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"Es evidente que no sólo el Intelecto de 
la persona va a la escuela. Va el todo 
entero, con sus ansiedades·, sus alegrfas 
y su actividad presente y pasada, y con 
su pujante necesidad de vivir, desarro 
1 larse y ocupar un lugar propio y digno" 

Telma Reca 
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INTRODUCCION 

El establecimiento de pruebas que intentan medir el nivel de avance de los 

estudiantes en la adqulsi·ctdn. de ciertos conocimientos o de cierta madurez 

ha 'contrlbufdo a pl.antear muchas preguntas acerca de lo que se está exl -

glendo a los alumnos y también acerca de c&no se les está enseñando. D.,!! -

cldlr qui~nes deben o no continuar en un nuevo ciclo escolar constituye -

otro tema Importante en .las controversias acerca de hacia dónde va la eciu
caclc5n. Los padres, y sus. hijos, aspiran a que se acepte a todos en los -

niveles siguientes, y las Instituciones son las que ponen las barreras. 

Reflrl~ndose a estos problemas, en los niveles de ensei'lanza primaria, B~ -

rry IÍricklln señala: 

"En el pasado se negó educación a muchos niños potencia.! 
mente lntel igentes porque en clase p'lrecian tontos" •. 1 

•A .estos escolares no se les Identificó como escolares de rendimiento Insu

ficiente, se les calificó como tontos y se les excluyó de clases. No se 

disponía de pruebas psicológicas para identificar y C0111prender a estos ni
ños potenclalmente Inteligentes. 

Algunos padres de faml 1 ia objetan el nuevo enfoque de la educación y de -

pruebas individuales. Huchos nos han dicho: "Qué significa todo esto de -
pruebas y de rendimiento Insuficiente?. En mis tiempos no tentamos nada -

de eso". Estos padres están en lo cierto. En sus tiempos, cualquier nl 
ño que no podTa mantenerse al nivel de la clase quedaba finalmente expuls~ 

do. Inclusive, muchos de estos niños abandonaban la escuela para aceptar 
empleo~ inferiores; otros, simplemente dejaban el colegio para andar a la 

derlva. Estos chicos no podían recibir educación adecuada; nadie sabía c.§. 

mo identificar al niño de rendimiento insuficiente. 

Hoy en dia reconocemos la gravedad y extensión del rendimiento deficiente. 

He aquí algunas cifras que debemos considerar. 

Aproximadamente del 15 al 40% del total de la población escolar se integra 

de niños de rendimiento insuficiente. Más del 60% de los adultos jóvenes 
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que Ingresan en la universidad no terminan la carrera. A juzgar por nues

tra información, dlr1amos que casi. la mitad de la población escolar traba

ja por debajo de su nivel potencial Intelectual, sin acercarse siquiera a 

él. 

En otros tiempos no se hacfa ninguna distinción entre la capacidad pote_!! -

cial y la capacidad utilizable. A causa del desarrollo, de las técnicas 

de medición, se hacTa muy poco en cuanto a la diferencia entre el funclon!!_ 
miento potencial y real (ver pág. 37). Por esta razón, las cifras de las 
décadas anteriores tienden a subestimar el número de escolares de rendimie!!_. 

to deficlent:. 1 

Entre nosotros existe gran preocupación por la falta de claridad en cuan
to a la Interpretación de los objetivos de la educación media superior (!>;! 
éhillerato). Para gran parte de los maestros que trabajan en el nivel pr.!?_ 

feslonal, el fracaso de los estudiantes se debe a la deficiente prepar.!. -

clón que tienen al Ingresar a la Facultad. Y cuando se pregunta acerca de 

cuál es· esa preparación, las respuestas se refieren esencialmente a un ta.r. 

go listado de los conceptos que el estudiante deberTa dominar para Iniciar 

los estudios de una carrera dada. Naturalmente que el listado varia en -
cantidad y en profundidad de un maestro a otro. En otros términos, cada

maestro fija su propio perfil,• 

Llama la atención el hecho de que son muy pocos los maestros que aluden a 

otros aspectos formativos e lntegratlvos de la personalidad del alumno y -

de sus habilidades. intelectuales superiores. la mayorTa Insiste en los C.!?_ 
nacimientos específicos y a los profeslonallzantes. 

En la Facultad de QuTmica se han aplicado exámenes de diagnóstico desde 
1974, siendo asT una de las primeras en abordar este tema y también una de 

las pocas que lo sigue haciendo. Para examinar este valioso material acu

mulado haremos una presentación de las caracteristicas socio-económicas y 

académicas de nuestros estudiantes (CapTtulo 1). Luego construiremos un 
marco teórico conceptual que nos permita tener las bases de análisis de -

Tomado de: Brickl in, Barry. "Causas Psicológicas del bajo rendimiento -
escolar" 

*Encuesta a profesores de ler. Semestre (Ver bibliografía 2) 
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los resultados obtenidos. En él contemplaremos a~pectos como los probl~ -

mas de la·adaptaclón y la memoria. El primero ligado a la situación trau

matizante que se produce en el momento del cambio de sistema escolar y el 

segundo, a qué es lo que traen nuestros alumnos al Ingresar a la facultad, 

incluyendo no sólo la memoria, sino también aspectos tan Importantes como 

la curva del olvido y la definición de perfil del conocimiento (CapTtulo -

11). La construcción de este marco teórico nos llevó a una serl~ de refl~ 

xiones y preguntas que quedaron plasmadas en los o6jetlvos (describir 

los diversos exámenes de diagnóstico que se han aplicado en la F.Q. de - -

1974 a 1986 y los resultados que han arrojado; proponer una metodologTa -

que permita analizar el perfil de conocimiento de alumnos de primer Ingre

so a la facultad en el mismo perfodo; analizar y contrastar cada uno de -

los exámenes con el objeto de categorizarlos según la metodología propues

ta y poder C01Dparar los resultados obtenidos durante estos 12 anos; dell•!. 

tar qué se detecta especificamente en la aplicación de cada examen de dlas.. 

nóstico; ·estimar en qué medida los exámenes de conocimiento aplicados a -

los alumnos de nuevo Ingreso han sl~o Instrumentos adecuados para diagnos

ticarlos) y en las hlp6tesls de este estudio. Es Importante mencionar que 

el marco de referencia utilizado es muy discutible ya que existen otros -

puntos de vista a este respecto. Entre ellos se encuentran las taxonomTas 

de Bloom y de Plaget. La que elegimos nos pareció que era bastante senci-

1 la y que abarcaba el entendimiento desde el punto de vista del esfuerzo -

Intelectual a que es sometida la pe'rsona en el proceso de Ensenanza-Apren

dlzaje. Es evidente también que este estudio y sus resultados no son abs2. 

lutos, pero sí dan una Idea general de la trayectoria histórica de la P2. -

blaclón de nuevo ingreso que ha recibido la Facultad .de QuTmica (CapTtulo 

111). En este mismo capTtulo, harem~s una descripción del material recop.!. 

lado, las metodologTas propuestas para su análisis y los resultados a los 

que hemos llegado. Por último en el CapTtulo IV exponemos las conclusl2. -

nes finales de Ja investigación, asi como una serie de observaciones, re~ 

mendaclones y sugerencias a la luz del trabajo y compromiso desempenado en 

la consecución del presente estudio. 
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CAPITULO 

PROBLEMAS SOCIO-ACADEHICOS DE ALUMNOS QUE INGRESAN A CARRERAS EN El AREA 
DE LA QUIHICA. 

La población estudlantl 1 que ingresa a carreras en el área de Ja química -

no es ajena a la problemática que enfrentan la mayor1a de los estudiantes 

que Intentan cursar cualquier carrera en Ja Universidad en general. Antes 

bien, de&ldo a fuertes niveles de exigencia y la necesidad de acreditar "!! 

terias teóricas y de laboratorio, hacen que ciertos componentes de la pro

blem.itlca escolar general se agudl~en en el.caso de la Facultad de Quími

ca en aspectos tale$ como: disponibilidad de tiempo, de recursos económJ. -
cos para el pago de material y' equipo, manejo de lenguajes abstractos y de 

métodos forma les entre otros. 

Gran número de .escuelas y facultades han realizado estudios para determl. -
nar las caracterfstlcas de Ja población de nuevo Ingreso. Algunos esfuer

zos han sido más serlos que otros, y con una vlsióñ más amplia como lo de

muestra el an~I lsls del documento "Evaluación y ma.rco de referencia para -

los cambios académico administrativos" Gaceta UNAH, Diciembre 1983, 

En el presente capTtulo Intentaremos describir de Ja forma más comp.leta P2 

sible, la situación a la que se enfrenta el alumno del nivel medio sup~ -
rlor al Ingresar a la Universidad en Jo general, y a la Facultad de QuTmi
ca en lo particular. 

Con fines de análisis, hemos dividido la problemática en que se encuentran 

Jos alumnos de nuevo ingreso en 3 aspectos: 

- Socio-econ6mico 

- Salud física y mental 

- Académico 

1.1 Aspecto Socio-económico 

SI bien es cierto que la población estudiantil que en nuestro país a.!. 
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canza el nivel superior no llega al mil Ión y medio según cifras del -

Informe presidencial (Gráfica 1-1}~ y por ello debe considerarse una 
población privilegiada, no toda ella accede a estos niveles de educa

ción en Igualdad de condiciones. 

Pará efectos de simplificación, tenemos como muestra los datos de la 

población estudiantil que Ingresó a la Facultad en 1984-1985, a S!!_ -

blendas que no existen diferencias significativas con las caracterfs

ticas de la población que ingresó en años anteriores (Gráfica 1-2). 

D.e un total de 840 alumnos inscr 1 tos, 402 oscilan entre los 17 y 18 -
años, lo que hace pensar que el 48% de alumnos son regulares, siendo 

un porcentaje sensiblemente mayor al 29.3% de todas las licenciaturas 

de la Universidad. El 22% tienen 19 años (186 alumnos) y el 30% se -

podrfa decir que son Irregulares. Este porcentaje está muy por deba

jo del 49.7% de la U.N.A.H. Es decir, la Facultad de Q.ufmica recibe 
mayor número de alumnos regulares que el resto de la Universidad. 

En cuanto al sexo se observa que tanto la Facultad de Q.u1mica como la 

U.N.A.H. reciben aproximadamente el mismo número de hombres que de m_!! 

jeres, siendo 59.2% de hombres para la F.Q.. y 56.6% para la U.N.A.H., 
en la generación 1984-1985. 

Respecto a su estado civil la mayorfa de la población es soltera, a -

razón de 97.3% en F.Q.. y 91.3% para la Universidad (Gráfica 1-3). 

Analizando a los alumnos según escuela de procedencia (Gráfica 1-4), 
se ve que el 59.2% proviene del Colegio de Ciencias y Humanidades y ~ 
la Escuela Nacional Preparatoria, el .21.2% provienen de escuelas par

tlcularr ~y el 19.6% provienen principalmente del Colegio de Bachlll.!!, 

res y escuelas de provincia. Porcentajes similares se observan para 

el resto de la Universidad. 

En lo referente al estrato social del que provienen los alumnos, se -

pueden obtener ciertos parámetros a partir de su ubicación domicilia
ria. Se toman en cuenta las 8 principales Delegaciones Políticas en 
la que viven los alumnos. 

* Todas las gráficas de este capitulo se encuentran en el Anexo 2 al 
final del 1 ibro. 
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ESTRATO SOCIAL SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA 

Delegación F.Q. U.N.A.M. 
Polft lea % ' 
Coyoacán 21i.5 10.9 
Tlalpan 14.5 5.J 
Al varo Obregón 10.9 6.1 

Sub-total 49.9 22.3 

* Edo. de México 8.0 19.4 
Xochlmi leo 6.4 2.8 
Benito . .Juárez 5.7 5.2 
Cuauhtémoc. 5.0 2.5 
Gustavo A. Madero 4.7 2.6 

TOTAL 79.7 51t.s 

* Se Incluye Edo. de México para comparar. 

Fuente: Anuario estadfstlco 1985, U.N.A.H. 

El anál lsls de este cuadro nos permite aseverar que el 49.9% de los 

alumnos que ingresaron a la Facultad durante 1984-1985 viven en zonas 

de fácil acceso a la Universidad, a diferencia del 22.3% de alumnos -
que ingresan .a la U.N.A.M •• Otro 22% viven en delegaciones vecinas a 

Ciudad Universitaria, dándonos un total de 71.7% comparado con el de 

la ·u.N.A.M. con 35.4% en las mismas condiciones, lo cual ofrece mayo

res ventajas a nuestros alumnos respecto a fácil acceso, tiempo de r~ 

corrido y estrato social de pertenencia. 

Estudiando el medio de transporte que utilizan para llegar, tenemos -

la Gráfica 1-5. 

Estos datos hacen suponer que aunque existe una cercanTa relativa por 

su lugar de residencia, el tiempo que invierten en transporte de su -

casa a e.u. y viceversa es considerable ya que el 43.3% utiliza dos -
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medios, 45% utiliza un solo medio de transporte colectivo y muy pocos 

tienen su auto propio, 9_.2%. 

En la· Gráfica 1-6 tenemos el ambiente cultural en que.han vivido los 

alumnos y que les facilita o no el estudio de una carrera universita

ria, las estadfsticas sobre el grado máximo de estudio de sus padres 

nos arrojan cierta rnformación al respecto. 

SI sumamos el número de.padres con estudios de licenciatura y de pos

grado da 252, lo que equivale al )0% del total. Estos podrfan estar 

en mejores condiciones de apoyar a sus hijos en el estudio de una ca

rrera profesional. Por el contrario, el 70% de los alumnos,_ tal par~ 

clera que tuvieran que hacer un esfuerzo adiclonál pa·ra responder a -

las exigencias académicas que una carrera en el área de la qufmlca S.!:!. 

pone, ya que no cuentan con el apoyo de padres con estudios profesio

nales. Cabe destacar que un porcentaje significativo de los padres -

no complementaron siquiera los estudios de la escuela primaria. 

Ahora bien, analizando el número de alumnos que trabajan en la F.Q. -

(.Gráfica t-7l. se ve que asciende a J.14 (13.6%1 comparados con 4534 -
(26.4%) de la U.N.A.H., de los cuales 70 no pueden dejar de trabajar 

en F.Q. y 2768 U.N.A.H., debido a que ·son el sostén económico. 

Esto nos lleva a suponer que el 8.)% de all.O!lnos que Ingresaron a la -

F.Q. tienen pocas probabilidades de.éxito en el primer semestre, debj_ 

do a las exigencias que el mantenerse a sí mismo o a su familia impl..!.. 

ca-. Sin embargo, existe un 5.3% más que no dispone del tiempo sufj_ -

ciente para asistir a clase y para el estudio (total de 45 a 50 horas 

semanales} por los requerimientos de su empleo. 

Aún más, si analizamos Ja actividad del principal sosten económico en 

la fami 1 ia como lo muestra la Gráfica 1-8, podemos lnferi r su pert~ -

nencia a un estrato económico bajo, medio o alto. 

Si consideramos las actividades de trabajos en servicios diversos, -

obreros y artesanos, trabajadores agropecuarios y a Jos que respondi~ 

ron otra ocupación, como un estrato económico bajo, ubicamos aquf al 
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32.4% de los alumnos dE'. nuevo Ingreso. Esto conduce a plantear ·las -

dificultades y/o pocas posibilidades que tienen estos alumnos de sos

tener su carrera. 

1.2 Aspecto de Salud 

El poder hablar de la importancia de la salud para el proceso enseña!!. 

za-aprendizaje parece obvio. Sin embargo, formalmente hasta ahora no 

han logrado definirse, ni en lo individual ni en lo institucional, la 

salud-escolar como concepto y la medlclna-escolar.como actividad esp~ 

cífica, dentro .del contexto de las ciencias de la salud. 

Esta deficiencia tan grave existe en detrimento del grupo escolar co!!. 
formado prácticamente por más de la mitad de nue.stra población. Este 

grupo que abarca desde los 3 a los 25 años de edad aproximadamente, -

transcurren la mayor parte de su tiempo en diferentes instituciones -

escolares, intentando llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendiz2_ 
je que lo lleve a la maduración de su carácter psiquico-social y del 

área de conocimiento que haya elegido. 

