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I NTRODUCC ION

La evaluación educativa es el área pedagógica de-

mayor esencialidad pedagógica en todos los quehaceres-

de la educación y de manera muy particular dentro del-

proceso didáctico de la enseFianza-aprendizaje, noso -

tros que desempeñamos funciones vinculadas al sistema-

educativo como maestros, hemos participado en activida

des de evaluación, a veces evaluando y otras siendo e-

valuados, por lo que de muchas maneras estamos familia

rizados con la práctica de ésta.

Como es natural, toda actividad humana va siendo-

afectada por el proceso evolutivo por lo tanto la edu-

cación también va viviendo ese mismo proceso dinámico-

de cambio y evolución y gracias a ello, seguramente

contribuirá, superándose ella misma y de esta manera,

coadyuvando a la formación de una sociedad mejor.

Obviamente que la evaluación es un campo muy am -

plio y tiene una gama de extensos y variados conteni -

dos fundamentales, como: conceptualizaciones, clase de

evaluación, proceso evaluativo, pruebas para evaluar,

se han hecho inclusive una larga serie de investigado



nes sobre la materia, la evaluación de las diferentes

áreas de pensum de estudios del ciclo básico y diver-

sificado de los colegios, nosotros como profesores del

nivel medio estamos vivamente interesados en realizar

una investigación sobre la utilización de los resulta-

dos del proceso evaluativo de los Estudios Sociales en

el ciclo básico del nivel medio de la ciudad de Huaqui

has, durante el ao lectivo 1994-1995.

Los objetivos que animaron la realización del pre

sente trabajo fueron los siguientes:

General:

Conocer el uso que se da a los resultados de-

la evaluación de Estudios Sociales en los colegios:

"Carlos Garbay Montesdeoca" y el colegio "Huaquihlas".

Específicos:

1. Examinar algunos conceptos básico generales y fun-

damentales sobre la evaluación: sus concepciones,

la medición, la evaluación, conceptos, importancia,

principios, fines y objetivos, características y u-

sos de la evaluación.

xi



2. Establecer la secuencia que sigue el profesor en el

proceso evaluativo de los alumnos de la especial¡ -

dad de Sociales.

3. Averiguar si la realimeritación proporcionada por el

profesor en base a la evaluación, mejora el aprendi

zaje de los alumnos.

4. Detectar los problemas que ocasionan en los alumnos

y padres de familia, las notas asignadas a los estu

diantes.

5. Establecer las medidas correctivas que emplean los-

profesores para mejorar el aprendizaje de los estu-

diantes.

6. Obtener y analizar los criterios y las opiniones de

las autoridades, profesores y alumnos de los dos co

legios, acerca de los resultados (juicios de valor)

que obtienen los profesores de la evaluación de

Estudios Sociales y la utilización de los mismos.

Las hipótesis que se investigaron y verificaron
u

para elaborar este informe son las siguientes:

xii



General:

El proceso de evaluación de Estudios Sociales-

no es adecuado, ni completo debido básicamente a que

no se utilizan adecuadamente los resultados de la eva-

luación.

Particulares:

1. El descuido que manifiesta el profesor en el segui-

miento secuencial de las fases del proceso evalua -

tivo afecta el resultado de la misma.

2. La falta de realimentación que hace el profesor en-

los alumnos, influye significativamente en los re -

sultados de la evaluación.

3. Existe una serie de problemas en los alumnos y pa -

dres de familia que distorcionan los resultados de-

la evaluación.

4. La mayor parte de los profesores no aplica medidas-

correctivas a los resultados deficientes de la eva-

luación.

xiii



Trabajo investigativo que nos permitió configurar

un informe estructurado en 6 capítulos: el primero que

plantean aspectos fundamentales de la evaluación; en

el segundo que trata sobre el proceso de la evalua -

ción; un tercero sobre la realimentacjón de los resul-

tados de la evaluación; el cuarto capítulo informa de

los problemas relativos a las calificaciones e

informes a los padres de familia; el quinto que trata

sobre medidas correctivas de la evaluación; y el sexto

capítulo donde analizamos los criterios acerca de la

utilización de los resultados de la evaluación de es-

tudios sociales de los colegios nocturnos de Huaqui -

has; finalizando nuestra tesis con las correspondien-

tes conclusiones y recomendaciones.

xiv
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACION
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACION

La evaluación educativa y, dentro de ésta, la e-

valuación del aprendizaje, constituye un aspecto pre-

ponderante que incide directamente en la calidad de

la educación; sin embargo, en la realidad, la prácti-

ca de la evaluación de los productos del aprendizaje

esté plagada de errores, generados por múltiples ra-

zones.

Este antecedente conduce a la formación o elabo-

ración de un marco teórico autoinstruccional, cuyos

temas no tienen la pretensión de agotar el vasto cam-

po de la evaluación; tampoco debe considerarse como

asunto incontrovertible, sino más bien, como una guía

de consulta y de orientación teórico práctica que nos

ayude en nuestra investigación en la formulación de

juicios y en la toma de decisiones, confiables y vá-

lidas, sobre la base de la información científica que

recopilamos.

La organización de los contenidos del presente

capítulo sigue un orden lógico y metodológico que,

partiendo del conocimiento de los fundamentos

conceptuales básicos, llegue a la comprensión de cómo
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deben estructurarse y sobre todo aplicarse y utilizar

se los resultados de la evaluación; es decir como e-

laborar los instrumentos encargados de recopilar

información acerca de los productos del aprendizaje y

la forma de interpretar correctamente los resultados-

obtenidos.

El capítulo está disefado de la siguiente mane-

ra.

1.1. CONCEPTOS DE EVALUACION EDUCATIVA.

Con el estudio de los objetivos aspiramos

básicamente asumir una posición científica res-

pecto de la Evaluación del Aprendizaje.

Para el efecto partimos de algunas conside-

raciones que sobre la evaluación nos trae nues-

tro Reglamento de Educación, así, en su art. 290

señala que "La evaluación en todos los niveles y

modalidades del sistema educativo nacional será-

permanente, sistemática y científica" (1).

En el Art. 291, encontramos lo siguiente:
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"La evaluación permitirá reorientar los proce-

sos, modificar actitudes y procedimientos, pro-

porcionar información, detectar vacíos, atender-

diferencias individuales y fundamentar la promo-

ción de los estudiantes" (2).

Estos conceptos hacen alusión a los niveles

que en la evaluación se aplica, se menciona sus-

características esenciales y su función primor-

dial, la razón de ser de la evaluación científi-

ca.

Según Pedro D. Lafourcade: "La evaluación

es entendida como una etapa del proceso educacio

nal que tiene por fin comprobar de modo sistemá-

tico en qué medida se han logrado los resulta-

dos previstos en los objetivos que se hubieran

panificado y especificado con suficiente ante-

(1-2) MINEDUCACION., (1994) Leyes de Educación, Uni-

versidades y Escuelas Politécnicas,

Cultura, Educación Física, Deportes

y Recreación y Reglamentos., pág.

104.



lación" (3)

Este concepto no engloba todo el proceso,

pero en todo caso hace énfasis en su finalidad,-

es más amplio que el de medición; en síntesis,

la evaluación es una interpretación de una medi-

da (o medidas) en relación a una norma ya esta-

blecida.

La evaluación es un proceso contínuo que

sirviéndose de la medición, permite formular jul

cios de valor, al comparar la realidad educativa

con los objetivos propuestos en el Sistema de E-

ducación, para llegar a decisiones en beneficio-

del alumnos en particular y de la educación en

general; y, por lo tanto todo el proceso debe es

tar respaldado por la investigación científica.

Según Luis Arturo Lemus: "La palabra evalua

ción significa estimar, apreciar el valor de las

5

(3) LAFOURCADE, Pedro D., (1973) Evaluación de los A-

prendizajes., Edit. Kapelusz, Buenos-

Aires, Argentina, pág:17.
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cosas no materiales. La complementación de estas

dos palabras en un simple proceso de supervisión

se encuentra en el hecho de que, cuando se juzga

un programa de trabajo es una institución educa-

tiva, deben identificarse las partes significa-

tivas del proceso y debe emitirse algún juicio

de su valor" (4).

Según Imídeo Nérici: "Evaluar el aprendiza-

je consiste en juzgar lo que el alumno ha apren-

dido después de una fase de la ensefíanza. Esa e-

valuación puede ser subjetiva y objetiva. Subje-

tiva cuando se evalúa la producción del alumno

de modo personal, pudiendo variar de un profesor

a otros debido a la manera parcial de apreciar

dicha producción, esto es, sin posibilidades de-

referirla a una escala objetiva de valores; y,

es objetiva cuando la evaluación no depende -

o depende muy poco de la apreciación subjetiva,

toda vez que la producción del alumno debe aten-

(4) LEMUS, Arturo, Luis., (1975), Administración, Di-

rección y Supervisiónde Escuelas., Edit.

Kapelusz, Argentina, pág: 242.
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der a cuestiones delimitadas con precisión y que

admiten una sola solución" (5).

Dentro de la evaluación o mejor dicho den-

tro del quehacer educativo se insertan dos tér-

minos importantes: la medición y la evaluación,

éstos son comprendidos y usados como conceptos

esenciales, mas nó como sinónimos; puesto que la

medición esta dentro de la evaluación. Por tanto

la medición en educación, es asignar números a

personas, hechos propiedades o fenómenos, en ba-

se a una norma preestablecida. Mientras que eva-

luar el aprendizaje es un proceso científico

dirigido a recoger información sobre conductas y

contenidos propuestos en los objetivos, con lo

cual se formulan juicios de valor que conducen a

la toma de decisiones para mejorar el aprendiza-

je de los estudiantes.

Estos conceptos básicos nos permiten conce-

(5) NERICI, Irnídeo., Hacia una Didáctica General Di-

námica; Edit., Kapelusz., Buenos Aires,

Argentina; pág: 510.
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bir, entender y utilizar a la evaluación como un

proceso que partiendo de un marco determinado de

valores y de un marco metodológico específico,

analiza una realidad con el fin de establecer un

juicio valorativo de ella. Esto trae como conse-

cuencia, una acción transformadora sobre la rea-

lidad según el juicio valorativo; una transforma

ción del marco valorativo; o más aún la trans-

formación simultánea de ambos aspectos, todo es-

to dentro de un proceso dinámico.

La evaluación es una fase de la planifica -

ción, paralela a las de implementación y ejecu-

ción, aunque con características especiales al-

término del proceso, que consiste en el análisis

de los resultados obtenidos en la ejecución del-

plan, teniendo como parámetros los objetivos y

metas propuestas en la fase de formulación.

Pues, la evaluación es una de las funciones

permanentes de la planificación que consiste en-

medir periódicamente los resultados obtenidos,

comparándolos con los resultados programados pa-

ra introducir las rectificaciones que son necesa

rias y ubicar el proceso dentro de límites acep-



tables.

1.2. FINES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACION.

Coincide con los criterios de varios auto-

res, el Reglamento General de la Ley de Educa-

ción puntualiza como objetivos de la evaluación-

los siguientes:

Art. 292: "La evaluación debe cumplir con

los siguientes objetivos:

a) Determinar si los objetivos educativos de un~

grado, curso, ciclo o nivel se han alcanzado

eficazmente;

b) Descubrir en qué medida han sido efectivos

los procesos didácticos, el currículo y los

recursos materiales utilizados en el aprendi-

zaje;

c) Determinar si los conocimientos, habilidades,

destrezas, actitudes y valores alcanzados por

el alumno, le permiten la continuación de sus

9

estudios o el desenvolvimiento eficiente en

el mundo del trabajo.
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d) Identificar las potencialidades y aspiracio-

nes de los alumnos, así como sus limitaciones

para orientar y mejorar el aprendizaje;

e) Motivar el aprendizaje por medio de estímulo,

que representa para los alumnos las informa-

ciones acerca de sus éxitos, en varias ramas-

del currículo;

f) Proporcionar los instrumentos, medios y resul

tados, que conduzcan a profesores y alumnos a

la autocrítica y a la autoevaluaci5n;

g) Identificar causas de los errores y de las di

ficultades de aprendizaje, con miras a efec-

tuar las modificaciones indispensables en el-

futuro; y,

h) Proporcionar las bases objetivas para la ca-

lificación y promoción de los alumnos" (6).

(6) MINEDUCACION., (1994). Leyes de Educación, Uni-

versidades y Escuelas Politécnicas,-

Cultura, Educación Física, Deportes-

y Recreación y reglamentos; pg:104.
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En términos generales, el propósito básico

de la evaluación es el de proporcionar a maes-

tros y alumnos, información acerca del avance

del proceso de dirección del aprendizaje por lo-

mismo, cumple las siguientes funciones: diagnós-

tica, formativa e integradora o sumativa.

De manera que:

La función de la evaluación educativa es la

orientación; y, sus funciones especificas son:

- DIAGNOSTICAR situaciones reales de aprendizaje.

- VERIFICAR objetivos alcanzados.

- COMPROBAR su funcionalidad.

- DETERMINAR fallas y dificultades.

- ACUMULAR suficiente información.

- PRONOSTICAR posibilidades.

- PERFECCIONAR los instrumentos de la evaluación

(confiables y válidos).

- RETROALIMENTAR al proceso con fines correcti-

vos.

TIPOS DE ESIALUACION

La Evaluación Diagnóstica: Es la función que per
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mite en términos generales conocer la situación-

actual del grupo y de cada alumno, antes de

iniciar un nuevo proceso de aprendizaje.

se la denomina también como evaluación ini-

cial o previa, sacar la información que tienen

los estudiantes, para luego saber qué debo ha-

cer, es la función que contribuye a establecer

el punto de partida de las nuevas acciones, es

decir asumir las decisiones adecuadas con el fin

de hacer del hecho educativo un proceso eficien-

te.

En resumidas cuentas, la evaluación diagnós

tica pretende:

1. Dar los datos requeridos para la planifica-

ción, orientación, organización y ejecución

de la acción educativa, según el nivel de co-

nocimientos del alumno.

2. Proporcionar elementos de juicio con el fin

de agrupar o reagrupar a los estudiantes en~

base a sus dominios cognoscitivos.

3. Detectar las causas de las dificultades del a
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prendizaje, para iniciar el período prepara-

tono.

4. Adecuar las tecnologías del interaprendizaje-

a la realidad de los estudiantes.

La Evaluación Formativa:

La evaluación formativa se la denomina tam-

bién continua, concreta, progresiva, sucesiva y-

constituye en el sistemático control de las evi-

dencias del rendimiento académico de los proce-

sos del interaprendizaje.

Su objetivo fundamental seria el de verifi-

can el nivel de éxito en dominios de la conducta

y conocimientos, localizar diferencias aún posi-

ble de remediarlos para en su debida oportunidad

tomar las decisiones más aconsejables al caso.

Las funciones de la evaluación formativa,

en concreto podemos resumir así:

- Informar acerca de la verdadera situación de

los alumnos.
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- Agrupar a los alumnos para un aprendizaje co-

rrectivo.

- Retroalimentar constantemente el proceso y do-

sificar el tratamiento del programa.

En cuanto al tiempo de duración de la eva-

luación formativa, esta abarca períodos breves y

específicos, siendo naturalmente el maestro -

quien debe decidir sobre el momento más adecuado

para esta evaluación.

Dentro de los instrumentos a utilizar para-

esta evaluación tenemos: las pruebas formales y-

las pruebas informales (lecciones y deberes en

casa y en clase).

dentro de sus esenciales utilidades podemos

mencionar las siguientes:

- Permite organizar los programas de corrección

y recuperación.

- Se esta en la posibilidad de realizar contí -

nuos reajustes.
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- Informa a los estudiantes como medio de motiva

ción.

- No otorga calificación.

La Evaluación Sumativa:

A esta evaluación se la denornina: terminal,

total, final, sumaria o de programas.

So objetivo fundamental determinar el nivel

de comportamiento cognoscitivo y psicomotor, es-

ta evaluación desde el punto de vista de las ca-

lificaciones es cuantitativa y cualitativa y sir

ve para determinar la promoción de los estudian-

tes; de ahí es que se basa en evaluaciones con-

tinuas y sistemáticas.

Sus funciones fundamentales podemos resumir

en los siguientes términos:

- Ofrece información para tomar decisiones.

- Explora el nivel de conductas y contenidos.

- Aprecia matemáticamente la exactitud del currí

culo (informe final).
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En cuanto al tiempo u oportunidad de aplica

ción de las evaluaciones sumativas, éstas se rea

lizan:

- Al finalizar una unidad didáctica.

- Mensual.

- Trimestral.

- Final del curso o nivel de estudios.

Dentro de los instrumentos que se utilizan,

siempre las pruebas objetivas.

En cuanto a sus utilidades, las evaluacio-

nes sumativas permiten:

- La cuantificación de los alumnos.

- El alcance de los objetivos.

- Aprobar el curso.

- Transformar las puntuaciones en calificacio-

nes

1.3. CARACTERISTICAS, FASES Y USOS DE LA EVALUACION.

Desde el punto de vista de la Ley y Regla -

mento de laEducación, la evaluación es para to-
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dos los niveles y modalidades del sistema educa-

tivo nacional y por tanto será permanente, sis-

temática y científica.

Básicamente la evaluación permitirá reorien

tar los procesos, modificar actitudes y procedi-

mientos, proporcionar información, detectar va-

cíos, atefider diferencias individuales y funda-

mentar la promoción de los sefiores estudiantes.

Las fases y usos de la evaluación se resu-

men en los siguientes términos:

El proceso de la evaluación comprenderá:

- Selección de los objetivos que orientará el

proceso de la evaluación.

- Análisis de los objetivos.

- Selección y elaboración de los instrumentos.

- Aplicación de los instrumentos. Elaboración de

los resultados. Análisis e Información de los-

mismos.
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- Programación y aplicación de la recuperación

pedagógica.

De acuerdo al Ministerio de Educación, a

través de la DINACAPED, las principales caracte-

rísticas de la evaluación son: científica, inte-

gral, participativa, interdisciplinaria, senci-

lla, acumulativa y educativa.

Científica:

Porque se guía por un conjunto de princi

pios, métodos, técnicas y procedimientos relati-

vamente confiables y válidos.

Sistemática:

Porque es un proceso que no se cumple de

forma improvisada, sino que responde a una pla-

nificación previa; porque está íntimamente liga-

da a la acción didáctica y por lo tanto partid-

pa de todas sus actividades; y, porque responde-

a normas y criterios relacionados.



Integral:

Porque involucra el conocimiento de facto-

res internos y externos de la personalidad del

estudiante, que incide en su rendimiento.

Participativa:

Porque permite la intervención de todos los

sujetos relacionados directa o indirectamente en

el proceso educativo.

Interdisciplinaria:

Porque incluye especialistas de distintas

áreas o disciplinados directa o indirectamente

en el proceso educativo, que desde el principio,

aún teniendo conceptos, métodos e informaciones-

diferentes, trabajan conjuntamente, en un esfuer

zo compartido, para lograr el desarrollo eficaz-

y real del proceso.

Acumulativa:

19

Porque para la toma de decisiones integra
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la información recogida en distintas épocas, va-

rias áreas del conocimiento y diversos instrumen

tos de medición.

Sencilla:

Porque el lenguaje utilizado esté al alcan-

ce de la comprensión de todos los involucrados

en el proceso de la ense?íanza-aprendizaje.

Educativa:

Porque donde hay participación social, hay-

educación.
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Hasta el momento hemos tratado aspectos bá-

sicos sobre la evaluación del aprendizaje y, den

tro de éstos ámbitos continuamente hemos mencio-

nado a los objetivos. Sin duda el objetivo es un

enunciado sobre lo que alcanzará posiblemente el

educando cuando finalice un proceso de ense?íanza

aprendizaje; y, que si no piensa en qué lograrán

alcanzar sus alumnos cuando concluya dicho pro-

ceso, no podrá saber qué es lo que desea de e-

llos. Entonces diremos que:

El objetivo expresa en pocas palabras, cuál

es la conducta adquirida o modificada que mostra

rá el alumno, al finalizar un proceso de inter-

aprendizaje ( de instrucción); es decir, después

de haber interactuado con un conjunto de medios.

hablar de los objetivos que son múltiples,

es decir de los usos de la evaluación.

Por tanto los objetivos de la evaluación:

- Orientan el proceso de instrucción.

- Ofrece dirección: determinan hacia dónde van o



se dirigen.

- Ofrecen pautas para la selección de las estra-

tegias metodológicas y de los recursos.

- Dan orientación para la evaluación, pues cuan-

do se analiza un objetivo se sabe cómo será e-

valuado.

Concretamos lo expuesto en el siguiente es-

quema:

ESQUEMA Nro 1.

A

La evaluación permite conocer en qué medida

se ha logrado los OBJETIVOS propuestos en el pro

ceso del interaprendizaje.

23

En otras palabras, el OBJETIVO es el compor
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tamiento o conducta observable y medible espera-

da en el alumno como consecuencia del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Bien, pero siempre que uno hace algo o pro-

duce alguna cosa busca comprobar de inmediato la

calidad del producto.

¿C6mo lo comprobamos?

A través de la evaluación el maestro verifi

ca si los alumnos alcanzaron los objetivos pro-

puestos.

Mediante al siguiente esquema, nos podremos

dar cuenta básicamente de los usos de la evalua-

ción, pero sobre todo queremos poner en claro

que la evaluación está presente desde el princi-

pio hasta el final del proceso.



ESQUEMA DE LOS USOS DE LA EVALUACION.

rP0b05 1

INSUMOS	 PROCESOS	 PRODUCTOS

11Entrada	 Proceso Ens-Ap.]	 Salida
+

	

[E. DIAGNOST. 1 IE. FORMATIVA ]	 E. SIJMATIVA	 1
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Dentro del tema que estamos tratando, encon

tramos el proceso íntegro de la evaluación, los-

mismos que están formados por la Ley y Reglamen-

to de Educación y Cultura, como podemos observar

en el artículo 295, el mismo que textualmente di

ce:



"El proceso de evaluación comprenderá:

Selección de los objetivos que orientarán

el proceso de evaluación:

- Análisis de los objetivos;

- Selección de los instrumentos;

- Elaboración de los instrumentos;

- Aplicación de los instrumentos;

- Elaboración de los resultados;

- Análisis e interpretación de los resultados;

- Información de los resultados; y,

- Programación y aplicación de la recuperación

pedagógica" (7).

Como vemos, nuestro reglamento noda clara-

mente un proceso bastante definido y concreto

sobre la evaluación, que se inicia con el

análisis de los objetivos y concluye con la pro-

gramación de las pruebas (planificación de los

instrumentos) y la aplicación de la recuperación

pedagógica.

(7) MINEDUCACION., Ley y Reglamento de Educación.,

pag.: 105.
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- De actuación.
- De libro abito.
- Escala de calificaciones.
- Pruebas objetivas de aula.

- Nifo.
- Padre de familia.
- Profesores.
- Especialistas.



1.4. LA RETROALIMENTACION O REALIMENTACION.

Para tratar este terna y los subsiguientes

del capítulo consideramos necesario y oportuno

tratar muy brevemente las fases o pasos del pro-

ceso de la evaluación educativa por estar inmer-

so en este todo, las partes a las que en lo pos-

terios haremos alusión.

Como hemos tratado teóricamente el proceso-

de evaluación contiene los siguientes pasos:

Medición:

Pues para evaluar un proceso o el logro de-

un objetivo, es necesario ante todo medirlo de-

alguna manera, de modo que sea posible manejarlo

cuantitativamente.

Esto implica el desarrollo de instrumentos-

adecuados para medir aquello que se pretende eva

luar.

Si el instrumento arroja datos erróneos o

si mide algo distinto del objetivo de la evalua-

28
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ción todo el resto del proceso resultará desvia-

do o equivocado.

Comparación con un parámetro:

El resultado de una medición, ejemplo: pun-

tuación en una prueba no tiene en sí ningún sig-

nificado. Es preciso ubicarlo con respecto a un-

patrón, normas o parámetros. En el caso de la e-

valuación educativa, la norma está constituida-

por los objetivos del aprendizaje. El puntaje de

una prueba no tiene sentido sino en función del

objetivo que esta prueba pretendió medir.

Juicio de Valor:

De la comparación entre el resultado de la-

medición y la norma se deriva un juicio en el

sentido de si el fenómeno o sujeto medido se

ajusta a esa norma, la sobrepasa, representa de-

ficiencias, etc. Este paso es el específicamente

evaluativo, pero claramente requiere de los dos-

anteriores para no ser algo subjetivo.



Aplicación:

Con el tercer paso terminaría lo que noso-

tros llamaríamos propiamente la evaluación, pero

como evaluar no constituye una meta, sino un me-

dio que puede servir a diversos fines, los mis- -

mos que es preciso tenerlos claramente definidos

de antemano para adecuarlos a ellos la acción e-

ducativa, por tanto los principales propósitos

para los que la evaluación puede servir son: la-

RETROALIMENTACION, la toma de decisiones y la

información, temas que trataremos luego.



