el Sistema Nacional de Insti tutos Tecnológicos. In formación electrónica. 

Querétaro, México. 

Anderson, Richard C. y W. Faust, G. (1991). Psicología Educativa. Ed. Tril las México. 

Ausbel, D. P. (1976j. Psicología Educativa. Ed. Tnllas, México. 

Castro Alegret Pedro Luis. (1996). ¿Cómo la familia cumple su rol educativo?. Editorial 

Pueblo y Educación. Cuba. 

Castro Pimienta, Orestes. (1999). Evaluación Integral. Del Paradigma a la Práctica. 
Editorial Pueblo y Educación. Cuba. 

Castro Pimienta, Orestes. (1999). Evaluación en la escuela. ¿Reduccionismo o 
desarrollo?. Editorial Pueb lo y Educación. Cuba. 

Ferrer Vicente, Maribel y A l f redo Rebol lar Morot. (2001). C ó m o Dirigir el Proceso de 
Formación de Habilidades Matemáticas. Instituto Superior Pedagóg ico "Frank 

País García", Sant iago de Cub?. Ponenc ia presentada en el Congreso 

Pedagogía 2001. La Habana, Cuba. 

Foglia López, Marta Ma. Regina et.al. (1999j . Evaluación Diagnóstica de C o n t e x t o 

Socioeconómico aplicado a los alumnos de pre ingreso a la carrera de 
Cirujano Dentista en la UNAM, FES, Zaragoza, generación.1996. Ponencia 

presentada en el V Congreso Nacional de Investigación, 1999. Aguascal ientes. 

Mater ial l igero, pp. 20. México. 



Gui l len N iemeyer , Beni to (2001) . Pedagogía. Paedagog ium Revista Mexicana de 

Educac ión y Desarrol lo. Marzo- Abri l . A ñ o 1. No. 4. México. 

G o n z á l e z Lomel i , Danie l et.. al. (1999). La influencia familiar y su repercusión en el 
aprovechamiento escolar. Ponencia presentada en el V Congreso de 

Invest igac ión Educat iva 1999, Aguascal ientes, Ags. México. 

Gonzá lez Moreno , Jo rge Luis. (1996) . Las aptitudes en el educando. Editorial Plaza y 

Va ldéz . México. 

Gorman K. S. y Politt, E. (1996). Determinantes del aprovechamiento escolar en 
Guatemala: característica familiares y habilidades tempranas. Revista 
Internacional de Desarro l lo del Conocimiento, 1 6 , 7 5 - 91 

G u z m á n S a m p a y o , Raúl Leonel . (1998). Propuesta de un curso propedéutíco para 
elevar la calidad académica de ios alumnos de nuevo ingreso en las áreas 
de ingeniería del Instituto Tecnológico de Cerro Azul. Ponencia presentada 

en el VI Congreso In ternac ional de Invest igación y Desarrol lo Educat ivo en 

Educac ión Supenor y Tecno lóg ica . Información electrónica Querétaro, México. 

H e r n á n d e z Joaqu ín (1997). Seguimiento curricular de alumnos de primer semestre de 
la generación 19%, en el I. T. de Durango. Ponenc ia presentada en el V 

Cong reso Nac iona l d e Invest igación y Desarrol lo Educat ivo en el SNIT. 

Queré ta ro , Méx ico 

H e r n á n d e z Ro jas , Gerardo. (2000) . Paradigmas en psicología de la educación. Paidós. 

Méx ico . 

La fou rcade . Pedro. (1982). Evaluación de los aprendizajes. .Editorial Kapeluz, Buenos 
Ai res. 

Lanto A r r i ó la Ma. Aurora. (1996). Análisis del índice de reprobación de química general 
en la £. N. C. B., de acuerdo a los antecedentes académicos del nivel medio 
superior. Resúmenes anal í t icos de invest igación educat iva. IPN. México. 

L e d e z m a Mora les , A idé et.al. (1998) . Factores que influyen en el d e s e m p e ñ o académico 
que ingresan al Instituto Tecnológico de Celaya. Ponenc ia presentada en el 

VI Congreso In ternac ional de Invest igación y Desarrol lo Educat ivo en Educac ión 

Super io r y Tecnológ ica. In formación electrónica. Querétaro, México. 

Legor re ta Car ranza , Yo landa (2001) . El examen de ingreso en educación superior. 
A N U I E S , México. 