Generalmente se acepta como verdad universal que en esta etapa de la 

vida los grupos que la componen son sanos .. Esto constituye en sf, un 
primer problema· manifestado por el descuido en la vigilancia de la S2_ 
lud del escolar. Este descuido se presenta en diferentes niveles: 

por el estudiante mismo {cuando ha alcanzado la edad suficiente}, por 

la familia, la escuela y las instituciones de salud y sociales. 

Por otro lado se juzga el estado de salud de los escolares sólo por -

sus tasas de mortalidad, lo que equivale a ignorar la abundante pato

logfa que existe en las diferentes etapas de la enseñanza, que obsta

culizan el óptimo desarrollo biológico,psfquico y social del escolar. 
Es asf que "el estudiante posee como derecho, función y responsabili

dad fundamentales, ejecutar las tareas de su proceso enseñanza-apren

dizaje en un sistema educativo que lo lleve al máximo rendimiento es
colar, personal y de grupo" a 

2 Dr. Lázaro Benavides V., Memorias, Direcci5n General de Servicios -
Médicos, 1984. UNAM. 
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El agravamiento de las condiciones generales socio-económicas del - -
pafs, manifestado por el aumento del desequilibrio entre necesidades 

y disponlbil idades, se traduce en una variada sintomatologTa social: 

la desnutrición, el hacinamiento, el rompimiento lntrafamillar y el -
poco acceso de los habitantes al campo educacional son por lo común -
los ejemplos más relevantes de 'esta slntomatologia. En lo particular, 

una descripción más detallada de la patologia en el escolar se des!!_ -
rrol la en el apartado siguie_nte. 

J.2.J Presentación de estadísticas 

Para situarnos mejor en el problema de salud de la población es

colar podemos revisar algunas estadisticas que se refieren a las· 

causas de la mortalidad en México, a las causas de morbilidad en 

la demanda de atención médica de la población universitaria y al 
examen médico de primer ingreso. 

la Dirección General de Servicios Médicos (DGSM) nos presenta -

las JO principales causas de morbilidad por demanda.de atención 

médica en la U.N;A.H. en 1983. Señala eri primer término a las -

enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y -

de los maxilares. Le sigue en frecuencia las enfermedades de -
las vías respiratorias superiores y como es de esperar le siguen 

las enfermedades Infecciosas _intestinales y las enfermedades de 

otras partes del Aparato Digestivo. Llama la atención la alta -

incidencia de las enfermedades de los órganos genitales femenl -

nos, y con menor frecuencia parasltosis Intestinales, las influe.!!. 

zas, los trastornos del ojo y sus anexos, y las enfermedades de 
la piel. 



D.IRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, UNAM 

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION EN LOS GRUPOS.DE EDAD DE IS A 24.Y DE 
25 A 44 AROS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1980. 

HUH. DE 
IS - 24 25 - 44 ORDEN 

J ACCIDENTES DE TRAFICO . HOMICIDIOS 
DE VEHICULOS DE HOTOR 

2,598 25.36 S,536 52.39 

2 HOMICIDIO ACCIDENTES DE TRAFICO 
DE VEHICULOS DE HOTOR 

2,837 19.99 4,976 47.09 

3 CAIDAS ACCIDENTALES CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES 
CRONICAS DEL HIGADO 

789 5.56 4"077 38.58 

!t ENFERMEDADES INFECCIOSAS TUBERCULOSIS 
INTESTINALES 

704 lt.96 1,694 16.03 

$ MUERTES OBSTETRICAS DIRECTAS -ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
INTESTINALES .. 

. 656 4.62 J,453 13.15 

6 NEUMONIAS MUERTES OBSTETRICAS DIRECTAS 

586 4.13 J ,332 12.60 

7 TUBERCULOS 1 S NEUMONIAS 

518 J.65 J ,212· 12.03 

8 SUICIDIOS ENFERKEDAD,CEREBROVASCULAR 

344 2.42 J ,188 Jl .24 

9 LEUCEMIA 1 NFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 

301 2.12 J ,093 J0.34 

JO NEFRITIS, SINDROHE NEFRDTICO DIABETES MELLITUS 
Y NEFROSIS 

294 2.07 962 9.10 

JI LAS DEHAS CAUSAS LAS DEl!AS CAUSAS 

14,804 104.35 31, 167 294. 98 

Población: 14' 186,871 Población: 10'565,801 
TASA POR 100,000 HABITANTES 

Fuente: Secretaría de Programaci8n y Presupuesto 
Sub-dirección de EstadTsticas Demográficas y Sociales, 1984 



PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 

POR DEMANDA DE ATENCION MEDICA EN LA U.N.A.H. 

1983 

Núm. CA U S A Frecuencia Tasa 

1 Cavidad bucal 6618 25.5 
2 Vfas respiratorias sup. 5032 19.4 

3 lnfecc. Intestinales 3159 12.2 
4 Dlvers. Apara t. Di ges. 2673 10.3 
5 Organ. Genit. Femenino 1560 6.0 
6 Parasit. Intestinal 1235 4.8 

7 Influenza 826 3.2 
8 Ojos y sus anexos ,761 2.9 

9 s rntom. y Edo. morboso 715 2.8 
10 De la piel 586 2.3 

Fuente: .Dlreccl6n General de Servicios Médicos (D.G.S.M.) 
Tasa x J 000 a 1 umnos 

** Población 258563 
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En los exámenes médicos aplicados a los &lumnos de la Facultad -
de Qu1mica consistentes en llenar un cuestionarlo de salud llam_! 

do "Hinesota" y una rápida revisión de 1 a 3 minutos de ojos, ~ 
ca y oTdos por parte de un médico, y de la dentadura por parte -

de un odontólogo se obtuvieron los diagnósticos que se destacan 

a continuación para la generación 1985. 

El examen, sin considerar el diagnóstico odontológico, se -

realizó a 306 mujeres y 219 hombres (525 en total), de un -
total de 19S personas con diagnóstico. Es decir, el 24.2% 
de la población examinada debió ir a un examen más completo, 

realizado con más calma y con especialistas, para ver si -

ameritaba o no tratamiento, y en su caso Ja canalización~ 

cía servicios médicos especializados. Los resultados glob~ 

les y de hombres como de mujeres se anexan en las Gráficas 

1-9 y 1-10. 
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En la Gráfica 1-11 en el caso de las mujeres, las enfermed_:! 

des dermatológicas diagnosticadas alcanza un 28.2%, le sl -

guen los problemas cardiovasculares con 17.2%, luego los d.!_ 

gestivos con 13.11%, los respiratorios con 11.2% y los genJ. 
tourinarlos con.10.4%. Los endocrlnológicos llegan a 1%. 

En el caso de los hombres, de nuevo los dermatol&glcos son 

primer lugar con 29.9%, le siguen los respiratorios con - -

10.8%, los cardiovasculares con 8.1%, los digestivos con --

7.4%, los endocrlnológlcos J.1% y los genitourinarios y pr~ 
dl;:¡béticos. l.2%. 

En la Gráfica 1-11, comparativo de hombres y mujeres para 4 e!!. -
fermedades se observa.que en padecimientos dermatológicos, ca.r_ -

dlovasculares y digestivos la Incidencia es mayor en las mujeres 

y es prácticamente igual para ambos sexos en los problemas resp.!. 

ratotios; evidentemente ésto se explica porque los problemas pr~ 

vienen del ambiente que es co~ún a toda la población y en los ª!!. 

teriores. hay factores de hábitos, costumbres, que influyen de~ 

nera determinante. 

En el caso de los problemas genitourinarios, el 10.4% de dlagnó_! 

tices en mujeres vs. 1.2% en hombres, puede atribuirse en cierta 

medida a 1 tipo de ropa que se está usando, de.mas i ado apretada en 

algunos casos y delgada en otros, lo cual da origen a un ambien
te propicio para el desarrollo de enfermedades. 

las personas que salieron con diagnóstico fueron citadas a la -

DGSH y se les di6 el tratamiento médico adecuado cuando. éste fue 
necesario. En todo caso la presencia de las enfermedades señal!!, 

das y muchas más determina que la población presenta un porcent~ 
je no despreciable con problemas médicos que afectan al óptimo -

rendimiento escolar. 



1.3 Aspecto académico 

En cuanto al aspecto académico podemos considerarlo como el ámbito -

principal de nuestro estudio. Vemos aquT reflejados cada uno de los 

elementos mencionados en los apartados anteriores y otros que pudi~ -
ran haberse escapado. Todos ellos Implican en 111<1yor o menor medida -

algo sobre el rendimiento escolar del estudiante. 

Como mencionábamos al inicio de este capTtulo, han existido múltiples 
Intentos por definir la problemática académica y general de la educa

ción HEDIA .SUPERIOR y de las licenciaturas de la U.N.A.H. Basta cJ. -

tar el último diagnóstico denominado "FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA - -
U.N.A.H. 11 , presentado por el Sr. Rector Dr. Jorge Carplzo el pasado -

mes de abril de .1986 y el documento "EDUCACION Y· HARCO DE REFERENCIA 

PARA. LOS CAMBIOS ACADEHICO ADMINISTRATIVOS" Gaceta UNAH. Diciembre -
de .1983. En ambos se presenta un análisis.detallado de la situación 

que aqueja a ambos niveles de estudio, entre muchos de los puntos que 

desarrollan. Intentar hacer.un esfuerzo adicional por definir la pr,2 

blemátlca por la que atraviesan ambos niveles, está por encima de los 

límites de este estudio •. 

A continuación enlistamos de manera resumida, la problemática de est~ 

diantes y maestros, b.lnomlo Indisoluble del proceso de ensenanza:.apr~ 

dlzaje, en los documentos arriba citados: 

DE LOS ESTUDIANTES 

Deficiente orientación vocacional y profesional. 

Insuficiencia en una preparación académica previa. 

Falta de hábitos de estudio. 

Carencia de habilidad en el manejo de lenguajes ábstractos 
y métodos formales. 

Problemas de salud. 

Deficiencias nutricionales y de hábitos higiénicos. 
Necesidad de trabajar para resolver económicamente su in~ -

trucclón y contribuir a la economía familiar. 
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DEL PERSONAL ACADEMICO 

Conocimiento Insuficiente de la disciplina que l~parte y -

una capacid~d pedagógica deficlent~ para transmitirla. 

Escasa o nula experiencia en Investigación o práctica prof~ 

sional. 
Incumplimiento con sus obligaciones de enseñanza y atención 

a los alumnos. 

·Esta situación puede explicarse por varios hechos: 

Existencia de un gran número de profesores de reciente 

Ingreso. 
·influencia de prácticas laborales que no incenti.van la 

superación académica. 

Desvinculación entre la docencia y I~ investigación y 

1 a práct ·i ca profes i ona·l • 

Insuficiencia de los esfuerzos Institucionales por fo!: 

mar y actual Izar a la planta docente. 

Decisiones discrecionales de algunas autoridades en -
"los plazos y términos de la contratación, que en pala

bras del propio Dr. Carplzo es "una de las formas del 

·ejercicio real de poder en la universidad" ••• dando C,2 

mo consecuencia "que el t lempo de cóntratación de los 
. profesores de asignatura esté pór encima de los lfml -

tes estatutarios,· que el personal académico o de tiem

po completo en algunas ·dependencias se le haya otorga

do nombramiento adiciona! por horas, y que una buena -
parte de las horas contratadas no se trabaja". (Cfr. -

For ta 1 eza y deb 11 i dad en 1 a UNAM, Gaceta UNAM 1 7 abr i J: 
1986 pág. 8-9). 

Ahora bien, esta realidad tan cruda y desafiante a la vez, Intentare

mos describirla en lo particular en el caso de los alumnos que ingre

san a la Facultad de Química a través de un estudio exploratorio rea

lizado por un grupo de docentes de la misma facultad, maestros preoc~ 

pados y comprometidos en su quehacer académico, con la realidad de --
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sus estudiantes y de su facultad. 

Esta Investigación fue real izada dentro del laboratorio de ciencia b_! 

sica (L.C.B.) con "el objeto de conocer las causas de deserción de 

los alumnos de primer Ingreso, las alternativas que se pueden plarr 
tear para su solución y proponer mecanismos de apoyo a los alumnos P.! 
ra lograr así un mejor ·rendimiento por parte de ellos y un mayor apr~ 

vechamlento de los recursos de la Fac~ltad"'. Se consideró como indi

ce de deserción el porcentaje que representa el número de alumnos de 

nuevo Ingreso que no terminaron el curso con respecto al total de 
alumnos de nuevo ingreso Inscritos en la Facultad. 

Se planeó recoger.Información de los alumnos desertores durante al m~ 

nos cinco seniestres. (Aqui presentamos los resultados de 1984-1985). 

La.recopllacl6n de lnformacl6n fue a través de los maestros de ele.!! -

eta básica dadas. las características propias de la materia como son -

las de.tener un carácter teórico-práctico con dos horas diarias de -

clase, en grupos de 15 a 20 alumnos.· 

Se tuvo que llevar un cuidadoso control de asistencia y haber inslstl 

do a los alumnos para que avisaran y dieran informes de las causas 

que los ! levaron a alejarse de sus estudios. Además s.e les apl lc6 

una encuesta sencll la, teniendo que recurrir a la entrevista telefónl 

ca con aquellos alumnos que fueron detectados y que no pudleron.conc_!! 

rrlr. · 

Las razones expuestas como causas de deserción son variadas y en oca

siones' se presentan en forma conjunta varias de ellas. 

Documento: "Deserr.ión de alumnos de primer Ingreso en 1985.en la -
Facultad de Química de la UNAM", 
Toledo MacTas, Josefina, Llano L. ,Mercedes, Taracena, 
T., Magdul. 



Los datos obtenidos durante los años 1984-1985 son los siguientes: 

1984 1985 

CAUSAS NUH. % NUH. % ~LUHNOS ALUMNOS 

Falta de or 1 en tac l 6n 26 21.84 23 16.80 

Problema faml llar 11 9.24 10 7.30 
Enfermedad 11 9.24 6 4.40 t. 

Problema económico 9 7.56 20 14.60 

lejanTa Domicilio 8 6.72 o o 
Bajo nivel académico 7 5.90 9 6.56 

Desadaptact6n al sis o 
tema escolar -

o 9 6.56 

Conflicto emocional o o 5. 3.64 

Otras o o 5 3.64 

Suma causa determl nada 72 60.50 87 63.50 

Causas no detennlnadai 47 39.50 50 36.50 

T o t a l desertores 119 100 137 100 

Fuente: Estudio sobre la deserci6n al Laboratorio de Ciencia 
básica de los alumnos de primer Ingreso a la Facultad 
de Qufmlca de la UNAH, 1986. Coordinación del LCB Fac. 
de Qufmlca UNAM. 
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Resultan por demás·fnteresantes y muy esclarecedores los resultados a 

los que se llegan durante estos dos años. 

En ambas generaciones la mala orientación o falta de ella ocupa el -

primer lugar como causa de deserción, seguido de otros problemas de -

índole no académica, hasta el quinto lugar que es ocupado por una de

ficiente preparación académica previa, condición que manifestaron te

ner los alumnos desertores (Cfr. Gráfica 1-12). Finalmente en sépti

mo lugar tenemos el problema de desadaptación al sistema escolar, pa
ra concluir con las causas que recaen dentro del ámbito académico. la 

aparición de otro tipo de problemas como los familiares, de salud, -

económicos, emocionales, etcétera, demuestran la Interrelación de el.!:_ 

mentos, de situaciones que hacen posible que el alumno logre un óptl-
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mo rendimiento escolar y por ende, la necesidad' de tomar en cuenta el 

mayor número de factores para lograr detect.ar a los alumnos aptos pa

ra cursar una carrera en el área de la qu1mlca y poder apoyarlos ins

titucionalmente. 

En sfntesis, Ja población escolar que accede a la.Facultad, aunque c~ 

rresponde a una muestra de los pocos alwnnos que logran llegar a los 

estudios profesionales', está lejos de ser homogénea y de reunir todos 

los requisitos socio-económicos*, de salud y académicos que ser1an de~ 

seables. para lni:ciar estos estudios. 