EL PROCESO DE LA EVALUACION
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La REALIMENTACION o retroalimentación del

proceso se entiende como la acción en la que de~

un proceso o sujeto se obtiene datos que cons-

tituyen una información útil para el mismo pro-

ceso o sujeto.

En otras palabras, la información no provie

ne del exterior (de otras experiencias u otras

personas) sino del análisis del cómo funciona o-

estás constituido el fenómeno, aunque en este

análisis puede tenerse el auxilio o la interpre-

tación hecha por un agente externo.

La función prioritaria de la evaluación es-

obtener del desarrollo del proceso educativo, in

formación útil para su mejoramiento.

El propósito principal de la evaluación es-

mejorar el aprendizaje y la instrucción; todo o-

tro uso es secundario o complementario con res-

pecto a este propósito principal. Esto implica

que se evalúa ante todo para que el alumno y el-

maestro conozca cómo está desarrollando la acti-

vidad educativa que los involucra a ambos y es-

tán en condiciones de, consciente y racionalmen-
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te, mejorarla. El desarrollo de un programa cual

quiera de sus elementos constitutivos pueden ser

así modificados o reforzados gracias a los datos

aportados por la evaluación.

Concretando de alguna manera diríamos que

la RETROALIMENTACION es un proceso a través del

cual se canalizan los resultados de la evalua -

ción, introduciendo la orientaciones producidas-

como fruto de dicha evaluación con el objetivo

de corregir sobre la marcha aquellas actividades

que están realizando en forma deficiente; por e-

jemplo, la evaluación ha demostrado que es ina-

propiado el uso de tarjetero a partir de tal

lección o la prolongación de las sesiones de al-

fabetización por más de dos horas; estos resul-

tados permiten hacer recomendaciones para actua-

lizar a todo el personal voluntario.

Dentro de este contexto metodológico de la-

evaluación encontramos la TOMA DE DECISIONES;

actitud educativa requiere de decisiones cotidia

nas que van desde la selección de un auxiliar

didáctico determinado hasta la modificación de

todo un sistema disciplinario o una metodología-



didáctica.

El profesor y el administrador, en cual-

quier nivel que se encuentran requieren de datos

ciertos y precisos para tomar decisiones ració-

nales y adecuadas.

Una evaluación diseFíada e implementada para

este efecto le permite decidir con ms seguridad

acerca de la aprobación de un alumno, la modifi-

cación de un programa, el dise?ío de programas re

mediables, etc.

Información o Divulgación de Resultados:

Como maestros, consideramos que es indispen

sable que los resultados de una evaluación sean-

conocidos por todos los involucrados e interesa-

dos en el proceso educativo.

En este sentido, un administrador de educa-

ción básica a nivel local debe prestar atención

especial a la comunicación de resultados y ésto

adquiere importancia la presentación que de ellos

hagan según sea el destinatario de la informa-

34



ción.

Las conclusiones y recomendaciones deben mo

dularse y presentarse con lenguaje propio y acce

sible al sujeto que recibirá la información.

Entonces, se hace necesaria la presentación

de los resultados en diferentes formas, no será-

el mismo lenguaje el que se utilizará con el di-

rector o autoridades educativas.

Las informaciones ciertamente son de menor-

trascendencia que las dos funciones anteriores

pero también de gran importancia, es la necesi-

dad de que la evaluación se convierta en una

fuente de información que permita a los padres

conocer el nivel y la secuencia del desarrollo

i de sus hijos; a los administradores, la marcha

de una institución; a los investigadores de la

educación los resultados de prácticas derivadas~

de ciertas teorías o hipótesis de trabajo.

35

1.5. LA AUTOEVALUACION DEL ALUMNO.

Otros de los aspectos a considerar en la ve
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rificación y la evaluación del aprendizaje, in-

dependientemente de la promoción o de la habili-

tación que contribuye a la realización

individual del estudiante es la AÍJTOEVALUACION

La autoevaluación: consiste en hacer que el

alumno se juzgue como estudiante en vista del de

sempeFio en sus tareas escolares y académicas, a-

sí como de su comportamiento social.

La autoevaluación puede prestarse para las

siguientes finalidades.

- Aminorar el conflicto entre profesor y estu

diante evitando con ello, que el alumno se

considere víctima de injusticias.

- Favorecer la maduración del estudiante,

permitiendo que tome conciencia de si mismo co

mo persona y miembro de una comunidad, así co-

mo de sus posibilidades y de sus limitaciones.

- Limita la posibilidad a la sobreestima o a la-

posible tendencia a la subestima.
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- Favorecer el desarrollo del sentido de la res-

ponsabilidad, haciendo que el alumno advierta-

que mucho de lo que sucede depende de él mis-

mo;

- Y, por supuesto motivar para la realización de

las tareas académicas y estimular el esfuerzo-

de autosuperación.

De manera que, y a nuestro entender, la au-

toevaluación consiste en llevar también al estu-

diante a realizar la apreciación de sus propios-

resultados en el proceso de la ensefianza-apren-

dizaje o interaprendizaje, comprobados por las

diversas formas de verificación y a través de su

propia observación. Siendo esta en un buen medio

educativo capaz de llevar al alumno a reflexio-

nar sobre sí mismo y a tomar conciencia de su

realidad como estudiante.

Por lo que acabamos de considerar, la auto-

evaluación puede cumplir con amplias

aspiraciones educativas, de modo que conduzcan a

nuestros estudiantes a:
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a. Tomar conciencia de un conjunto de valores

podrán traducirse en normas de normas de com-

portamiento. -

b. Tomar conciencia de su realidad humana en lo~

concerniente a aptitudes, posibilidades y as-

piraciones.	 -

c. Tomar conciencia de su participación en la

realización de su propia vida, a través de es

fuerzos realizados en el cambio de su propia-

realización.

d. Tomar conciencia de sus deberes de alumnos, -

tales como dedicación a los estudios organiza

ción de planes de trabajo, atención a las

exigencias escolares, a sus profesores, .a sus

condiscípulos, etc.	 -	 -

e. Tomar conciencia de sus deficiencias en los-

estudios por falta de aptitudes, de prepara-

ción anteriof o de insuficiente atención.

f. Procurar medios, con la cooperación de sus

profesores, para precisamente superar esas de



ficiencias.

g. Tomar conciencia de sus aptitudes más sobresa

lientes y destacadas.

h. Proponerse aprovechar de la mejor manera po-

sible estos puntos fuertes, con la colabora-

ci6n de sus profesores.

1. Motivar a todos los comprometidos en el proce

so, básicamente a los alumnos a fin de inte-

grarse en un proceso de contínuo desenvolvi-

miento.

En este sentido, nosotros pensamos que des-

de temprana edad, el alumno debe ser orientado-

a realizar un trabajo de autoevaluaci6n y, por-

medio de ella, establecer diálogos con sus profe

sores que propendan a no reprender o sancionar,~

sino a estimular un proceso dinámico de supera-

ción de deficiencias, revelación de aptitudes,

crecimiento social, intelectual, social, emocio-

nal, estético, espiritual, religioso, de plena-

realización, en suma de su personalidad.

39



A propósito de esta tarea autoevaluadora,

consideramos que la autoevaluación bien puede ce

menzarse en la misma escuela, luego de ejercitar

en todos los grados y cursos de la escuela pri-

maria elemental y superior; refiriéndonos desde-

el inicio a las metas simples formas de compor-

tamiento deseables, realizados en su persona,

sus compañeros y la escuela y ascendiendo poco a

poco hacia formas de conducta más complejas, re-

lacionadas también, con disciplinas o breas de -

conocimiento, a fin de que sean mejores conoci-

dos y no orientados los éxitos en los fracasos-

escolares.

Como nos dice Esther Tirión de Verón: "A

través de la autoevaluación, el educando puede y

debe asumir una actitud de acercamiento de sus-

profesores, cuando toman conciencia de alguna de

ficiencia a fin de que se lo oriente para reme-

diarla. La autoevaluacjón debe llevarla al alum-

no, también, a encontrar sus mejores aptitudes.

Estos puntos los desarrollará adecuadamente con-

la colaboración que le presten sus profesores.

de manera que la autoevaluación puede referirse-

a formas de comportamiento correspondiente a la-
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esfera personal, la social y la del conocimien-

to" (8).

Una de las cuestiones colaterales a la auto-

evaluación constituyen sin duda: - ¿ el cómo

hacerlo?.

La respuesta es: a través de los instrumen-

tos y mecanismo correspondientes, para el alumno

y el profesor.

Para el alumno:

Para la autoevaluación del alumno, pueden

elaborarse fichas, las mismas que luego de expli

cadas, pueden ser utilizadas, dentro de las cua-

les podemos mencionar:
ID

- La ficha de Comportamiento Social y Personal.

- La ficha de una Disciplina o Area de Estudio.

(8) THIRION de y , Esther., (1977) Curso de Didáctica-

Especial. Edit., Troquel,

Buenos Aires; pág: 77.



- Etc., fichas que uno pueda elaborar.

Para el profesor:

El profesor utilizará también paralelas, pa

ra cotejarlas con las del alumno.

Es necesario que aclaremos que si las fi -

chas llenadas por los profesores y los estudian-

tes, ofreciesen grandes discrepancias, los edu-

candos en cuestión merecerán mayores atenciones,

para que sean localizados y remediados los fac-

tores del desencuentro evidenciados por la auto-

evaluación.

En este sentido las fichas de autoevalua -

ción deber ser confeccionados de manera que pro-

curen encaminar a los educandos, hacia una real-

autoevaluación y a los profesores a una evalua-

ción más amplia que la permitida por las pruebas

de verificación del aprendizaje.
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1.6. LAS CALIFICACIONES.

En realidad suele hablarse más de califica-

ciones que de notas; ambos términos parecen usar

se con igual frecuencia. Estas denominaciones se

usan insdistintamente, apareciendo más a menudo-

la palabra "notas", ya que suele usar los profe-

sores y los alumnos.

Ahora bien, las calificaciones, constituye-

una tarea muy diligente porque tiene que trans-

mutar los resultados de los exámenes en valores-

claros y expresivos, pues esta calificación debe

representar CUANTO SABE cada examinado al compa-

rar con lo que esperaba DEBA APRENDER, dejando-

al descubierto qué objetivos fuero cubiertos y

cuáles no, después de lo cual se podrá entrar a-

analizar las causas de tal desequilibrio, si és-

te ha existido.

1.6.1. NOTAS.

Las notas conceptualmente es la co-

rrección numérica de la utilidad de las-
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calificaciones que señalan el éxito pre-
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sente y futuro o a su vez seialan las li-

mitaciones en el logro de los obtetivos.

Por supuesto que se ha expresado

gran preocupaci5n por los efectos margi-

nales de las prácticas de las calificacio

nes sobre el aprendizaje del alumno.

El recibir contínuamente "malas no-

tas" puede desanimar a los alumnos y de -

hecho que esto ocurre; la rivalidad entre

los estudiantes por obtener las mejores -

calificaciones puede dar lugar a niveles-

de competitividad más altos de lo

deseable.

El uso de notas tienden a influir en

el desarrollo del alumno en un sentido

más favorable al conformismo que a la o-

riginalidad.

Algunos de los propósitos más comu-

nes que se persigue con las calificacio-

nes son los de:
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1. Facilitar el desarrollo educacional

del alumno, aumentando, por ejemplo,-

la motivación para el estudio.

2. Tomar decisiones acerca de la promo-

ción o graduación de los alumnos.

3. Tomar decisiones respecto a la escola

ridad posterior, por ejemplo determi-

nando si el alumno debe ir a estudios

superiores.

4. Recomendar a los alumnos y a los gra-

duados para un empleo.

5. Informar a sus padres sobre la marcha

de sus hijos en el centro.

6. Conceder distinciones especiales.

7. Proporcionar información a los orien-

tadores escolares.

En cada centro debe tomarse decisio-

nes concretadas sobre cuáles van a ser



46

los propósitos principales del sistema de

calificaciones; estas finalidades

una singularsingular importancia, así:

Si el propósito esC'enciai es propor-

cionar un criterio de selección de alum-

nos para fines de empleo; el sistema de-

calificación elaborado sería probablemen-

te muy distinto al apropiado para facili-

tar el desarrollo educacional de los alum

nos.

Bases para las notas:

Entre las bases que se usan frecuen-

temente para calificar figuran las si-

guientes:

1. La medida es que el alumno ha alcanza-

do los objetivos de ensefíanza.

2. El progreso en el logro de los objeti -

vos educacionales, es decir, el aumen-

to de rendimiento desde el principio

del período de ensefianza hasta el fi-

nal.
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3. La relación entre el rendimiento y la-

aptitud; con arreglo a esta base, un

alumno de aprendizaje lento puede re-

cibir una buena nota por un volumen de

rendimiento relativamente bajo.

4. El mayor esfuerzo que el alumno ha rea

lizado en el centro.

5. El mayor o menor interés que el alumno

ha mostrado en el trabajo escolar.

6. Regularidad de asistencia.

7. Pulcritud en los exámenes.

8. Puntualidad y perfección de las tareas

entregadas.

1.6.2. SISTEMA DE CALIFICACIONES.

Los criterios que se ofrecen a con-

tinuación para juzgar las cualidades de -

los sitemas de calificación no son más

que el resumen de algunas de las ideas
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principales esbozadas en el análisis pre-

cedente de los problemas relativos a las-

notas:

En este sentido:

- Todos los símbolos, conceptos y procedi

mientos importantes deber definirse cia

ramente.

- El sistema debe producir notas que

comuniquen claramente la medida en que-

los alumnos están rindiendo o progresan

do en el sentido indicado por los obje-

tivos de enseñanza.

- Las notas y el sistema para obtenerlas

deben ser comprensibles para todas las-

personas afectadas, ello significa que-

el sistema debe ser tan sencillo como -

sea posible, sin grave menoscabo del

significado.

- El sistema no debe ser ni más ni menos-

preciso que los datos de evaluación a -
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que se aplica.

- El sistema debe ser económico en cuanto

al tiempo, sin que esta economía se in-

terfiera con otros criterios que deben-

seguirse.

- Las notas deben ser tal naturaleza que-

proporcionen las clases de información-

necesarias para los distintos

destinatarios: alumnos, padres, otros -

profesores, orientadores, otros centros

y futuros empresarios.

- El sistema debe representar el suficien

te acuerdo sobre las bases y standar de

las notas para que las asignadas por

los distintos profesores tengan, al me-

nos aproximadamente, el mismo significa

do.

- Las notas deben tener el mayor valor -

diagnóstico posible, sin dejar de ser -

practicas; lo cual significa que deben-

ser detalladas, sin hacer del sistema



demasiado enojoso.

Los métodos para la calificación del

rendimiento pedagógico son:

El de evaluación por NORMAS y dentro

de éstos están:

a) La desviación standar; y,

b) El de la variación máxima.

Métodos de deshuso y que sufren una

sorprendente aberración; pues sea cual

fuere el resultado de una medición, siem-

pre habrá alumnos que alcancen

calificaciones altas, así rindan menos

del 50% de la materia enseñada y a la in-

versa, quienes demuestren una asimilación

mayor al 50% de la materia enseñada, lle-

gan en determinados momentos a ser cali-

ficados con las apreciaáiones cualitati-

vas más bajas de conformidad con las zo-

nas de calificación establecidas.

50
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Este método se calcula y el método de la-

evaluación por CRITERIOS.

Cuyo único método es el de los

PORCENTAJES o del tanto por ciento, cali-

ficación que es la resultante de la com-

paración de los resultados del rendimien-

to individual con el valor total que

tiene la prueba y que representa lo que

debió aprender el estudiante.

Este método se calcula con el emple-

o de una fórmula, la misma que de acuerdo

a nuestras circunstancias actuales y en -

función de la reglamentación vigente, le-

traducimos a la ESCALA VIGESIMAL,

quedando de la siguientes manera:

Si la prueba objetiva alcanza un

total de 40 puntos, el puntaje obtenido -

por cada uno de los estudiantes se multi-

plica x 20 y se / para 40, obteniendo de-

esta manera la calificación equivalente,-

con respecto al 20.



P O x 20
FORMULA: C =

P 

De donde:

P O = Puntaje obtenido

2 0 = La unidad comparativa.

P T = Puntaje total de prueba.

C	 = Calificación del estu-

diante.

Si de un total de 40 puntos, los es-

tudiantes A y B obtienen 3 y 17 res-

pectivamente; su calificación será:

38 x 20
A) = 19 CALIFI: 19

40

17 x 20
B) = 8,5 CALIFI: 09

52

40
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Dentro de la evaluación prácti-

camente se destacan tres grandes mo-

mentos a seber.

a) La declaración de objetivos.

b) La aplicación de técnicas apropia

das; y,

c) La interpretación y análisis de -

los resultados.

Dentro de este literal ( c ),

último momento, se encuentra la

utilización de resultados, qué es la

cuestión que fundamentalmente por a-

hora nos interesa.

Entonces los resultados de la -

evaluación debe organizarse e inter-

pretarse de una manera muy significa

tiva, con la finalidad de que real-

mente se oriente el proceso de la -

ense?ianza-aprendizaje y en definiti-

va el desarrollo mismo del estudian-

te como un proceso integral de educa
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ción.



CAPITULO

** * **** * *

EL PROCESO DE LA EVALUACION

** * * * * * * * * * * **************************



EL PROCESO DE LA EVALUACION

No queremos perder de vista la idea medular, la

filosofía de nuestra investigación, el uso de los re-

sultados de la evaluación de Estudios Sociales, para

entender que nuestro trabajo no trata de indagar a

fondo, en sus últimos detalles el proceso mismo de la

evaluación, sino únicamente en la medida en que se

pueda entender la parte última del proceso, cuál es la

finalidad de los resultados de la evaluación, que es

precisamente regresar al campo, a la acción, a la

practica ya sea para corregir la ejecución del proyec-

to o para afirmarla y potenciarla.

Y, precisamente a partir de este capítulo trata-

remos de conseguir ese objetivo, cual es el de conocer

y analizar el uso de resultados en razón de las si -

guientes alternativas fundamentales:

- La divulgación de resultados.

- La retroalimentación.

- Y, la ejecución de medidas correctivas.

Para lo cual tratamos ahora de establecer la se-

cuencia que sigue el profesor evaluativo de los alum-
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nos de la especialidad de Sociales, con lo cual pre-

tendemos demostrar: El descuido que manifiestan los

profesores en el seguimiento secuencial de las fases

del proceso evaluativo afecta el resultado de la

evaluación.

Los temas del presente capítulo son parte

sustantiva del proceso de la evaluación, por lo que

consideramos necesario, citar el artículo 295 del Re-

glamento de la Ley de Educación y Cultura, con la fi-

nalidad de ubicarlo en su real contexto y luego deter-

minar la mecánica, las estrategias de la investigación

documental a efectos de ir precisando la calidad de

las pruebas, los resultados luego y finalmente su

utilización.

El artículo mencionado y que textualmente citamos

en la página	 de esta tesis, hace referencia a los 9

pasos del proceso evaluativo, pasos que en su totali-

dad son enfocados secuencialmente en el presente capí-

tulo.

Las investigaciones primero y luego la estructu-

ración del capítulo, requirió necesariamente de las

pruebas trimestrales de evaluación de los Estudios So-
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dales en el ciclo básico de los colegios nocturnos de

la ciudad de Huaquillas; por todos los medios posibles

tratamos de obtener esos documentos, los mismos que

gracias a la colaboración de autoridades, profesores y

alumnos, pudimos obtener, tres por cada curso del

ciclo básico y obviamente por cada trimestre, con un

total de 18 pruebas trimestrales.

Para el análisis de las misas elaboramos ciertos

parámetros que nos permitan deducir la calidad y la

secuencia que sigue el profesor de Sociales, en el

proceso evaluativo de los alumnos.

Para nuestro análisis consideramos algunas normas

en relación con el proceso de la evaluación, normas

que como mencionamos nos servirán de parámetros para

el análisis de las pruebas recopiladas.

Revisión de los objetivos planteados en la

planificación.

- Selección de los objetivos a evaluarse.

- Selección de los instrumentos y los tipos de

items que más se adapten a los objetivos.

- Elaboración de los instrumentos (redacción de-

los items), de manera que seafácil de observar
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la conducta esperada.

- Graduación de las dificultades.

- Revisión de la prueba y de los resultados.

- La clave de respuestas.

- El análisis e interpretación de los resultados.

- Comunicación de los resultados.

Parámetros que serán tomados una a una en la me-

dida en que los temas del capítulo así lo requieran.
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El número de pruebas que utilizaremos,

proporcionadas por los colegios, sefíalamos a continua-

ción con el siguiente detalle:

NUMERO DE PRUEBAS DE SOCIALES DE LOS COLEGIOS

NOCTURNOS.

NUMERO DE
COLEGIOS	 CURSOS	 PRUEBAS

	1ro.	 3

CARLOS GARBAY

MONTESDEOCA.	 2do.	 3

	

3ro.	 3

	

1ro.	 3

HUAQUILLAS	 2do.	 3

	

3ro.	 3

TOTAL:	 18

Fuente: Las 18 pruebas que anexamos a la tesis, y-

que corresponde a los dos colegios.



2.1. SELECCION DE LOS OBJETIVOS Y LOS CONTENIDOS A

EVALUARSE.

NUMERO DE ITEMS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE

SOCIALES.

ÇRAFICO:

COLEGIO NACIONAL "CARLOS GARBAY MONTESDEOCA"

CURSOS	 1ro CURSO 2do CURSO 3er CURSO

año

lect.	 1993	 94 1993	 94 1993	 94o
t2T 3T iT 2T 3T iT 2T 3T iT TOTAL

	

1 T E M S	 10 3	 20 10	 6 10 8 1 4	 4	 48

	

CONTENIDOS	 5 4	 4	 4	 4 12 8	 1	 2	 48

COLEGIO NACIONAL "HUAQUILLAS"

	

I T E M S	 5	 5	 5	 5	 5	 6	 6 4	 8	 49

	

CONTENIDOS	 4	 4	 3	 1	 2	 4	 3 4	 4	 29

Fuente: Pruebas objetivas de los colegios "Huaquillas" y

"Carlos tarbay Montesdeoca".
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2.1.1. ANALISIS SOBRE LA SELECCION DE LOS OBJETIVOS Y

CONTENIDOS A EVALUARSE A TRAVES DE LAS PRUEBAS

DE ESTUDIOS SOCIALES.

Disponemos de las mencionadas pruebas para

el análisis documental y teniendo en cuenta el-

objetvo y la hipótesis correspondiente, nos dis

pusimos a contabilizar el número de contenidos

que con estos items se evaluaba, en razón de lo

cual hicimos nuestras deducciones, esta labor

realizamos separadamente por establecimientos.

2.1.1.2. COLEGIO NACIONAL "CARLOS GARBAY MONTES

DEOCA"

Como podemos observar en el pre-

sente cuadro estadístico disponemos de

6 pruebas correspondientes al segundo

y tercer trimestre del año lectivo

anterior (1993-1994) y 3 correspondien

tes al primer trimestre del año lecti-

vo 1994-1995.

- El número de items de las pruebas
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del segundo y tercer trimestre, es-

de 10 y 3, respectivamente, para el-

primer trimestre de este nuevo año

lectivo e ha preparado 20 items. Pa-

ralelamente a la determinación del

número de los items hemos contabili-

zado los temas y conceptos que con

la prueba se trató de medir y eva -

luar, contenidos que suman 13 entre-

las tres pruebas.

- En lo que hace relación con el segun

do curso: entre las tres pruebas su-

man 26, los contenidos que con estos

items se tratan de evaluar suman 20.

- El tercer curso no es la excepción,-

todo lo contrario, las tres pruebas-

suman 16 items y 11 contenidos (con-

ceptos).

Nuestras conclusiones:

• Aparentemente el número de items

está bien con un promedio de 9 por-
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prueba, el problema esta en que es -

tos son muy reiterativos, así los -

que más se repiten como veremos lue-

go son los de falso-verdadero, com-

pletación y los evocativos o de res-

puestas breves.

El número de contenidos que se eva-

lúan son realmente mínimos, existe

un promedio de 4,8 por curso, lo que

significa, que trimestralmente se -

tratan de 4 a 5 temas, lo cual no es

verdad, pero de antemano estamos

probando que no se evalúan todos los

contenidos, es decir los más impor-

tantes; en conclusión, no se selec-

cionan los items, tampoco los objeti

vos planteados en la planificación y

peor aún los contenidos, puesto que-

se toman parcelas de conocimientos

muy aislados entre sí, como una espe

de de retazos científicos o cognos-

citivos.