Leyva Bara jas , Yo landa y Verón ica Venegas Gómez. (1999). Cuatro años de estudio de 
validez predictiva del examen nacional de ingreso a la educación media 
superior. Ponenc ia p resen tada en el V Congreso Nacional de Invest igación. 

Aguasca l ien tes México. Mater ia l l igero, pp 12. 



Loredo Enríquez, Javier. (1999). Estudio para la caracterización del docente del nivel 
licenciatura de la Universidad Anáhuac, en función de su práctica docente. 
Ponenc ia presentada en ei V Congreso Nacional de Invest igación. 

Aguascal ientes. Material l igero, pp. 10. México. 

López Frías, Silvia Blanca y Elsa Ma. Hinojosa. (2001). Evaluación del aprendizaje, Ed. 

Tri l las, pp. 142. México. 

Maccar io B. Í1999). La Evaluación en la educación superior. ANUIES . México. 

Mart ínez González. Ricardo. (1999). El desarrollo de las habilidades matemáticas, 
Ed c iones Puerto Príncipe Colombia. 

Melendez Agui lar, Martha Patncia et.al. (1998). Factores que influyen en el d e s e m p e ñ o 
académico de los alumnos que ingresan al Instituto Tecnológico de Celaya. 
Ponenc ia presentada en el Sexto Congreso Internacional de Invest igación y 

Desarrol lo Educativo en Educación Super ior y Tecnológica. Información 

electrónica. Querétaro, México. 

Molnar, Gabnel . (2002). Evaluación Educativa, CEM, arch ivo Internet, p. 4 disc 1) 

Moneada Sánchez, Candad. (1999). Didáctica del diagnóstico del aprendizaje en la 
atención a la diversidad. Universidad Pedagóg ica "Frank País García" Fac. de 

Educac ión Infantí. Material Ligero, pp. 14. 

Muñoz Izquierdo, Carlos. (1996). Origen y consecuencia de las desigualdades 
educativas. Fondo de Cultura Económica, pp. 225. México. 

Nava Rojas, Ma. Del Carmen. (1998). Desarrollo de habilidades del pensamiento en 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Ponenc ia presentada en el 

VI Congreso Internacional de Investigación y Desarro l lo Educat ivo en Educac ión 

Super ior y Tecnológica. Información electrónica. Queré taro , México. 

Nilo, Sant iago. (1999). Temas de evaluación. Revista de Tecno log ía Educat iva, p 49-56 

México. 

O lmedo, Jaime. (1999). La evaluación educativa. Univers idad Pedagógica Nacional . 

México. 

Pérez Franco, Lidia. (2001). Deserción, Rezago y Eficiencia terminal en las 
instituciones de educación superior. ANUIES, México. 

Pieron, Joseph. (1999). Las capacidades en el aprendizaje de los alumnos. Editorial 

Plaza y Valdéz. México. 

Pórtela Falgueras, Rolando. (1999). Hacia una evaluación integral en el proceso 
docente educativo. Editorial Pueblo y Educación. Cuba. 



Prado Gonzá lez , Verón ica , et.al. (1998). Identidad y plan de vida de los alumnos que 
ingresan al Instituto Tecnológico de Tepic. Ponenc ia presentada en el VI 
Congreso Internacional de Invest igación y Desarrol lo Educat ivo en Educac ión 
Supenor y Tecnológ ica, Información electrónica. Querétaro, México. 

Revista Electrónica d e Investigación y Evaluación Educat iva. (1997) Reflexiones en 
evaluación educativa. - Vo lumen 3 - Número 1 - ISSN 1134-4032 - D.L. SE-
1138-94. D isc . 1 .p . 7 

R ique lme Sant ibáñez , Juan Domingo. (2001). Manual para la Evaluación del Aprendizaje 
Estudiantil. Editorial Kapeluz, México. 

Re inmers , Walter. (1999) . Los retos de las instituciones educativas. Editorial Paidós. 

México. 

R o m o López , A le jand ra y Magdalena Fresan Orozco (1999). La atención de los alumnos 
en la Educción Suprior. ANUIES. México. 

R o m o López , A le jand ra y Magdalena Fresán Orozco (1999). Examen de ingreso a la 
Educación Superior. ANUIES México, pp 123 - 1 3 1 

SEP, SEIT, DGIT. (1996). Programa de Desarrollo Institucional de la Dirección General 
de Institutos Tecnológicos 1995-2000. México. 