* Socio-económicos: edad de la población~. rugar de residencia, est.!:!. 
dios de los padres, dependencia económica. 



CAPITULO 11 

MARCO DE REFERENCIA Y CONCEPTUAL PARA EL ANALISIS DE UN PERFIL DE 

CONOCIMIENTO 
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El análisis de! perfi 1 de conocimiento, aunque se refiere directamente a -

un Instante en la vida del alumno y de la Institución, para entenderlo a -

cabalidad se hace necesario ubicarlo dentro de la experiencia de enseñanza 
aprendizaje que han tenido los estudiantes en su paso por el sistema educ~ 

tivo y la experiencia que están por emprender dentro de la Universidad. 

En este sentido hay ,que entender el paso de la educación media superior al 
nivel superior, como un salto muchas veces traumático y no como un paso 
continuo de un nivel a otro. 

Vizual Izado de esta manera, la entrada a nivel universl·tario habrá que CO,!! 

ceptualizarla como un proceso general de adaptación al medio escolar, don

de el éxito de este complejo proceso dependerá de las ,características de -

la personalidad del estudiante, del.o fuerte que resulten los cambios"!!! -
bientales (nuevos horarios, imposibilidad de Ir a comer a su casa, de de

dicarse a las actividades extraescolares que tradicionalmente realizaba, -

etc.), de las exigencias económicas y académicas a las que se ve sujeto el 

alumno, asf como de la motivación respecto de la carrera que ha elegi'do. 

Es por ello que en este capítulo hablaremos del proceso de adaptación que 

tiene que realizar el aspirante a la Facultad de Química; del proceso de -

aprendizaje desde el punto de vista psíquico y fisiológico que se da en t~ 

do individuo (Memorial y del proceso selectivo de información como factor 
determinante del proceso de aprendizaje (la Atención o reflejo de orienta

ción). Por último, se explicita una definición conceptual de lo que ente!! 

demos por Perfil de conocimiento. 

2.1 La adaptación al medio escolar 

Si consultamos a los expertos en procesos de adaptación del individuo, 

ellos nos hablan de una fenomenología de la adaptación. Es decir, do 
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la existencia de una serle.de variadas respuestas que se dan en el -

hOmbre ante cualqul.er tipo de cambio. El proceso de adaptación depe.!! 

derá del cambio a enfrentar, como de la personalidad del individuo en 

cuestión, la rapidez del aprendizaje y de problemas especfficos que -
aparecen en todo proceso de adaptación. 

La adaptación se logra mediante una va~iada gama de cambios. Los más 
Importantes son: 

Por caracterfsticas o variaciones morfológicas, ya sean externas 

como la disposición de miembros, ya internas como las estruct.!!. -

ras de órganos. 

Por cambios fisiológicos como son las variaciones cuantitativas 
y cualitativas del metabolismo, secreciones, etcétera. 

Por cambios en el comportamiento: aptitudes etoecológicas, inve_! 

tigaclón y explotación de un medio. 

Por el uso de nuevos procedimientos técnicos, es decir por el "!!? 

delado y movilización del medio. Desde la reproducción de la t2, 
la de arana hasta el manejo de las más complejas técnicas hu~ -

nas. 

Por reacciones colectivas, desde el simple efecto de grupo hasta 

los complejos sistemeas técnlco-culturáles del hombre como son -

los. ritos, mitos, normas y los sistemas de simbolización.• 

Las diversas modalidades de la adaptación no son entidades aisladas, 

además de que· las diversas vías de adaptación no son simplemente con

vergentes, sino que se interfieren y por último cada uno de los modos 
de adaptación define un medio que es propio de él. 

Si pensamos en el conocido personaje de Robinson Crusoe, estamos refl 

riéndonos a la adaptación en un nuevo género de vida. La vida tiene 

un ciclo normal. Al ser afectado alguno de sus elementos, existe un 
proceso de compensación denominado adaptación a la sobrevivencia. Al 

* Jean Plaget, PsicologTa de la inteligencia. 
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Igual que este ciclo, podemos mencionar muchos más entre los que se -

encuentran el proceso de esenanza-aprendizaje. De manera análoga si 

alteramos el ritmo o ciclo del individuo vendrá consigo el proceso de 

adaptación fTsica, psíquica y social. Lo anterior se refleja en el -

aprendizaje que es propo.rclonal al grado de adaptación de cada perso

na. 

2.1.1 Slntomatolog1a de la Inadaptación 

la Ora. Telma Recade la Universidad de Buenos Aires nos habla -

de la sintomatologia, las causas, el tratamiento y la prevención 
de la inadaptación escolar.~ Tonía principalmente 3 grupos de -

sfntomas: 

Trastornos y variaciones en el rendimiento escolar. 

Trastornos en la esfera de la conducta y las relaciones so
ciales. 

Trastornos en el estado de salud y en el funcionamiento del 

organismo. 

Las causas que provocan estos sTntomas de inadaptación las divi

de en dos grandes grupos: 

Las intrTnsecas, Inherentes al Individuo (biológicas). 

Las extrTnsecas, que obran desde el exterior sobre él (a.!!! -

blentales). 

En general, las condiciones intrínsecas que hacen espéclalmente 

dificil la adaptación escolar son: 

Anormalidad. mental 

Condiciones físicas deficientes. 

Conflictos mentales serios. 

Factores que son básicos en la estructura de la personalidad y -

~ Telma Reca, La inadaptación escolar, 1979 



de la conducta. 

"La personal ldad es un juego de fuerzas integrado 
por elementos hereditarios congénitos propios del 
Individuo, y la acción que las experiencias y los 
estímulos externos han ejercido sobre este nOcleo 
originario a partir del naclmiento" 5 
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Entendida en general de esta ~anera Ja personalidad, podemos ha

blar de las condiciones externas del individuo como todas aqu~ -

llas personas, cosas y fuerzas de orden material y espiritual -

que existen a su alrededor contribuyendo a formar su personal..!_ -

dad y motivar su conducta. 

Estas condiciones, constituyen su medio ambiente. 

"Se define el medio ambiente como el lugar geográ 
fico en que vive, involucrando el el ima, familia
con cada uno de sus miembros, las opiniones, los 
sentimientos y el comportamlénto que entre sí y -
hacia él observan, la casa y el barrio donde habi 
ta, los hechos que presencia, la alimentación, --=
los cuidados de que su salud es objeto, la escue
la a la que concurre, el taller en que trabaja, -
sus compa~eros, sus maestros, etcétera11 & 

De acuerdo a lo anterior, describiré los cambios que afectan al 

medio en que se desenvuelve el alumno de primer Ingreso. 

2.1.2 Los aliannos de nuevo Ingreso y la adaptación 

El alumno de nuevo Ingreso debe realizar un complejo proceso de 

adaptación debido a su incorporaclon a un nuevo ambiente. El -

alumno se ve impactado por: el conocimiento de nuevas personas, 

distintas maneras de comportarse y nuevas reglas a que es some
tido. Por la iniciación de un nuevo aprendizaje escolar, con -

todas sus implicaciones: esfuerzo Intelectual, establecimiento 

de competencia con los demás, aparlclon de la responsabilidad -

Individual en el trabajo, pérdida del apoyo, la ayuda o la dis
culpa fincada. 

Op. Cit. pág. 130 

Op. Cit. pág. 132-133 
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As1 que la concurrencia a la escuela repercute en la personal..!_ 

dad favorable o desfavorablemente. Una persona proveniente de -

un hogar más. o menos estable puede encontrarse con una escuela -

que tenga una formación defectuosa o con conflictos internos ta

les que generen una gran influencia negativa a su personalidad. 

Lo anterior se complica aún más si el a·lumno proviene de un m~ -

dio hostil. Cuanto más indigente y menos adecuado es el desarr.!!_ 

llo de la persona, mayor significado pasa a tener su vida en la 

escuela. 

"Es evidente que no sólo el intelecto de la persona 
va a la escuela. Va el todo entero, con sus ansíe 
dades, sus al.egr1as y su a·ctlvidad presente y pasa-= 
da, y con su pujante necesidad de vivir, desarr_2 
liarse y ocupar un lugar propio y digno117 

Es decir, el que se incorpora es un ser humano que tiene una hl_! 

torla previa. 

A través de su persona, interactúa con todo el _medio socio-eco~ 

mico en que se desenvuelve, con los medios de cada uno de sus -

compañeros y con la resultante de la vida escolar. 

Conviene tener en cuenta un elemento más: el estado del sujeto -

en un determinado momento, resultado de factores transitorios de 

alteración, como son los estados fisiológicos tales como el ham

bre y la fatiga, o los patológicos como la enfermedad y la Into

xicación. En consecuencia, al hablar de conducta y de adapt_! -

ción en la escuela no podemos hablar de factores hereditarios y 

ambientales que las condicionan, sino de características de la -

personalidad y de factores ambientales actuales. 

2.2 Memoria 

2.2.1 Personalidad, aprendizaje y memoria 

Pasemos ahora a anal izar de qué manera se presenta el proceso ~

de aprendizaje en el individuo, desde el punto de vista psíquico 

7 • Op. e i t. pág. 148 
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y fisiológico, dentro del proceso de adaptación al medio escolar 
que tiene que vivir el alumno de primer ingreso. 

Según el Dr. Ernesto Weber (J985) los niveles estructurales de -

la personalidad son: 

Necesidades 

Pulsiones/instlntos 

Aprendizaje 

Conocimiento 

Yo o si mismo 

Yo traséendente 

En cuanto al aprendizaje nos dice que: 

"es la estructura de la personalidad la que a través 
de la memoria y de la experiencia nos permite sele_: 
cionar conductas satisfactorias. Las conductas as1 
seleccionadas se repiten y constituyen disposici~ -
nes aprendidas. Estas, se organizan bajo diversas 
estructuras de la personalidad" 1 

Las disposiciones aprendidas pueden organizarse alrededor de es~ 

tructuras Inferiores como son las necesidades, pulsiones e In.! -

tintos. Tal es el caso de la falta de más espacios para est.!:'. -

dlar, lugares higiénicos y económicos para comer, distancia al -

centro educativo, facilidades de acceso a las bibliotecas esp~ -
cial Izadas, facilidad para fotocopiar, a.cti tudes favorables o no 

de los profesores frente a los alumnos, vrnculos maestro-alumno, 

alumno-alumno y la mayor o menor identificación éon Ja instit_!;! -

clón. 

También la personalidad puede desarrollarse alrededor de estruc

turas superiores como el conocimiento o el yo. La personalidad 

crece y se asienta mediante el estudio, las actividades grupales 

de aprendizaje con base al intercambio de experiencias, el 1 ibre 

·juego de la creatividad y tantos otros caminos por lO$ cuales el 

8 Weber, Ernesto: LIJA, 1985 

l 
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hombre en sociedad se hace más hombre. 

De manera que es Indudable que el aprender es con,dlción sine qu,! 
non. para consolidar la personalidad del Individuo. Ahora bien, 

la complej ldad de la función de "aprender" ·está relacfonada con 
la retentfvldad, la especlffcldad y la amplitud de la merQOrla. 

El estudio de las caracter1sticas de la memoria es uno· de ·los -

elementos esen'clales de la c.lencla psicológica. Es evidente que 

cada sentimiento, experiencia (Impresión) o movimiento deja ele!. 

ta huella, un rastro que se conserva durante algún tiempo, y al 
producirse ciertas condiciones se manifiesta nuevamente, convi!, 

tléndose en materia de conciencia. Con base a ésto, "se entiende 

por -ria la Impresión (grabado), retención y ·rep.roducclón de 

las huellas de la experiencia anterior, lo que da al hombre la -

po~lbllldad de acumular información y contar .con los indicios de 

dicha experiencia tras desaparecer los fenómenos que la motlv.! -
ron••' 

La memoria esti relacionada equitativamente con la parte emocio

na!, con las percepciones, con el afianzamiento d.e los procesos 

motores y con la experiencia Intelectual. 

2.2.2 Hemorla ·y grabación de huellas 

Los procesos grabadores de las huellas son Independientes de la 

.actividad del pensamiento. H. Ebblnghaus en 1885 estableció un 

procedimiento par~ estudiar las leyes.de la memoria pura, el 

cual consiste en aprender sflabas carentes de sentido y que no -

engendran asociaciones de ningún género. Es evidente que al - -

aprender silabas con sentido entra en juego gran parte de la ac

tividad del pensamiento lo cual hace más fácil la reproducción, 

así que .una vez libre de esta posibilidad se dedujeron las cu!: -

vas fundamentales del aprendizaje (memorización), además de la -

'A.R. Luria Atención y Memoria, 1979. pág. 55 

• 
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duración del mantenimiento de las huellas en la memoria y el p·r2 

ceso de extinción de las mismas (curva del .olvido) 1• 

Existe la memoria voluntaria e involuntaria, siendo naturalmente 

nuestro estudio desarrollado con base en la primera. 

El mérito del primer estudio sistemático de .Jas formas superl~ -

res de la memoria en el niño pertenece al Psicólogo L.S.Vuigots

klj(1934), quien a fines. de la década del veinte por primera vez 

abordó como tema de lnvestlgac.lón especial la problemática rela

tiva al desarrollo de las formas, superiores de la memoria. - - -

\AJlgotskíjjunto con A.N. L,eontlev y l.V. Zankov (1944) .• mostró·--
que las formas superiores de la memoria son un aspecto complejo 

de ·Ja actividad ps1quica, un aspecto de fndole social· por su or.! 

gen y mediatizado por su ~structura. Además eY.amlnó las etapas 

fundamentales de la evolución del recuerdo mediatizado más co!!! -
piejo. 

Sólo en los dos últimos decenios ha cambiado de manera substa.!! -

clal el estado de cosas a este respecto. Han aparecido investi

gaciones indicativas de que los procesos de grabación, retención 

y reproducción de las huellas están relacionados con cambios bl~ 

quTmlcos profundos, en particular, con modificaciones.del ácido 

ribonucJéico {Hyden 19~4), y que las huellas de la memoria se -
pueden transferir por vTa humoral y bioquímica (H~Conel 1 y otros 

1959). Se iniciaron Intensos estudios de los procesos nerviosos· 

Tntlmos de reverberación del estímulo, que es el mantenimiento -

de la excitación de las redes circuitos nerviosos. A estos proc~ 

sos se les empezó a considerar como producto del substrato fisi.~ 

lógico de la memoria. Apareció un sistema de investigaciones en 

el que se estudiaba con minuciosidad el proceso de afianzamiento 
(consolidación) gradual· de las huellas, el tiempo necesario para 

ello y las condiciones que motivan la destrucción de las mismas. 

10Ebbinghaus, H. Memory 
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Por último surgieron Investigaciones que trataban de delimitar -

las regiones del cerebro necesarias para la conservacl6n de las 

huellas y los mecanismos neurológicos de recuerdo y olvido. Por 

esta 'razón examinaremos las bases fisiológicas del proceso. 

2.2.3 Bases fisiológicas de la memoria 

Las bases fisiológicas de la memoria se refieren a la conserv!!. -

clón de las huellas en el sistema nervioso. Para registrar o d~ 
jar grabada una huella o una excitación momentánea ·del sistema-· 

nervioso, es encesarlo saber que en Investigaciones de este tipo 

se descubrió que las neuronas son algo más que simples aparatos 

receptores de señales y reguladores de las respuestas_correspon

dlentes. Se trata de algo más complejo, ya que conservan las -
huellas del estímulo, dando respuestas rítmicas engendradas por 

dicho estímulo, y ésto ocurre mucho tiempo después de que éste -

deja de ejercer influjo. A este efecto se Je denomina He'110rla -

Fisiológica, la que se puede observar tanto en una sola neurona 

como en el fur1cionamiento de todo el sistema nervioso en su con

junto. 

Según han demostrado las investigaciones, la repetición duradera 

de la misma señal conlleva la habituación a ésta, lo que se manl 
fiesta en la desaparición de los reflejos de orientación ante dl 

cho estímulo. 

Lo más característico es el hecho de que al producirse un peque

ño cambio de la intensidad o la naturaleza del estímulo aparecen 

de nuevo los indicios del reflejo orientador. 