Con estos primeros cuadros, primeras
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interpretaciones y análisis, nos da-

mos cuenta que por decir lo menos -

existe un gran descuido por parte -

del profesor en el seguimiento se -

cuencial de las fases del proceso e-

valuativo, situación que sin ninguna

duda afecta y muy seriamente el re-

sultado de las misma.
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2.2. SELECCION DE INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS E ITEMS DE LAS PRUEBAS DE ESTUDIOS

SOCIALES DE LOS COLEGIOS DEL CANTON HUAQUILLAS.

Cuadro Estadístico Nro. 1

COLEGIOS	 "CARLOS GARBAY"	 "HUAQUILLAS"

TIPOS

DE ITEMS	 ¶KYfAL DE ITElS 	 :lxyI'AL DE ITEI'IS

OMPLETACION	 19	 39,6%	 12	 24,5%

FALSO VERDADERO 	 8	 16,7%	 15	 30,7%

PAREANIENIO	 4	 8,3%	 4	 8,2%

EVOCACION O RECUERDO	 13	 2,1%	 8	 16,4%

OPCION MULTIPLE	 --	 --	 1	 2%

ORDENAMIENTO	 --	 --	 --	 --

ENSAYO	 4	 8,3%	 7	 14,2%

OTROS ITEMS	 --	 --	 2	 4%

T 0 T A L :	 48	 100%	 49	 100%
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ANALISIS SOBRE LA SELECCION DE LOS INSTRUMENTOS QUE

LOS PROFESORES DE SOCIALES UTILIZAN EN SUS PRUEBAS TRI

MESTRALES.

DEL COLEGIO NACIONAL "CARLOS GARBAY MONTESDEOCA"

Se han contabilizado 48 items entre las tres prue

bas trimestrales de los años lectivos y que obviamente

son de los tres cursos del ciclo básico del Colegio -

Nacional "Carlos Garbay Montesdeoca", con un promedio-

de 5,3 items por prueba, promedio bastante bajo si to-

mamos en cuenta que los de mayor frecuencia son los -

de:

- Completación con un 39,6% de los items, evocación -

o respuestas cortas, con un 27,1%; falso-verdadero-

con un 16,7% pareamiento y ensayo, con un 8,3 cada-

uno.

- Esta claro, que no se toman en cuenta una importan-

te variedad de items (una batería de items), los -

que consta en el examen son las más fáciles de for-

mular, de corregir, pero no precisamente las más im

portantes para evaluar los objetivos y los conteni-
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dos fundamentales, con estos datos extraídos de las

pruebas y que son absolutamente confiables tenemos

que concluir señalado que en realidad no se selec-

cionan los instrumentos de evaluaciún y naturalmen-

te los items acorde a los contenidos, al margen de-

todo criterio técnico y consecuentemente tampoco se

graduan las dificultades de la prueba.

COLEGIO NACIONAL "HUAQUILLAS".

Con el colegio Nacional "Huaquillas" sucede lo -

mismo, con alguna mínima diferencia, como veremos

luego:

- El número total de items de las pruebas trimestra-

les: dos del año lectivo anterior y una (primer tri

mestre) del presente año escolar, son 49, con un -

promedio de 5,3% items por prueba.

- Los items de falso-verdadero, tienen el 30,7% del

total; los de completación el 24,5%; los de evoca-

ción o respuestas cortas con un 16,4%; pareamiento-

8,2%, opción múltiple, el 2% y el 14,2% corresponde

a los iterns de ensayo, otros, representan el 4%.
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No existe variedad de items, por tanto no hay

selección de instrumentos e items para la evalua-

ción de los objetivos y contenidos programáticos -

tratados durante el trimestre al que se refiere la-

prueba.

De manera que en esta instancia también se mani-

fiesta por parte de los profesores de Sociales en los-

dos colegios el gran descuido en la medición o prueba-

puesto que al no seleccionar objetivos evaluables, tam

poco se ha puesto cuidado en la selección de instrumen

tos adecuados para medir aquello que se pretende eva-

luar; pues obviamente si el instrumento arroja datos-

erróneos o si se mide algo distinto o superficial del-

objetivo de evaluación que corresponde hacerlo, pues -

todo el proceso resultara desviado o equivocado.
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2.3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE-

LOS ESTUDIOS SOCIALES DEL CICLO BASICO DE LOS CO-

LEGIOS.

INSTRUMENTOS O CONSIGNAS DE LOS ITEMS.

Cuadro Estadístico Nro. 2

Fuente: Las pruebas objetivas de los colegios "Car-

los Garbay Montesdeoca" y "Huaquillas".
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ANALISIS SOBRE LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACION DE LOS ESTUDIOS SOCIALES

- DEL COLEGIO "CARLOS GARBAY MONTESDEOCA".

Del total de los items (48), el 79,2% de ellos-

tienen instrucciones, pero éstas son muy breves, ele

mentales, generales y bastante ambiguas, el 20,8%

prácticamente no tiene instrucciones.

- DEL COLEGIO NACIONAL "HUAQUILLAS"

Hemos contabilizado 49 items entre las nueve

pruebas trimestrales de Estudios Sociales del ciclo-

básico y que corresponden a los dos últimos trimes -

tres del a?ío lectivo anterior y al primero de este

nuevo afio, de las cuales el 71,4% tienen alguna ms-

trucción genérica y elemental; mientras que el 28,6%

de los items no tienen instrucciones.

Por ésta y otras razones que en su debido tiempo

analizamos, tales como la no selección de objetivos -

contenidos, la falta de selección de los items e ins-

trumentos de evaluación, nos lleva a la conclusión de

que los instrumentos o pruebas de evaluación son mal

elaboradas



2.4. APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE SOCIALES.

No obstante conocer una serie de pasos del

proceso de la evaluación, señalados con absoluta

claridad en el Reglamento General de la Ley de E-

ducación, artículo 295, donde éstos suman 8; para

efectos de analizar este tema, nosotros sinteti-

zamos estos pasos en cuatro:

1.- La medición, manejo cuantitativo de los cono-

cimientos, lo cual implica el desarrollo de

instrumentos adecuados, como mencionamos ya -

en su debida oportunidad.

2.- La comparación con un parámetro, pues el re -

sultado de una medición no tiene ningún sig-

nificado si no se compara con un parámetro,

3.- Lá APLICACION de los instrumentos de la eva-

luación.

Por el hecho de laborar en estas institucio-

nes educativas de nivel medio, hemos podido obser

var permanentemente e inclusive en forma sistemá-

74

tica la forma como aplican las pruebas de eva-
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elaboradas, ratificándose una vez más, el manifiesto

descuido por parte de los profesores de Sociales en

el seguimiento secuencial de las fases del proceso e-

valuativo son similares, casi idénticas. En tal caso

las dificultades más sobresalientes respecto a la a-

licación de las pruebas son las siguientes:

- Las pruebas generalmente son mimeografiadas y en es

te caso, suponemospor ahorro de material éstas no

contienen todos los datos informativos necesarios,

imprescindibles, de ahí que muchas veces se vuelve

una tarea muy difícil tratar de identificar la per-

tenencia de estos documentos, el trimestre, el co-

legio, etc. Inclusive hay pruebas que se dictan a

los alumnos a la hora del examen con toda su secue-

la de problemas, cuya mayor incidencia es obsorvida

por los alumnos y que se reflejan a través de su

nerviosismo, de la falta de tiempo para resolverlos

y por tanto en las bajas calificaciones.

- En cuanto al tiempo de duración de la prueba es un-

caos, lógicamente que el tiempo reglamentado por el

colegio es de una hora, pero por obra del estilo de

cada profesor, de su capricho, así como por la fal-
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ta de control por parte de las autoridades académi-

cas de la institución, el examen debe durar unas ve

ces 45otras 30 pero casi nunca el tiempo astipu-

lado legalmente para el efecto, el parámetro es la-

salida o entrega del primer examen, también el he-

cho de que "la prueba es muy difícil", les hice pa-

ra que "se luzcan", inclusive se dan preguntas gra-

tis, formuladas por el propio alumno, a su "anto -

jo"

- Generalmente los profesores no dan instrucciones ge

nerales y menos precisas y técnicas, y aunque los -

items sean de los más fáciles, los alumnos no están

muy bien habituados a su uso. Las instrucciones que

más se toman en cuenta o de mayor uso, son aquellas

que hacen alusión a la facilidad de las preguntas,-

a que son pocas las cuestiones que se formulan 0 , a

menudo hemos escuchado decir: "señores apúrense que

el examen es máximo para media hora", si no conclu-

yen hasta después de cinco minutos, yo me voy".

Esta es la gran verdad, pues en lo que tiene re-

lación con esta fase del proceso de evaluación de los

Estudios Sociales en los cursos del Ciclo Básico de

los colegios "Carlos Garbay Montesdeoca" y "Huaqui -
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has", existe por decir lo menos un gran descuido por

parte de sus profesores en la aplicación o puesta en

marcha, la ejecución o aplicación de la prueba de Es-

tudios Sociales, por los detalles sefialados y por mu-

cho mas, como se podrá dar cuenta a través de los di-

ferentes cuadros estadísticos de este capítulo, así

como en las pruebas que anexamos en nuestra tesis.



2.5. ELABORACION DE LOS RESULTADOS

Más allá de cualquier encuesta o entrevis-

ta, donde los profesores pueden proporcionar da-

tos en forma positiva en razón de la cuestión

que se formula, es decir si se elaboran o no los

resultados de la evaluación, básicamente sobre

los "juicios de valor", respuestas que sin duda

no serán confiables, hemos observado personal -

mente algunos aspectos o fases del proceso de e-

valuación, observando una serie de detalles los

mismos que han sido tomados en cuenta y otros

que serán tratados más adelante, como es el caso

que hace relación sobre la Elaboración de Resul-

tados.

De la observación documental, a través de-

las pruebas de Estudios Sociales que disponemos

y sobre las cuales hemos venido trabajando in -

vestigativamente en el presente capítulo y nues-

tra observación presencial, por supuesto con el

consentimiento de las autoridades del estableci-

miento y profesores de Estudios Sociales, sefla-

lamos que, con las falencias técnico-metodológi-

cas se ha llevado a cabo lo siguiente:

78
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- La selección de los objetivos que orientaran

el proceso de la evaluación.

- Se han tomado en cuenta determinados conteni-

dos.

- Se ha tomado en cuenta el tipo de pruebas, en-

este caso objetivas y de ensayo.

- Se utilizaron algunos tipos de items, obvia -

mente no los más indicados.

- Se han elaborado los instrumentos de evalua -

ción ( las pruebas) para los Estudios Socia -

les.

- Se aplicaron los instrumentos menciondados.

- ELABORACION DE LOS RESULTADOS

Corresponde ahora la "elaboración de los-

resultados". Sobre este punto, consideramos:

¿Cómo debe ser?
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Procedimiento:

- Recibimiento de las pruebas.

- Establecer una hoja de respuestas.

- Corrección de las pruebas ( se recomienda ha

cerio con los alumnos. observando naturalmen

te todas las prescripciones técnicas).

- Confrontación de calificaciones, con los a-

lumnos, a fin de que valoren y se regocigen-

por sus aciertos, como también reconozcan

sus errores.

- Elaboración de los cuadros de calificaciones

esta es en síntesis las actividades que

nosotros consideramos fundamentales y que corres

ponden a la elaboración de los resultados, cri-

terio que por supuesto esta muy bien respaldado

por las disposiciones legales correspondientes

en lo que tiene que ver con el proceso de la e-

valuación, así como por el marco teórico-

científico que establecimos en el primer capítu-

lo de nuestra tesis.

Al respecto, el procedimiento que tiene vi-

gencia a propósito de la ELABORACION DE RESULTA-
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DOS, por parte de los profesores de Sociales, es

el siguiente:

- Se reciben las pruebas.

- Los profesores corrigen.

- Elaboran los cuadros de calificaciones.

ANALISIS DE ESTA ACTIVIDAD

Como vemos los profesores no siguen exacta-

mente y en forma técnica, los pasos concernien-

tes a la elaboración de los resultados. Ante to-

do qué entendemos por elaboración de resultados?

primero, establecer la cuantificación y la

cualificación de los objetivos medidos o evalua-

dos para los efectos de la información a través

de las libretas y los certificados correspondien

tes, donde se establece el rendimiento instructi

yo y la posibilidad o no de la "promoción esco-

lar".

Segundo, establecer los juicios de valor en

relación con:
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• El mismo proceso de evaluación.

• Con los objetivos y contenidos de las unidades

didácticas tratadas.

• Los métodos y procedimientos didáctico-pedagó--

gicos de la ensefíanza-aprendizaje.

• Las técnicas de la enseíanza y del aprendiza-

je.

• Con los recursos educativos, material didácti-

co y audiovisual.

• La utilidad teórico-práctica del estudio de

los diferentes temas de la Historia.

• El alumno: sus diferencias individuales, sus -

preferencias, apatías y dificultades frente a-

determinados temas o a toda la asignatura.

• Etc, aspectos propios de su entorno socio-edu-

cativo.

Esto es a nuestro juicio la elaboración de

los resultados de la evaluación o mejor de la

prueba de Estudios Sociales de los alumnos del

ciclo básico por parte de sus profesores.

Los profesores de Sociáles del colegio Na-

cional "Zoila Ugarte de Landívar", simplemente

reciben las pruebas, corrigen a groso modo	 "o-
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jo de buen cubero", puesto que la asignación de

puntajes no se da en orden a las dificultades

previamente establecidas, sino con calificacio-

nes redondas de 2, 4 0 5 puntos, en esta tarea

no existe participación de los estudiantes; de

la calificación tiene conocimiento los alumnos

más tarde, casi siempre luego de que estas han

sido consignadas en los registros respectivos.

Los profesores elaboran los resultados, es

decir, "elaboran los cuadros de calificaciones"

que los tienen listos para las Juntas de Curso.

Conclusión.- Dentro del contexto de nuestra hipó

tesis, en el sentido de que existe-

un significativo descuido en el seguimiento se-

cuencial de todos los pasos del proceso de eva-

luación, la "elaboración de los resultados" como

fase fundamental de este proceso, sufre también

un significativo descuido en su tratamiento me-

todológico, estratégico y de contenidos.

2.6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Dentro del análisis de las pruebas que te -
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nemos, en lo concerniente al tema, realmente no

hay mucho que decir, debido básicamente a que no

se elaboraron los resultados en la forma correcta,

lo único que han establecido los profesores son

los Cuadros de Calificaciones, los que son apenas~

una parte de los resultados, los mismos que reci-

ben el más elemental conocimiento y análisis por

parte de los miembros de la Juna General de Profe-

sores, con un criterio injusto, peyorativo y anor-

mal, puesto que todos atacan un determinado caso,~

en este sentido al alumno, esto es lo que podemos-

tomarlo como "análisis e interpretación de los re-

sultados", única acción que se da a nivel colecti-

yo.

A nivel individual, es decir de parte del pro

fesor al alumno, existe la comunicacióni de la ca-

lificación y si ésta es Regular o Deficiente,

entonces va acompañada de las clásicas amenazas de

pérdida de año, que ventajosamente casi nunca se -

llega a ese extremo, pero que desgraciadamente co-

rre el más grave de los riesgos, el de provocar la

deserción de los alumnos.

Esto es todo lo que se hace en esta materia,-
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es decir en relación a esta fase o etapa del pro-

ceso evaluativo de los Estudios Sociales, de modo

que aquí también es evidente el "descuido mani-

fiesto por parte del profesorado, en relación al

tema aludido y que representa el sexto paso del -

proceso de evaluación citado en el Art. 295 del -

Reglamento General de la Ley de Educación vigen -

te.

La presente situación es por demás obvia, -

pues no debe existir al Análisis e Interpretación

de los Resultados, si no existe como es este caso

la Elaboración de los Resultados.

2.7. COMUNICACION DE LOS RESULTADOS

Este paso fundamental del proceso de la eva-

luación es más sencillo y sí de cumple, aunque no

de la forma correcta.

Así, en unos casos, quizá la mayoría, se co-

rrigen las pruebas, no se entregan los exámenes

por lo menos en forma oportuna, luego los alumnos

tienen conocimiento por medio de las libretas,

la
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porque preguntan insistentemente los alumnos, por

que recaban la información pertinente los padres

de familia a través de algún miembro de la Junta-

de Curso.

De manera que nuestra conclusión salta a la-

conclusión parcial, es que no existe una verdade-

ra y positiva comunicación o información de los -

resultados de la evaluación, fundamentalmente a -

los alumnos y padres de familia, pero también a

los profesores y autoridades académicas del

colegio.

Finalmente y luego de que hemos investigado

documentalmente las pruebas de la evaluación de -

los Estudios Sociales del ciclo básico en los dos

colegios de la ciudad de Huaquillas, a través de-

las respectivas variables, concluimos aceptando-

la hipótesis en el sentido de que efectivamente

el descuido que manifiesta el profesorado de Es

tudios Sociales en el seguimiento secuencial de -

las fases del proceso evaluativo afecta al resul-

tado de la misma
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EVALUACION



LA REALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION

El objetivo correspondiente al tercer capítulo es

el de averiguar si la realimentación proporcionada por

el profesor en base a la evaluación, mejora el aprendi

zaje de los alumnos; objetivo que conduce a la verifi-

cación de la hipótesis siguiente:

"La falta de realimentación que hace el profesor

en los alumnos, influye significativamente en los re-

sultados de la evaluación".

Consideramos necesario enfatizar en el hecho de

que nuestra investigación se sale del contexto tradi-

cional de indagar todo el proceso metodológico de la

evaluación de determinadas pruebas, llámense éstas

formativas, diagnósticas o sumativas, en forma exclu-

siva y específica, más bien apuntamos directamente a

la utilización de los resultados de la evaluación den-

tro del marco siguiente:

- Divulgación de resultados.

- Retroalimentación; y,

- La ejecución de medidas correctivas.
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Correspondiendo en esta etapa de la tarea inves-

tigativa, tratar la realimentacjón o retroalimentación

y que se refiere concretamente a la canalización de

los resultados de la evaluación con la finalidad esen-

cial de introducir orientaciones a fin de corregir so-

bre la marcha del proceso de la ensefíanza-aprendizaje7

aquellas partes curriculares correspondientes al alum-

no, al profesor o a la materia, según sea el caso,

donde las falencias aparezcan, como producto de la

evaluación.

De alguna manera la retroalimentación significa

recuperación; y, cuando éste necesita recuperación o

realimentación, el alumno debe ser visto como un ente-

total, a fin de poder saber si el fracaso tiene su o-

rigen en tensiones emocionales, disturbios glandula -

res, mala salud, nivel mental bajo o demasiado alto,

diversas deficiencias físicas, en suma sus diferencias

individuales, sus aptitudes y capacidades, patrones de

conducta en el aprendizaje escolar, problemas de comu-

nicación y muchos aspectos más 7 como la autoevaluación

del alumno.

Para estos fines aplicamos una encuesta a las au-

toridades y profesores, de donde tomamos seis cuestio-
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nes relacionadas con los aspectos de tipo técnico

señalados en nuestro Proyecto, para el 3er capítulo.



3.1. OBJETIVOS LOGRADOS EN ESTUDIOS SOCIALES

SELECCION DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A EVALUARSE

Cuadro Estadístico Nro. 3

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

	

I:N:D:ICADORES 	 F	 %	 F	 o

	

SIEIViPRE	 2	 20%	 2	 25%

	

A VECES	 2	 20%	 2	 25%

NUNCA	 6	 60%	 4	 50%

	

T O T A L	 10	 100%	 8	 100%

Fuente: Encuesta a las autoridades y profesores de los

colegios• "Carlos Garbay 4ontesdeoca" y "Hua-

quillas", de la ciudad de Huaquillas.
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SELECCION DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A EVALUARSE

Representación Gráfica Nro. 3
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ANALISIS DE LOS OBJETIVOS LOGRADOS EN LA EVALUACION DE

LOS ESTUDIOS SOCIALES

Para este efecto dimos un marco de referencia im-

portante en el capítulo dos, precisamente sobre la se-

lección de los objetivos y contenidos a evaluarse,

además para establecer nuestra conclusión al respecto,

en la investigación de campo incluimos como primera

cuestión a las autoridades y profesores de los cole -

gios "Carlos Garbay Montesdeoca" y "Huaquillas" aque -

ha que dice:

- ¿Seleccionan los objetivos y contenidos a evaluarse?

aquí sus respuestas a través del siguiente análisis.

Que "siempre" seleccionan los objetivos y los -

contenidos a evaluarse manifiestan el 20% y el 37,5%

de las autoridades y profesores encuestados, la di-

ferencia porcentual es importante y por supuesto muy

comprensible, puesto que los profesores de alguna ma

nera asumen una especie de defensa a su gestión eva-

luativa.

Entre el 20% y el 25% de autoridades y profeso-

res de los dos colegios dicen que "a veces se real¡-



zan la selección los objetivos y los contenidos a e-

valuarse, los porcentajes de respuestas son más o me

nos equilibrados, es decir no hay a nuestro enten -

der, diferencias fundamentales.

Finalmente, el 60% de las autoridades y el 50%-

de los profesores de estos planteles afirman que

"nunca" se realiza la selección de los objetivos y-

contenidos a evaluarse. Afirmación que preocupa por-

lo que se dice y fundamentalmente por la abrumadora

respuesta, la misma que nos induce a considerar como

una gran verdad; es decir al no realizar esta acti-

vidad esencial, no se esté cumpliendo con una norma-

técnica fundamental y con el primer paso del proceso

prescrito en el artículo 295 de nuestra Ley y Regla-

mento General de Educación y por lo tanto todo el

proceso avaluatorio viene viciado de incorrección.

Aunque de manera parcial, por el hecho de ape-

nas haber iniciado la investigación de campo, soste-

nemos que la primera hipótesis planteada es acepta-

da, en el sentido de que existe un gran descuido en

el seguimiento secuencial en lo que tiene relación

con esta primera fase del proceso de la evaluación.



LA EVALUACION PERMITE VERIFICAR LOS LOGROS ALCANZADOS

EN EL TRABAJO ESCOLAR.

Cuadro Estadístico Nro. 5

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

	

:INICADORES	 F	 %	 F	 %

S 1	 2	 20%	 3	 37,5%

NO	 4	 40%	 2	 25%

	EN PARTE	 4	 40%	 3	 37,5%

T O T A L	 8	 100%	 8	 100%

Fuente: Encuesta a las autoridades y profesores de

Sociales de los dos colegios de la ciudad.
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LA EVALUACION PERMITE VERIFICAR LOS LOGROS ALCANZADOS

EN EL TRABAJO ESCOLAR
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ANALISIS SOBRE LA EVALUACION Y LA VERIFICACION DE LOS

LOGROS EN EL TRABAJO ESCOLAR

En la encuesta aplicada a las autoridades y pro-

fesores de los planteles de nuestro ámbito investiga-

tivo, introducimos una importante cuestión relacionada

con el valor cuantitativo y sobre todo cualitativo de-

la evaluación en cuanto a verificación de los logros

alcanzados en el proceso de la enseíianza-aprendizaje o

trabajo escolar.

Al respecto, las autoridades y los profesores

mencionados, sefalan que efectivamente, la evaluación

permite verificar los logros alcanzados en el trabajo

escolar, esta respuesta cuantitativamente es muy

limitada, pues apenas esta por el orden del 20% en el

primer caso y de 37,5% en el segundo caso, situación

reveladora de dos conceptos muy preocupantes.

- Primero que la evaluación no esta cumpliendo este al

to y fundamental cometido; y

- Segundo, las autoridades y sobre todo los profesores

están muy lejos de concientizarse sobre el papel vi-
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tal y esencial de la evaluación. Deducciones que se

ratifican con el análisis de los indicadores siguien

tes:

Para el 40% de las autoridades y para el 25% de

los profesores, la evaluación no esta cumpliendo con

su cometido (uno de tantos), el de verificar los lo -

gros alcanzados en el trabajo escolar, básicamente en

lo que tiene relación con el proceso de la enseñanza y

del aprendizaje. Lógicamente que existe una diferencia

porcentual significativa y se debe a una razón muy ob-

via, los profesores tienen que defender su gestión.

Finalmente: el 40% y el 37,5% de las autoridades

académicas y profesores, respectivamente, esta función

de la evaluación viene cumpliéndose "en parte".

La conclusión: Es manifiesto el descuido por par-

te de las autoridades y sobre todo de los profesores

en llevar de la forma más correcta y técnica posible

el proceso de la evaluación de los Estudios Sociales

en el ciclo básico.
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3.2. APTITUDES Y CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS EN EL

ENFOQUE DE TAREAS.

LAS PRUEBAS APLICADAS PERMITEN DETECTAR LAS APTI-

TUDES Y CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS EN EL ENFOQUE-

DE LAS TAREAS ESCOLARES.