SEP. SEIT, COsNET. (1994). Evaluación de la Educación Superior Tecnológica. 
Vo lumen V . Seguimiento de egresados de la Educac ión Super ior Tecnológica, 

t omo 1. An teceden tes y Desarrollo. SEP, SEIT, COsNET. México. 

SEP. SEIT . DGIT. (1998 ) . Gaceta de los Instiiutos Tecnológicos. A ñ o 9, No. 5 0 . 1 9 9 8 . 

SEP. SEIT, COsNET. (1994). Evaluación de la Educación Superior Tecnológica. 
Vo lumen V . Seguimiento de Egresados de la Educac ión Super ior Tecnológica, 
T o m o 3, I n fo rme de Resultados 1 9 8 9 - 1 9 9 1 . SEP, SEIT, COsNET. México. 

SEP. SEIT, COsNET. (1994). Evaluación de la Educación Superior Tecnológica. 
Vo lumen II I , Evaluación del Ingreso al Nivel Super ior de la Educac ión 

Tecno lóg ica . Tomo 3. Fundamentac ión Teór ica del Examen. SEP, SEIT, 

CoSNET. Méx ico . 

SEP. SEIT, COsNET. (1998). Evaluación de la Educación Tecnológica. Volumen VI, 
Diagnós t i co d e la Educación Tecnológica, Tomo 4, Diagnóst ico Nacional de la 

Educac ión Super io r Tecnológica, 1996. SEP, SEIT, CoSNET. México. 

Sa lmerón Reyes, Esperanza . (1999). Metodología para la caracterización de los 
contextos de actuación del maestro en su labor docente - educativa. 
Univers idad Pedagógica "Félix Varela". Villa Clara. Ponenc ia presentada en el 

Congreso d e Educación Pedagogía '99 La Habana, Cuba. 



Sanan, T., y Walberg, H. (1985). Influencias en los estudiantes de educación superior. 
Revista de investigación educat iva, 78, 357 - 364. México. 

Stinberg, L., Dornbusch, S., y Brown, B. (1992). Diferencias éticas en el desarrollo del 
adolescente.. Revista Psicologia Amer icana. 47, 723 - 729. 

Schuler, Funke y Barón - Boldt. (1990). El valor predictivo de los exámenes de 
admisión. Editorial Paidós México. 

Svec, H. (1987). Expectativas vocacionales y rendimiento en educación superior. 
Revista de Educación Superior, 7 0 , 1 8 5 - 1 9 2 . México. 

Talán, Raúl. (1998) La educación superior tecnológica. Revista Gaceta de los Institutos 
Tecnológicos Año 9. No. 5 0 . 1 9 9 8 . México 

Tarazana, José. (1999). Evaluación sistèmica e integral del proceso de admisión de la 
Universidad Venezolana. Editorial, Vulcano. Venezuela. 

Treviño Torres, Juan Manuel. (2002) Las pruebas de admisión. Editorial Pax. México 

Tovar Silva, Ma. Isabel y Francisco Antonio Cárdena Guerra. (1998). Determinación del 
perfil socioeconómico del alumno de nuevo ingreso en el ITCM. Ponencia 

presentada en el VI Congreso Internacional de Invest igación y Desarro lo 

Educat ivo en Educación Superior y Tecnologica, nov De 1998. Información 

electrónica compr imida Queretaro Mexico. 

Valle, A., y Smith. (1999) La escolaridad como valor para los jóvenes. Revista Perfiles 

Educativos, 60 (c ise-sua.UNAM mx/00/revista N u m 60/60-I 08.txt/ /+). 

Vargas Cortéz, Concepción del Roe o. (1998) Las desigualdades y carencias en la 
población de nuevo ingreso. Un aspecto a considerar en el diseño de 
programas compensatorios. Ponencia presentada en el VI Congreso 

Internacional de Investigación y Desarrol lo Educat ivo en Educac ión Superior y 

Tecnológica. Información electrónica. Querétaro, México. 

Vil lafaña T., Ruth. (1998). Evaluación institucional. Ministerio de Educación. República 

de Chile. 

Vi l legas, Concepción del Rocio. (1998). Deserción y reprobación escolar . Universidad 

Veracruzana, I. T. De San Juan Rio Qro. ANUIES. México. 

Wilson, A. B. (1994). Análisis longitudinal de crecimiento psicológico y desarrollo 
escolar. J. Balderstone, A. Wilson, M. Freire, y M. Siminen (Eds.), Boston, MA: 

Auburn House. New York. 