Sabemos que cuanto más frecuentemente es una señal determinada, 

cuanto más se acostumbra el sujeto a ella, tanto más de prisa -

responde a la misma con una reacción motora. Una investigación 

minuciosa ha probado que dicha ley subsiste en las condiciones -

más simples, y que la rapidez de la reacción a la señal es dlre.f 

tamente proporcional a la frecuencia con que ésta aparece. 
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El cerebro registra no sólo el hecho mismo de pro.ducirse la se -

ñal, sino también la frecuencia con que aparece. De hecho, el -

recuerdo de la señal y la regulación de la rapidez de respuesta 

en armonTa con el grado de probabilidad de surgimiento de la se

ñal constituye una de las funciones.esenciales de la actividad -
cerebral. 

Lo visto en los párrafos anteriores se da en las carreteras cua.!! 

do los conductores quedan como hipnotizados y sus reflejos ba

jan notablemente. Es por las mismas consideraciones anteriores 

que los vehículos detenidos deben poner luces intermitentes con 

frecuencia apropiada para lograr que reaparezca el reflejo de -

orientación. 

En lo escolar, lo anterior se observa en las clases expositivas 

en que el maestro está quieto en un lugar, hablando en forma mo

nótona, sin poner énfasis en los puntos esenciales. En oposl -
ción a éste, tenemos el maestro ági 1, que h·ace algunos desplaza

mientos en el salón, que cambia el ritmo de la.exposición, que -

regresa o repite ciertos conceptos tomándolos y. retomándolos una 

y otra vez a fin de reforzarlos, y que varTa el volumen de la -

voz y su tonalidad para darle más vida al pensamiento. 

SI los maestros pasan de la clase expositiva (pasiva) a la clase 

en que el alumno es part:Tcipe de la elaboración del conocimiento 

(clase activa) se tendrán todos los estímulos necesarios para I~ 

grar el aprendizaje, ya que las interacciones entre los alumnos 

serán múltiples, variadas y estimuladoras de las motivaciones -

particulares de cada uno de ellos. La frecuencia y la intensl -

dad de las seilales estarán dadas por los propl.os alumnos y el -

maestro será el que modere el trabajo grupal dando los estímulos 
adecuados para hacer reaparecer los reflejos de orientación cuo3_!! 

do éstos se vayan perdiendo. Asimismo, en las síntesis parci_! -

les y globales retroalimentará aquellas señales y/o conceptos -
que deban registrarse y asimilarse en forma más profunda por Pª.!:. 

te de los estudiantes. 
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2.2.4 Consolidación o retención de experiencias 

En cuanto a la consolidación o retención en el sistema nervioso 

de lo aprendido, se han hecho numerosos estudios experimentales. 

Especialmente los norteamer.lcanos y rusos han determinado que el 

tiempo óptimo para el afianzamiento de un hábito se calcula en -
15 minutos. De aquT que los maestros de didáctica señalan la n~ 

cesidad de no introducir más allá de tres conceptos nuevos ~n 

una sesión de cuarenta y cinco o cincuenta minutos. 

Cuando a una persona se le some.te a la adquisición de un hábito 

y se produce un estímulo en forma brusca, antes de 15 minutos el 

hábito desaparece. Pero no sólo provoca esta situación, sino 
que además impide la adquisición de nuevos hábitos por el estado 

del cerebro. Tales situaciones se dan en clase cuando alguien -

Interrumpe la clase, cuando se dan portazos, cuando hay un te.!!! -

blor que provoca pánico en el grupo o bien cuando ocurre un accl 

dente. Se necesita un tiempo para retomar el· hilo de la clase. 

En tales casos, el maestro puede hacer una sintesls de los últi

mos conceptos vertidos para dar ple a la reaparición del reflejo 

orientador del proceso de aprendizaje. 

También causan el mismo efecto algunos agentes farmacológicos -

suscitando un estado Inhibitorio de la corteza, u ocasionando un 

alto estado de excitación de _la misma seguido de convulsiones. -
En este caso el tiempo de consolidación es de 30 minutos. Se ha 

demostrado la existencia de ciertas substancias que aceleran el 

proceso de consolidación, una de ellas es la estricnina, la que 

Inyectada, activa notablemente la consolidación y la hace más r~ 

sistente a los Influjos destructores. No se han estudiado los -

efectos secundarlos en relación a estas experiencias. Estos pr~ 
ceses y tiempos de consolidación varTan de persona a persona. En 

personas lentas el tiempo de fijación aumenta. 

En base a estos estudios sabemos que el estado de salud fTsica -

de la persona es determinante para el proceso de consolidación, 

se ha observado que al momento de la excitación o emisión del e~ 
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t1mulo, la persona con algún padecimiento de salud, presenta es

pontáneamente determinado s1ntoma, caracterfstlco de una patolo

gía. Se provoca un trauma, y consecuentemente se evita la cons~ 

lidaclón de la Información y quizá todav1a peor favoreciendo la 

fijación de un error. 

Lo anterior nos habla entonces no sólo de la presencia de sub~ -

tanelas favorecedoras o desfavorecedoras de la asimilación, sino 

que nos lleva a plantearnos el problema del estado de salud, la 
alimentación y el tiempo dedicado al descanso para reponer peri~ 

dicamente la capacidad de trabajo del escolar. En este sentido 

es preocupante esa cifra que nos muestra que uno de cada cuatro 

alumnos (24.2%) debe ir a una revisión más completa, y luego los 

altos indices de diagnósticos obtenidos en esta segunda etapa. -

De alguna forma, una parte Importante de nuestros alumnos requl~ 
re de un apoyo médico para mejorar sus poslbll ldades de éxito. 

De la misma manera, la Información acerca de la extracción socio 

económica de nuestra población estudiantil, nos adelanta que en 

parte aprecialíle de los hogares no se dan las condiciones favor.! 

bles al trabajo académico. Recordemos, por ejemplo, el bajo ni
vel académico de los padres y el probable hacinamiento en muchos 

de esos hogares. 

2.2.5 R~producclón de las experiencias asimiladas 

Se acostumbra llamar memorización a la reproducción de una situ.! 

clón o Información dada en un per1odo corto de tiempo sin haber

se consolidado. A ésto se le denomina memoria a corto plazo, e!! 

tendiendo por tal el estado en que se han formado pautas, las -
que aún no están afianzadas. En la evaluación escolar académica 

se da esta característica, la cual no significa que la persona -

esté preparada o no dependiendo de su resultado, porque no se c~ 

noce el proceso por el cual respondió a las preguntas. El estu

diar poco tiempo antes de un examen, no significa dejar consoli
dada la información, ya que depende de la cantidad de material -

estudiado la eficiencia de aprendizaje. Es decir, a mayor vol.':!. -
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men menor és el rendimiento de lo aprendido. Adem&s es indepen
diente de la memoria a largo plazo. A nuestro.entender lo que -

se pr«ctende medir en un exámenes la memorización a largo plazo, 

entendiéndose por tal, el estado en que ya se han ·forma.do ~as -

pautas; pero no sólo se han formado, sino que se han consolidado 

hasta .el punto de poder persistir durante largo tiempo y resl_! -
tlr el efecto destructivo de Influjos marginales. A fin de cue~ 

tas, ésto es lo que Interesa con el aprendizaje que pretendemos. 

!Cuáles son, pues, los mecanismos fisiológicos subyacentes a la 
memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo? 

Va en los decenios del treinta y el cuarenta se efectuaron obse!. 

václones que slrv·ieron de base para enunciar la hipótesis sobre 

:lá naturaleza de los procesos nerviosos que subyacen a la l1le"'.2 -

ria a corto plazo. 

Las investigaciones morfológicas y morfofisiológlcas de los neu
roflslólogos Lorente de No (1938) y HcCulloch (1943) establecie

ron la existencia en la corteza cerebral de una~ estructuras que 
permiten que la excitación circule durante mucho tiempo por cir

cuitos cerrados. Sirvió de. base el hecho de que en los axones.
de neuronas sueltas.existen .unas ramificaciones que retornan al 

cuerpo.de la misma neurona y conectan directamente con ei'la. Lo 

hacen con ciertas dendritas de la misma._ Asf ·se crea la base P.! 

ra la circulación permanente de las excitaciones dentro de las -

cadenas éirculares cerrad"s o circuitos reverberadores de la - -

excitación. 

Existen razones para pensar que en el sistema nervioso hay ad~ -

más ciertas estructuras más complejas de redes neurónicas donde 

funcionan los círculos reverberadores estables de la excitación. 
Dichas estructuras son complejos funcionales de neuronas, unidas 

entre si por otras neuronas intercalares o ne'uronas con axones 

cortos, cuya función consiste en transmitir la excitación de una 

neurona a otra, asegurando el flujo duradero de la excitación -
por redes de mayor complejidad llamados circuitos reverberantes. 
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Algunos Investigadores estiman que los circuitos reverberantes -

de la excitación son precisamente la base neurof lslológica de la 

memoria a corto plazo, Un mecanismo esencial de conservación de 

las pautas viene a ser, de conformidad con esos supuestos, la -

transmisión slnáptlca de la excitación. que asegura además el P!!. 
so de ésta, de una neurona a otra y da la posibilidad de plasmar 

la subslstencta duradera de !'as e>tcttactones·que fluyen por los 

circuitos rever6erantes. 

Según 'dicha teoría, el trauma destruye el flujo de la excitación 

por los circuitos reverberantes y motiva la desaparición de las 

huellas que subsistfan gracias al mismo. 

Otro mecanisrDO de mantenimiento de las huellas está relacionado 

con ca_mbios bioqufmlcos profundos que pueden· ocurrir."° sólo en 

las sinapsis, sino _también en el propio cuerpo de las neuronas y 

en ·sus· diversos órganos. 

El investigador sueco Hyden, en 1964 demostró que todo .estímulo 

de las células nerviosas entra~a una elevación notable del cont~ 

nido de ácido ribonuclélco· (ARNL mientras que la Inexistencia -

·prolongada de excitaciones disminuye el contenido de ARN. Los -

cambios del ARH tienen c~rácter específico y se pueden.consid,!O -
rar como mecanismo bloqufmico de conservación de las huellas de 

la memoria. Esto se confirma con el hecho de que dichas modifi

caciones. del ARN, suscitadas por determinados influjos, se tran..! 

forman en específi.cas, y que influencias diferentes· originan di

versos cambios del ARN. Lo anterior fue corroborado por el i_!! -

vestlgador norteamericano Horre! 1 0961). 

Finalmente, la modificación del ARN como resultado del est1mulo 

se relaciona con otros tejidos del cerebro en el mantenimiento -

de las pautas. Tal es el caso de la neuroglia que envuelve -

las células nerviosas con una densa masa esponjosa de tejido que 

sostiene al cerebro y desempeña funciones más complejas, particj_ 

pando tanto en los procesos metaból leos como en la regulación de 

los procesos de estimulación que ocurren en las estructuras ner-
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vlosas. Seguramente también participan en el proceso de la sub

sistencia de las pautas que surgen en el tejido nervioso del ce

rebro. 

Algunos investigadores buscaron los mecanismos de la memoria du
radera en ciertas modificaciones morfológicas que se originan en 

el aparato sináptico de las neuronas suponiendo que justamente -

esas neoformaciones morfológicas son el sustrato de la memoria a 

largo plazo. 

Arienes Kappers había señalado que el aumento de. axones y dendrl 

tas no era casual y que las ramificaciones de la neurona se - -

orientan hacia el estimulo en curso. Este. fenómeno al que Ka.e. -
pers llamó neurobiótico, quedó confirmado en observaciones post.!; 
rieres. Actualmente se supone que la orientación del crecimien

to de las ramific~clones neuronales viene determinada en gran ~ 

dida por el funcionamiento de las neuronas y por los programas -

dependientes del código de estimulaclón, y sirven de base a la -

actividad de las mismas. 

El crecimiento del sistema axono-dendrTtlco de diversas neuronas 

se produce también en vida de las mismas. Se estimula en gran -
medida por el ejercicio y se demora por el uso precario de uno u 

otro sistema. El ejercicio eleva considerablemente en número de 

sinapsis, aumenta el de burbujlllas que transfieren la estimuna

clón en las neuronas y la cantidad de pequeñísimas adherencias -

existentes en los axones. Todo esto se considera ahora como el 
aparato neuroquTmico fundamental, que asegura la transmisión de 

la estlmulación en las sinapsis. Esas mismas reacciones de movJ. 

miento y crecimiento surgen al producirse la estimulación, no s,2 

lo en los apéndices de las neuronas, sino también en la neur2 

glía (A. l. Roytback, 1955). Es ese efecto de formación de nu!: -

vas sinapsis el que constituye el substrato de la memoria a lar
go plazo. 

Como se ve, el estado de salud de los estudiantes en su más ª!!! -

pi ia concepción, será decisivo para un buen aprovechamiento es-
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colar. Lo visto en los párrafos anteriores nos permite preveer 

la existencia de diferentes tipos de memoria de acuerdo.a los ni 

veles de integración logrados en el proceso fisiológico del -

aprendizaje. 

2.2.6 Tipos de memoria 

En psicologfa existen varios tipos de memoria los que analizare

mos en orden de su creciente complejidad y sólo aquellos relaci.2_ 
nados con los procesos cognoscitivos, dejando al margen el estu

dio de los·fenómenos de la memoria emocional y motora. 

En los procesos cognoscitivos se distinguen varios tipos de m~ 
ria de acuerdo a la profundidad y la complejidad de los procesos. 

De acuerdo a ésto se tiene la memoria por lmágnenes sucesivas, -
gr&ficas, de representación yla memoria discursiva. 

Las Imágenes sucesivas constituyen la forma más elemental de la 

memoria sensorial. Se manifiestan tanto en la esfera visual co
mo en la auditiva y sensitiva general. 

Las Imágenes gráficas consisten en la capacidad de reprbduclr -

lrnágnenes nitldas y precisas de objetos o sfmbolos vistos ant,!;. -
rlormente o de escenas completas, que persisten durante mucho -

tiempo después de haber cesado la presen.cia de los mismos. Cada 
una de ellas constituye algo así como un producto único retenido 

en.todos' sus detalles. Tal es el caso de aquellas personas que 

tienen memoria fotográfica • Es decir, que retienen la infor~ 

clón sin mayor procesamiento. 

Con frecuencia durante la niñez hemos estado en este caso, cuan
do memorizamos una poesía en la que desconociamos el significado 

de algunas palabras, provocando la no comprensión del texto com

pleto. Consecuentemente, lo que memorizamos son las palabras C.2_ 

mo simbolos fonéticos y no el contenido ideográfico. Caen ta.!!! -

blén en este caso los retratistas que reproducen la imagen de la 

persona o el paisaje tal como si fuera una fotografia. 
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Retomando los aspectos fisiológicos de la memoria, hay razones 

para pensar que existen tanto substancias, como iones potasio, -

que refuerzan las Imágenes gráficas, como otras que las atenúan 

sustancialmente, tal es el caso de los iones calcio. Hermanos 

Jaensch. 

las Imágenes de representación son bien conocidas de todos, decJ.. 
mosque tenemos Idea de un árbol, de un limón o de un perro, si.s_ 

nrftcando que nuestras vivencias han dejado en nosotros lás pau

tas de. esas Imágenes. Es por ésto, que la existencia de imág~ -
nes de representación se valora como la forma más esencial de la 

memoria. 

Aparentemente las Imágenes representativas pueden parecer más P.2 
bres en el orden visual que las Imágenes gráficas, ya que son e~ 

quema o un contorno general de la cosa dada. Incluyen en .su es-

tructura dlv'ersos aspectos de representaciones sobre la cosa. 

Asf, la imagen representativa del limón incluye tanto su aspecto 
exterior e'n forma y color como el sabor del mismo, su piel rugo

sa, su peso, etc. La imagen de la mesa, además del aspecto S.!?, -

brío y esquemático de la misma, nos informa también de su empleo, 

asr como de las huellas de la mujer que ha estado sentada, ha C,2 

mtdo y trabajado en ella, etcétera. 