Representación Gráfica Nro. 6

	

POBLACION AUTORIDADES	 PROFESORES

IND31CADORES 	 F	 %
	

F	 %

5 1	 2	 20%
	

3	 37,5%

NO
	

5	 50%
	

2	 25%

EN PARTE
	

3	 30%
	

3	 37,5%

TOTAL
	

10	 1 100%
	

8	 1 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a las autoridades y

profesores de los dos colegios.
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APTITUDES Y CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS EN EL ENFOQUE

DE TAREAS ESCOLARES.

Representación Gráfica Nro. 6
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ANALISIS DE LAS APTITUDES Y CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS

EN EL ENFOQUE DE LAS TAREAS

Con la finalidad de tener un criterio más firme y

convincente en torno a detectar entro otros aspectos

propios del proceso evaluativo, las aptitudes y las

capacidades de los alumnos en el enfoque practico de

las tareas escolares, formulamos una pregunta muy in-

teresante y concreta, a saber:

- ¿Las pruebas aplicadas permiten detectar las aptitu-

des y capacidades de los alumnos en el enfoque de

las tareas escolares?

Aquí sus respuestas:

De lo que observamos en el cuadro estadístico

correspondiente se desprende que:

Entre el 20% de las autoridades académicas y el

37,5% de los profesores, afirman que efectivamente

las pruebas aplicadas en la evaluación de Sociales,

sí permiten diagnosticar las aptitudes y capacidades

de los alumnos en cuanto tiene que ver con el desa-

rrollo de las tareas escolares, entendemos que bési-
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camente dentro del proceso de la ensefíanza-aprendi -

zaje, nuestro comentario, efectivamente la evalua -

ción tiene esa gran posibilidad, puesto que los obje

tivos planteados están en relación directa con lo

que puede hacer o dejar de hacer un alumno y en esa

virtud detectar el grado de participación en el

proceso con sus capacidades y aptitudes; un proceso-

evaluativo que no consiga aquello, diríamos que es

nulo, situación que desgraciadamente ocurre en la

generalidad de los casos de nuestra investigación,

por no seguir oportunamente y en forma secuencial y-

correcta todas las fases de la evaluación, como vere

mos en las respuestas siguientes:

El 50% y el 25% de autoridades y profesores en-

su orden, abiertamente dicen que NO detectan las ca-

pacidades y aptitudes de los alumnos, mediante la e-.

valuación, porque ésta es improvisada, mal conbi-

da, porque precisamente no existe la selección de

los objetivos y contenidos que en primera y última

instancia orientarán el proceso de evaluación.

Los que sostienen que las pruebas aplicadas en-

Estudios Sociales, en parte permiten detectar las a
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titudes y capacidades de los alumnos en el enfoque

de las tareas escolares, son numéricamente signifi -

cativos el porcentaje de sus respuestas están muy

cercanos entre sí, su diferencia no es mayor, pues

oscilan entre el 30 y 37,5%. Y, obviamente el descui

do de los profesores evaluadores es manifiesto, en

todos los aspectos, es decir en todos los pasos o mo

mentos de la evaluación, pues evidentemente, tampoco

se analizan los objetivos, no existe selección, ela-

boración y aplicación correcta de los instrumentos

de la evaluación y pero aún elaboración de resulta-

dos, análisis e interpretación de los mismos.
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3.3. PATRONES DE CONDUCTA EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR

LA EVALUACION PERMITE DESARROLLAR PATRONES DE-

CONDUCTA COMO LA PUNTUALIDAD, RESOi1SABILIDAD-

Y COOPERACION.

Cuadro Estadístico Nro. 7

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

INDICADORES	 E'	 %	 F	 %

TOTALMENTE	 5	 50%	 4	 50%

EN PARTE	 3	 30%	 2	 25%

NO	 2	 20%	 2	 25%

T O T A L	 10	 100%	 8	 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a las autoridades y profesores de los

colegios.



PATRONES DE CONDUCTA EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR.

Representación Gráfica Nro.
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ANALISIS DE LOS PATRONES DE CONDUCTA EN EL APRENDIZAJE

Para posibilitarnos con éxito el análisis de esta

variable, aprovechamos de la investigación de campo a

través de las encuestas que cogía precisamente un plan

teamiento al respecto, el mismo que nos servimos

informar a continuación.

El planteamiento que formulamos es el siguiente:

- La evaluación permite desarrollar patrones de conduc

ta como la puntualidad, la responsabilidad y la coo-

peración?

El 50% de las autoridades y profesores sostienen

que la evaluación SI permite desarrollar patrones de

conducta social como los mencionados en la pregunta;

efectivamente así es, diríamos nosotros éstos tácitos

fines son parte de la filosofía de la evaluación, no

así en la evaluación de los Estudios Sociales llevados

a cabo por los profesores de los colegios en investi-

gación, lo cual realmente y aunque no sorprende a na-

die, preocupa muchísimo a todos.

Estos objetivos se consiguen EN PARTE, es lo que-
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señalan autoridades y profesores investigados, cuyas

respuestas están por el orden del 30% y el 25%, res -

pectivamente.

Que la evaluación de los Estudios Sociales que e-

laboran y aplican los profesores, NO están para estos

fines, desarrollar patrones de conducta social como la

puntualidad, la responsabilidad y la cooperación, es

la respuesta del 20% de las autoridades pedagógicas y

del 25% de los profesores de las dos instituciones

educativas, consultados. Respuesta nada alagadora pero

en todo caso muy sincera, porque revela toda una gama

de falencias en relación al oroceso mismc d

evaluación no solo con el área, sino a nivel institu-

cional.

Y la primera hipótesis que orienta nuestra inves-

tigación es ratificada una vez mas.
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3.4. COMUNICACION DE RESULTADOS.

SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION A -

TODOS LOS COMPROMETIDOS CON LA ACCION EDUCATIVA,

EN FORMA OPORTUNA.

Cuadro Estadístico Nro. 8

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

:INDICADORES 	 F	 %	 F	 %

SIEMPRE	 1	 10%	 3	 37,5%

A VECES	 2	 20%	 3	 37,5%

NUNCT.	 7	 70%	 2	 25%

T O T A L	 10	 100%	 8	 100%

Fuente: Encuestas a las autoridades y profesores de

Sociales.
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SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION A TODOS

LOS COMPROMETIDOS CON LA ACCION EDUCATIVA, EN FORMA OPOR

TUNA.

Representación Gráfica Nro. 8
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ANALISIS SOBRE LA COMUNICACION DE LOS RESULTADOS

Este es uno de los temas que personalmente consi-

deramos de mayor interés para nosotros, por enfocar de

alguna manera el alma, la naturaleza y la razón de ser

de nuestra investigación, pues más que estar interesa-

dos de manera exclusiva en el enfoque teórico y meto-

dológico de la evaluación, estuvimos y estamos preocu-

pados por la utilización de los "Resultados de la eva-

luación" y esta variable, la comunicación de los resul

tados, es precisamente uno de los aspectos básicos de

este ámbito de estudio.

De acuerdo a la pregunta planteada y a las res -

puestas consignadas en el cuadro estadístico corres -

pondiente:

- El 10% y el 37,5% de las autoridades y profesores en

cuestados, afirman que SIEMPRE comunican los resul -

tados de la evaluación a todos los comprometidos con

la acción educativa, en forma oportuna, es decir a

los alumnos, autoridades académicas y más instancias

educativas del plantel, como las respectivas áreas,

juntas de curso, el Departamento de Orientación Edu-

cativa y Bienestar Estudiantil (DOBE) y naturalmente
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a los padres de familia. La respuesta es satisfacto -

ria, así debe ser, es lo correcto legal y moralmente,

lo extrafio y preocupante del caso es que las respues -

tas son realmente insignifica $, sobre todo de par-

te de las autoridades académicas, que por obvias razo-

nes, las consideramos mucho -más imparciales. Cuando

decimos insignificantes, nos estamos refiriendo a la

cuantificación y no a la cualificación del criterio e-

mitido.

Esta comunicación oportuna se da A VECES, dicen:

el 20% de las autoridades y el 37,5% de los profesores

encuestados.

En tanto que el más alto porcentaje sobre todo en

el caso de las autoridades encuestadas y que esta por

el orden del 70% y en el caso de los profesores es

menor, el 25%, señalan que NUNCA comunican los resul-

tados de la evaluación a los que tienen que ver con

esta responsabilidad. Situación que es realmente grave

y angustiosa, por el problema en sí, la falta de comu-

nicación, por la frecuencia con que esto se da y la

indiferencia por parte de todos los responsables del

proceso educativo.
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3.5.. AUTOEVALUACION DEL ALUMNO

LOS PROFESORES OFRECEN ACTIVIDADES QUE PROPICIEN

LA AUTOEVALUACION DE LOS ALUMNOS.

Cuadro Estadístico Nro. 9

POBLACION	
AUTORIDADES	 PROFESORES

	

INDICADORESF	 F	 %

SI	 1	 10%	 2	 25%

NO	 7	 70%	 4	 50%

EN PARTE	 2	 20%	 2	 25%

T O T A L	 10	 100%	 8	 100%

FUENTE: Encuestas a las autoridades y profesores de los dos

Colegios.
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LOS PROFESORES OFRECEN ACTIVIDADES QUE PROPICIEN LA

AUTOEVALUACION DE LOS ALUMNOS.

Representación Gráfica Nro. 9
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ANALISIS SOBRE LA AUTOEVALUACION DEL ALUMNO

Cuando hablamos de los objetivos de la evaluación

hablamos de una serie de aspectos muy importantes, co-

mo obtener los mejores resultados, acreditarse dentro

del ámbito de los conocimientos, de los valores, de

las habilidades y destrezas, de la acreditación del

curso o promoción, de la información de los resulta -

dos, pero sobre todo de la utilización de los resulta-

dos y en este campo de la realimentación o retroalimen

tación en la instancia del proceso donde se requiera,

según la evaluación, y toda esta gama de fines y

objetivos engloba precisamente la AUTOEVALUACION del

alumno, es decir autodeterminarse, si los objetivos

han sido alcanzados, si los conocimientos, habilida -

des, destrezas, actitudes y valores alcanzados por él,

le permiten la continuación de sus estudios o de su

desenvolvimiento eficiente en su mundo social, cultu-

ral y afectivo inmediato y en el mundo de trabajo, en

términos mediatos.

Esta	 evaluación personal del alumno o autoeva-

luación es posible no solo por iniciativa de éste sino

también por la actitud propiciatoria de su profesor,
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mediante el ofrecimiento de una serie de tareas y ac-

tividades, cosa que desgraciadamente no se da en nues-

tro medio educativo, esto lo sabemos por experiencia

personal, porque posiblemente somos parte de esta ne -

gligencia y descuido pedagógico, sin embargo para con-

firmar o negar esta realidad según nuestro personal

criterio, cosultamos mediante encuesta a las autorida-

des y profesores de sociales de los dos establecimien-

tos, de cuyas respuestas damos cuenta en el siguiente-

análisis.

Los maestros SI ofrecen actividades que propician

la autoevaluación de los alumnos, nos manifiestan el

10% de las Autoridades y el 25% de los profesores de

Sociales consultados. Porcentajes que si bien es cier-

to que difieren significativamente entre ellos en el

primer caso tratando de ser más neutrales y en el

segundo caso defendiendo su posición, revelan que la

gran mayoría de ellos NO dan a sus alumnos estas opor-

tunidades, esta negación esta poor el orden del 70% y

5o%, respectivamente de los dos sectores investigados,

confirmando nuestra gran verdad reflejada en la

hipótesis que en su debida oportunidad señalamos y que

en síntesis se refiere:
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- Al descuido del profesor en el manejo correcto del

proceso evaluatorio, afectando al resultado del mis-

mo.

- Que no existe realimentación y por tanto la no utili

zación de los resultados de la evaluación en Estu -

dios Sociales.

Entre el 20% y el 25% de los encuestados afirman

que los profesores EN PARTE ofrecen actividades que

propician la autoevaluación de los alumnos, nosotros

conocemos que estas actividades se limitan a repeti -

ción de exámenes, de algunos items y deberes relacio-

nados son este tema.
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PROBLEMAS RELATIVOS A LAS CALIFICACIONES E INFORMES A

LOS PADRES DE FAMILIA

El objetivo fundamental que nos ocupa en esta

parte de la investigación es la de "Detectar los pro-

blemas que ocasionan en los alumnos y padres de fami-

lia, las notas asignadas a los estudiantes".

Con este objetivo aspiramos demostrar la hipóte-

sis planteada para el efecto, la misma que sostiene lo

siguiente:

- Existe una serie de problemas en los alumnos y pa-

dres de familia que distorsionan los resultados de

la evaluación.

Para lo cual investigamos a las autoridades acadé

micas y a los profesores de Sociales de los dos esta-

blecimientos de Educación Media de la ciudad, dentro

de cuyo ámbito tratamos: el.fin de las notas, las ba-

ses para la asignación de notas, sistemas de califi-

caciones, la frustración, la rivalidad y conformismo

de los alumnos y los grandes problemas y conflictos en

relación con el hijo, así como con el profesor; temas

que serán abordados mediante cuadros estadísticos,
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representaciones gráficas y por supuesto el análisis

correspondiente.
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4.1.-1. LOS FINES QUE PERSIGUEN LA ASIGNACION DE NOTAS

LOS FINES QUE PERSIGUEN LAS NOTAS SON LAS

SIGUIENTES:

Cuadro Estadístico Nro. 10

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

INDICADORES	 F	 %	 F	 %

Facilitar el desarrollo 	 2	 20%	 2	 25%
de los alumnos.

Determinar la promoción 	 9	 90%	 7	 87,5%
de lod alumnos.

Tomar decisiones sobre la 	 2	 20	 1	 12,5%
vocación de los alumnos.

Recomendar a los alumnos 	 1	 10%	 1	 12,5%
para un trabajo.

Informar a los padres	 9	 90%	 7	 87,5%
sobre sus hijos

Proporcionar información 	 1	 10%	 1	 12,5%
al DOBE.

1Otros fines	 1	 12,59

Conceder distinciones	 1	 10%	 1	 12,5%
especiales.
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ANALISIS SOBRE LOS FINES QUE PERSIGUEN LAS NOTAS O

CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS

Con el propósito de conocer a fondo los fines

que se persiguen las notas o calificaciones de los

exámenes, en la evaluación sumativa y de confrontar

estos criterios, aplicamos la encuesta en dos secto-

res poblaciones más involucrados con este tema, las

autoridades y los profesores.

Para el efecto tomamos en cuenta a 8 miembros de

la Comisión Pedagógica de los establecimientos y 8

profesores de Sociales, 4 por cada colegio.

Como podemos ver en el cuadro estadístico no

existe un solo total, es decir no existe suma de

indicadores, puesto que los alumnos de acuerdo a las

instrucciones, tenían opciones múltiples en las res-

apciones múltiples respuestas, de ahí que las frecuen

cias y los porcentajes son independientes; esto ocu -

rre con algunas cuestiones planteadas en nuestra in-

vestigación.

Por lógica, nuestro análisis se inicia por los

porcentajes más altos, en el presente caso y al decir
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de las autoridades de los colegios y el 90% de ellos

admiten que los fines básicos y fundamentales de la

evaluación son los siguientes:

Determinar la promoción de los alumnos; criterio

respaldado sin ninguna duda en la experiencia de to

dos los trimestres, de todos los años lectivos, por

supuesto que esta es una meta y un objetivo normal,

mas, en la opinión de las autoridades académicas,

este es un fin dominante, exclusivo. Los profesores

coinciden con estas apreciaciones y la diferencia

porcentual en realidad no es mayor, apenas esté por

el orden del 2,5%; puesto que las respuestas corres

ponden al 87,5%, en ambos casos.

• El 20% de las autoridades y el 25% de los profeso-

res dicen que además de los fines señalados, que

las notas sirven también para: facilitar el desarro

llo de los alumnos y tomar decisiones sobre la voca

ción de éstos; por supuesto que los criterios son

muy interesantes, no así los porcentajes de respues

tas que son realmente bajos.

• Los demás fines que persiguen la asignación de no-

tas, a través de las cuestiones formuladas en las



124

encuestas no tienen respuestas cuantitativamente in

teresantes, éstas apenas llegan al 10%, tanto en au

toridades, cuanto en lo que se refiere a profesores

investigados. Estos fines son tanto o más importan-

tes que los anteriormente seíialados y se refieren

a: recomendar a los alumnos para un trabajo, propor

donar información al DOBE, conceder distinciones

especiales.

De manera que los fines de las notas sin ser los

más fundamentales son los que realmente funcionan en

términos prácticos y no por esto son los recomenda -

bles, desde el punto de vista de su exclusividad. Lo

ideal y no difícil de hacerlo son: la comunicación de

resultados, la utilización de los resultados y la

retroalimentación del proceso.
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4.1.2. BASES PARA LA ASIGNACION DE NOTAS.

LA BASE PRINCIPAL PARA LA ASIGNACION DE NOTAS

O CALIFICACIONES:

Cuadro Estadístico Nro. 11

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

INDICADORES	 F	 %	 F	 %

La medida en que alcanzan 	
2	 20%	 2	 25%los resultados.

Simplemente la	
7	 70%	 6	 75%respuesta.

EL PROCEDIMIENTO	 2	 20%	 3	 37,5%

La respuesta yEl	
2	 20%	 3	 37,5%procedimiento.

El esfuerzo del	
2	 20%	 2	 25%Estudiante.

Latasistencia del	
2	 20%	 2	 25%alumno.

La pulcritud de los 	
1	 10%	 1	 12,5%exámenes.

Todas las opiniones de	
50%	 4	 50%calificacion.

Otras fentes de -
	 10%	 1	 12,5%informacion



LA BASE PRINCIPAL PARA LA ASIGNACION DE NOTAS

O CALIFICACIONES.
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ANALISIS DE LAS BASES PARA LA ASIGNACION DE NOTAS

La base principal para la asignación de notas o

calificaciones a las pruebas de los alumnos constitu-

ye simplemente la respuesta a los items de los

exámenes de Estudios Sociales, esto nos dicen el 70%

de las autoridades de los colegios de nuestro ámbito

investigativo, así como el 75% de los profesores de

Sociales de los dos establecimientos.

Otra de las •respuestas dignas de tomarse en cuen

ta es la que dan el 50% de autoridades y profesores

consultados y se refiere a, que la base principal

para emitir una nota o calificación constituyen todas

las opciones posibles, dentro de las cuales están las

alternativas que propusimos y que naturalmente consta

en el cuadro estadístico Nro 11

El 20% de las autoridades y profesores de los

mencionados establecimientos señalan individualmente

que la razón para asignar una determinada califica -

ción a la prueba de Sociales puede constituir cual-

quiera de las siguientes bases:

La medida en que alcanzan los resultados en la prue



ba dada.

El procedimiento.

La respuesta y el procedimiento de búsqueda o reso-

lución.

El esfuerzo del estudiante. Base por supuesto nada-

aconsejable, puesto que un verdadero maestro no de-

be emitir una calificación a las "buenas intencio-

nes", sino al esfuerzo traducido en resultados po-

sitivos.

La asistencia del alumno. Esta razón no tiene senti

do de estar presente como base para la calificación

del estudiante.

• La pulcritud de las pruebas. Esta actitud nos puede

llevar a estimular e incentivar al alumno mediante-

el aplauso, el reconocimiento, la aceptación, pero-

de ninguna manera ofreciendo y peor consignado una-

calificación adicional por mínima que ésta sea.
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De manera que estas circunstacias nos dicen a

las claras de los problemas relativos a las califica-
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cajones e informes a los padres de familia y con ello

ratificar por parte del profesor en lo que tiene que

ver con la asignación de puntajes o notas a las prue-

bas trimestrales y finales de Estudios Sociales.



ANALISIS DEL SISTEMA DE CALIFICACIONES

Conviene abordar ahora una cuestión de suma im-

portancia: la diferenciación ente los conceptos de

verificación y evaluación del aprendizaje bajo el

sistema de calificación.

La verificación del aprendizaje es el proceso de

comprobación de lo que el alumno aprendió y se hace

con posterioridad a un período de ensefianza o estu -

dio, para saber cual es el saldo positivo de la ense-

fianza y el aprendizaje, para luego llevar a cabo las

revisiones y recuperaciones correspondientes.

Y en este proceso, de atribuir valores o notas

(calificaciones a los resultados obtenidos) los pro-

fesores pueden utilizar una serie de procedimientos

entré los cuales pueden estar: el método de la Desvia

ción standar , utilizando básicamente por la escuela y

que incluso a ese nivel de escolaridad ya no esta vi-

gente, el de criterios, el más recomendable, pero que

prácticamente no se utiliza; y, el de los porcentajes

que se encuentra ademas normados a través del Regla-

mento y gie se viene utilizando con la necesaria adaB

130



131

tación del sistema vigesimal, es decir la asignaci5n

del puntaje de las pruebas sobre 20 (veinte) y que

precisamente investigaremos a continuación.



4.1.3. SISTEMAS DE CALIFICACION.

EL SISTEMA DE CALIFICACION ES:

Cuadro Estadístico Nro. 12

OBLACION	 AUWRIDADES	 PROFESORES

VARIABLES	 Fo	 F	 %

El de la desviación 1	 10%	 1	 12,5%Standar.

El método de los	 1	 10%	 --	 --
pórcentajes,

El método de los 9	 90%	 7	 87,5%pórcentajes.

Otros métodos	 --	 --	 1	 12,5%

Fuente: Encuesta a las autoridades y profesores de los

colegios.
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ANALISIS DEL SISTEMA DE CALIFICACIONES

De conformidad a las respuestas dadas por nues-

tros encuestados, encontramos que:

- Entre el 10% y el 12,5% de las autoridades y profe-

sores consideran que la evaluación se viene reali-

zando, en cuanto asignación de puntajes, por el

método de la desviación standar, criterio que res-

petamos pero no lo compartimos, puesto que simple-

mente es una manera de responder, quizá por hacer-

se presente, con un viejo método de calificación,

pero que en la actualidad se encuentra en desuso.

- Unicamente el 10% de las autoridades consideran que

los profesores utilizan la evaluación por c-

terios, los mismos evaluadores de Sociales posible-

mente ni entiendan su significado y su procedimien-

to, pero en todo caso lo que está claro es que no -

utilizan este método en la asignación de puntajes a

estas pruebas.

- Finalmente, entre el 87,5 y el 90% de los encuesta-

dos señalan que el método de calificación es el de-

los porcentajes, generalmente las pruebas objeti -



135

vas, a las que se asignan un punto por cada dificul

tad, sobre un puntaje total no determinado y a la

que posteriormente se busca la proporción y la equi

valencia sobre veinte (20), para determinar la cal¡

ficación de acuerdo a la escala seFialada en el

Reglamento, parte correspondiente.



4.2. DEL ALUMNO.

LA EVALUACION PRODUCE EN LOS PADRES DE FAMILIA:

Cuadro Estadístico Nro. 13

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

INDICADORES	 F	 %	 F	 %

Frustración, rivalidad	 6	 60%	 5	 62,5%
y conformismo.

	

Satisfacción,	 2	 20%	 2	 25%
Ccpetencia.

Desarrollo de hábitos	 2	 20%	 - 1	 12,5%
de socialización.

	

T O T A L	 10	 100%	 8	 100%

Fuente: Encuesta a los profesores yys autoridades de

los colegios.
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LO QUE LA EVALUACION PRODUCE EN LOS PADRES DE

FAMILIA.

Representación Gráfica Nro. 13
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION EN CUANTO

PRODUCCION DE CIERTOS EFECTOS EN LOS PADRES DE FAMI-

LIA.

Sin duda que la evaluación con todo su proceso

dilatado y complejo y siendo una etapa final de tra-

bajo docente, nos da resultados que nos van a notifi-

car sobre si acreditamos o no, si aprobamos o no y

naturalmente si pasamos o no el curso y el ciclo

lectivo y este mismo hecho conmociona emocionalmente

en forma positiva o negativa a mucha gente dentro de

los cuales tomamos en cuenta esta vez a los padres de

familia, quienes patrocinan y asisten educativamente

a sus hijos y por tanto tienen el derecho de ser co-

rrecta y oportunamente informados por sus hijos y so-

bre todo por la institución educativa a través de sus

profesores; y, precisamente de sus reacciones vamos a

conocer a continuación como resultado de la encuesta

que oportunamente aplicamos a las autoridades y pro-

fesores.