Zabalza, Miguel Angel. (1995) Diseño y Desarrollo Curricular, Nacrea S. A. de Ediciones 

Madrid. 6a. Edición España. 



Z a m o r a n o Bórquez, Dora A l ic ia y G. Leticia Nájera Pérez. (1998). Correlación de los 
resultados de la evaluación del ingreso y curso de homogeneización, ciclo 
escolar 1997- 1998 e índices de aprovechamiento, reprobación y deserción 
escolar, en alumnos que cursaron el I y II semestre de las carreras de 
ingenierías y la licenciatura de biología en el Instituto Tecnológico de Los 
Mochis. (Proyecto en desarrol lo). Ponenc ia p resentada en el VI Congreso 
Internacional de Invest igación y Desarrol lo Educat ivo en Educac ión Superior y 
Tecno lóg ica , nov. 1998. Información electrónica. Querétaro, México. 



ANEXO S 



ANEXO No. 1 



S U B . S K T i 1 A R I A DI- l - D I ( ' A C I O N !• 1 \ \ | - M l ( , A l I O N 11 t N< )1 <>(,!( A S 

EVALUACION DEL INGRESO AL^ÍIVEL 
SUPERIOR DE LA EDUCACION TECNOLOGICA 

CICLO ESCOLAR 1995-1996 

P R U E B A D E H A B I L I D A D E S 
V E R B A L Y MA T E M A T I C A 

m 

C o n s e j o del Sis tema Naciona l do L d u c a c i ó n T e c n o l ó g i c a 



S I J B S E C I < F T A R ! A n r c D u ^ a c i o i n l- I N v i f S T I G A O O N T E C N O L O G I C A S 

EVALUACION DEL INGRESO A LA EDUCACION 
SUPERIOR TECNOLOGICA 

CICLO ESCOLAR 1997-1998 

E X A M E N DE C O N O C I M I E N T O S 

PARA EL AREA DE- I N G E N I E R I A 

( 'oiiscjo de! S is tema N a c i o n a l de 1-ducacion I e cno lóg i ca 



ANEXO No. 2 



INSTITUTO T E C N O L Ó G I C O DE L INARES 

CUESTIONARIO. 

INSTRUCCIONES. 

Este documento cont iene una serie de preguntas que deberás responder en tu hoja de respuestas 

La información que proporc iones es muy importante porque nos permite conocer su s i tuación para la 

implementación de acc iones académicas. Se aclara que nada t iene que ver con programa de becas 

Por favor, contesta con veracidad. No escr ibas ni rayes en este documento . 

1 DATOS G E N E R A L E S 

1. Nombre y edad En esta pregunta, deberás anotar c laramente tu nombre, empezando por tu 

apell ido paterno. En el apar tado 'de edad, se anotarán los años cumpl idos. 

2 En esta pregunta, anota tu número de control , sexo y es tado civi l en que te encuentras. 

3 Anota el nombre de la carrera y el semestre que estas cursando 

4 Marca con una X si en el bachi l lerato o preparator ia, cursaste carrera técnica, (cuando esto 

sucede normalmente el bach lleraio es de tres anos) 

5 Marca con una X si la carrera técnica del bachi l lerato o preparatoria, es acorde a la carrera que 

estas cursando. 

6 En ocupac ión actual, marca con una X según corresponda 

7 Anota c laramente el nombre de la empresa donde trabajas Si lo haces por tu cuenta, anótalo 

8 Marca con una X según corresponda ia s i tuación de tu empleo. 

9 La act iv idad que real izas en tu trabajo ¿es acorde a la carrera que estudias?. 

II A S P E C T O S S O C I O E C O N Ó M I C O S . 

A cont inuación se presentan una ser ie de aspectos. Lee deten idamente cada uno de el los y contesta 

en la hoja de respuestas, l lenando el c i rculo de la ietra que corresponda, (sólo debes seleccionar 

una opc ion para cada aspecto). 

1 Tu familia vive en casa 

a) Propia b) La está pagando c) Rentada d) Prestada. 

2. El lugar donde está ubicada la casa de tu famil ia cuenta con 

a) Luz, agua, drenaje, pav imento y jardines b) Luz, agua , drenaje y pav imento. 

c) Luz, agua y drenaje d) Luz y agua e) So lamente agua y luz f) N ingún servicio 

3. La distr ibución de la casa de tu famil ia es: 

a) Cuat ro o más recamaras, dos baños, sala, comedor y cocina. 

b) Tres recamaras, baño, sala, comedor y cocina. 

c) Dos recámaras, baño, sala comedor y cocina. 

d) Una recámara, baño, sala comedor y cocina. 

e) Otra distinta. 