Otra peculiaridad de la Imagen de representación consiste en In

cluir en su estructura la elaboración intelectual de la lmpr..!!. -
slón acerca del objeto o experiencia, el desglose de sus rasgos 

más esenciales y la lncl.usión· de los mismos en determinadas cat~ 

gorias. En otros términos, el proceso es visualizado como far~ 

do por otros procesos y a su vez como parte de otros procesos. -
Al mismo tiempo hay procesos de análisis y síntesis que se dan -

casi simultáneamente y en diferentes grados de amplitud y profu.!!. 
didad. 

En base a ésto se puede afirmar que un análisis con fundamento -
en algún perfil forma parte de este tipo de imágenes lo que r~ -

sulta en tener un buen nivel de abstracción. Es decir, el per-
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fi.l repres"enta al mismo tiempo el análisis y la sfntesis del pr_2 

ceso estudtado en un momento dado, sea éste un Instante o un pe

ríodo determinado. 

Asf pues, en la Imagen de representación, nuestra memoria no re

tiene pasivamente la huellla de lo .ya percibido, sino que efec

túa una honda labor, asociando toda una serie de impresiones, -

anal izando el contenido del objeto, generalizando dichas impr~ -
slones y aunando las propias vivencias y experiencias directas -

con el conocimiento que se tenga acerca de la materia dada. En 

Esto consi·stlrTa el proceso de asimilación del conocimiento pla.!!. 

teado por Plaget. 

La menorla discursiva es considerada como una forma especfflc_!. -
mente humana d_e retener la información, ya que contempla aspe;_ -

tos mucho más complejos y elevados" 

Este tipo de _memoria conlleva siempre la elaboración de la "info_c 

maclón, desglosando dentro de ella lo esencial y abstracto de lo 

_lnsustanc ial y accesorio, y reten lendo no las palabras di rect_!. -
mente percibidas, sino lasº ideas que figuran en la información -

discursiva. Es decir, a la memoria discursiva le subyace sle.!!! -
pre un complejo proceso de selección y recodificación de los In

formes comunicados. 

Frecuent.emente se llama asociativa o lógica a la memoria discur

siva. Esto se debe a que las palabras nunca suscitan en nos2 -
tros representaciones aisladas, sino cadenas enteras o matrices 
de elementos asociativos lógicamente relacionados. 

Es indudable que de nada sirve el proceso de memorización cuale~ 

quiera que sea, si no se manifiesta o se muestra lo retenido ha

cia el exterior de la mente del hombre ya sea en forma escrita, 

oral o motora. Esta peculiaridad es caracterfstica sólo del ser 

humano. A esta actividad orientada a retener y reproducir el ~ 
terial grabado en la mente se le denomina actividad ranémica. 
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En la actividad mnémica al hombre se le asigna el cometido .de m~ 

marizar selectivamente los datos sugeridos, retenerlos y luego -

reproducirlos o recordarlos. A este respecto se ha de definir -

con claridad el material que se propuso recorda_r, separándolo de 

todas las Impresiones marginales, de modo que al reproducirlo se 

afiance a esos datos, sin entrelazarlos con asociaciones extr.! -

~as de ninguna especie. La labor de memorizar está separada de 

la reproducción por un cierto tiempo, breve en algunos casos y -
considerable en otros. 

A la rapidez de reproducción la asociamos Implícitamente con la 

brillantez de Inteligencia de una persona •. Pero no basta la ra

pidez, ésta debe ir asociada con la capacidad de Integración de 
los diversos elementos que son pertinentes al discurso en cue.!_ -

tlón. En la·medida que ésto se da, es lfclto hablar de personas 
Inteligentes y brillantes. 

De aquí que las clases expositivas de dos horas o más no alie,!! -

tan la retención de información ni la retención de los alumnos, 

los cuales pasan de noche a lo largo de la mayor parte de la -

clase. Como consecuencia, el alumno se dedica'ª tomar notas do_!! 
de.registra conceptos y expresiones que a veces ni ~iquiera ha -

ente.ndido y mucho menos lo pu~de haber asimilado. 

En resumidas cuentas la finalidad del aprendizaje es sin duda a,l 
guna, la reproducción. de lo memorizado en cualesquiera de sus t.!. 
pos. 

Resulta importante recalcar, como ya antes se dijo, que el volu

men de lo memorizado varia en función del método de presentación 
del material, sea en forma visual o en forma escrita o motora. -

Además, que el aumento de información conlleva demora y retardo 

del proceso de memorización. En este caso tiende a predominar -
fa retención de los últimos elementos y los primeros, lo que en 

psicología se llama factor de extremo. 
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2.2.7 La curva del olvido 

Todos tenemos la experiencia de haber aprendido algo en alguna -

ocasión y de haberlo olvidado parcial o totalmente despu~s de un 

tiempo. Estos aprendizajes se refieren tanto a aprendizajes de 

tipo.motor como de tipo intelectual. Asi tenemos que en la nl -

ñez y la juventud.pudimos cabalgar sintiéndonos casi como una s~ 
la pieza con el caballo, llevando el ritmo y casi s'in cansarnos. 

Dejada esta actividad por veinte o treinta años, veremos que de

bemos empezar de nuevo una etapa de aprendizaje, ya que nuestro 

comportamiento motor no responde ni con mucho a las necesidades 

de acoplamiento con el animal. Sin embargo, el tiempo de re~ -

. prendizaje será menor que el que necesitarTa una persona de su -
misma edad que nunca hubiera cabalgado. 

Entre los maestros se· tiene también la experiencia de los efes; -
tos de los dTas de feriado y los puentes sobre el aprendizaje. -

La Interrupción del proceso de enseñanza-aprendizaje siempre im
pl lca un retroceso. De allr que los maestros experimentados rel 

nielan la actividad con una o más sesiones de revisión o repaso 

de los principales conceptos vistos con anterioridad. 

Asimismo, al iniciar el año o el semestre escolar, el maestro -

ocupa algunas sesiones en revisar los conceptos que son prerr_! -

qulsltos para el inicio del nuevo curso. 

Estas y muchas otras experiencias de la vida cotidiana dieron l.!!_ 

gar a que los psicóiogos del siglo pasado iniciaran estudios en 

que relacionaban las técnicas de aprendizaje con la cantidad y -

la calidad de lo aprendido con el olvido y el tiempo transcurri

do entre el momento de aprender y el momento de recordar lo - -
aprendido. En este aspecto destacan los trabajos de Ebbinghaus 

por ser los primeros en que se abordó el problema con los crite

rios de la psicologTa experimental (Ebbinghaus, Psicology Today. 

B raun, Li nder Randomhouse N. Y. 1979) . En sus estudios, - -
Ebb inghaus llegó a obtener una rela~ión entre cantidad de canee.e. 

tos aprendidos y la cantidad que se puede reproducir después de 
diferentes tiempos. 
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En general, se observa que la curva desciende. rápidamente en el 

inicio, y que se convierte en una asíntota después de un periodo 

dado. 

CURVA DEL OLVIDO 

20 minutos 

---1 
hora 

---9 horas 

2 4 6 8 10 15 

TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS 
Fuente: Ebblnghaus, Pslcology Today 

Braun, Llnder Randomhouse N.Y., 1979 

20 25 

En la gráfica anterior se ve cómo el olvido es rapidísimo al inJ. 

cío, para luego·estabillzarse entre 30 a 35% de conceptos retenJ. 
dos al cabo de 31 días. 

En este seniido se han continuado los estudios a lo largo de es

te siglo viendo además otras variables que influyen tanto en la 

permanencia de lo asimilado como en la forma de evocar conocJ. 

miento o destrezas que se crefan perdidos. 

Llevando lo anterior al problema que nos ocupa podríamos presen

tar el siguiente razonamiento: 

Supongamos que a lo largo de los tres años de los estudios de nJ. 

vel medio-superior (Preparatoria o Colegio de Ciencias y Humani-
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dadesl se han tratado todos los programas completos, que no ha -

habido interferencias de ningún tipo y que los conceptos fund_! -

mentales han sido retroal imentados a lo largo del ciclo escolar. 

Supongamos tambien que una muestra de alumnos brillantes ha obt~ 

nido rendimientos de 100% en todos sus exámenes. Pues bien, si 

a estos alumnos. con estas condiciones previas de preparación, -

se les aplica un examen a los cuatro meses de haber egresado, se 

tendrá que el rendimiento promedio es de 30 a 35z.* Es decir, se 

cumple con la curva· del olvido. Naturalmente·que habrá alumnos 

con rendimientos desde 20 hasta 90%, ya que la capacidad de man

tener vigentes los conocimientos adquiridos está ligada a un si!'. 

número de factores que han sido estudiados por los psicólogos. 

Es con base a estos y otros estudios que los psicólogos educaci_2 

nales dan las bases psicológicas para el desarrollo y manejo de 

las técnicas .didácticas y de los métodos pedagógicos, con lo 

cual se va conformando la élencia de la educación. 

Asi como el olvido nos permite relnterpretar los resultados de -

encuestas en que se evalúa lo aprendido con anterioridad, así 

también es necesaria la toma de conciencia acerca de lo mal - -

aprendido. Es decir, hay que tener presente la fijación de err.2 

res, los que pueden ser de 20 hasta 80% en el aprendizaje de le!!_ 

guas extranjeras. Esto se explica evidentemente por el hecho de 

asimilar el Idioma como un proceso memorístico en que se emplea 

fundamentalmente la memoria gráfica. En la práctica docente es

tos errores se acumulan a través de la toma de apuntes de clase, 

en que el alumno escribe lo que cree entender. 

2.3 La atención 

2.3.1 La atención y reflejos de orientación 

Hemos estado viendo la actividad mnémica y algunos de los facto

res que contribuyen a su eficiencia. Ahora conviene desarrollar 

algunas ideas acerca de un factor que es determinante para obte

ner la máxima eficiencia en la memorización y en la ap1 lcación -

*Examen general de bachillerato 
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·\ 
de lo aprendido. Este factor es la atención, al que en psicolo-

gfa suele llamársele reflejo de orientación. Es de todos conocl 

do que hasta nosotros llegan permanentemente un sinúmero de estJ. 

mulos, de los cuales seleccionamos los que en ese momento nos l.!!, 

teresan. En otras palabras, "denominamos atención al proceso se
lectivo de la infor~acidn en función de los programas de acción 

elegidos y al mantenimiento de un control permanente sobre los -

mismos". 11 

Este carácter optativo de la actividad.consciente, que es fu.!!. -

ción de la atención, se manifiesta en nuestra percepción de tE -
dos los procesos incluyendo los motores y los Intelectuales. De 

aquí deriva el hecho de que el hombre puede seleccionar, organi

zar y orientar lús tareas creadoras que él mismo plantea • 

. Es evidente entonces que una vez fijado el campo de acción de la 

actividad· consciente se procederá a recurrir al fondo integrado 

de procesos a los cuales tiene acceso la conciencia, convirtien

do a parte de ellos en el centro de atención y por lo tanto en -

los dominantes respecto a todo el resto de trasfondo de la info..!: 

mación acumulada. Dependerá de la tarea fijada el volumen de la 

atención, o el número de señales aparentes y/o de asociación que 

serán activadas. Asimismo, dependerá de ésta, la permanencia de 

los procesos destacados condominantes. En todo caso, puede dar

se una especie de ciclo en que ciertos procesos alternen con - -

otros· la condición de dominantes o no •. En este .caso la preemJ. -
nencia de ciertos procesos estará determinada por el grado de -

compromiso que el sujeto haya adquirido con la tarea que se ha -

propuesto y por los factores externos· que contribuyen a reforzar

! a. Este compromiso está 1 lgado en parte a la intensidad o fue_r 

za de los estTmul_os y a la novedad o diferencia con respecto a -
otros. Es por tal razón que expondremos una breve revisión de -

las bases fisiológicas de la atención. 

11 A.R. Luria Atención y Memoria, 1979. Pág. 7 
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2.3.2 Bases fisiológicas de la atencldn 

Estamos conscientes de que vivimos inmersos en un medio rlqufsi

mo en estfmulos que compiten por atraer nuestra atención. Estos 

pueden proven.lr del exterior, tanto del medio fhi'co como del S,2 

clal, y de nuestro fnterior del funcionamiento mismo de nuestro 

organismo y de nuestro ~leo y complejo aparato psíquico. En to

do caso, la cantidad de estímulos es tan grande que vivimos s~ -
leccionando los que son apropiados en ·un momento dado y prescin

diendo o aparentemente no captando otros. El desarrollo de e~ 
tas capacidades es una de las caracterfstlcas del horno saplens 

y es y debe ser una de las lineas conductoras del proceso .forma

tivo del hombre, tanto por la enseñanza refleja como por la for

mal. 

Y lqué dicen los fisiólogos en cuanto a lo anterior? 

Sherrlngton.(J934l ha planteado una teorfa general del campo"!! 

tor, con los emfiudos de Sherrlngton. La idea fundamental CO.!! -
siste en que poseemos un aparato neurológico en el cual las vias 

aferentes (sens i t ivasl son mucho más' abundantes y densas en neu

ronas que las eferentes Gnotorasl. De manera que el embudo con

siste en que llegan muchos estfmulos del exterior y salen pocas 

respuestas hacf a el exterior. 

Desde luego, será la corteza cerebral en su estado de vigilia -

en la que se darán los procesos de selección y de mantenimiento 

de los equilibrios psíquicos. En ella debe lograrse un tono co.!:_ 

tical óptimo que permita obtener los productos apropiados de - -

esas formas superiores de la actividad consciente del hombre, -
con sus arduos procesos cognoscitivos y sus complejos programas 

de acción que constituyen el flujo de la vida. De este funcion!!_ 

miento dependerá la capacidad potencial y utilizable en el proc~ 

so de aprendizaje. 

2.3.3 Capacidad potencial y utilizable 

Cuando hablamos de capacidad potencial, nos referimos a los ni

veles a los que podria realizar la tarea el estudiante cuando se 
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encuentra libre de conflictos emocionales y de tensiones que pu

dieran debilitar su atencidn. Esta capacidad potencial o eficie.!!. 

cia de funcionamiento está condicionada tanto por el coeficiente 

intelectual como por la rapidez de aprendizaje. En otros térmi

nos, depende de la lnformacf6n acumulada a lo largo de la vida, 

de la capacidad de utilización de ella, de la capacidad de raer~ 

nal izaclón, de la .perspicacia del buen observador, etcétera, y -

todo esto irá ligado a un buen estado de salud, en el que la ad~ 

cuada nutrición .juega un Importantísimo papel. Asimismo, esta -

capacidad se menifestará mejor en un embieñte sano que en uno -

confl lctivo. 

Ligada a lo anterior va la rapidez o velocidad de aprendizaje. -

El ritmo con que se aprende va ligado a las motivaciones de la -

persona, es decir, a los impulsos internos personales, que la E!!!. 

pujan a adquirir habi 1 idades intelectuales o motoras (destrezas). 

En el caso de la enseñanza, el método de presentación y las téc

nicas didácticas jugarán un papel importantísimo. 

Las dificultades, inherentes a todo aprendizaje, jugarán un p~ -

pel importante también en la rapidez, ya que si son muy fuertes 

pueden llegar a provocar un rechazo hacia la tarea, causando in

cluso un abandono de ésta. En cambio, cuando sentimos que apre.!!. 

demos, o mejor si logramos verificar que aprendemos por algún -

sistema de autoevaluación, vemos que la motivación se refuerza y 

la rapidez de aprendizaje aumenta. 

La autoevaluación como medio de verificar el aprendizaje, debe -

ir acompañada de una buena dosis de espíritu critico, a f.ln de 

constatar no sólo la cantidad sino también la calidad de lo apre.!!. 

dido. Si ésto no se da, puede haber aprendizaje rápido pero con 

muchos conceptos no bien aclarados o lo que es peor conceptos -

erróneos. Eso resulta de mayor gravedad, ya que descubrir erro

res es dificil y el imin'!rlos aún más. 

En este sentido, eJ maestro que inicia su clase pidiendo a Jos -

alumnos que hagan la síntesis de la clase anterior, tiene oport.!:! 

nidad de retroalimentar la clase y de descubrir errores canee.e. -
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tuales, sin esperar a que el alumno .fracase en el examen parcial 

o final. 