Por el contacto que tienen autoridades académi-

cas de los colegios, pos las experiencias de los pro-

fesores, la evaluación produce en los padres de fami-

lia frustración, rivalidad y conformismo, nos mani-

fiestan el 60% de autoridades y el 62,5% de los pro-
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fesores, y estamos de acuerdo con este criterio mayo-

ritario, pues existe una gama de circunstancias poco

favorables al rededor de este tema, como: problemas

de enseñanza-aprendizaje, problemas con el proceso de

evaluación, en cuanto selección de objetivos, conteni

dos, elaboración y aplicación de instrumentos ( prue-

bas) 3 sobre todo la corrección y asignación de punta

jes, campo de mayores riesgos sobre todo por la sub-

jetividad al calificarlo, muchas veces perjudicando

involuntariamente al estudiante, pero igual los efec-

tos son convulsionantes para los padres de familia.

Otros, como el 20% de los sectores encuestados

dicen que la evaluación produce satisfacción y compe-

tencia, desarrollo de hábitos de socialización y

cooperación; porcentajes que consideramos de recono-

cimiento por parte de los padres de familia al esfuer

zo de los hijos y de los profesores, porcentaje que

también refleja de alguna manera, la cantidad de alum

nos de mejor rendimiento que otros que hacen una ma-

yoría.

Estas respuestas muy reveladoras deben ser toma-

dos en cuenta por los alumnos y especialmente por las

autoridades académicas y profesores.



4.3. DEL PADRES.DE FAMILIA.

4.3.1. EL CONFLICTO CON HIJO.

4.3.2. EL CONFLICTO CON EL PROFESOR.

Cuadro Estadístico Nro. 14

	POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

INDICADORES	 F	 %	 F	 %

Conflicto con el hijo 	 70	 6	 75%

	

Conflicto con el	 2	 20%	 1	 12,5%
profesor.

Indiferencia	 1	 10%	 1	 12,5%

T O T A L .	 10	 100%	 8	 100%

Fuente: Encuestas a las autoridades y profesores de los dos

colegios.
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- EL CONFLICTO CON EL HIJO.

- EL CONFLICTO CON EL PROFESOR.

Represemntación Gráfica Nro.14
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ANALISIS SOBRE LA SITUACION CONFLICTIVA QUE OCASIONAN

LAS CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS.

Cuando se habla de calificaciones se habla tam-

bién de conflictos que éstas ocasionan, puesto que la

mayoría de puntajes se ubican entre deficientes, re-

gulares y buenas y porque en la gran tarea de la asia

nación de puntajes intervienen una serie de factores-

tales como: copias de los alumnos, criterios de e -

lbs, subjetividad del profesor, proceso de la evalua

ción desde la elaboración de instrumentos, pasando

por la aplicación de los mismos hasta la asignación

de notas o puntajes; conflicios que se dan entre pa-

dres de familia, alumnos y profesores.

De la encuesta aplicada se establece:

- Que la mayoría de consultados, 70% y 75% en su or-

den acpetan que los mayores conflictos que se dan

al rededor de las notas o calificaciones de las di-

ferentes asignaturas, son entre los padres de

familia y sus hijos, situación que genera a su vez

otras angustias y conflictos con otros sectores

involucrados en esta difícil tarea.
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- Como habíamos señalado los conflictos se dan tam-

bién y muy seriamente en otros niveles, fundamental

mente entre padres de familia y profesores, quienes

confirman esta verdad, son el 20% de las autorida-

des y el 12,5% de los profesores, porcentaje de res

puestas numéricamente muy respetable, quizá cierto-

grado de abstención que notamos en los maestros se-

deba a una autodefensa, puesto que ellos son los

protagonistas de este conflicto. En todo caso queda

en claro la existencia de este gran problema en

torno al tema de las calificaciones y los resulta-

dos en general sobre los resultados de las evalua-

ciones.

- La pregunta inclusive, resulta de por sí conflicti-

va y a este hecho se debe sin duda la indiferencia

de un significativo 10% y 12,5% de autoridades y

profesores que escogieron esta alternativa, para

responderla.

Si existen problemas y dificultades al rededor

del tema de las calificaciones es lógico deducir que

todo el proceso de la evaluación incluyendo obviamen-

te, los resultados, la retroalimentación y la comuni-

cación de los mismos no se lleven a efecto en forma
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MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA EVALUACION

***********************************************



MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA EVALUACION

Uno de los aspectos fundamentales de toda inves-

tigación científica, luego de establecer las principa-

les causas, sus efectos colaterales y •en este contexto

la verificación plena de las hipótesis, constituyen -

las recomendaciones y en nuestro particular caso la -

consecución del siguiente objetivo, formulado en nues-

tro proyecto:

"Establecer las medidas correctivas que emplean-

los profesores para mejorar el aprendizaje de los

estudiantes".

Para estos fines hemos ido recogiendo cuidadosa-

mente algunos contenidos fundamentales de toda nuestra

investigación, algunas experiencias personales de cada

uno de los profesionales docentes que conformamos el -

grupo, y por supuesto alguna información bibliográfica

adicional.



5.1. ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE LA EVALUACION EN

RELACION A:

5.1.1. LA SELECCION DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Todos sabemos que la evaluación es -

una fase de la planificación, paralela a -

las de implementación y ejecución, aunque-

con características especiales al término

del proceso que consiste en el análisis de

resultados obtenidos en la ejecución del -

plan, teniendo como parámetros los ob-

jetivos y metas propuestos en la fase de -

formulación de los mismos.

Nos parece muy especial partir de una

consideración personal al término de

nuestra investigación en el sentido de que

la evaluación es una de las funciones per-

manentes de la planificación que consiste-

en medir periódicamente los resultados ob-

tenidos, comparándolos con los resultados-

programados para introducir las rectifica-

ciones que sean necesarias y ubicar el pro

ceso dentro de límites aceptables.
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Dentro del contexto reglamentario del

proceso de evaluación se incluye la "selec

ción de los objetivos y contenidos", tarea

bastante esencial y por supuesto no difí-

cil, el problema radica en planificar to-

das las unidades didácticas y obviamente-

hacerlo bien desde el punto de vista téc-

nico-pedagógico.

Pues, la selección de objetivos y con

tenidos es tarea fundamental y primaria, -

por razones muy sencillas:

- Los objetivos son los que van a ser eva-

luados de ahí que esta actividad del -

plan debe estar redactada en los mismos-

términos, únicamente con el cambio del

verbo en su forma, del futuro al impera-

tivo.

- Los objetivos se miden en razón de los

contenidos tratados, como motivo funda-

mental del aprendizaje que se produce -

durante una clase; sabiendo que, el de-

sarrollo de un tema no entraña el cono-
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cimiento puro de un contenido científico

sino ademas y básicamente implica:

Incremento de vocabulario.

Perfeccionamiento de destrezas.

Elaboración de conceptos.

Formación de valores.

Adquisición de hábitos.

Refinamiento de habilidades.

Definitivamente, por la ciencia y por

la experiencia, no todos los contenidos -

pueden ser evaluables desde el punto de -

vista de la evaluación sumativa y en térmi

nos objetivos, esto no es posible, por el-

tiempo, por el espacio y por lo intrascen-

dente que puede resultar el utilizadatos-

y conocimientos secundarios, anexos o im-

plícitos en otros más fundamentales que

son o deben ser medidos, mediante los -

instrumentos de evaluación.
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Según la amplitud del contenido, en -

relación al nivel, a la extensión y al

tiempo necesario para su tratamiento, los

temas o contenidos pueden clasificarse en-

dos grandes grupos:

• Generales, lo cual involucra el desarro-

llo de amplios contenidos que pueden a-

barcar unidades o subunidades de estudio

su tratamiento necesita una sistematiza-

ción secuencial y cronológica para

lograr un manejo coherente, relacionado-

e integral de la programación existente.

• Específicos, constituyen aquellos conte-

nidos cortos, de 'oca duración, facti-

bies de ejecución en una, dos y hasta -

tres	 horas	 clase	 (o	 lecciones)

contínuas

La falta de estos conocimientos hace-

que muchas veces se nos dificulte la pla-

nificación, confundiendo unidades, subuni-

dades, temas y subtemas, con la consiguien
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te complejidad en el tratamiento didáctico

-pedagógico de la enseFíanza-aprendizaje y-

naturalmente de la evaluación.

Con sentido practico y realista tene-

mos que manejar los conceptos de: selec-

ción, jerarquización y priorización tanto-

de objetivos, cuanto de contenidos que van

a ser tomados en cuenta en la evaluación.

No debemos perder de vista que:

La evaluación es un PROCESO CONTINUO,

que sirviéndose de la nedición, permite -

formular juicios de valor, al compara la

realidad educativa con los objetivos

propuestos en el Sistema Educativo, en los

planes y programas de Sociales y de

Unidades Didácticas en el presente caso, -

para luego llegar a decisiones que benefi-

cien en primera instancia al alumno y

padres de familia y por extensión, a la -

institución, a la comunidad y a la educa-

ción en general.
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5.1.2. LA SELECCION Y ELABORACION DE LOS INSTRU-

MENTOS DE LA EVALUACION.

Partimos de una afirmación categórica

y muy esencial:

La evaluación es un proceso de conocimien-

to.

En una primera instancia la evalua-

ción es entendida como proceso, el cual no

puede reducirse a una actividad en particu

lar, a una técnica determinada, a un

instrumento específico o a un momento del¡

sino que al contrario, como

proceso es un conjunto de actividades que

implica ciertas técnicas y varios instru-

mentos y todo esto con diferentes momentos

dentro de un período de tiempo.

Pero así como dijimos que es un proce

so de conocimiento, podemos entenderla tam

bién como una practica investigativa en su

sentido más amplio, cuya finalidad es esta

blecer las raíces y determinantes de un -
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fenómeno específico, y prever su proceso -

de desarrollo.

Uno de los pasos fundamentales de la-

evaluación es precisamente la deternina-

ción del tipo de INSTRUMENTO y su elabora-

ción para el proceso de medición de los ob

jetivos y conocimientos.

Dentro de la selección de instrumen-

tos, vale citar como aporte lo siguiente.

Dentro de los instrumentos de evalua-

ción tenemos:

Tests psicológicos.

Pruebas de diagnóstico standarizadas.

Pruebas de diagnóstico no standarizadas.

Todo esto en cuanto tiene relación -

con la evaluación formativa.

Para la evaluación diagnóstica, s

utilizan
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vos preparados especialmente por el profe-

sor:

Pruebas Orales.

Pruebas escritas.

Pruebas de libro abierto.

Cuestionarios.

Tareas.

Consultas.

Experimentos.

Exposiciones.

Etc.

Para la evaluación sumativa se utili-

zan una gran variedad de instrumentos, a -

saber:

Pruebas orales.

Pruebas escritas.

Pruebas objetivas.

Pruebas acumuladas.

Una vez sefíalado y determinado los -
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instrumentos de la evaluación es necesario

elaborarlos.

A propósito de la elaboración de los-

instrumentos como parte de nuestro modesto

aporte, debemos señalar a manera de es-

trategias las siguientes prescripciones:

- Enlistar los contenidos cuyos objetivos-

vamos a tomar en cuenta en la evaluación

en el presente caso de los estudios So-

ciales.

- Elaborar una lista de los principales -

contenidos con referencia a los dominios¡

- Seleccionar los items de la prueba.

- Calcular el número de items para cada -

contenido.

- Tratar de que el grado sea más o menos

constante en todas las preguntas.

- Calcula el tiempo necesario para cada -

pregunta.

- Realiza las preguntas con un vocabulario

claro, sencillo y pausado.
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- Las preguntas deben ser directas lógica-

mente de acuerdo a los contenidos.

- Crea un ambiente propio y propicio con -

reducción de tensiones.

5.1.3. LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA

EVALUAC ION.

Dentro del contexto de aplicación de-

las pruebas, podemos sugerir:

Crear un ambiente propicio, con reduc-

ción de tensiones e inhibiciones.

No utilizar actitudes negativas en caso-

de errores.

Mantener siempre una actitud positiva y-

tolerante.

En las indicaciones e instrucciones ora-

les, se debe utilizar un lenguaje ameno,

preciso, sereno y por tanto muy claro.

Evitar interrupciones o distracciones.

Distribuir oportunamente los materiales.

Facilitar el manejo de los materiales.
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Ubicar a los alumnos convenientemente.

La aplicación dlas pruebas o ins-

trumentos es el momento en el que los a-

lumnos van a demostrar las conductas o corn

portamientos, que indicaran en qué medida-

se alcanzaron los objetivos formulados.

5.2. ACTIVIDAD PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS

RESULTADOS.

Muy frecuentemente los educadores nos encon-

tramos en la situación de no saber operativizar -

los resultados las conclusiones y recomendaciones

de la evaluación, a sí mismo es común que su des-

tino tradicional sea el archivarse.

Nosotros como investigadores y como docen--

tes en servicio nos preguntamos entonces: ¿De qué

ha servido todo un esfuerzo de evaluación, si al-

final sus resultados no se llevan a la practica?.

Pues, de seguro habrán experiencias de eva-

luación donde con gran acierto se han diagnostica
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do la problemática, se ha precisado sus causas,-

sus posibles soluciones y sin embargo y muy a -

pesar de la buena voluntad, las cosas siguieron-

marchando mal o en la misma situación.

Aquí nos encontramos con la clásica proble-

mática:

¿Qué hacer con los resultados de la evaluación?.

¿Cómo convertirlos en medidas concretas?.

Y más aún.

¿En qué campos aplicarlos?.

Pues, ahora más que nunca sabemos que los -

propósitos de la evaluación es retornar al campo

a la acción, a la práctica ya sea para corregir-

la ejecución del proyecto, para confirmarla o pa

ra potenciarla.

la precisión y objetividad en las conclusio

nes conlleva a una fácil definición y aplicación



de medidas correctivas o potencializadoras.

Definitivamente en el uso o utilización de -

los resultados de la evaluación hay que tener en-

cuenta los siguientes aspectos:

La confrontación de las calificaciones.

La divulgación de los resultados.

La ejecución de medidas correctivas, o activida

des académicas para la nivelación de conocimien

tos.

5.2.1. LA CONFRONTACION DE LAS CALIFICACIONES.

La con  tón de las calificacio-

nes es uno de los momentos más importantes

del proceso de evaluación, aquí el maestro

pone a disposición de sus alumnos las

pruebas para la revisión individual, con-

frontar las calificaciones o notas obteni-

das, corregir, rectificar de ser necesario

pero sobre todo es trabajo permitirá cons-

cientizar a los estudiantes sobre sus pro-

159
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pios merecimientos, sobre su rendimiento.-

que sepan que las calificaciones obtienen-

ellos y no son dados por su profesor como-

erróneamente piensan. En todo este proceso

de confrontación de notas, lo fundamental-

es la verificación y corrección de los con

tenidos de la prueba (respuestas).

Lógicamente y luego de la aplicación-

de las pruebas el maestro debe proceder a

revisar las respuestas conjuntamente con -

los alumnos, para esta fase del proceso

de evaluación, conviene preparar la clave-

de respuestas, la misma que debe contener-

las respuestas correctas para cada una de

las cuestiones de la prueba.

Este instrumento cumplirá con los

propósitos básicos de garantizar la

objetividad de las apreciaciones y a-

celerar la verificación de las respuestas-

y por tanto su disefo deberá guardar rela-

ción directa con el diseño de la prueba:
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De este importante proceso de confron

tación de calificaciones y de pruebas,

de este análisis se puede deducir conclu-

siones tales como éstas:

- Que la prueba en general o ciertos items

en particular estuvieron o no mal elabo-

rados y estructurados.

- Que los contenidos (matera) fue descono-

cida u olvidada por los alumnos.

- Que buena parte de los estudiantes estu-

vieron ausentes en estas clases (en

estos temas).

- Que los recursos didácticos empleados -

fueron pobres e ineficientes.

- Que éste a aquel o muchos items fueron -

de "regalo" o a la inversa mal elabora-

dos o con criterio de "dificultad" la -

prueba.

- Cuantos y quiénes son los estudiantes -
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que deben recibir mayor atención y en -

qué aspectos del interaprendizaje.

- Qué decisiones debo tomar y de inmediato

No perdamos de vista la gran importan

cia de la evaluación, pues su esencialidad

reside en que permite determinar hasta qué

punto la gestión docente está siendo efi-

ciente.

5.2.2. DIVULGACION DE LOS RESULTADOS.

Es indispensable que los resultados -

de una evaluación sean conocidos por todos

los involucrados e interesados en el

- ceso de la ense?ianza-apréndizaje: alum-

nos, maestros, padres de familia,

autoridades y comunidad en general.

En este sentido, las autoridades y

sobre todo los profesores deben prestar

atención especial a la comunicación de re-

sultados y en esta fase adquiere relievan-

te significación la presentación que de e-
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lbs hagan según sea el destinatario de la

información.

Las concluciones y recomendaciones

obtenidas de la aplicación de las pruebas,

de la confrontación de calificaciones y

divulgación de resultados, debe saberse mo

dular y presentar con lenguaje propio y

accesible al sujeto que recibirá la infor-

mación.

Entonces, se hace ineludible la

presentación de resultados en diferentes

formas; no será el mismo lenguaje el que

se utilizará entre profesores y técnicos -

en la materia.

Una evaluación de Estudios Sociales,

como en todos los casos puede tener

diferentes finalidades específicas y en -

este sentido sus resultados y conclusiones

nos pueden servir para diferentes aspectos

algunos de ellos son:
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a) Los resultados de la evaluación nos pue

den servir para la toma de decisiones.

Ante este problema en particular,-

que enfrentamos en el campo de acción,-

el profesor o las autoridades académi-

cas, puede utilizar los resultados de -

la evaluación para tomar la decisión -

más pertinente y objetiva, así por e-

jemplo:

Sugerir los cambios de horarios.

Advertir deficiencias en el conocimiento

en el material didáctico, en el proceso-

metodológico, en la motivación, etc.

b) Para valorar y mejorar el funcionamien-

to de las diferentes instancias curricu

lares en relación con la materia, con

el alumno, con el profesor, etc.

c) Asignar y distribuir o redistribuir

recursos, con el fin de conseguir un

desenvolvimiento más exitoso a nivel -

general.
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d) La evaluación nos puede servir para de-

finir una mejor política de personal en

cuanto a estructura, líneas de forma-

ción, distribución, correctivos, estí-

mulos, etc.

e) Experimentar y validar materiales. Nos-

puede servir para evaluar los diferen-

tes instrumentos y materiales del proce

so educativo, determinar su adecuación-

al med )a 1s ol5,JetAb,% institucio-

nales.

f) Justificar la obtención de recursos adi

cionales, en nuestro caso específico pa

ra Estudios y Ciencias Sociales, como -

medida para demandar mayor prioridad o-

deferencia en la administración institu

cional o a nivel de profesores de la a-

signatura o del área.

g) Mejorar el conocimiento de nuestro espa

cio o realidad en la que desarrollamos

las actividades del programa sistemati-

zándolo y convirtiéndolo en teoría para



una expansión de la experiencia adqui-

rida.

5.2.3. ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA LA NIVELACION

DE CONOCIMIENTOS.

Dentro de este ámbito lo podemos

considerar incluído:

La ejecución de medidas correctivas; y,

La retroalimentación.

La ejecución de medidas correctivas:

Una cuestión clave en el proceso de

la evaluación general y de la evaluación -

particularmente de Estudios Sociales, es -

desíxación o asignación de un programa

sistemático de recomendaciones de la eva-

luación para la elaboración de un plan y -

programa de acción para la puesta en mar-

cha de las medidas correctivas y de recupe

ración pedagógica.

Un plan de acción presupone: responsa
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bies, fechas, medidas específicas a apli-

car y criterios de determinación de su a-

plicabilidad.

Dentro dei pian de actividades

académicas para la nivelación de conoci-

mientos se incluye.

La retroalimentación:

La retroalimentación o realimentación

es un proceso a través del cual se canali-

zan los resultados ce la evaluación, in -

troduciendo las orientaciones producidas

como fruto de dicha evaluación con eloje

tivo de corregir sobre la marcha aquellas-

actividades que se están realizando en forír

ma deficiente.
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CRITERIOS ACERCA DE LA UTILIZACION DE LOS RESULTADOS -

DE LA EVALUACION DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS COLEGIOS-

NOCTURNOS DE HUAQUILLAS.

El propósito esencial de la investigación de este

capítulo es básicamente el de:

Obtener y analizar los criterios y las opiniones

de las autoridades, profesores y alumnos de los cole -

gios, acerca de los resultados (juicios de valor) que-

obtienen los profesores de la evaluación de Estudios -

Sociales y la utilización de los mismos.

La consecución de este objetivo posibilitará la -

demostración de la hipótesis que afirma:

"La mayor parte de los profesores no aplican medi

das correctivas a los resultados deficientes de-

la evaluación".

Para estos efectos aplicamos una encuesta a las -

autoridades académicas, profesores, padres de familia-

y alumnos, cuyos resultados presentamos a través de -

los cuadros estadísticos, representaciones gráficas y-

la interpretación y análisis correspondientes, de la -



6.1.LAS-CUESTIONES FORMULADAS SON: CLARAS, CONCRETAS Y UTILES.

—Cuado Estadístico Nro. 15

IACION AUTORIDADES	 PROFESORES	 PADRES DE F.	 ALUMNOS

	

[INDICPDORES	 F	 %	 F	 %	 F	 %	 F	 %

S 1	 2	 20%	 3	 37,5%	 5	 25%	 45	 22,2%

N O	 6	 60%	 3	 37,5% 10	 10%	 113	 55,6%

	

EN PARTE	 2	 20%	 2	 25%	 5	 25%	 45	 22,2%

T 0 T A L	 10	 100%	 8	 100% 20	 100% 203	 100%
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LAS CUESTIONES FORMULADAS SON CLARAS CONCRETAS Y PRECISAS.

Representación Gráfica Nro. 15
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ANALISIS SOBRE LA CLARIDAD, LA CONCRECION Y LA UTILI-

DAD DE LAS CUESTIONES FORMULADAS.

Dentro del contexto de la utilización de los re-

sultados, nos corresponde averiguar en primera instan-

cia, si las cuestiones formuladas son: claras, concre-

tas y útiles.

La encuesta fue aplicada prácticamente a todos, -

los sectores poblacionales involucrados directamente -

en la educación de los jóvenes estudiantes de los cole

gios, obteniendo los siguientes criterios, los mismos-

que son tomados en cuenta en razón de la jerarquía de-

los porcentajes de sus respuestas:

- En cuanto a las autoridades académicas de los cole-

gios, la mayoría esto es el 60% de ellos consideran-

que NO son claras, concretas y útiles, las

cuestiones que los profesores formulan en las prue-

bas correspondientes, es decir éstas son vagas, im-

precisas, los contenidos no son las más prácticas -

desde el punto de vista utilitario, con lo que dedu-

cimos que la hora de elaborar la prueba, no se real¡

za la selección de los objetivos y de los contenidos

sobre el mismo tema el 20% de los investigados, pien
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san que en PARTE existe estas características en las

pruebas y el otro 20% dicen que SI.

- Los Profesores, en un 37,5% dicen que las cuestiones

formuladas si son claras, concretas y practicas, un

porcentaje igual dicen lo contrario; el 25% manifies-

ta que en parte esto si ocurre. De acuerdo a la dimen

sión de los porcentajes de respuestas, se nota cierta

defensa de su labor y esto es muy lógico, sin embargo

se transparenta una gran verdad, la falta de proliji-

dad y cuidado metodológico en el proceso de elabora -

ción de los instrumentos (pruebas).

- El 50% de los padres de familia encuentran que los i-

tems, cuestiones o preguntas que los profesores han

realizado en los"exámenes" de sus hijos son difíci -

les, los temas que ahí se tratan no son de gran utili

dad, puesto que no es lo más importante de lo que se-

ha enseñado.

- Para el 55,6% de los alumnos ocurre algo parecido, e-

llos tampoco encuentran a los items con un grado de

claridad, concresión y utilidad, como para ser respon

dido en forma nítida, oportuna y en el tiempo estipu-

lado para ello.
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Nuestra conclusión: Los profesores no han seleccio

nado los instrumentos, los items en forma adecuada y su

redacción no se ha formulado, con sujeción a las normas

técnicas establecidas para cada caso ( cada item).



6'2. EVALUACIONES DE CONTENIDOS IMPORTANTES Y PRACTICOS.

Cuadro Estadístico Nro. 16

POELACION	 AUTORIDADES PROFESORES	 PADRES DE F. ALUMNOS

INDICADORES 	 F	 F	 E'	 E'

SIEMPRE	 2	 25%	 3	 37,5% 3	 15%	 33	 16%

A VECES	 5	 50%	 5	 62,8% 7	 35%	 67	 33%

NUNCA	 2	 25%	 2	 25%	 10	 50%	 103	 51%

T O T A L	 10	 100%	 8	 100%	 20	 100%	 203	 100%

(Ji
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EVALUACION DE CONTENIDOS IMPORTANTES Y PRACTICOS.