4 Estado civil de tus padres. 

a) Casados b) Divorc iados c) Unión l ibre d) Separados e) Viudo (a) 0 O t r o 

5. Económicamente depende de. 

a) Tu papá y tu mamá b) Tu papá c) Tu mamá d) Tu papá, tu mamá y tu mismo, 
e) Tu mismo f) A lgún famil iar. 



Si contestaste a b c, o d responde la p regunta 6. si contestaste la opción e (tú mismo), pasa a la 

pregunta 7 , 8 y 9 

6 Los ingresos económ icos mensua les s u m a d o s de lo se que aporta en tu famil ia, asc iende 

ap rox imadamen te a : 

a) Mas de 6000 p e s o s b) De 4001 a 6000 pesos 

c) de 2000 a 4 0 0 0 pesos d) menos de 2000 pesos 

PASA A LA P R E G U N T A 10 

7 Si t rabajas, ¿ c u a l es tu mrgeso mensua l? 

a) Más de 4000 p e s o s b) de 2 0 0 1 a 4000 pesos 

c) De 1000 a 2 0 0 0 d) M e n o s d e 1000 pesos. 

8 T iempo s e m a n a l q u e ded icas al t rabajo 

a) Menos de 12 h o r a s b) De 12 a 24 horas c) De 25 a 36 horas 

d) de 37 a 48 h o r a s e) Mas d e 4 8 horas. 

9 Tu horar io de t r aba jo es ' 

a) Matut ino b) Vesper t ino c) Nocturno d) Mixto 

10 Durante la rea l i zac ión de mis estudios: 

a) Vivo con mis p a d r e s b) V i v o c o n mi esposo (a) c) Pago as is tenc ia 

d) Entre var ios r e n t a m o s una casa e) V ivo c o n un famil iar f) Vivo so lo. 

11 Estudios a c a d é m i c o s de tu papa: 
a) Pr imaria b) Secundar ia c) Preparator ia Carrera técnica o Comerc al 

d) Nivel L icenc ia tura e) Posg rado f) Menos de primaria o N inguno 

( Ingeniero Méd ico , P ro f r ) (Maest r ía o espec ia l i zac ión) 

12 Estudios a c a d é m i c o s de tu mamá . 

a) Pr imaria b) Secundar ia c) Preparator ia, Carrera técn ica o Comerc ia l 

d) Nivel L icenc ia tura e) Posg rado f) Menos de pnmana o N inguno 

(Ingeniero, Méd ico , Profr.) (Maest r ía o espec ia l i zac ión) 

13 ¿Cuantos h e r m a n o s y he rmanas son en to ta l e n tu famil ia?. 

a) Menos de 2 b) de2 a 4 c) D e 5 a 6 d) De 6 a 7 e) Más de 8. 

14. ¿Qué número d e hijo e res tú? 

a) Pr imero b) S e g u n d o c) Tercero d ) Cuar to e) Quinto f) Sexto en ade lante 

15 ¿Cuál es el t i po de revista que m á s lees?' 

a) Técn ico - C ient í f i ca b) Ciencia f icción c) Románt icas 

d) Deport ivas e) De Art istas f) N inguna. 



16. Aparte de los libros de textos (de donde obt ienes tus tareas), ¿Cual es el tipo de l ibros que más 

lees? 

a) Técnico - C entíf icos b) Política social c) Filosoficos 

d) Ciencia ficción e) Literatura f) Ninguno 

17. En tu t iempo l ibre ¿a cual de las sigu entes act ividades culturales asistes con mayor f recuenc ia 9 

a) Conferencias b) Expociciones de pintura c) C ine 

d) Discoteca e) Teatro f) Ninguna parte 

18. Equipo del que d spones en tu casa 

a) Computadora Internet y Televisión b) Computadora, Televisión y Telefono c) Compu tadora 

d) Televis ión e) Telefono f) N inguno 

19 Tus expectat ivas al ingresar al I T de Linares son 

a) Cont nuar tus estud os de posgrado a egresar (maestría) 

b) Terminar ia carrera y trabajar. 

c) Terminar la carrera (sólo para obtener un título) 

d^ Estudiar m entras encuentras trabajo 

e) Estudias mientras encuentras espacio en otra carrera 

f) Otros. 