2,3.4 Perfil de conocimiento 

Según .el diccionarto de la Real Academia Espailola la palabra - -

perfil proviene del lat1n Per •por Filum a linea 

Entre otras acepciones se tiene la de postura en que no se deja 

ver sino une sol• de les dos mf tades laterales del cuerpo o 

ffgura que presenta un cuerpo cortado real o Imaginariamente por 

un plano. El concepto de perfil se usa en caligrafía, geometría, 

pintura, economfa, qufmica, meteorologfa, etcétera. 12 

En las diferentes disciplinas en que se emplea el término se le 

define estableciendo las características más sobresal lentes del 
objeto en cuestión en un momento dado. Pueden ser de conjunto o 

particulares, casi siempre son características· variables que -

se modifican con el tiempo, ·de manera que el perfil varía en ma

yor o menor medida con ei paso del tiempo. 

En cuanto al concepto de i:onoclmiento ra Real Academia Española 

de la Lengua expresa que el conocimiento es la acción o efecto 

de conocer en un sentido, y entendimiento, Inteligencia, razón 
natural en el otro, pero que tienen mucho que ver con la activi

dad de la· mente. La otra parte senala que conocer proviene de 

conoscer, expresión que puede tomar diversos significados. El -
acto de conocer se entiende como averiguar por el ejercicio de 

las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y rel!_ -

clones de las cosas. De aquT que también se acepte conocer al -
hecho de entender sobre un asunto, saber acerca de él o percibi.!:_ 

lo como diferente o distinto de otros. 

Usualmente al hablar de conocimiento se suele hacer referencia -

12 Cfr. Anexo 1: O i ferentes acepe iones de 1 término perfl 1. 
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al hecho de reconocer un concepto, una fdrmula, una ecuacl6n, e_! 

cétera. O bien, al hecho de poder manejar, aplicar o utilizar -

el concepto, 

Asf planteados los significados·, se ha derl.vado hacia el mal em

pleo de la palabra en plural. Se habla de cenoclmtentos para 

referirse a los elementos o conceptos retenidos de la lnforlll.!. 
ción que una persona ha reci6ido del medio que lo rodea y que e~ 

tá capacitada para reproduc.tr o emplear adecuadamente. Pero en 

verdad se tiene conocimiento de cada uno de los conceptos. No -
se tienen conocimientos·, como si fueran objetos o cosas, ya que 

en el conocimiento se trata de una relación entre el que Intenta 
conocer ·y el objeto por conocer. De ·aquT que preferimos emplear 

siempre el término en singular. 

El Perfil de conocimiento de una persona se referirá entonces -

al conjunto de conceptos que puede reconocer o aplicar en un mo
mento dado sin alterar las significaciones o las normas que los 

rigen para una disciplina dada. 

Para obtener el Perfil de conocimiento de un grupo de personas 

se puede recurrir, como se ha estado haciendo en la Facultad de 
Qufmica, a la aplicaci6n de cuestionarlos de diversos tipos, se

gún los niveles de profundidad que se pretenda pesquisar. Es d~ 

cir, las preguntas pueden ir dirigidas a ver si el alumno recon~ 

ce un concepto, si lo puede aplicar directamente, si puede rela

cionarlo con otros para· o~tener nueva informacl6n, etcétera. En 

otras palabras, se puede preguntar para ver qué tiene el alumn.o 

registrado en su memoria, hasta qué actividades intelectuales -

puede desarrollar con base a lo que ha registrado, y aún ver ha~ 
ta dónde es capaz de correlacionar, elaborando nuevas sintesis, 

o bien evaluar lo que él ha aprendido. 

En esta tesis trataremos de ver en qué proporción se provocan -

las diferentes actividades mnémicas de los alumnos a partir de -

los Instrumentos de diagnóstico utilizados. De al IT que los - -

cuest;onarios serán analizados de acuerdo a criterios como los -
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de Jean Piaget,* Con ello pretendemos hacer un análisis compara

_tivo de los perfiles de conocimiento obtenidos d_e J9.74 a 1986. 

De alguna forma se &·uscarfa objetivar las opiniones de algunos -

maestros en el sentido de que los alumnos llegan a la Facultad -

de Qu1mica con una preparacidn cada vez más deficiente. 

2.~ Factores que Influyen en el aprendizaje 

HabTamos expresado que para tener buenos resultados en el aprendizaje 

es realmente importante la adaptación del individuo al medio escolar. 

Por su Importancia destacamos ahora la adaptación al proceso de ens~ -

i'lanza-aprendtzaje. 

En una clase tenemos alumnos con una alta velocidad de aprendizaje,** 

asf como otros con baja velocidad de aprendizaje. Un profesor que t~ 

ma una velocidad media la mayor parte del tiempo, provoca que queden 

fuera de ritmo tanto los de alta como los de baja velocidad. Con ello 

se provoca una desmotivación: unos porque encuentran que se ven muy -

pocos conceptos y otros porque no alcanzan a asimilar esos mismos co_!! 

ceptos. 

En la siguiente figura se representa el ritmo de una clase. 

A 
V p 
E R 
L E 
O O N 
C E O 
1 1 
o z 
A A 
o J 

E 

ALTA 

BAJA 

TIEMPO 

* Los criterios de J. Piaget se expresan en su taxonomfa referente al 
nivel de profundidad con que se retienen le.:. conceptos en la memoria. 

** Velocidad de aprendizaje o rapidez de aprendizaje: tiempo requerido 
para que ocurra todo el proceso de aprendizaje, el que culmina con -
la asimilación del concepto. 
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El profesor constantemente tiene que subir y bajar para llegar a to

dos los estudiantes de su clase y esto es regulado por la necesidad -

de verlff·cación de los alumnos medi_ante sus preguntas •. Entonces la -

adaptación de los muchacfios de alta velocidad para ser menos rápidos 

y la adaptación de los de baja para ser más rápidos determina en nue.! 
tro sistema educativo.la calidad del dlscTpulo. verificado por la ca

lificación en el curso. En otras palabras, los muchachos que reprue
ban alguna materia no quiere decir que sean unos flojos o.Incapaces, 

sino simplemente inadaptados, que pueden pertenecer a 1a alta veloci

dad por su Imposibilidad de bajar como es el caso de Albert Einstein 

o pertenecerª· la baja y r:io poder subir lo suficiente. Como ya antes 
se mencionó, no es lo mismo capacidad real que potencial. 

Otro de los factores que perjudican el proceso de aprendizaje es la -
desnutrición, la cual se presenta no sólo cuando falta peso, sino ta.!!! 

bién en la deficiencia de Irrigación de sustancias como ARN en el - -

cuerpo y corteza cerebral. Al no ser suficiente para la transmisióñ 
de la excitación en los campos reverberantes en el a~arato slnáptico 

de las neuronas hace más diffcll la tarea de reproducir o manifestar 

lo aprendido. Por otro lado ya habfamos dicho que los Iones potasio 
refuerzan las Imágenes gráficas con lo cual se facilita. enormemente -
el aprendizaje. 

También es Importante la salud ffslca y mental, lo que está en al~ -

nos casos relacionado con la desnutrición. Es de suponer que el re_!! 
dlmlento es insuficiente cuando no hay buena salud, es decir, cuando 

no hay un equilibrio adecuado de las funciones al Interior del org~ -
nlsmo, o con et medio ffsico y sociocultural. Toda alteración provo

ca gasto de energía por parte del cuerpo para evitar que se vuelva -
más grave la causa del dacalmiento, lo que conlleva un debll ltamlento 

cerebral, de tal modo que lo aprendido no será óptimo sino deficiente. 

Lo anterior también repercute en la estabilidad emocional, lo que al

tera considerablemente los reflejos de orientación. De tal suerte -
que la persona no será capaz de discriminar las se~ales de interfere!!, 

cia en el aprendizaje porque son más fuertes que el estimulo de la -

clase. Este problema no lo presentan necesariamente aquel los alumnos 
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con problemas de salud fTsica, pero si se incrementa la improbabill -

dad de un buen aprendizaje en aquellos que lo tienen. También ante -

riormente se dijo que si la persona estuviera libre de conflictos~ 

cfonales la capacidad potencial y la utilizable serian prácticamente 

Iguales. 

En el Capitulo 1 se indicó que uno de los principales problemas de -

los alumnos es precisamente el manejo del lenguaje. En una clase en 

la que un profesor que tiene una preparación de alto nivel y no puede 

adaptar su lenguaje al nivel de su clase provocará que el estudiante 

no capte el significado de alguna palabra, frase u oración por no te

ner este registro en su memoria, en ese momento se cortará la hi J.!_ -

ción de la plática ya que no P.regunta por inhibición o vergüenza y -

traerá como consecuencia que los reflejos de orientación se hagan más 

fuertes hacia la duda que a la contirÍ_uación de la exposición y por lo 

tanto el estudiante perderá el mensaj~, es decir, se presenta e·J fen-ª. 

meno denominado oscilaciones ·de la atención. Pero si el alumno tiene 

una idea equivocada de lo que el profesor dijo, en ese instante se h~ 

ce más fuerte y cae en la fijación del error. 

• -.L: 
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CAPITULO 111 

AHALISIS DEL PERFIL DE CONOCIHIENTO: 12 AROS DE SEGUIMIENTO EN LA FACULTAD 
DE QUIHICA. 

Cuando examinamos el material acumulado durante 12 a~os de seguimiento del 

perfil académico, nos dimos cuenta que no sólo deb1amos verlo como un con

junto de datos estadTstlcos, sino que de~1a buscarse la mane.ra de que esa 

información quedara Inserta en una realidad muy variada: cual es la vida -

del alumno.al Interior de nuestra Institución, la Facultad de QuTmlca. 

Es por eso que buscamos Información acerca de los aspectos socloecon6mlcos, 

de salud y académicos de nuestra población. Y al adentrarnos en el monta

je de un marco referencial y co~ceptual para el análisis de los perfiles -· 

de conocimiento hubimos de Interiorizarnos acerca de la ad~ptaclón del - -
alumno de nuevo Ingreso a la nueva vida escolar que Inicia, y que corre.!. -

ponde ~¡ Instante en que se toma el perfil. 

Como el alumno es un ser total que tiene. experiencias previas, y el perfl 1 

de conocimiento es un Intento por recabar cuánto asimiló y cuánto es capaz 
de recordar en ese Instante de lo aprendido a lo largo de sus estudios en 

relación a lo que se le pedirá como requisitos, nos encontramos ante la -

necesidad de incursionar en lo referente a la memoria. Vimos c&no se rel!! 

clona ésta con la.personalidad, el aprendizaje, la grabación de las hu.!. --

1 las y las condiciones para consolidar y retener lo aprendido. 

Asimismo hemos tenido que Incursionar por el campo del cómo se reproducen 

las experiencias asimiladas. 

Todo lo anterior nos fue haciendo surgir una serle de reflexiones y de pr~ 

guntas, todas las cuales una vez fijadas nos han dado base para el plantea

miento de los objetivos de la Investigación y de las hipótesis. 

En este capTtulo, junto con asentar los contenidos referentes al último -
acápice haremos la descripción slnt~tica del material recopilado, plantea

remos una metodología de análisis del mismo, tanto en los aspectos refere_!! 
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'tes a los contenidos de los exámenes de diagnóstico como a los perfiles ob 

tenidos con cada examen aplicado, 

).J Interrogantes del e·studto 

Son dos ·las grandes Interrogantes que guiaron el presente estudio. 

Por un lado Investigar ·Lqué se ha hecho en ·la Facultad de Quf•lca en 

cuanto a perfil de conocfmlento de .1974 a 19867 y consecuentemente t!!. 

ner una visión retrospectiva sobre Lcuál ha ·sido el nivel de lnforma

cl6n real con que han Ingresado los alumnos a la F.Q. 'durante este p~ 

rfodo? 

En cuanto a la prl~era Interrogante se plantearon las siguientes pre
guntas especTficas: 

LSon comparables los resultados de los cinco exámenes apli

cados durante estos 12 aHos? 

LCómo se pueden ánallzar los diferentes perfiles de conoci

miento? 

LQué se de~ecta especfficamente en Ja aplicación de cada -

uno de los cinco exámenes de diagnóstico? 

LEn qué medida los exámenes aplicados han sido adecuados -

para hacer el diagnóstico de los alumnos de nuevo Ingreso? 

LQué otros.elementos se pueden tomar en cuenta para detec

ta~ a los alumnos con mayores·probabllidades de éxito? 

LLos éxámenes aplicados permiten establecer si existen dif~ 

rencias en el nivel de conocimiento con que ingresan los -

alumnos según su escuela de procedencia? 

).2 Objetivos de la Investigación 

En respuesta a las interrogantes anteriores se plantearon Jos siguieE_ 

tes objetivos del estudio: 

l. Describir los diversos exámenes de diagnóstico que se han 

aplicado en la F.Q. de 1974 a 1986 y los resultados que -
han arrojado. Se dejará constancia de los criterios emple~ 

dos, las condiciones en que se elaboran y aplican y los r~ 

sultados y conclusiones alcanzadas. 
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2. Proponer un método que permita analizar el perfil de conoc_!_ 

miento de alumnos de primer ingreso a la Facultad en el mi~ 

mo perfodo. 

3. Analizar y contrastar cada uno de los exámenes con el obje

to de categorizarlos de acuerdo al método propuesto. 

4. Definir qué se 'detecta especfflcamente en la apl lcaclón de 

cada examen de diagnó~tico, estableciendo las limitaciones 

de los Instrumentos ap 11 ca dos. 

5. Analizar en qué medida los exámenes de conocimiento aplica

dos a los alumnos de nuevo Ingreso han sido Instrumentos 

adecuados para diagnosticarlos. 

3.3 Hipótesis 

Las hipótesis que planteamos son: 

H¡ Los resultados o&tenldos durante los 12 anos de aplicación 

de diferentes exámenes de. diagnóstico son 'comparables sóla

mente si abarcan áreas de conocimiento comunes y condlcl.!!_ -

nes de aplicación similares. 

H~ SI tomamos en consideración el 35% de aciertos que se obtl~ 

nen una vez que ha actuado la curva del olvido, se puede d~ 

clr que el alumno prómedlo tiene el nivel de Información S.!:!. 

flciente para cursar una carrera en el área de la qufmlca. 

H 3 Tomando en cuenta el tiempo en que se da la curva del olvi

do, el rendimiento de los alum~os en el examen diagnóstico 

debe ser mayor para aquéllos qué presentan examen de adm.!. -

si ón. que para aquél los que no lo presentan. 

H~ Los diferentes exámenes apl)cados miden fundamentalmente la 

cantidad de conceptos retenidos por el alumno y no su capa

cidad de abstracción. 

H 5 Se espera que los exámenes que co~tienen mayor porcentaje -

de preguntas de Memoria de Imágenes de Representación sean 

los de menor porcentaje de aciertos en la primera apile~ -

ción, siempre y cuando el alumno no haya recibido retroali

mentación alguna.• 

* Debido a que para contestar una pregunta de Memoria de Imágenes de 
Representación es necesario correlacionar toda la información co -
rrespondiente a esa área, es evidente que el alumno tiene que t0ner 
los registros completos de todos los conceptos que requiere para -
responder satisfactoriamente, midiendo de esta manera la capacidad 
de a~stracción y no la cantidad de información retenida. 
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3.4 Descripción de los Perfiles de Conocimiento elaborados en la Fa

cultad de Química (1974-J!l.86) 

En la Facultad de Química se han apl lcado exámenes de diagnóstico In

interrumpidamente desde 1974.hasta 1986. En estos l2 años se han ut..!_ 

lizado cinco exámenes que difieren en cuanto a las áreas de cónocimie.!!_ 

to evaluadas, número de reactivos, conceptos evaluados y niveles de -

exigencia solicitados para cada concepto. Estas diferencias respo.!!_ -

den a circunstancias diversas: al tipo de análisis evaluativo de los 

.resultados obtenidos, cambios en la autoridad responsable encargada -

de su ejecución, la formacrón de una comisión interlnstitucional, et

cétera. 