Representación Gráfica Nro. 16
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ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DE CONTENIDOS IMPORTANTES

Y PRACTICOS.

A propósito de este tema, la cuestión formulada es

la siguiente:

- En las evaluaciones se examina los contenidos

más importantes?

Las alternativas de respuestas fueron: Siempre, A-

Veces, Nunca.

• Para las autoridades académicas y para los profe

sores porcentualmente la alternativa más impor -

tante es la correspondiente A VECES, es decir a-

veces ocurre que la evaluación de los contenidos

de las pruebas son los más importantes y prácti-

cos, respuestas que oscilan entre el 50% y el

62,8%. Para el 25% de estos dos sectores consul-

tados esto no pasa nunca. ; pues, efectivamente

preocupa esta aseveración que desgraciadamente

sí es compatible con la realidad de los hechos

Pues no siempre las pruebas contienen todos los

temas más fundamentales desde el punto de vista

práctico y utilitario.
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- En el caso de los padres de familia y los alum-

nos el punto de vista cambia radicalmente tanto

en la alternativa, cuanto en el porcentaje, pues

más del 50% de los encuestados nos dicen que las

evaluaciones nunca toman en cuenta los conteni-

dos más fundamentales desde el punto de vista

practico; lo que significa que generalmente los

profesores toman los contenidos que más facili-

dad den al momento de formular las preguntas o

las cuestiones y en este aspecto los items que

toman en cuenta son los de Verdadero-Falso, com-

pletación y ensayo.



6.3. REVISION Y CALIFICACION DE LOS EXANENES DE LOS ALUMNOS.

Cuadro Estadístico Nro. 17

IELACION	 AUIORIDADES PROFESORES !iPADRES DE F. ALUMNOS

IND-	 F	 %	 F	 %	 F	 %	 F	 %

SIEMPRE	 --	 --	 1	 12,5% --	 --	 8	 3,9%

A VECES	 3	 30%	 4	 50%	 7	 35%	 65	 32%

NUNCA	 7	 70%	 3	 37,5% 13	 65%	 130	 64%

T O T A L	 10	 100%	 8	 100%	 20	 100% 200	 100%

-J



REVIStION Y CALIFICACION DE LOS EXAMENES DE LOS ALUMNOS.

Representación Gráfica Nro. 17
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LA REVISION Y CALIFICACION DE LOS EXAMENES CON LOS

ALUMNOS.

- Para el 70% de las autoridades, los profesores

de Sociales, nunca revisan ni califican los exá-

menes en presencia de los alumnos, el 30% lo

hacen a veces.

- Los profesores asumen de alguna manera su autode

fensa, pues ellos dicen, el 12,5% que lo hacen

siempre, el 50% de los docentes dicen que a

veces revisan y califican las pruebas con los a-

lumnos; ellos mismos aceptan, el 37,5% afirman

que nunca realizan la tarea señalada.

- Los padres de familia y los alumnos cuyos pronui

ciamientos están por el orden del 65% y el 64%,

respectivamente, coinciden en señalar que nunca

los profesores de Sociales revisan ni corrigen

las pruebas con los alumnos.

De manera que la corrección de las pruebas no se

realizan pedagógicamente en forma correcta, individual-

mente y en forma colectiva.
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Individualmente, cuando nos dedicamos a corregir -

en presencia de cada uno de los estudiantes, para que -

tomen conciencia del valor y el significado de la prue-

ba, que la calificación se otorga el mismo en función -

de su rendimiento, borrando así de su mente la idea de-

injusticia y preferencias personales.

Colectiva, esta corrección es la resolución de la-

gran prueba en una hora clase por parte del maestro, -

con la obligación de analizar y razonar cada reactivo -

que resuelva, manteniendo el intercambio de opiniones -

con todo el grupo, para este efecto debemos entregar su

hoja de examen corregida individualmente, lo cual permi

tirá comparar, revisar, confirmar sus respuestas, con -

la oportunidad de autorrectificar errores, reforzar el-

saber o acaso aprender. Este es precisamente el momento

destinado aQ inquietarle al estudiante por la supera-

ción al comparar su hacer con la forma de actuar de o-

tros.



6.4. UTILIZACION DE LOS RESULTADOS.

Cuadro Estadístico Nro. 18

POBLACION	 AUTORIDADES PROFESORES 	 PADRES DE F	 ALUMNOS

INDICADORES	 F	 %	 F	 %	 F	 %	 F	 % -

COMUNICACIONES	 3	 30%	 2	 25%	 --	 --	 44	 21,7%
DE RESULTADOS.

LLAMA LA ATENCION	 1	 10%	 1	 12,5% 6	 30%	 100 49,2%

RECUPERACION	 --	 --	 1	 12,5% --	 --	 --	 --

NO HACEN NADA	 6	 60%	 4	 50%	 14	 70%	 59	 29,1%

T O T A L	 10	 100%	 8	 100%	 20	 100% 203	 100%

H
OD



UTILIZACION DE LOS RESULTADOS.

Representación Gráfica Nro. 18
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ANALISIS SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS.

Una vez que se obtienen los resultados, el profe-

sor:

Simplemente comunica las calificaciones?

Reconviene y llama la atención?

• Realiza actividades de recuperación y cimentación de

conocimientos encontrados deficitarios en los exáme-

nes mensuales o de unidad?

No hacen nada al respecto?

- Los tres primeros sectores poblacionales, estos son:

autoridades, profesores y padres de familia, en un -

porcentaje significativo que rebasa el 50% están de-

acuerdo en que una vez que los profesores eva-

luadores obtienen los resultados de las pruebas, és-

tos simplemente lo que hacen es comunicar o informar

de las calificaciones, en sesiones a las juntas de -

curso, a través de las libretas a los padres de fa-

milia, y en algunos casos entregando las pruebas en-

clase a los alumnos.

185
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- Un porcentaje similar, el 49,2% de los alumnos mani-

fiestan que una vez obtienen los resultados, o sea

las calificaciones, lo que los profesores hacen

permanentemente es llamar la atención a los alumnos,

amenazarlos con la pérdida de año y otras expresio-

nes descomedidas y sobre todo desmotivadoras, que

más bien estimulan y alientan el quemeimportismo y

la deserción escolar.

- Porcentajes mucho menores a los señalados en la pre-

sente interpretación de resultados, señalan que los-

profesores realizan también otras actividades como-

manera de utilizar los resultados de la evaluación,

éstos son: realizan actividades de recuperación y ci

mentación de conocimientos encontrados deficitarios

en los exámenes mensuales y de unidad didáctica.

Nuestra conclusión:

Aunque sea de modo parcial, tenemos suficientes

argumentos para señalar de manera enfática que la ma-

yoría de profesores no aplican las medidas correctivas

más aconsejables a los resultados deficientes de la e-

valuación.



6.5. PREOCUPACION POR LAS BAJAS CALIFICACIONES.

Cuadro Estadístico Nro. 19

POBACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES	 PADRES DE F. ALUMNOS

INDICADORES'	F	 %	 F	 %	 F	 %	 F	 %

LAS AUTORIDADES	 6	 60%	 2	 25%	 14	 70%	 11	 5,4%

LOS PROFESORES	 1	 10%	 3	 37,5%	 --	 10	 4,9%

PADRES DE FAMILIA	 2	 20%	 --	 --	 --	 --	 103	 51%

	

TODOS	 --	 --	 2	 25%	 3	 15%	 21	 10,2%

	

NINGUNO	 1	 10%	 1	 12,5%	 3	 15%	 58	 28,5%

T 0 T A L	 10	 100%	 8	 100%	 20	 100%	 203	 100)

co
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LA PREOCUPACION SOBRE LAS BAJAS CALIFICACIONES DE LOS

ALUMNOS DEL CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS

- Quiénes se preocupan más por las calificaciones ba-

jas de los alumnos?

• Según los Miembros de la Comisión Técnico Pedagó-

gica de los Colegios, son las autoridades quienes

tienen mayor preocupación por las bajas califica-

ciones de los alumnos, este criterio corresponde

al 60% de los encuestados.

• Para el 37,5% de docentes, la mayor preocupación

es de los profesores; como vemos se evidencia el

mecanismo de autodefensa, sin embargo pensamos que

en la práctica así es, ellos son los de mayor preo

cupación inclusive sobre muchos padres de familia.

• Para los padres de familia, son ellos los que más-

se preocupan, este es el pensamiento del 70% de

los encuestados, lo cual es inobjetable; nosotros

particularmente no estamos satisfechos, pues pensa

mos que debería ser el 100%, pero como de todo

"hay en la vifia del Seior", pues existen padres de
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familia, por supuesto con mucha verdad y sinceri-

dad y muy a su pesar, consideran que existen otras

personas porsupuesto responsables de la educación-

que se interesan más en los estudiantes.

- Las otras alternativas en mayor o menor grado tam -

bién han sido tomadas en cuenta por los encuestados,

pero lo que nos llama particularmente la atención

son las respuestas significativas que van del 10% al

28,5%, y seííalan que nadie (ninguno) se preocupa por

las bajas calificaciones; y, esto también es verdad,

existen estudiantes de muy bajo rendimiento prácti-

camente abandonados a su suerte, nadie ve por ellos,

por consiguiente este problema degenera un problema-

mayor como es la deserción escolar.

Indicador que revela una vez más que los resulta-

dos de la evaluación no regresan al campo de la acción,

a la utilización correcta y oportuna de sus resulta -

dos.



6.6. LA MAYOR PREOCUPACION DE LAS AUTORIDADES.

Cuadro Estadístico Nro. 20

POBLACION	 AUTORIDADES PROFESORES PADRES DE F.	 ALUMNOS

[INDICADORES

	

F	 %	 F	 %	 F	 %	 F	 %

PROMOCION	 3	 30%	 3	 37,5%	 14	 70%	 155	 76,4%

APRENDIZAJE	 1	 10%	 2	 25%	 --	 --	 --	 --

ENSEÑANZA DEL	 2	 20%	 --	 --	 --	 --	 --	 --
PROFESOR.

POR NADA	 4	 40%	 3	 37,5% 5	 25%	 48	 23,6%

T 0 T A L	 10	 100%	 8	 100%	 20	 100% 203	 100%



LA MAYOR PREOCUPACION DE LAS AUTORIDADES.

Representación Gráfica Nro. 20
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LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL Y MUY ESPECIFICAMENTE EL

SEÑOR RECTOR DEL COLEGIO SE PREOCUPA MAS DE:

- La promoción de los alumnos?

- Del aprendizaje de los alumnos?

- De la enseñanza del profesor?

- De nada?

• Los mayores porcentajes de respuestas de las autori-

dades y profesores coinciden en señalar dos alterna-

tivas que valen la pena tomarlas en cuenta: 30%

y 37,5%, considera que la autoridad, el Sr. Rector

particularmente se preocupa de modo esencial por la-

"promoción" de los alumnos; y, esto por varias razo-

nes, entre las cuales podemos anotar las siguientes:

- Porque ellos se han convertido en defensores natos

de los estudiantes.

- Por el prestigio del establecimiento.

- Muchas veces por el compromiso con los padres de-

familia.
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- Por mantener e incrementar el número de alumnos en -

sus establecimientos de educación media.

- Para los más altos porcentajes de padres de familia-

y alumnos encuestados (70% y 76,4% respectivamente)

la mayor preocupación del señor Rector del colegio,-

es por la " promoción " de sus alumnos, las razones?,-

las mismas señaladas en la página anterior.

- Para significativos porcentajes que van desde el 23,

6% hasta el 40% de investigados, manifiestan que el-

Sr. Rector, no se preocupa por nada.

Pues, se evidencia una vez más que los resultados

de las evaluaciones prácticamente no cuentan para na-

da, es decir no se utilizan correctamente y en forma

oportuna.

Así nada se dice sobre la preocupación que debe

existir por parte del Sr. Rector del establecimiento

sobre el problema de la enseñanza por parte del profe-

sor y del aprendizaje por parte del alumno.



6.7. RAZONES DE LA PREOCUPACION DE LAS AUTORIDADES.

Cuadro Estadístico Nro. 21

POBLA AUTORIDADES PROFESORES	 PADRES DE F.	 ALUMNOS

RAZONES	 F	 %	 F	 6	 F	 F	 %

POR PREOCUPACION
2	 20%	 4	 50%	 14	 70%	 45	 22,2%

DE LOS PADRES DE I

POR BIENESTAR
DEL ALUMNO	 2	 25%	 2	 10%	 103	 50,7%

PRESTIGIO DEL
2	 20%	 1	 12,5%	 2	 10%	 20	 9,9%

PROFESOR

PRESTIGIO DE LA
3	 30%	 1	 12,5%	 2	 10%	 35	 17,2%

INSTITUCION

T ÇT A L	 10	 100%	 8	 100% 20	 100% 203	 100%

(Ji
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RAZONES EN QUE SE BASA LA PREOCUPACION DE LAS AUTORI-

DADES POR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS ES-

TUDIANTES.

La cuestión formulada:

- La preocupación de la promoción de los alumnos por

parte de las autoridades del plantel se basa en:

• La preocupación de los padres de familia.

• El bienestar del alumno.

• El prestigio del(Pfesor.

• El prestigio de la institución.

• Mantener el número de estudiantes.

- En cuanto a los padres de familia, el pronunciamien-

to es porcentualmente proporcional y que esta por el

orden del 20 y el 30% de encuestados que consideran

que la preocupación de las autoridades es igual por

las cuatro alternativas, es decir les preocupa los

padres de familia, el bienestar de los estudiantes,-

el prestigio institucional, el del profesor y por -

supuesto la más simple de todas, el mantener el ñú-

mero de estudiantes en cada curso y obviamente el in

cremento de los mismos a nivel institucional.
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- El promunciamiento de los profesores es más o menos-

igual, en cuanto a las cuatro últimas alternativas,-

las consideraciones en términos de porcentajes son

relativamente bajas, pero igualmente importantes, la

más sobresaliente de éstas, es aquella que tiene el-

50% de respuestas y que dicen de la preocupación de-

las autoridades por los padres de familia que son -

los que realmente tienen gran responsabilidad moral-

y financiera respecto a la educación costosa de sus

hijos.

- Los padres de familia cuyo pronunciamiento equivale-

al 7o% creen que la mayor preocupación del Rector y-

de las autoridades del colegio, constituyen ellos, -

lo cual nos parece correcto desde el punto de vista-

de la realidad, pues efectivamente y en la mayoría -

de los casos, las autoridades sí están pendientes de

las calificaciones de los alumnos, por la gran preo-

cupación que esto implica a los padres o representan

tes.

- Dos alumnos piensan de otra manera, al menos el 50,-

7% de ellos, creen que constituyen la mayor preocupa

ción de sus autoridades, más que sus padres y obvia-
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mente sobre el prestigio del profesor y de la insti-

tución a la cual pertenece.



6.8. ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EVALUACION DE ESTUDIOS SOCIALES.

Cuadro Estadístico Nro. 22

	

[VARIABLES

POBLACION AUTORIDADES PROFESORES	 PADRES DE F. ALUMNOS

F	 %	 F	 %	 F	 %	 F	 %

LA MEIODOLIA	 7	 70%	 2	 25%	 12	 60%	 135	 66,5%

LA PLANIFICACION
CURRICULAR	 4	 40%	 2	 25%	 3	 15%	 70	 34,5%

UTILIZACION DE MATE	
3	 30%	 3	 37,5% 10	 50%	 130	 64%

RLALES DIDACTICOS

APOYO DE LAS	 -	
--	 4	 50%	 --	 --	 --	 --

AUTORIDADES

DOMINIO DEL	 --	 --	 1	 12,5% 10	 50%	 145	 71,4%

CONOCIMIENTO
NJ
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ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EVALUA-

ClON DE LOS ESTUDIANTES DE ESTUDIOS SOCIALES.

Finalmente en la encuesta planteamos una cuestión

abierta en el siguiente sentido:

- Para mejorar la evaluación mensual y trimestral de -

los Estudios Sociales, sugiéranos tres alternativas:

Tabulando las respuestas, tratando de realizar la

interpretación más fidedigna, concluimos que las alter

nativas de solución más viable según los sectores po-

blacionales encuestados son:

La metodología de trabajo, dentro de la cual se en-

cuentran naturalmente las técnicas de la enseñanza-

aprendizaje.

La utilización de los recursos educativos, concreta-

mente los materiales didácticos.

La planificación del trabajo curricular.

Y, el dominio del contenido científico por parte del

profesor de Estudios Sociales.
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Sobre estos aspectos, así se pronunciaron los en-

cuestados.

- Por todos los sectores investigados, menos por los -

profesores, la alternativa más importante para mejo-

rar la evaluación mensual y trimestral y por ende el

rendimiento de los estudiantes está relacionada con

las técnicas y la metodología de trabajo, este crite

rio está en el nivel del 60% y el 70%, lo cual es -

muy significativo, como para que las autoridades me-

diten y tomen las medidas más aconsejables en forma-

práctica e inmediata.

Los otros aspectos tales como la planificación -

curricular anual y de unidades didácticas, más allá de

necesarias, indispensables para el trabajo docente dia

rio, la utilización de recursos audiovisuales y didác-

ticos, son tomados en cuenta muy seriamente por las au

toridades, padres de familia y los alumnos.

- El sector de profesores, hemos dejado para esta par-

te toda. vez que el criterio más importante

de con la alternativa que analizamos, pues para e-

llos (el 50%), la alternativa más importante	 flS.biJTI



204

tuye "el apoyo de las autoridades", aparentemente a-

quí aparece como una respuesta ambigua, más en las -

encuestas sí precisan algunos puntos de colaboración

como son: seminarios, conferencias, clases demostra-

tivas, financiamiento de cursos, dotación de materia

les didácticos.

- Otra de las alternativas de solución tiene relación-

con el material didáctico, alternativa que es tomada

en cuenta por todos los sectores investigados, pero-

fundamentalmente por los padres de familia y alumnos

quienes entre el 50% y el 64% de ellos piensan que -

sería una de las soluciones al mejor tratamiento de~

los Estudios Sociales y por tanto a una mejor evalua

ción.

Con todas estas consideraciones ampliamente trata

das desde un punto de vista técnico-didáctico y pedagó

gico, llegamos a establecer algunas falencias que nece

sanamente nos conduce a la aceptación de la hipótesis

en todas sus partes, en el sentido de que la mayor par

te del personal docente de los colegios, responsables-

de los Estudios Sociales, no aplican medidas

correctivas a los resultados deficientes de la evalua-
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ción, o dicho en otras palabras no se utilizan los re-

sultados de la evaluación, cuya finalidad primordial -

es regresar al campo, a la acción, a la práctica ya -

sea para corregir en cualquier parte del proceso del

interaprendizaje o para confirmarla y potenciarla.



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Al concluir nuestro trabajo de investigación rela

cionado con el tema "UTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE

LA EVALUACION EN EL AREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CI-

CLO BASICO DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE

HUAQUILLAS DURANTE EL AÑO LECTIVO: 1994-1995", llega-

mos a establecer las siguientes conclusiones; las mis-

mas que siguen un orden secuencial y jerárquico en ra-

zón del proceso de la evaluación:

1. De la selección y análisis de los objetivos:

- La evaluación que se aplica no responde a los fun

damentos teóricos propugnados por la pedagogía y-

didáctica moderna y obviamente no sigue el proce-

so de la misma.

- Los maestros no seleccionan previo análisis los

objetivos que van a ser evaluados; y, por tanto

tampoco se seleccionan los contenidos, como sefia-

lamos en la página 64, "el número de contenidos

que se evalúan son realmente mínimos".



2. De la selección de los instrumentos:

- Los profesores manifiestan que utilizan pruebas

objetivas, mas en la practica vemos que los items

corresponden fundamentalmente a las de "ensayo".

- Dentro de la elaboración de los instrumentos, el-

número de items son muy limitados y además reite-

rativos en lo que tiene que ver con los de Verda-

dero-Falso, completación y los evocativos.

- e manera que no se han seleccionado los instru-

mentos en base a los objetivos a ser evaluados.

3. De la elaboración de los instrumentos:

- Los instrumentos de evaluación no son dise?iados,-

con sujeción a las normas técnicas para cada ca-

so.

- Las pruebas generalmente no son mimeografiadas,

no tienen los datos informativos completos por lo

que se hace difícil identificarlos.

208

- Los items no son redactados con claridad y concre
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ción, por lo que se hace difícil observar a tra-

vés de ellos la conducta esperada.

- Por el número de los items, objetivos y conteni-

dos muy limitados, fáciles aunque imprecisos sabe

mos que: no se ha determinado la extensión de la-

prueba de acuerdo al tiempo disponible; tampoco

se han graduado las dificultades de tal manera

que los items considerados sean colocadas al co-

mienzo y al final de la misma.

4. Aplicación de los instrumentos:

Dentro de este contexto encontramos lo siguien

te:

- Los profesores no hacen revisar sus pruebas con

el Jefe de Area y con el Vicerrector, como autor¡

dades académicas.

- Generalmente no se crea un ambiente propicio en

el aula, pues se dan interrupciones o distraccio-

nes con alguna frecuencia.

- Los materiales no son distr-i-buidos oportunamente,
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por tanto no se facilita su manejo. Los alumnos

no son ubicados convenientemente.

5. De la elaboración de los resultados:

- No se elaboran claves con las repuestas que se es

peran.

- Las pruebas son corregidas subjetivamente a "ojo-

de buen cubero, sobre todo cuando se tratan de -

los items de ensayo. Las pruebas no se corrigen

individualmente, es decir en presencia de cada a-

lumno, como tampoco en forma colectiva, esta co-

rrección es en definitiva la resolución de la

gran prueba en una hora de clase.

- Por tanto, no se elaboran estadísticamente los re

sultados, ordenando los datos, para efectos de a-

nalizar, emitir juicios de valor y tomar decisio-

nes.

6. Del análisis e interpretación de los resultados:

- Este momento fundamental de la evaluación no se

da, pues no existe análisis e interpretación de
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todos los datos que se pueden obtener de este lar

go, complejo pero sistemático proceso.

7. Información de los resultados:

- Esta etapa se cumple así: en unos casos se entre-

ga el examen corregido, en la mayoría de los ca-

sos, los alumnos se informan únicamente de la no-

ta; y, unos terceros conocen de su rendimiento a-

través de la libreta.

- Se informa también en forma directa y en calidad

de acusador, a la Junta de Curso y por terceras

personas: Profesor Guía o Secretaria del Colegio,

a los padres de familia.

8. Programación y aplicación de la recuperación pedag5

gica:

- Esta instancia final y momento más importante del

proceso de evaluación solo existe en letra muerta

en el Reglamento General de la Ley de Educación y

Cultura, en la práctica no se da.



Como conclusión final:

Pudimos verificar que, efectivamente el descuido

que manifiesta el profesor en el seguimiento secuen -

cial de las fases del proceso evaluativo afecta el

resultado de la misma y obviamente a la utilización de

sus resultados.
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RECOMENDACIONES

Consideramos adecuado y lógico tomar como funda-

mento las conclusiones que hemos deducido del trabajo

de investigación y en razón de ellos tratamos de suge-

rir las medidas más pertinentes que podría representar

de alguna manera el mejoramiento del proceso de la eva

luacióri y de esta manera utilizar correctamente sus re

sultados:

1. Revisar los objetivos motivo de evaluación.

El primer paso que debe dar el maestro es el análi-

sis de los objetivos que fueron formulados para el-

proceso de aprendizaje.

2. Seleccionar los instrumentos de evaluación.

En base a los objetivos que van a ser evaluados, el

maestro maestro debe seleccionar los instrumentos

que, a su juicio, sean los más adecuados.

3. Elaborar instrumentos.

Una vez seleccionados el o los instrumentos, el
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maestro debe diseñarlos, con sujeción a las normas

técnicas para cada caso.

Recomendaciones generales para la elaboración

de las pruebas objetivas:

a. En el momento de preparar las pruebas hay que sacar

a flote los objetivos que se persiguieron en el in-

teraprendizaje.

b. El número de reactivos de una prueba debe ser una

muestra representativa de lo ense?iado, con lo cual-

ganamos en confiabilidad.

c. Es aconsejable graduar las dificultades de la prue-

ba de conformidad con el siguiente criterio estadis

co: (iniciando por los más fáciles).

Un 25% de cuestiones relativamente difíciles.

Un 25% de cuestiones de mediana dificultad.

Un 25% de cuestiones relativamente fáciles.

d. Evitar exceso de palabras que pueda provocar ambi-

guedades en los examinados.
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e. Familiarizar a los educandos en el empleo de los

diferentes items.

f. Suministrarles aplicaciones claras, concretas, evi-

tando así que en el momento del examen haya inte -

rrupciones y demanda de nuevas explicaciones.