CLIMA FAMILIAR 

20 ¿Cuál de los s iguientes factores influyo más en la elección de tu ca r re ra 9 

a) Información profesional b) Influencia de amigos c) Imposic ión de tus padres 

d) Ubicac ión de la escuela e) Falta de cupo en la que habías elegido pr imero 

21 Con respecto a a e e c c o n de tu catrera a actitud de tus padres fue 

a) Muy de acuerdo b) Pare a imente de acuerdo c) De acuerdo 

d) Parc ia lmente desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo 

22. Tu famil ia te apoya económicamente para tus estudios 

a) S iempre b) Casi s iempre c) A lgunas veces d) Casi nunca e) Nunca 

23. Tu famil ia te mot iva e tus estudios 

a) S iempre b) Casi s iempre c) A lgunas veces d) Casi nunca e) Nunca 

Gracias por tu part ic ipación. 
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ANEXO No. 4 



Gráfica No. 1 
Calificación del Bachillerato 

Periodo 1995-1999. 

Gráfica No. 2 
Porcentaje de respuestas correctas en Habilidad Matemática, 

por área y año de estudio. 

AñQ 

a Aritm 
• Á lgebra 
• Geom 



a Matern 

• Química 

• Fís ica 

Gráfica No. 3 
Porcentaje de respuestas correctas en examen de conocimientos 

de Matemáticas, Química y Física por año de estudio. 

1997 1998 1999 
Año 

Gráfica No.4 
Porcentaje global por áreas de Habilidad Verbal de los años de 1995 -1999. 
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Gráfica No. 7 
Calificación promedio global del 

examen de conocimientos 

2.8-
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* La desviación estándar global es .85 

Gráfica No. 8 
Promedio global de porcentaje de aciertos totales de 

conocimientos de Matemáticas, Física y Química 

a) Comprende los años de 1997 -1999 
b) Comprende los artos de 1997 -1998. 



Gráfica No. 5 
Promedio global total del porcentaje de aciertos Habilidad Verbales 

Habilidad. Matemáticas y de Conocimientos 

•Los años de estudio para habilidades, es de 1995 - 1999. 
b Los años de estudio de conocí míenlos, es de 1997 - 1999. 

Gráfica No. 6 
Promedio global de porcentaje de aciertos totales por área 
de Habilidad Matemática Período de estudio: de 1995 -1999 
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ANEXO No. 6 



ffi Mujer 
0 Hombre 

LINF I1ND ISC LE ME 1AGR 

Gráfica No.9 
Distribución de alumnos por carrera y sexo. Sem a-d 2001 

Gráfica No. 10 
Porcentaje de población estudiantil que se dedica 

solamente a estudiar y, estudiar y trabajar. 



Gráfica No. 11 
Bachillerato acorde a la carrera profesional 

Gráfica No. 12 
Tipo de vivienda de los alumnos. 



Gráfica No. 13 
Servicios de la vivienda 

Gráfica No. 14 
Áreas con que cuenta la vivienda 

4R2BSCG) 3RBSCG) 2RBSCCo IRBCo Distinta 

R: RECÁMARA 
B: BAÑO 

S: SALA 
C: COMEDOR 

Co: COCINA 



Gráfica No. 15 
Dependencia económica. 

Gráfica No. 16 
Escolaridad de padre y de la madre 

0 Madre 
0 Padre 

P Primaria Prepa: Preparatoria o equivalente Pgr. Posgrado 
S: Secundaria L: Licenciatura P. Inc. Primaria incompleta 



Gráfica No. 17 
Tamaño de la familia en número de hermanos. 

Gráfica No.18 
Percepciones familiares mensuales. 
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Gráfica No. 19 
Percepciones económicas de los alumnos que trabajan 

Gráfica No. 20 
Equipo disponible. 

Simbologia: 
TCI: Teléfono Computadora e Internet 
CTT: Computadora Televisión y Teléfono 
C: Computadora 

Tv.: Televisión 
N: Ninguno de los mencionados 



Gráfica No. 21 
Tipo de Lectura 
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L/C: Libros de carácter científico. 

P-S: Política-Social. 

F: Filosóficos. 

C-F: Ciencia Ficción 

L Literatura 

N: Ninguno 

Gráfica No. 22 
Porcentaje de Asistencia a Actividades en su tiempo libre. 
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CO: Conferencias 
E/P: Exposiciones de Pintura 
CI: Cine 

A/M: Audiciones Musicales 
D: Discoteca 
T: Teatro 

N: Ningún evento 
S/R: Sin Respuesta 