En 1974 se plantea por primera ocasión la necesidad de elaborar perfJ.. 

les, conscientes de la heterogeneidad que en ~uanto a con9cimiento -

presentan los alumnos de nuevo ingreso y ante la incógnita del resul

tado de un nuevo modelo educativo que se podía plantear por Ja llega

da de Jos alumnos de C.C.H.; por lo que se propusieron generar un si~ 

tema que permita conocer el nivel de información (conocimientos) que 

tiene el estudiantado al ingresar a la facultad. 13 

El Cuadro 3-l nos sint.etiza las di ferenclas más significativas en los 

Instrumentos de evaluación aplicados. 

Los resultados obtenidos a lo largo de estos 12 años nos lo mu~stra -

la Gráfica 3-2, donde independientemente del examen aplicado en ni!!_ -

gún año se obtiene la calificación promedio de 50% de aciertos. En -

Ja misma gráfica, es de llamar la atención que, la generación 1978 ti.!:_ 

ne la cal lficación promedio más baja, 28% de aciertos. 

Independientemente del contenido del examen diagnóstico, se han pr.!:_ -

sentado diversas formas de aplicación, lo que veremos más adelante, -

13 Tomado del reporte del examen practicado a los estudiantes que in
gresaron a la F.Q. el Jer. Semestre de 1974. Cabe decir que los -
resultados de este primer examen fueron presentados por· la Mtra. -
Perla Ortiz Monasterio, Jefe del Depto. de Integración Universita
ria de la Facultad al Rector, siendo uno de los trabajos pioneros 
en cuanto a perfil de conocimiento de alumnos de primer ingreso en 
la U.N.'l\.M. 



CUADRO 3 - 1 INSTRUMENTOS DE EVALUACION APLICADOS 

AflO LE=Ivo No. de Muestra EXAMEN No. de reactivos Are as de Conocimiento Evaluadas 

1974 620 1er. 173 MATEMATICJ\S FISICA 

QUIMICA CULTURA GENERAL 

t97S 993 2o. 119 

1976 479 2o. 119 MATEMATICAS FISICA 

QUIMICA CULTURA GENERAL 
1977 442 2o. 119 

1978 616 3er. 63 
MATEMATICJ\S 

~979 684 3cr. 63 
QUI MICA 

1980 S09 Jer. 63 

~')81 023 4o. 99 
MATEMATICAS FISICA 

·1902 290 4o. 99 QUIMICA BIOLOGIA 

1983 979 So. S3 
MATEMATICAS INGLES 

1904 744 So. 53 

1985 658 So. 53 

716 
QUIMICA 

1986 ~- "" 
Fuente: Secretarfa Auxl 1 iar, Facultad de Química, UNAM. 



GRAFICA 3 - 2 
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ha lnfluTdo en la obtención de resultados y en la elaboración de con

clusiones. 

En la mayorta de los casos el examen fue aplicado Inmediatamente des

pués que se tomó contacto con el alumno, ya sea al Inicio de clases o 

del curso propedéutico. Tal es el caso de las generaciones 1975, 78 
y 79. En las generaciones 1974 y 1976 el examen se tomó Iniciadas"'

las clases (;ilrededor de la segunda semanal, En la g.eneración de - -

1982 se dló m:ls tiempo para la resolución del examen, resolviéndose -

en dos etapas con cuestionarlos independientes. 

En cuanto a los análisis de resultados que se reportaron de la apile!!_ 

ción de los ctnco exámenes diagnóstico tenemos: 

Jer. Examen Diagnóstico 

(Análisis de resultados en 1974) 

Se presentaron los resultados por sistema de procedencia! 

J. preparatorias oficiales 

2. preparatorias foráneas 

J. Colegio de Ciencias y Humanidades 

4. preparatorias populares 

5. preparatorias particulares 

6. preparatorias extranjeras 

También se presentó un companatlvo por área de conocimiento. 

Análisis comparativo por edad y sexo en cada sistema. 

Relación de sistema/sexo/promedio. 

Se concluyó que: 

- "No existe relación entre el nivel de conocimiento que mues

tra el examen diagnóstico y el promedio en el bachillerato 

que los alumnos dicen haber obtenido. 

Bajo nivel con que ingresan a la Facultad de Qulmica. 

Inadecuación de planes de preparatoria y planes de estudio 



de lo. y 2o, semestres, por lo que se propone reforzar cie.r 

tas áreas de conocimiento •. 

Deflctencia en mecanismos de evaluación en todos los siste

mas, de tal manera que se deben buscar mejores criterios de 

evaluactón para .el imlnar Irregularidades. 

2o. Examen Diagnóstico 

(Análisis de resaltados de 1975-77) 

Se elaboraron los siguientes tipos de análisis: 

Anál lsls socio-económico y de actitud. 

Análisis sobre motivación y elección de carreras por -

sexo y carrera elegida. 

Caracterfsticas del perfil según la institución de p~ 
cedencla. 

Grado de dificultad de cada pregunta obtenido por los 

aciertos. 

Curvas de distribución por cada institución de proc_: -

dencla. 

Estrato social y zona en que se habita por sexo. 

Comparación .. ntre primera y segunda ap 1 i cae Ión (77) . 

Se concluyó que: 

~ Los alumnos no tienen suficiente información previa ~ 

bre la carrera que han elegido, 

las carreras con mayor prestigio son Qufmico Farmaco -

Biólogo e Ingeniería Quimlca. 

Se carece de la información suficiente sobre la situa

ción del trabajo al fin de la carrera. 

Es elevado el índice de alumnos que pretende ejercer -

en provincia. 

Es bajo el nivel de conocimiento con que ingresan Jos 

alumnos a la Facultad. 
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so 

Hay diferencia entre la media del promedio que dicen -

los alumnos haber obtenido en el bachillerato y su ca-

1 lficaclon en el examen diagnostico. 

Existe una gran diferencia en las formas de Impartir -

las asignaturas en los distintos sistemas escolares •. 

La mayor de_flclencla de los alumnos es en matemáticas, 

años 75 Y· 76. 

Al tgual que en 74, el comparativo por.sexo 'de alumnos 

que ingresan a la Facultad es de 2 hombres por 1 muje~ 

y de J a J en alumnos provenientes de preparatorias -
partic'ulares. 

3.5% de mujeres aprobaron y ll,6% de hombres (75).. 

El nOmero de mujeres que estudia en la Facultad de Qul 
mica procede de la clase media y alta, mientras que -

los liombres son heterogéneos. 

Preparatorias foráneas no aprobaron ningún terna y pre
paratorias pal'tlculares no aprobaron cálculo_. 

La aprobaclon en.76 subió de JS% a 27.1% 

El fndice de omisiones se lncrement6 en conocimientos 

generales. 

Después del propedéutico 22% aprobaron (]7)_. 

Qufmica es e 1 área más deficiente para e 1 año 1977. 

Los resultados globales de la segunda apllcaclon prac

ticada en 19]7, alcanza el mismo promedio obtenido en 

1976. 

3er. Examen Dlagndstlco 

(Análisis de resultados en el perfodo 1978-801 

Se anal Izaron las siguientes variables: 

Motlvaci6n y elecci6n de carrera. 

Media y desviaci6n standard de aciertos. 

"'.·.,:,; 
',;; 
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% de aciertos por área y general. 

Relación de aciertos, errores y omisiones. 

Aprobados con 50% o más. 

Comparación entre primera y segunda aplicación y grá
ftcos. 

Sexo. 

Escuela de procedencia (19-80) .. 

Las conclusiones para el periodo l9J8-80 fueron: 

Hubo Incremento de 32% de aciertos después del curso -
propedéutico (78} .• 

En la primera aplicación en. 1978 se obtuvo 5% de apro~ 

bac.ión y en la segunda 46.2% en Qufmlca. 

El Incremento de aciertos en la segunda aplicación es 

casi proporcional al decremento de omisiones y no al -

de errores. 

Se propone elaborar un cuest.ionario paralelo a la s~ -

gunda aplicación. 

Se ve la necesidad de llevar un control de quiénes re

suelven la la. aplicación, la Za. y ambas. 

Control de asistencia al curso. 

Se usó por primera vez el programa de cómputo de la F!!_ 

cultad de "edlclna. 

Estos tres exámenes fueron elaborados durante el período de la Htra. 

Perla Ortiz Monasterio con la colaboración de los diversos DepartameE_ 

tos de la Facultad. Los resultados arriba descritos fueron public!!, -
dos y distribuídos en boletines a~o con año por el entonces Departa

mento de Integración Universitaria, excepto el año de 1974 en que los 

resultados fueron presentados en documento oficial a Rectoría como -

uno de los trabajos pioneros en su tipo. 
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lto. Examen Dlagn6stlco 

(Análisis de resultados de los a~os 81 y 82l 

En agosto de 198U la Facultad de QuTmlca, el Colegio de Ciencias 

y H~manldades, la Facultad de EstudJ·os Superiores Cuautltlán y -

la Escuela Nacional·de Estudios Profesionales de Zaragoza, acor

daron elaborar y aplicar un nuevo examen dlagn6stlco a los alum~ 
nos de primer ingreso a las licenciaturas de QuTmica, con base a 

los exámenes anteriores. A este grupo se le denominó Comisión -
lnterlnstltucional, y quedó integrado por profesores de cada una 

de las Instituciones antes mencionadas, elegidos principalmente 

entre quienes daban clases de materias de primer semestre de Fa

cultad y del delo de ense~anza media superior. El análisis y -

la interpretaciéln de resultados quedó a cargo de .la comisión fo.i:: 
mada. Asimismo el grupo encargado de realizar el Primer Encuen

tro de Profesores de Nivel Medio Superior y Superior en el área 

de la QuTmlca, a fin de generar una discusión interinstltucional 

que coadyuve al mejoramiento académico. En ese mismo encuentro 

se examlnarian los resultados obtenidos. 

Se elaboraron. los siguientes tipos de análisis: 

.- An&llsis comparativo del promedio de respu.estas corres_ 

tas para 1975-1983, 

Cal lficaciones por área de conocimiento. 

Análisis por escuela de procedencia. 

- Análisis por tema en contenido del examen (marco der..!:_ 

ferencial. 

Análisis por tema en cuanto a calificación. 

Análisis de% de aciertos por tema, por reactivo y por 

área de conocimiento. 

En las conclusiones del periodo 81-82 se obtuvo: 

- lle los resultados estadisticos obtenidos en los 3 a~os 

de aplicación de los exámenes de diagnóstico, se puede 
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desprender que. los conocimientos que poseen los bachi-
1 leres recién egresados, no cumplen con los requerJ. -

mientas que las escuelas de Qu1mlca a nivel superior -
de la UNAl1 consideran indispensables. 

Basado en el análisis de resultados, se puede indicar 

que existe una discontinuidad educativa entre el nivel 
medio superior y el superior. 

La discontinuidad de formación académica en los alu,!!! -

nos, es un problema general, el 'cual es Independiente 

de la institución de donde procede el bachiller. 

Dada la trascendencia de estos resultados, es convenie!! 

te iniciar mecanismos de intercambio de información. -

que permitan a ambos niveles, además de conocer su pr_!? 

&lemática, encontrar v1as que permitan el planteamien

to de soluciones conjuntas. 

Por todo lo mencionado anteriormente, esta comisión i!! 

terinstitucional, recomienda a las autoridades comp2 -

tentes, den su apoyo, para que pueda realizarse, el s2 

gundo encuentro de profesores de nivel medio superior 

y superior relacionados con la formación del educando 
en el área de la qufmica. 

5o. Examen Diagnóstico 
(AnÍillsls de resultados de los altos 83-86) 

En este periodo fue ratificada la comisión interlnstltucio

nal por cada uno de los directores de las instituciones in

volucradas. Del mismo modo que en el ler. Encuentro, los -
análisis e interpretación de resultados fueron dados a con.2 

cer en el 2o. Encuentro de Profesores en 1986. Esta vez -

participó una delegación de la Escuela Nacional Preparat2 -

ria, además de las instituciones que vimos en el Jer. E!! 

cuentro. 
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Se elaboraron los siguientes tipos de análisis: 

Análisis comparativo del promedl? de respuestas corre.5:_ 

tas para 1283-1286* 

Cómparatlvo de respuestas correctas por temas entre -

las 3 Instituciones 

Distrlbuclon de cal lflcaclones para las 3 fostltucl.2. -

nes (ai'io 85} 

Análisis de conceptos básicos de Química comunes a las 

3 Instituciones (ai'io. 851 

Marco de referencia de qufmica y matemáticas. 

Las conclusiones que se plantearon en el documento fiase del 

2o Encuentro fueron: 

Después de haber aplicado el mismo Instrumento evalua

tivo por cuatro ai'ios consecutfvos (J9S3-J286J no. se o~ 
servaron variaciones significativas respecto a los re
sultados arrojados por otros Instrumentos de dlagnóstJ. 

co. 

al Los alumnos' egresados del bachillerato no cumplen 

con los requerimientos que las escuelas de quTml

ca de nivel superior de la UNAM consideran Indis

pensables. 

b} Los datos analizados nos permiten hablar de una -

discontinuidad en el sistema educativo entren.!_ -

vel medio superior y superior. 

* Es de notarse que el ai'io 1283 fue reportado dos veces, la prl 
mera, junto con los resultados de 1981-1982 que son -producto
del 4o. examen diagnóstico; la segunda, con los resultados 
del So. examen diagnóstico 19.83-19.86 como corresponde. 

., .'; 
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el Esta discontinuidad educativa se presenta de man~ 

ra general, no importando el bachillerato de pro

cedencl a. 

dl La elaboración del examen diagnóstico tomando co

mo 6ase los programas del nivel medio superior d!,. 

ba como espectatlva la obtención de resultados S!_ 

tlsfactorios en cuanto al aprovechamiento de ·los 

alumnos, Jo que aparentemente no ocurre. 

Al no existir una variación apreciable en.el perfil de 

conocimiento de J9~3-1386 respecto a los años anterio

res, surge la necesidad de validar este quinto lnstru

m~nto evaluativo y determinar asf: su grado de confia-

611 ldad, las áreas de la problemática. de perfiles que 

·quedan resueltos con la .aplicación.de este Instrumento, 

las áreas que no quedan·suflelentemente exploradas y~ 

los meean.lsmos e Instrumentos que complementen la V!_ -

liosa información arrojada por este examen diagnóstico, 

en vistas a definir el perfi 1 integral del alumno que 

Ingresa a escuelas y facultades en el área de la quím.!_ 

ea. 

Retomando las propuestas finales de nuestro primer En

cuentro. se hace necesario determinar con mayor preci

sión el análisis comparativo de doce años de elabor~ -

ción de perfiles de conocimiento. 

El análisis histórico psicopedagóglco, que logre presentar

se sobre los puntos de mayor Interés para la comisión, ser

vlrañ de punto de partida para las ·acciones que conjuntame!!_ 

te emprendan el nivel superior y medio superior para al.!_ -

vlar la discontinuidad existente en cuanto a planes y pr~ -

gramas, criterios de evaluación, m~todos de enseñanza de -

los conceptos mfnlmos definidos, y otros que pudieran SU!_ -

gir durante el Segundo Encuentro.* 

• Mi participación dentro de los trabajos preparatorios a este 
2o. Encuentro, fue la motivación principal que me llevó a la 
elaboración de la presente investigación; Ja cual. pretende -
cubrir el vacío de análisis que se apunta en el último punto 
de las concluslones del mismo Encuentro. 
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3.5 Hetodologfa de anal lsls de los perfl_les de conocimiento elabora

dos en la Facultad de Qufmlca de 1974 a Ji86. 

Una vez descritos los diversos exámenes de diagnóstico utilizados, -

las variaciones en su forma de aplicación, los resultados obtenidos y 

los análisis que han sido. reportados, pasamos a proponer una metodol,S!_ 

gía que nos permita C<?"'Parar los diversos perfiles, resultantes de -

los cinco Instrumentos aplicados. 

Si tomamos en cuenta las áreas de conocimiento evaluadas (Cuadro 3-1) 

vemos que qufmlca y mateaiátlcas son las únicas áreas comunes para los 

12 años, por lo que es necesario· considerar sólamente los resultados 

obtenidos en esas áreas para todos loa años a fin de poder hacer com

paraciones más válidas. En la Gráfica 3-3, se muestran los result!!., -

dos de esas dos áreas que, comparándolos con los resultados globales 

de la Gráfica 3-2, observamos una baja en el nivel de aprovechamiento 

en aquellos años en que el examen diagnóstico contenra otras'áreas de 

conocimiento como física, biologfa y cultura general (19.75, 77. y 81 -

principalmente). 