4. Aplicar los instrumentos.

Es el momento en el que los alumnos van a demostrar

las conductas o comportamientos que indicarán en

qué medida se alcanzaron los objetivos; para su a-

plicaci6nse procederá a:

- Crear un ambiente propicio en el aula.

- Evitar interrupciones o distracciones.

- Distribuir oportunamente los materiales.

- Ubicar a los alumnos convenientemente.

- En este momento debemos guardar una compostura e-

motiva y optimista que irradie y se proyecte ha-

cia los educandos, desterrando la angustia de los

alumnos que atentan contra su seguridad emocio-

nal.

- Previa aplicaci6n de la prueba, ésta debe someter
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se la revisión y aprobación de la autoridad téc-

nico-administrativa competente.

5. Elaborar los resultados.

Se deben elaborar estadísticamente los resultados,-

ordenando datos, clasificándolos, y calculando me-

didas de tendencia central, de variabilidad, coefi-

cientes de correlación, representaciones gráficas,-

análisis de respuestas, etc.

6. Analizar e interpretar los resultados.

es el momento más importante del proceso de evalua-

ción. En éste el maestro realiza un análisis e in-

terpretación de todos los testimonios disponibles

del aprendizaje de sus alumnos, para en base de

ellos tomar decisiones para el futuro, hacer hinca-

pié en ciertos aspectos, descartar o reorientar o-

tros, y aplicar acciones a todo el grupo o a deter-

minados alumnos.

7. Informar los resultados.

Los resultados deben ser conocidos por los padres
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de familia y alumnos; es decir, por todos los que-

intervienen en el proceso, con el propósito de que-

cada uno de ellos actúe en el futuro con mayor efi-

ciencia.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

"UTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION EN EL-

AREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CICLO BASICO DE LOS COLE

GIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, DURANTE EL

AÑO LECTIVO: 1994 - 1995".

Encuesta a las autoridades, profesores, alumnos y

padres de familia.

DATOS INFORMATIVOS:

Colegio:	 .............................................

Encuestados: Función: autoridades, profesores, alum-

nos y padres de familia.

ENCUESTADORES: ........................................

OBJETIVOS:

Obtener y analizar los criterios y las opiniones-

de las autoridades, profesores y alumnos de los colegi

os sobre la utilización de los resultados de la evalua



ción de los Estudios Sociales.

INSTRUCCIONES:

Lea detenidamente cada una de las cuestiones

planteadas y luego decida su respuesta, marcando una X

en el paréntesis correspondiente.

1. Las cuestiones formuladas en los exámenes de Socia-

les son claras, concretas y útiles?.

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE

2. En las evaluaciones se examinan los contenidos más-

importantes y prácticos?.

SIEMPRE ( )	 A VECES ( )	 NUNCA (

3. Se revisan y califican los exámenes en presencia de

los alumnos:

2

SIEMPRE ( )	 A VECES ( )	 NUNCA (

4. Una vez que se obtienen los resultados, el Profesor
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- Simplemente comunica las calificaciones. 	 ( )

- Reconviene y llama la atención. 	 ( )

- Realiza actividades de recuperación y 	 , ))

cimentación de conocimientos encontrados

deficitarios en los exámenes mensuales o

de unidad.	 ( )

- No hacen nada.	 ( )

S. Quiénes se preocupan más por las calificaciones ba-

jas de los alumnos?

- Las autoridades. 	 ( )

- Los profesores.	 ( )

- Los padres de familia. 	 ( )

- Todos.	 ( )

- Ninguno.	 ( )

6. Las autoridades del plantel y muy específicamente -

el Sr, Rector se preocupa más de:

- La promoción de los alumnos. 	 ( )

- Del aprendizaje de los alumnos.	 ( )

- De la enseñanza del Profesor.	 ( )

- De nada.	 ( )
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7. La preocupación de la promoción de los alumnos por-

parte del rector y otras autoridades del plantel se

base en:

- La preocupación por los padres de familia.

- La preocupación por el bienestar del alumno.

- El prestigio del profesor. 	 ( )

- El prestigio de la institución.

- Mantener simplemente el número de estudiantes en~

cada curso.	 ( )

8. Para mejorar la evaluación mensual y trimestral de-

los Estudiantes Sociales, sugiéranos tres alternati

vas:

a) ................................................

b) ................................................

c) ................................................

GRACIAS POR SU COLABORACION
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DE ESTUDIOS SOCIALES_EXA4N TIU ME STRAL

DATOS INEORMATY2i

ALU1'NA	
: ................................. .

icO

...

CURSO	 : Primero PARALELO : «	 CICLO:	 S

TRIMESTRE: Primero	 FECHA:--------------------------

PROFESOR

1L1 CUESTIONARIPi

1. COMPLETA CORRECTAMENTE EL SENTIDO DE LAS FRASES:

a.
La Ciencia que estudia, investiga, analiza y describe
la superficie de la Tierra se llama-----------------

b. La 
Cosmografía estudia ala Tierra corno ------------

c.
La Geografía política se ocupa de los elementos que -
forman los Estados en relación con su---------------
y su situación ______________________

d. La Geografía se divide en -------------y ----------

2. SEGUN LOS ENUNCIADOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIOI'l, EN
CIERRA EN UN CIRCULO LA LETRA V SI LO QUE SE DICE ES VE

DADERO, 6 LA F SI ES LO CONTHAIO.	 -

- y F La Geografía
 se preocupa únicamente de la descrij

ción de la Tierra?.

- V F La Geografía mantiene muchas afinidad es COfl otra

ramas de la Ciencia.

- y F La Geografía humana se divide 
•en física y astron

mica.

- y 
F La Geomorfología se ocupa de las formas del reli

ve terrestre.

3. 
A CONTINUACION, ESCRIEE EN CADA PARENTESIS LA LETRA QUE

CORRESPONDE AL ENUNCIADO.

( 1 Estudia los fenómenos
naturales que influyen 	 A. GEOGRAFIA DE LAS CO1JI

ji-'	
sobre la Tierra. 	

CACIOIES.

) Examina los recursos -
naturales, la producción
y distribución de bienes B. ETNOLOGIA.

de consumó.

( ) Se ocupa de las razas,
pueblos y culturas.

( ) Describe los medios de
transporte y cornunica_
CiOfl.

C. GOGRAF'IA E[:;ICA.-

D. GEOGRAflIA ECCnO1aCA.
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ron CICT	 S'

poS I3FQRMATJVOL

ALUKNA
CURSO	 Z Primero	 PAhALELOt 1	 CICLO: B8iCo.

TRIMESTRE : Seg .Und	 FECHA: --

PROFESOR :
ANO LECTIVO: 1993-94.

II. CUESTIONARIOL

1. EN EL GRAFICO QUE SE ENCUENTRA A cONTINUACIOIi,
TAMiNT;i? NOMBRES DE- LOS '1
EL ORDEN N QUE	 ENCUST-R" CON RESPECTO AL

1. ••. t	 1

1

SCRII34 U)J1U1L

SEO UN

L.

1 .t

.4

.....	
1 12 ¿-_

................; •
	 '	 .	 ..	 T'	 •'	 • T	 )çr	 t ¡'	 p	 1	 •• r' 1 1	 •'

QUE

• '2.A 

CONT
AMIE

NUACION SE DETALLAN*

•	 a.h DISTANCIA A LA TIERRA

(	 t, \tJL1JMENt	 ¿jC. sp	 1:•	 .:... -•

c. pE1PEMUflA suPFRFICIAIkl
TS•.! sr. w

d. ESTRUCTURA o PAIS

•	 (	
•	

•Ytj U	 ;%M4

a	 •	

1(1	 • •
.,1	 • . s

:'l (1/i1l 'fl ur ••(	 trr	 . -

•	 •,•1

• .	 •	 (.11



a, La Galaxia
b. El Universo
o. Las Nebulosas

d. El Sistema Solar
e, Las Constelaciones

a, BANDERA NACIONAL:
b. ESCUDO DE ARMAS
c, HIIvO NACIONAL

L

í)
..	 4

II	 -	 _.,-'9	 1

113
..

Cotojlo Nacional Nocturno
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11

EXAMEN TRL1ESTR.L DE ESTUDIOS SOCIALES

DATOS INFDRMA.TIVOS:

ALUIvvA
CURSO
TRIMESTRE:
PROFESOR :

Primero PARALELO: "	 "	 CICLO: B4sicoTercero	 FECHA: -	 ---------------

II, C UESTIONAR O:

)., ENCIERRE EN UN CIRCULO LA LETRA O LITERAL QUE CORRESPONDE A LA RESPUESTA CORRECTA.	 -

"El conjunto de planetas, asteroides, satélites, cometas, meteoros, etc., etc, que giran alrededor delSol forman..,"

I

2, ESCRIBA CORRECTAMENTE LOS NOMBRES DE LAS FASES LUNARES:

a, ------------------.
b. ------------------d,

3. A CONTINtJACION JUNTO A CADA PERIODO DE LA PRE-HIS
TORIA ECUATORLkNA ESCRIBA. EL TIEMPO O LOS AÑOS DU-RANTE LOS CUALES SE D ESARROLLARON:	 -

a. PERIODO PRE-CERAITJCO : • • • , • . • • . . . . , . . . . . . . .b. PERIODO FORMATIVO:
C. PERIODO DE DESARROLLO REGIONAL: .,•••••,
d, PERIODO DE INTEQRACION:

4, ESCRIBA CO RRECTAMENTE LOS NOMBRES DE LAS PRINCIPA
LES CULTURAS QUE SE DESA RROLLARON EN LA COSTA ECUATORIANP. DURANTE EL PERIODO DE D ESARROLLO REGIONAL

f. --------------------

5. E SCRIBA LAS FECHAS DE APROBACION D EFINITIVA DE CA
DA UNO DE LOS SIMBOLOS PATRIOS DE NUESTRO PAIS.

a.
b.
c •
d,
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CUEATIONARI( E ESTUDIOS SOCIALES

NOMBRE: Washington A. Su.rez Calderon

CURSO: Segundo	 PARALELO " A " y " B

FECHA: Huaquillas, 14 de Julio de 1993

1.- CONTESTE SI o NO.
a) Se denomina Área Andina al grupo de países que se encuen-

en la parte Noroccidental de la América del Sur ( 	 )

b)El Área Anffina se encuentra atravezada de norte a sur por

el sistema montañoso de los Andes, 	 (	 )

2.- Anote los Países que conforman el Area Andina con sus res¡

pectivas. capitales.

3.- En que fecha y año se firm6 el Acuerdo de Cartagena.

4.- Anote un Objetivo e.l Pacto Andino.

5.- Cuales son las Islas descubiertas por Cristóbal Colon en

Primer y segundo viaje.

Washington Suárez Calderon

PROFESOR,
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,uI	 1'•

!uTos 1 I1FO1iNATIV9S

íi3 IGIIATUItA:

TB. II1E3 TliE:

IOFE:J Oil:

E3TUDIOS SOCIALES

SEC-UDDO " A " Y " B

TEl CERO

1 I(	 íUfLREZ ofJLIOH

1IU 1 nUjllPF , 
11 de pebrero ile 1994

1 .- AFOTE 1 OBJETIVO iii:icní1 DEL PACTO pJ:Du:o:

2 •	 j: (LUE cI1JJE	 'U; cncE)TAJE; LE L1:OU	 ::n J.I ,j	 1JJJV

- :UTJJ 2:0 CG i U;C)
superficie de los uaíses del Atlántico sur es:

16 1 000.000 Km2 -	 8'OOO.000 Km2 -
	 121000.000 Km2

b) La poblaciÓn asciende a

18 9 1 000.000 Hab. - 163 1 611.000 flab. - 96 1 645. 000 Ilab.

4.- EN OUE ECTORES DE ARGNTITA SE ENUEflTRIJ LOS SIGUI FTS IiINF 1

- 11IEItflO.. .......

COBRE. . • • .............. e

rLO!1O, CINC, PLiTA, 1 ETJ-1O. . . . e . • • • • • • • • . ....................

e • •• •S• ........ . •...•• •.•••• .......e ..........

5.- Ei:LAC LAS cApITAL:s	 C0RRESP0NDA1	 PAIS:A CA)A 

BLIOE	 ROSEAU

PiETO RICO	 BRIDG ^,;' TOWN

BICARAUA	 C113TRIES

B]RBI.Dfti	
BASSETERRE

ixICO	 3ELiOPA14

COSTA RICA	 SAN JUAN

BA.HA1,AS	 MANAGUA

SAETA LIJCIP. 	 FE.:IcO

',Al¡. 	 CR1STOB!L Y 1. JIS	 SAN JOSE

D0FHliICA	 1!ASSAU

6.— ANOTE LAS ISLAS	
3ÇW3IRTA.3 POR CRIST3AJi C1010(7':H U IÇtItRO y

.1(1Td	 T .-.--.

;........... .•.-.--... 	 '1.ruL1.flto)fl ._.	 re	 ( i;.l i lrrç)n
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CUESTIONARIOS DE ESTUDIOS S(YflALES

Washington A, Su árez Calderon
NOMBHE: •5 Se • •• ••• ••••... •......

Tercero	 PARALELO 	 y "B"
........

Curso:,, ,,,........

Huaquillas, 14 de Julio de 1993FECHA...... . . . . •....... •.•.• •.• .. .

1.- CONTESTE SI O NO.

	

a)Las costas de Europa tiene una longitud de 37.000Km (	 )
b)El Mar Blanco, Penínsulas de Kanin, Kola y Cabo Norte —

pertenecen a la costa del Océano Glacial Artico. ( )

c)Las Costas del Mar Negro son bajas, arenosas y pantanosas

y han sido acrecentadas en gran parte por los ríos Volga y

Ural.	 (	 3
d)Las costas de Noruega se las denomina acantiladas 	 (	 )

2.- COMPLETE:

a)La Region Montaflosa del Noroeste, comprende la parte.....

de la..,......................oCupada

por,................ y el..........................

b)En este icegion se encuentra los restos del

....................,......pues se formó en la
,,,•,,•,•,....,..ensus orígneseranmontafla3..........

•.................pero los .......••.........

actuaron sobre ellas durante,..........

desgastandolas y actualmente son. ...... ........ . .. . . .

3.- EN EL MAPA N 
9 11, 1131 '^.Ut LAS COSTAS DEL OCEANO ATLANTICOI

4.- EN EL MAPA N22 . UBIQUE LOS RIOS QUE COHKESPONDEN AL S1STE.

FLUVIAL DEL ATLANTICO Y ARTICO.5,- SUBRAYE LO COKRECTO:

a)La etens16n de Europa es de:

il'OOO.00O Km  —	 zO000.000 KM  - 10'000.000 Km 

b)Europa posee una ventajosa situación astronómica, la ma-

yor parte se encuentra.en:

Zona (raacial Artico — Zona Tórrida — Zona Templada del N

6.- ANOTE UN PENSAMIENTO POLITICO DE SIMON BOLIVAR

C	 /\	 -
/	 ----
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1!XAflEN TRIMESTRAL DE ESTUDIOS SOCIALES

I. DATOS -INFORMATIVOS:

ALUHIA	 : __________________________________________
CURSO	 : Tercero	 PARALELO: "A l'	 CICLO: Psico
TRhI. STRE: Segundo	 FECHA:________________________________
PROFESOR :

II.CUESTIONARIO:

1. ESCRIBA DENTRO DE LOS' PARENTESIS QUE SE ENCUEflTRAN AL
FINAL DE LA FRASE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLUflA IZ
QUIERDA, LOS NUI'EROS QUE CORRESPONDAN DE LA COLU1]A
DEItECIJA.

Europa se encuentra di 	 (l)EUROI'A rDITERnAnEA
vidida en 5 regiones '-	 (2)EUROPA ORIENTAL
naturales que son:' (3)ESCUDO BALTICO
( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ': (4)JONTA HAS - DEL NOROESTE

•	 (5)IDNTANAS VIEJAS DEL OESTE
Y CENTRO.

(6)EuRor'A SEPTENTRIOrJL
*	 (7) CORDILLERAS ALPINAS

• ' ()LLANURAS INTERIoR:) Y EY1'RiORE

2. CLASIFIQUE CORRECTAI4NTELoS RIOS Y ESCRIBALOS DE ACUER
DO A LAS VERTIENTES DONDE DEPOSITAN SUS AGUAS:

Volga, Danubio, Don, Ebro, Rodeno, Tiber, Elba, Oder,
Rhin, Guadalouivir, Pechora, Onega, etc.

a VERTIENTE DEL ARTICO:-------------------------------

b. VERTIENTE JJiL ATLÁNTICO:--------------------------

c. VERTIENTE DEL 1tDITERRANEO :-----------------------

d. VERTIENTE DEL 1L4R NEGRO : ------------------------ --

e. VEiTIENTE DEL MAR CASPIO:___________________________

3. AL FINAL D.71 CADA ENUNCIADO ESCRIBA DENTRO DL PAREUTE
313 CORRESPONDIENTE UNA (Vi SI ES VERDADERO o UNA (F)
SI ES FALSO:

a. Sirn6n Bolívar siempre se opuso a que los
pueblos tuvieran leyes justas.

b. La ambición política de los generales que
dirigieron la guerra de la independencia
contribuv6 a la di3oluci6n de laGrn Co
lombia.	 -

(
\

(

(



Km2.500 Km	
—	 4.000—

5.- i'OflG . FALSO O v' .;RDADERO A LO SIGUIEITE

a)
La costa del M;r !egrO es baja pero pocO i

i ospitalal' ja (

b)
La costa del liar Rojo, es de Inmersión 	

(

6.- ENLACE A LO QUE CORRESPONDE:
, a) La Cordillera del Himalaya se levantan picos m :s altos de

7,750
erra y son:	

anchefljUnga 
	 m.

Everest	
.585 m.

ilindU kush	
8.1282 M.

7 .—•
n es el conjuntoa) La Constitució la. . . . • • • • • . . . . . . . . . .

fundamentales que . . . . . . . • . • . . . • • . • • 

y que regulan	
.••••'' .

y 
•.......•,	

como los der2Ch O S y..

• e • • • • • • • • • . . . . . e e e • • • • • 	
• • . e . • • • • •	

• • e • • • • • • • • • . e e • • • • • • • • •

r'rfl iT T(11TT T PE1SAM1ENTO DE sICN BOLIVAR.

CotoIo Nacional Nocturno

• ' 1IU&q;:UJLLA S•...
HUAOUILLAS. EL ORO. ECUADOR

1	 •'

DATOS INFORMATIVOS:

!jS IGN ¡1JRL:

CURSO:

TRIrDSTR

I10F.SOi

IC3 it:

ESTUDIOS SOCIALES

TERCERO " A

1ASll IlTG14 ) l .f fllJ.t]'{EZ. CJ,ICE.ROi

1Iua.quillf'5 11 de febrero d• í14

1.	 iL:T

a) La región montaBosa del 'noroeste de Europa, comprende la pan
C0 

.....d. a. ••••ø•••••	 ..• .

o cup.da I)or. . . . . . . . . . . . . . . . • • • •y el. * . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pfl.leS 
ríos de la vertiente del pediteTr.fle0 en

b) Los prinCi 
	 suri

son: .....''''''''''''''

2.-
EN EL MAPA # 1 DE BUROPA,UBIQU2, L03 SIGUIENTES

noruega — Finlandia — Islandia — Bélgica — Italia Portugal
— 

3.-
EN EL MAPA //2 DE ISlA, -UBIQUE L03 

R] O3 UE DEGEHBOCP. ) EN LA VER

BntB DEL OEJ;NO GLACIAL ARTICO.

4.- SUBRAYE LO CORRECTO:

a) La extensi ón de ¿uropa es de:

1i'000.000 m2 — 20' 000.000 K2 — 10' 000.000

b)
La distancia en que se encuentra urOpa frente a AmériCa de:

7 cntVm	 —	 2.000 :m



ELAJ\EN: LE • SS.	 CURSO: Tercero.	
Primero

1. ISLiS Y RCHIPIELJG0S DE .LURO2 UjJ)L1 el mímero correa

pondiente en que ubicaCoi6n so encuentran las principales

jlOS y 3 cipiá11g0c de Europe.

1. OcEJUO ATIITIC0	
Baleares	 »	 CicladaS

2 MAR DITLRRAI O	 Is.BritLfl1CaS
Islandia	 C6rcego
Sicilia 
Cerdeña	 Malta
Creta	 J6nicas	 » -

Egeas.

2.
STERCHOS..EScnib una Va ivedader0 .una Pa lo falso
E 
11) 

Los estreChoE de Skagei k y Kett9at sepprlfl'ei Mar -
:•-, Báltic0 del Mar cle.L JNor1e.--- 	 /

	

t	 -'-b).Ei canal de San Jorge separa Inglaterra aPrancia.(
	 )

e) E1.estrecho»de Gibraltar separa el Ocono Atl6ntiCO del

Mar»Medier °	 - -' -

3. Diet
) ÍS COflUILLlR ,LPINkb DLL SJR.- Es ir porto ms
Com 	-

de Europa y 90 extiende por

-	
Y comprende los

2iguientes montoñoS:
b) Los Pirineos, entre España y 	

Y los Mon -

	

151	 1
tes CntbriC0S el -
	 de Lopnñ3

inclEa
•	 e) Los Alpes,--. clu e ctravieOn luego continuan hastO

4.,Ubjque enel innpa:. - . 	 -	 .	 --
) LOS RIOS Elba,

b)
LOS ivLLS irgu, Norte Mediterrafleo, erO 

c)
IS PENIiSUI S La Escadifl5bQ, .IriCQ,It0C

	 .

5. CLIMi»D EUROPA Subroy,	 e los f adCS que odificn el el¡

me de Europa:	 .'	 - c .	 --	 -	 .	 —
LATITUD. EL I	

IGRO EL OCANO ITICO. MR 1DITERRA-

JO	
LS REGIOIS INTERIORES e IS BRISAS. yIRET0S

LL CORRIENTE DEL GOLFO	
Li 1JTITUD

6F	
MODIPIC EL CLIi\L Tache la Vsi es verdde

:	 la F si es falso . -	 -	 -	 -•
ro CTORES QUE	

- . -

» a) I cercQr0 del
	

que las regioneS

del Norte eatafl sieflp0 cu	
LtcdO nieve. ( V — P )

b) Desde l punto de vista - dé i3.ititud,.Europa se en

cuefl	 en la zona »T6r:id
	

» tiene dos stociCre5: IN

-VIRN0 y	 RÁNO (- V • •P )
	 -	 --

-	
e) 1a Cori0flt0	 l Golf 0

d0 o
de	 »iTi::iCO 

modeO el clima del —.

oeste euroPeO, qo-3 
.mneraf1 ria	 V	

p)

.» CIVICi Elrob. pemO	 C nipCSi 1 O ecuatoriano. complete:

» a) Bajo que deroir3i:80 
CO1OC° -1-os compGSin09 de la »

- Sierra y de »la Costa-'respeCV0me
	 -	 -

COSTA:

b) ¿Quienes se apoucrerofl de1S tierras del indio, desp -

j6ndolO y esclavizándolo. 	 - --

-- -- -

	

	 --.

?ROELi»L

8. iII	
POR LO 1EOS DOS SOL T•	

--	 DEL

-	 BINO ECUILT0IU 0	- -

- --

—4
•	 -	 1	 -	 ----

cubrir  la
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GRACIAS.!

PRUEBA EVALUATIVA	 2 -
L'A	 ,A1

NOMBRE DELESTUDIANTE.o	
-. 1

-- -	 -
ESPECIALIDAD	 .....•• •••••••••

1.- Encierre en un círg.ulo la respuesta correcta: 	 -

Luego de derrocar a Antonib B.orrero, Ignacio de Veintinaua;se
pro c.xño'

a.- Presidente Constitucibnal de la	 epública
b.- Jefe supremoyCa itán:_Géneral del Ejército --ele Lahepúblca.
c.- Comandante e1ieral. 	 1
d.- Ninguno de los anteriores..

2.- Complete la siguiente fEas Imitador e 4apole6n, ke dio3
gobierno una.imgen dé	 .....•,•,•• .
Toda protesta era acallada con • . . . •••,

3..— Al ser elegido Presidente¡ Constitucional del Ecuaor, reali
z6 algunas obras, anote ds de ellas.

cJ-	 tÁ	 OJJJiJ	 C-'	 )
\	 (\	 i'	 '-1	 (J 1

4— ANOTE el nombre de dos de SUS máximos enemi.os:

•	 ••

2
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GRACIAS.

PRUEBA EVALUATIA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE.

CURSO. . . . . J c .r_.G_sc t' . . . . e ..........• • • • • • •

ASIGNATURA...	 .	 .. .. .
sVkb /14

1.- Encierre en un círculo la respuesta que considére correcta

a

Antonio Borrero

.- Conservador.
 pertene^c^;al parti

Liberal.

c.- Independientes.

d.- 1 inguno de los anteriores.

2.Çomplete lo siguiente;

Durante la Presidencia de Antonio Borr 	 , La educaciónUtis
tiana pasó a manos del	 Po	 moajo sU.t*t.

3.- El General Ignacio de Veintimilla fue"nomb2.4o:

a.- Ministro de Gobierno.
- Comandante genetal.

c.- 1'iinistro de lJefensa flacional.

d.- 'inguno de los anteriores.

J f .-. El General Ignacio de Veintimilla fuedestituido por:

- Organizar la subversión	 contra el gobierno.

h.- Desacato a la autoridad/
c.- Enemistad con el Presiden

d.- inguno de los anteriores.

"A



CUEbTiOI'Ak1(.) Án 	 jLUÁ)iU. bUAi	 -'--

L uiU S hTNDO	 kTlmer TrImestre

1. Cóntestár FALbU o VlidtJJJti)fldtU.

Loe Paises Andinos ocupan la parte Oriental de América del Sur

2. Completar:
Venezuela es un País

3. Contestar Si o 10
E En la actualidad existe el libre comercio en loe Países que pertenecen

al Pacto Andino

4. ¿Porqué se denominan Paises Anuinos?

-	 -'	 •-

5.-Escribir los-limites de Colombia.

Norte.

Sur___-_---------------------

Este

Oeste.

6.-Subrayar lo correcto:

Las Razas de Bolivia son:

Negra	 Blanca	 ]ndia	 Zamba	 Mestiza

7.- Completar:

- Chile se separo del Facto Andino en

- La divisipofl politica de Chile es de 12	 -

- La raza que ms predomina en Chile es la. 	 - -

- Chile actualmente no pertenece ni

84 ¿Cómo se llaa el i-ais Andino que no tiene Costas Maritimns?

9.
¿Uul es la raza que más predomina en el Pais de Peri'i?

10. En el siguiente gráfico. j-.scriUir losn 	 ombres de los Paises Andinos

con sus capitales. 

E@

	 -

¿	

1

/



•.•	 :	 '

TRIMESTRE	 RCERO

r j

,	 .	 .	 .	
CURSO: SEGUNDO	 •	 :	 '.	 . -.

;.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .....	 .	 .	 .	 .	
:	 -	 .	 p	 •	 '

CARLOS GARBAY
e	

I

GEOGIA	
T t

4. .-. Escriba una V en lo verdcider- ,	 . P en lo falso:
1

)Londres, Capital del Reino Unido se encuentra junto
s	 al Xí0 Tme oís 0 (	 )	

4

b) i sede de la U.N.E.S.0 O. queda en Londres.( )	
'1

e) Los vinos de Francia 8011 los de	 calidad dmenor	 ol	 -

mundo. (	 )	 4

2. Tache u V a 10-verdaoorO y u P a lo falso
:,_a) 1il nuevo Continente fue dccubierto por Cristobal Co

16n el 12 de Octubre de 1 492. (v-P)	 —	 - 1

. . .. , . 
b) El Nuevo Continente eita constituido por. 3rnasaOOfl. , .

tinentalos. ( y 	 p )	 1	 - $

tEl Continente Oe&onico fue descubiero por los ingle
e8 en el siglo x.',( V - P )

3.
Escriba el nmcro correcto dentro del pQrnteSiS.
pIF,RiNCIA 1JTRE CJITLIS	 LOCIALISMO

( ) PROPIEDAD ni UVDA
( ) PRTIDO UNICO	 1 CAPITALISMO

SOCI'LISMO( ) LIBRE EMPRESA	 2 
( ) RLGIMi3N DE PARTIDOS

4. Escriba una 'X" en lo eorrecto'
- 3) La Comunidod Econ6rnica d :opa es1 	 acuerdo de in	 T'

.	 tegrcCi6fl econ6rnico.( . ) . ..	 —.-::	 ;	 • 0

•	 b) El Objetivo de- la C.EE.c-s srparte de EEjJ1J.
) La C.EE. persigue un desarrollo para no auedarse.*,e

4	

atrazac0 en reloci6fl de EL. UU y Jap6n. (	 )

5.- Historia. Escribr a V e lo verdadero y una F a lo f al

so:	
.•	 -

a) La Batalla de Boyac a:6	 tnd al Virreinato
de 1eva Graeda. (	 )	 i•_	 •	 :

b) La Batalla de Lw Carret	 la Libertad al Reino

dcOuC
e) La Batalla de CarabObO di 6" libertad a la CapItanía

•	 • •	 -	 General de Venezuela. ( 	 )•	 •'	 •
p, Í4	 6.- JUAL JOSI FLORES BIOGP3APIA Complcte 	

4.

a) El Gral • Juan José Flores iaciÓ en
el 1 de Junio de

b) L Educaci6fl la hizo ht	 Eulos.

	

AéUC.. Juan Josc Flores slcLflZÓ loo iuenteS f 	 .._.

EscriD' un ' Á' en loLa infancia de Juan jog&FloreeStuV0 llena de como.-
d.idcdes. (	 )-

It • -	 • b) Juan José Floreé fue	
-en el ejército del Rey.

cuando apen3s tenía 13 efes.. (	 )	 :
) Juan José Flores demostr6 inoprQflCIQ, falta de cap

• .	 cidad y valentía cuando estuvo en el ejercito del
Rey.( )	

•

•8.- VICEITE RoC i-Ti 	 Datos Bi0.rfiC08.	 j	 • -

Escriba una V a lo verdadero y una F a lo falso:
• •	 icente Kocafuerte	 i6 en Lima

a) V	 .(	 )

b)
Vicentdflocafuerte conoci6 ta Europa; Norte, Cen
to y Sudarnrica. ( )•

e)	
afuerte fue el.PRIR PESIDE1TE ECUATORI!d O qu

• •

	

	 tuvo ECU &R, (	 )	 •	 .	
• .1Roc 	 1 .;¡

•'—. VICEITE ROCKPUERTE. DIPLOMATI00 EFICAZ ypATRIOTA.CóInplote

•
9 ) Desde 1.822 o 1829, Roc.--	

es diplomÉtic0
y luego en

al3	:.

servicio de ____
	 RUU 

Londres.	 -b) En 1826, Rocafuerte, fue infetr0 enfpoteflci5rio —

de	 en Dinamarca y Honovor.
) E fl U, ,4iuerte, en Mx1co azuda a fundar la r

vista quincenal_____--
lfl Fcrib3 3 obras importefltC5 	 la 	 de-



CoIojIo Nacional Nocturno

"11 Ui ..UJLLAS.

CUESTIONAR I OS DE ESTUDIO S' SOCIAL

Washington A. SUárez Ualderon
NOMBRE. . . . . . . . . • •

CUKSO:
	 PAI{ ALELO:

FECHA: HuaquillaS,

1.-CONTESTE SI O NO.

a)Las costas del Mar Cantábrico se las llaman acantiladas( ))

b)Las costas del Océano Glacial Artico son bajas y desgasta-

das por los glaciares del Cuaternario.	 (

c)Las costas del OcaflO Atiantico son costas altas que casi

caen a pique, raz6fl por la cual su plataforma. continental

es poco desarrollada.	 (	 )

d)El Mar Azov y la península de Crimea pertenece a la Costa

del Mar Caspio.	 (	 )

2.- COMPLETE LO SIGUIENTE:
a)La penillanura del Escudo Báltico se extiende desde el...

••u•••S••tS" hasta el...............

ydesde los....................... hasta la..............

b)El primcipal accidente geográfico de esta reolon está conf

tituida por las ...... ........ ....... e ......	 que se o.

g l narOflQUraflte la.	 ....,,.,,.eran

pero las fuerzas ...	 ..le flan ido drstru

yendo a través del tiempo, hasta convertirles en un......

n • . •ø.S••• esSe•••	 ••• . . . .

3.- EN EL MAPA NQ1 UBIQUE LAS COSTAS DEL MAR TED1TEKRANE0.

4.- EN EL MAPA N2 UBIQUE LOS RIOS QUE CORRESPONDEN AL SIS-T71-1A

FLUVIAL DEL MMt MEDITERRÁNEO Y NEGRO.

5.- SUBRAYE LO ÓORRECTO:

a)La distancia Cfl que se encuentra Europa frente a Anerica

del Norte es:

2.500 Km	 —	 4.000 y  —	 3.000 k. —	 2,000 Km

b)El sector que ocupa Europa en el Antiguo Continente es:

,1oreste	 -m	 Sureste	
—	 Noroccidentl

6.-LNCTE UN PENSIflI NEO POLITICO DE SI !•;ON POL1VIR/



Colegio I'Iacionalj"HUAQUILLAS"
MAQUILLAS - EL OnO - ECUADOR

PUUEDA =DE RENDIMIENTO==ESTUDIOS SOCIALES—

i0tBR1DL'LAL1JfWQ: ...................... ...	 1111
.:

1.- El..... es el centro del sistema solar planetario.

2.- La cultura que hemos estudiado y que pertenece al formativo rnedio,ce linm

.4 ..........................

3.- Paf1 Rivet,es el creador de la teoría del origen ......................

O h .- El periodo de tiempo transcurrido desde que aparocit el hombre hasta que 1

vent6 y utiliz( la escritnra,se denomino ........................

5.- Los antros hermosoc,ril1ares y que dejan una cola luminosa en ci copaci

las hemos estudiado con ci nombre de .....................

6.- El planeta 11aniado....... .......... es el que estf mfs cercano al Sol.

7.- La letra del llimno racional ,fue compuesta por el poeta ..................

03.- El planeta llamado ................... es el que nosotros lo habitamos.

9.- Los .................. con cuerpos celestes que giran al rededor de loe y.

notas.

10.- El científico ecuatoriano llamado ..........................descubric la

cultura Hachalilla.

II.- La ... .............es la capa ms externa del Sol.

12.- La teoría que e7-plica que"ios creo de lo nada al Universo" se llama .....

13.- El Sr. Carlos Bcnv.lcbzar,derc l ibi-i6 restos antiguos en la ciudad de.
•4

114 .- El planeta llamado .............se lo puede observar a simple vista.

15.- El planeta que se encuentra mfs alejado del Sol,se llama ................

16.- El sitio llamado .....................fue visitado por Pafil Pivet.

17.- La mtisica del Himno flacional ,fue compuesta por el m5s1co,llomado.........

18.- Los hn1itnnten del período precer ! mico eran .................... por no t

um lugar lijo donde vivir.

19.- El periodo prehistrico denrninndo ..........................se exileride

de al nilo 3 .000 liC hta loa 500 iC.

20.- La cultura . 11amada ................... se desarrollf en Loa Ríos ,Guayas

nabí.



•	

4/ ,/) t	 o 
-°

JUESTIONARIO DE 'ESTUDIOS SOCIALES CORRESI-ONDI ENTE AL SEGUIDO

TRIMESTRE ¡ PARA PRIMER CURSO PARALELO " D "

i) ¿ Cuál es el plantiamiento de la Teoria de Ales Herdlicka sobre
el origen del hombre Americano ?

2) ¿ En que se fundamenta Ales Herdlicka para defender su teoria ?

3) ¿ Cuál es el olantiamiento de Pal Rivet sobre el origen del --
hombre cAme±cáflO3 ?

4) ¿ En que se fundamenta Ratii Rivet para defender su teoria ?
¿ Antiguamente que opnión tenían los Babilonios . y los Eñindtíes so
bre la forma de la tierra ?

6) ¿ Complete lo siguiente ?
La tierra tiene una extensión de ..........
El achatamiento polares de

7) Subrayar lo correcto
a) El conjunto de agua que se en- cuentra en la superficie terres
tre incluyendom mares nos y lagos tiene una extensión de --
210 millones de km, 361 millones de km., 300 millones de km.
b) La parte d6lida del globo terrestre tiene una extensión 	 de
100 millones de km, 150 millones de km. 149 millones de km

8) ¿ Dé el nombre de las capas que forman parte de la estructura de
la tierra ?
¿ Complete lo siguiente
a) La tierra forma parte del ...........
h) él núcleo de la tierra tiene una temperatura de ...........

io) En qué consiste el movimiento de rotación?
il), Qué consecuencias produce el movimiento de rotación?
12)L. Complete lo siguiente

a)El movimiento de rotación la tierra lo reaiza al rededor de su
propio	 . . . . . . . . . . . .d.....
b) ¿ él tiempo que emora la tierra en realizar el movimiento
rotación es de .. .........

13) Dé el nombre de los simbolos de la patria, y que significado -
tiene,él Himno Nacional ?

14), iié el nombre de las provincias de la Costa con su respectiva
capital

l5).. Describa la situación geográfica del Ecuador ?
16)Descriha los límites del Ecuador ?.
17) Dé el nombre de 5 " cinco" provincias de la sierra con su res

pectiva capital ?
l8) c. Dé el nombre de las provincias del Oriente con su resctiva ca-

pital ?
19 ) , Complete lo siguiente ?

a) El Ecuador tiene una extensión de ...........
h) Su idioma es él ...........
c) La capital de Galápagos es .............
d) La capital de la nueva provincia de Sucumhíos se llama
e) En la parte superficial de la Corteza terrestre vive el

20) ¿ Con sus palabras elabore una pequea definición de lo que es
historia-

Huaquillas , 22 de Octubre de 1990

Lcdo: iiigue Angel Cuenca Toledo
Profesor del plantel

NOTA De las preguntas arria expuestas procederé a seleccionar
cinco "5" para el día del exámen
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CURSO: SEGUNDO

COLEGIO TijCDJICO NOCTURNO'LCiO, CLiJ3S GÍRBAY

•	 IiOMBRE: 	 III TRIIESTRJ,
1 . - GEOGRAPIA. Comploto:

a) Los productos más importante de Francia son.,

b) Los'principales alimentos que . produce el Reino Uni-
do son:____ ________

) El Reino Unido oste constituido por los siguientes
pQ10eB_	 _	 --

2.- Subrayo lo correcto:
a) El Máximo líder' de lo doctrine llamado PESTROIKA.

bue irnoulso los cembio políticos y económicos en -
l mundo fue JIMMY CARTER, IVIIJAIL GORBAOHOV, BUSCH

CLINTONBILL 
-	 b).Los.vinos de mejor calidad delmundo son elaborados

en ITtLIA LSPAfIA, FRidICIA ALEMANIA.
) ia TJ1IC'N SÓVIETICÁ, se dcsintegr6ei el eflo y se di

• •-	 vide en cuentos países.
•	 1989	 1990	 1980- 15 países 9países	 12países

' L3 , Escriba ei el perntesiS el numero que corresponde de -_
de acuerdo a la extensión de cedo continente:	 •

1. 10'000OOOKM2 -	 ( ) ASTA

2. 30'000 . 000 u	 ( ) EUROPA

3. 44 1 000.000 "	 •:	 (•• ) JLNTJRTICO
4 14t000000	 ( •.) ;¡FRICA.

4.- Tache l n V si es verdadero ; y 	 08 £0180:

) EL RIO RuIN dcsembocP.Cn :. iar iogro.
b) EL RIO DON pertenece a le Jin Joviéticc , ( )	 -
e) El RIO VOLGA es el ms grande de Africa. (	 )	 -

5.- Complete el cuadro sinóptico.-

1.

	

aPiG.J EIETIdi.	 -
ISLAS
BRITANICi ILLL1!DA

•	 6.- HISTORIAD	
1	 1-	 -	 -	 •

Tache la V 3i es verddro yIe F si es falso:	 - • - - -.

) El	 de El ibortdor era unir la 3 Arnricas.

	

(V - F)	 -
b) Le Gran Colomb±c estuvo formado por los países que

ahora son: COLOLIA, VENEZUELA Y ECUADOR. ( y - p )

e) El Jefe de Estado de le Gran Colombia fue el aris- 	 - •- -

cl Antonio José de Sucre.,- 	 -	 - - -

7.- 
JUAN JOSE 1LORES. El ms e_-1 de todos.
Escriba una V o lo verdadero y una F a lo falso:
) El Mbertedor epreció mucbo a Juan José Flores.

(V - F)	 -

b) A los 16 años llegó e Ecuador. ( y • F )

c) Juan 'Jcsó Flores se ces6 con Manuela Cañizares.
(V - P)

8.- JUÁI JOSE FLORES. PRIIR 1-JiESIDENTE DE LOE- ECUATORIANOS-

Completes	 -
- -	 ) Quién lo nombró Presidente a Juan José Flores por

primera vez	 ___
b) Cuántos OfiOS domino a

cómo se le llamó e CS€ per(_

c) Cómo se llamó el tratrJ- 	 :-r1 rio que otorgaba va

• c aciones pagadas por 2 3fiO3 e Europa y le garantiza

'oC S :1co y propi edades a Juan Josó Flores:_____

149.- viCTflI-J 0'TE	 GRb	 OS

Complete:	 --
a) En Ju'io de 1.833, 

Viccnt2 ocuert0, fue- elegido

Dipu&o por_
	

-
b) oc'CioTte cerc leo furiofleS 	 Diputado por el

-	 +iirnT)O de:
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CUESTIONARIO PARA EXAMENES D' 7 L PRIMER TRIMESTRE

Colegie;	 Lcdo. Carlos Garbay Montsca.
Trimestre	 Primero
Asignatura	 Estudios Soceles
Cursos	 -'rimero "A l' y J-'ri.nero "."
Afo Lectivo	 199 - 199
Profesor	 - - VicAor Hugo Piedra S

1.- Complete les suiguientes opciones
e)._ La geografía es la ciencia aUe se dedica al estudio, anaiisis
ydescripción de ...................  ..................

b)La.geografia pare su estudio se divide en........ ........

Relacione lo correcto uniendo con lineas, el concepto correch0.
estuia la distribución debe
animales

estudie le distribución de los
fenomenos admosfericos

se ocupa de ls elementos aue
conforman 11 stado

estudie las razas, pueblos y
etnias

a).- Climatología

b).- Soogeogrefia
1 H

c).- Etnografía
1

¿

d).- Geo. Política

3).- REACTIVOS DE FALSO.O VERDADERO

Escribie una X en el parantisis dele columna 	 frentea-:-

las oue sean correctas y en la columna NO las incorrectas
SI	 NO

1

1

a)..- La teoría Eliocentrica, sostiene aue la tierra

era el centro del sistema planetario

b). La tedria dogmatica afirma ciue Dios creo el-

mundo

c).- Los cuerpos celesés son Darte del universo

d).- El sol en su temao es igul '-iue la tierra

(	 )	 (	 )

(	 )	 (	 )

(	 )	 (	 )

(	 )	 (	 )

tí).- flue tiempo demore la luz solar para llegar e la tierra....

5).- Encierre en un circulo el nombre del personaje oue dijo oue

la tierra era el centro del sistema solar:

Buffon, La Place, Aristóteles, Kiuper, Nicoles Copernico

6).- Anote el nombre de cuatro planetas del sistema solar.......

7).- Complete lb siguiente;

a).- El Paneta mg grande del sistema solar es ..........

b).- El planeta más hermoso es.................................

c).- El. p1neta más perecido a le tierra es......................

• 8).- flue entiende por universo, de un concepto.

y,



Husoulilas Julio 6 de 1994

9) .- 
Anote el nombre del Investigador oue sostuvo, que los -,

cuerpos celestes se fortnp rofl al chocar un corneta gigante - 	 i1

con el sol. ..............................

10).- Pornu6 es importante el sol para nuestro planeta?.......'

..	 •

1*

Ir:

t	 -	
•
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ÇOLEG IQ
CURSO
PARALELO
TRI MESTR
PROFESOR
FECHA

CUESTIONARIO OBJETIVO DE ESTUDIOS SOCIALES

PRIMERO
/OJ7 '•

SEGUNDO
Egrdo. ELEUTERiO OSWALDO JARAMILLO HONORES
ENERO 11 DE 1993

1..- COMPLETE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

a) La Geografía se divide por el objeto de... ...... y por la extensin

del objeto de............

b) Las Ltres teorías acerca del origen del Universo son:t Dogmática,

. . . e • e e e e • . . e a • e •. a • e a . e • •: e • e • . . . • a

.1

	 c) Los planetas del Sistema Solar son nueve: iiercurio,........,.....

d) La distancia que hay del la Tierra al Sol es de . . . . . . Krji.

e) Las pruebas acerca de la redondez de la tierra son: Por los via

jes de circunnavegaci6n, . 	 . . . . . . . . . . . . .

2

2.- UNIR CON UNA LINEA LA RESPUESTA QUE LE CORRESPONDA A CADA PREGUNTA

a) Cuerpos Celestes	 -Sol,Pianetas,Satlites,Asteroides,.Co

b	 metas y Meteoritos

b) Estructura del Sistema S2 -Estrellas,Planetas,Satlites,Cometas
lar

c) Estructura del Sol 	 -Atmsfera,Hidr6sfera y Lit6sfera

d) Capas que constitayen la	 - Solticios,equinoccios y estaciones
Tierra

e) La desigual repartici6n de — NCcleo 3 Fot5sfera,Cromsfera,Atm6s-
la luz solar en la corteza	 fera o Corona
terrestre produce los

3.- SUBRAYE LO CORRECTO

a) El defensor de la teoría asiktica es: Alex Herdlika, Paul Ribet

quien sostuvo que el primer hombre de América fue de origen; a-

si&tico-africano-ocanico

'	 b) En el período Paleolítico: El hombre fue sedentario-n6rnada, se-

dedic6 a cultivar la tierra-a recolectar frutos silvestres-a ca- (

zar animales silvestres-a criar animales dornsticos.

c) De acuerdo con el ori 6en del hombre ecuatoriano dice que nuestro

País fue poblado por primera vez hace unos; 12.000 aC-8.000aC -

20.000aC

d) La verdadera evidencia del origen del hombre ecuatoriano es la -

que se establece a raí.1 de los hallazgos de los complejos de; -

El Inga-Portoelo- San Cay etano-San Juan- ChobshS4as-Cubil&n-
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CUESTIONARIO PARA EXAMFNES DEL TERCER TRIMESTRE.,

1.1 colegio	 Teuco Lcdo "Carlos Garbay M"

1.2 Cursos	 Primero "A"y Primero UB!t

1.3 Ciclo	 Básico

1 • 4 Asignatura	 Estudios Sociales

1.5 Profesor	 victor flugo Piedra 5,

1.6 Año Lectivo	 1993 - 1994.

1)..- Complete lo siguiente!
La Palabra geogra fi-a proviene de dos voces griegas que son1;

Geo que significa... • . • e . • • • • • • • . e e e . • e • • a a e e e • e • .	 - -

Grapos que significa* , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

2).- Ponga falso o verdadero 0 . o siguiente afirmación:

La geografía es importante¡ prque estudia el medio geogra_

fico donde el hombre desarrolla s Us activida das ( , ) ( )

3).-
Una con lineas aquellas ramas que pertenecen a la geografia

humanan cosmografía
Geo económica
Geobótánica

Geografía Humana
Geo Rural

- Etnografía

1),— De cub se ocupa la geografía física?

5)- numere 'las teorías que hablan del origen del universo,

6).- e u6 entiende por universo ?

7).- De' los dos conceptos expuestos, subraye aquel,,que per tene

a la'teoriaDOmtlC9.. --
- Afirma que el universo existi6 siempre, que no tiene comien

so ni tiene fin

—. Afirma que el universo fue . creadO por dios, incluyendo al

8).- Encierre en un circ ula les partes que conforman al sol,,

nucleo, estrellas, fotostera 1 venus, cromoatera, metereor

corona.

9).- subraye la distancia correcta:

la-djstsflcia existente entre la tierra y el sol es de :

59480.000 km, 229600.000k, 169000.000k, 149600.00Ok, 1390

10).-
La tierra esté constituida por tres capas, cuales son 9

11).- Cuales sOfl 
los movimientos más importantes de la ti-erro 9

12).- El planeta se divide en tres zonas;;eflumere cuales son.

13).Encierre en un circulo la distancia correcta:

!1mriCa del sur tiene una extenci6 de: 753.009 178.- 23483

23-83.OoOKm24
ui).- Enumere cuatro paises de Americe Central.

-	
-

r.	 C	 -

/

- 1•

-

1-1 1	 1-



Prof4 SI

15),.. Porqu6 es importante le historie ?
Enumere cuatro ciencias auciliares de la historia.

17) — La historia , cuenta de doa grandes periodos:
cuales son ?

18).— Complete lo siguientes

a),— La prehistoria

b). — Le prehistoria termina. . . • . . . . . . . . . . . . . . . ........
19), — Cómo se llama la hiatord.a cuando se refiere a todo el

universo?
20)',— Complete lo siguiente:

a— Cuando el hombre anduvo de un lugar a otro s 11am61
----	 -.	 •..,.a..•....

Cuando el hombre descubre la agricultura se convierte
en..,,.,,....,...

.ifl

Huaquilas, Febrero 19 de 1994,	 -

, -'
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