Otro aspecto para el análisis fue sobre las diferentes formas de apl.!. 

caclón del Instrumento evaluativo que nos llevaron a distinguir dos -

grupos. El grupo A contiene las generaciones en que se aplicó el ex!!_ 

men inmediatamente después que se tomó contacto con el alumno: 1975, 

77, 79, 80, 8_1, 83, 84, 85 y 86. El grupo B Incluye el resto de las 

generaciones donde el examen fue aplicado por segunda ocasión: de~ -

pues del examen propedéutico (1977, 78 y 79); después de Iniciadas -

las clases (1974, 76) o bien, se dló mas tiempo para su resolución, 

como ocurrió en 1982. 

la Gráfica 3-4 nos presenta estos 2 grupos, en donde los resultados -

son mas parecidos en cada generación (32 a 39%). Esto se observa por 

la línea recta que se obtiene en cada uno. Sin embargo es de llamar 

la atención que en el grupo B se da un Incremento relativo del 33% S,S!_ 

bre la calificación Inicial obtenida en la Gráfica 3-2. De igual ma

nera la. qeneración 1978 que resultaba ser la más baja con 28% de acle.e 

tos (Grifica 3-2), es en realidad Ja gcneraci6n en la que se obtuvo~ 

en una segunda apJ fcación ur.a calificación promedio más elevada que Ja 

registrada durante los 12 años: ~6.5%. Esto nos dice que el grupo t.!!_ -

· .. 



GRAFICA 3 • 3 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

30 

20 

10 

GRAFICO DE 12 AAOS> CONTENIENDO. SOLO LOS RESULTADOS 

EN LAS AREAS DE ~UIHICA~Y HATEHATICAS 

74 75 76 77 78 79 ªº 81 82 83 84 85 86 

Fuente: Secretaria Auxiliar, Facultad de Qufmica, UNAM 

ARO: 
74 

. 75 
76 
77 
78 
79 
So 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

44.8 

35.7 
43.6 
39.0 
28.0 
34.6 
32.6 
36.4 
42.0 
33.8 
34.5 
34.7 
35._07 



GRAFICA 3 - 4 
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nfa una capacidad potencial bastante alta. Es decir, presentaba un -

buen registro de Información en su. memoria profunda. Este fue retro.!_ 

llmentado volviendo asr al estado de conciencia. 

LCómo expllcamos esta situación? 

Estos datos que parecen ~ntr.adlctorlos tienen su explicación primor
dialmente en ·las diferentes formas de apl lcaclón del examen d·lagnóstJ. 

co. Es decir, el dejar un lapso corto entre el primer contacto con -

la Facultad y la. aplicación del examen nos eleva las calificaciones· -

promedio de un 33% en términos relativos a un 10% en términos absolu

tos. Esto se de5e a que el alumno de nuevo ingreso logra recordar en 

este tiempo conceptos olvidados, ya sea en el curso propedéutico o en 
las ·primeras clases del semestre. Según estudios "real Izados por la -

Htra. Perla Ortlz Monasterio,. en ·1g_77, 78 y 79., los errore's e!1 que l.!!,. 

currleron los alu111Ros en su primer examen diagnóstico no logran el lmJ. 

narse en la resolución del segundo examen.• o sea, el número de re~ -
puesta·s correctas en que se vló Incrementado el segundo examen, C2_ -

rresponde al número de respuestas en que disminuyeron las omisiones, 

lo que puede de~erse a la retroalimentación en esos conceptos, reclbJ. 

da durante las primeras clases. Este hecho halla su explicación ad.!!_ -

más en· Ja fijación de errores, que como vimos en el Capftulo 11, r~ -

sülta más dlffcll rectificar un concepto erróneo que aprender un con

cepto completamente nuevo. De aquf que. son muy pocas las preguntas 

mal contestadas que son rectificadas en el 2o. examen. Por ello re~ 
bra Importancia la necesl.dad de verificación por parte del estudiante 

durante las clases, que además de regular el ritmo de aprendizaje evJ. 
ta la fijación del error. Es por tal razón que debe Insistirse en la 

necesidad de que el maestro aclare ciertos conceptos y no los de por 

sabidos, es decir, ~e5e hacer un repaso de los conceptos en que fund.!_ 

mentará la ensenanza de nuevos contenidos. Al mismo tiempo, el maes
tro de5e llevar un ritmo más lento al principio del semestre para dar 
la oportunidad de nivelación a los alumnos que presentan algunas lag.!!. 

nas conceptuales. 
Hacia lo mismo apuntaba~ los cursos propedéuticos que se han menclon!!_ 

do anteriormente. Estos, además de permitir una retroalimentación y 

una reafirmación de Tos conceptoS básicos mínimos, dan Ja oportunidad 

* Los cursos propedéuticos, dados en tan corto tiempo, sólo contrib~ 
yeron al reforzamiento de lo ya aprendido. No nubo tiempo para c~ 
rreglr lo que estaba mal adquirido. 
La asistencia a clases favoreció fundamentalmente al proceso de 
adaptación. 
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de amblentacl·ón y de relajamiento de las tensiones que son naturales 

al incorporarse los alunYlos a un nuevo medfo. En otros términos, es

tos cursos dan las bases para una adecuada adaptación con todo lo que 

.·ella Implica desde el punto de vista emocional e Intelectual. 

En resumen, llegamos a la conclusión de que el alumno requiere de un 

cierto perfodo de recordación de los conceptos que tiene medianamente 

consolidados y que cuando se le da este perfodo, ya sea por el regre

sar a clases, por un curso propedéutico o por un esfuerzo personal m~ 

yor en la resolución del examen, obtenemos el perfil mas cercano a la 

realidad de los alumnos de nuevo Ingreso a la Facultad de Qufmlca. De 

lo contrario, el perfil nos deja al margen una potencialidad no mani

fiesta que no podemos apreciar con el examen aplicado. 

Ahora bien, pasemos a analizar los resultados obtenidos por escuela -

de procedencia. En la Gráfica 3-5 se ve la trayectoria de los grupos 

de bachillerato que reci~e la Facultad de Qufmlca. SI se observa la 

gráfica, vemos que el primer lÜgar lo ocupan las escuelas partlcui~ -

res. Esto ocurre a lo largo de toda la ruta. En segundo lugar están 

las preparatorias oficiales. Est.o es algo Inconstante, dado qu17 en -

los ai'los 75, 84 y 85 es provtncla y en 80. y 81 es C.C.H. En todo ca

so, en 1982 las preparatorias oficiales son las que disminuyen más la 

diferencia con respecto a preparatorias particulares. Además es lnt.!:_ 

resante apreciar el Inicio de la Incorporación de. alumnos del Colegio 

de Bachillere~ a la Facultad. Esto ocurre en 1979, siendo su rendi -

miento el más bajo hasta los dos últimos ai'los (85-86), en que aumenta 

un poco •.. P.robablemente porque se hace más efectiva la selección con 

el examen de admisión a la UN.AH, el cual ahora· es más riguroso en su 

selecclón. 16 Esto último no se aprecia en los primeros años porque -

no exlstfa tanta demanda de las carreras en el área de la qufmica. 

La Facultad de QuTmlca incluso reclbTa alumnos rechazados de otras f~ 

cultades que estaban sobresaturadas. ¿~·los últimos años se ha lncr.!:_ 

16 Generalmente cuando se inicia un nuevo~.!su.bsistema educativo, este 
a veces rec i 6e a los a 1 umnos que no t uv i é·i-On cabida o que fueron 
rechazados por otros subsistemas educativ.Gs. Cuando este nuevo -
suDsistema adquiere prestigio dentro del área~educativa, es el m.e.. 
mento en que aparece una demanda r.eal de ingt'csos, por lo que sus 
egresados adquieren un mejor nivel que se refleja en ~ste tipo de 
evaluaciones. 
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PROMEDIO DE CALIFICACION OBTENIDO EN EL EXAKEN DIACONOSTICO POR ESCUELA DE PROCEDENCIA 

A R O - S 
:g 

ESCUELA DE 74 - 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
PROCEDENCIA % % % % % % % %- % % % % 

1 E.N.P. 44.5 31.3 46 41 28 35.5 32.2 42.6 46.2 34.4 33.0 29.0 

2 Provincia 44.12 36.7 40 33 28 31.7 32.0 42.0 41.4 34.9 34.6 36.8 

3 C. C._H. 40.4 28.4 43 39 28 33.7 34.9 42.9 39.5 30.S 30.4 28.ó 

4 Particulares so 51.2 53 52 28 42.0 38.4 48.8 49.4 - 39.0 40.3 44.9 

s Bachilleres 30.43 27.77 41.l 36.6 30.0 32.6 31. 7 

Fuénte: Secretaría Auxiliar, Facultad de QuTmlca, UNAH. 
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mentado la demanda y el examen de admisión empezo a rechazar alumnos 

que desea5an estudiar en ella. Esto nos habla de que los alumnos que 

recibe la F.Q. mediante examen de admlslon puedan ser los mejores de 

su generación en los últimos ai'ios, lo que no o.curda en.años anterio

res. 

Con todo lo anterior y otras .cosas que pudieran decirse se ve claro -

cómo normalmente y en mayor o menor grado todas las escuelas, o bajan 

o suben coincidentemente en los mismos ai'ios. 

También cabe sei'ialar que en los últimos años se tienen todas las e,!_ -

cuelas que presentan examen de admlsion con mejores rendimientos que 

las que tienen pase automático. 

Se podrfa explicar .que ésto sucede por el contacto anticipado con el 

estudio y la preparac'ión para el examen de admisión, Jo que no sucede 

en las escuelas que dependen directamente de la UNAM. En este caso, 

los alumnos han estado sin actividad Intelectual durant'e· períodos mis 

largos, con lo cual se han visto más afectados por Ja curva del olvi

do. 

Otra observación Interesante es ver c5mo afecta Ja aplicación de un -

nuevo 1.nstrumento en los resultados obtenidos. Es decir, que cada -

vez que se utiliza un examen distinto, se observan variaciones signi

ficativas. ·En 1975 se baja violentamente, en 78 sucede lo mismo, en 

81 por el contrario aumenta rápidamente, y en 83 vuelve a descender. 

Lo anterior nos pudo hacer pensar que las generaciones de alumnos pu

dieran mostra.r diferencias en el nivel de conocimiento ;con el que in

gresan a la Facultad. Sin embargo, vemos que hay una variable que d~ 

be ser tomada en cuenta: los diferentes Instrumentos apl~cados. Por 

ello nos vimos en la necesidad de llevar a cabo un análisis detallado 

de los diversos exámenes aplicados, cuyos resultados se muestran en -

el siguiente apartado. 
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3.6 Hetodologfa de análisis de los exámenes diagnóstico aplicados en 
la Facultad de Qufmlca (1974-19861 

Una vez analizados los perfiles de conocimiento que se han elaborado 
en la Facultad de QuTmlca durante J2 aftos y obtenido los resultados -
aparentemente contradictorios que nos arrojan, cabe preguntar: .ten -
qué medida estos examenes han shlo los lnstr"'11entos adecuados para -
cual lflc.11r a la poblacl6n de nuevo Ingreso?, Lqué validez tienen e~ -
tos exámenes como predlctores del rendimiento asadémlco de los alU!!! -
nos? 

Para re~ponder a estas preguntas se hace necesario indagar con mayor 
profundidad sobre la naturaleza de los exámenes aplicados y.detectar. 
el grado de dificultad al que se enfrentan los alumnos en la resol.!i -
cl6n de los mismos. 

Son del conocimiento de todos los comentarlos que se hacen (princlpaJ. 

mente .por maestrosl sobre la poca capacidad de abstracción y de razo
namiento que muestran los alumnos al Ingresar a la F.Q.~ siendo ésta 
un requls.lto ·para atender a las exigencias a lo largo de toda la e~ -

rrera. Se di°ce que "no son e.paces de expresar oral o verbalmente -
sus pensamientos", que "no saben hacer una sfntesls", que "su gr.,.tl 
ca y su sintaxis son un horror", etcétera.• SI se reclama todo isto, 
Lcómo es posible que puedan avanzar en sus estudios? &qué y cc5mo se -
pregunta pera que el al~ eluct. estos aspectos? Pero ésto no debe 
extraftarnos, en encuentros sobre el posgrado se ha planteado la nece

sidad de exigir al candidato. entre otras condiciones, el que sepa ~ 
presarse claramente y que pueda elaborar trabajos escritos bien orga

nizados. 

Pues bien, con la metodologta que proponemos a continuación pretende
mcis distinguir los grados de dificultad a los que se enfrenta el al~ 
no en la resolución de este examen con el fin de estimar la adecu~ 
clón de este Instrumento de diagnóstico a las necesidades y exige!! -
clas del profesorado de la facultad. 

En el Capttulo 11 hablamos de los tipos de memoria (apartado 2.2.6}, 
los que se distinguían entre sí en base a los niveles de Integración 

• Ver encuestas a pr9fesores de alumnos de primer semestre en la Facu,l 
tad. Bibllografta 12}. 
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que se alcanzaban dentro del proceso psico-fislológico del aprendiza

je. 

Se vló que de acuerdo a la profundidad y la complejidad del proceso -

cognoscitivo que se presenta en el hombre (estudiante}, podemos h,!. -

blar de: 

memoria por Imágenes sucesivas 

memoria por Imágenes gráficas 

memoria por lm3genes de representación. 

memoria discursiva 

.Memoria por lllYigenes sucesivas 

.. Coméntábamos que era la forma más' elemental de la memoria ·sensórlal -

(convencionalmente nos referimos a ella como.H 1 ). De acuerdo a la fJ. 

slologfa, cuando observamos un objeto estamos recibiendo estímulos -
que se acumulan según el tiempo de observación, la .Intensidad del es

tTmulo, así como su dff"erenciaclcS"n respecto al medio: TermJ. 

nados !Os éstfmulos el sujeto contlnlÍa percibiéndolos durante un cle.r. 
to tiempo. Tal es el caso de las personas que sufren de avitaminosis 

A, quienes al recibir un estfmulo fuerte quedan cegadas por un tiempo. 

.si s.e fija la vista durante un tiempo en un tubo de luz fluorescente 
y luego se cierran los ojos sin apretarlos, se seguirá viendo ese es

tfmulo dura~te algunos segundos. Otro tanto ocurre al fijar la vista 

sobre figuras como las que mostramos a continuación • 

... 

• .. ~-
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Esta memoria no la Incluimos en nuestra metodologTa puesto que no es

tamos apl !cando el ·examen en el momento de aprendizaje, que es donde 

esta prueba tiene Importancia, 

Memoria por l!"'genes gr•flcas 

Oecfamos que consiste en la capacidad de reproducir imágenes nTtidils 

y precisas de obje'tos o sfmbolos vistos anteriormente o de escenas -

completas, que pers 1.sten durante mucho ti anpo después de haber cesado 

la presencia de los mismos (M2l. Para efectos de nuestro estudio la 

hemos dividido en 3 subtipos de memoria, dependiendo de la complejl -
dad del proceso que se va a reproducir: 

El primer subtipo corresponde a la memoria gráfico-sensorial - -

(M2 a) consistente en retener por largo tiempo sensaciones capta

das a través de nuestros sentidos. De esta manera todos record!!_ 

mas el sabor, el aroma, la textura de una fruta; una escena pre-
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senclada y en general vivencias que nos han impactado en mayor o 

menot grado. Por ejemplo, en el laboratorio, los alumnos captan 

y retienen los cambios de color de las soluciones y el color y -

aspecto de los precipitados. 

El segundo subtipo se refiere a la memoria gráfica .de sfmbolos; 

números, fórmulas, ecuaciones, textos, etcétera (112 &1. Es asf -

como esperamos que los alumnos que Ingresan a la Facultad conoz

can los sfmbolos. de los elementos qufmlcos, sepan leer fórmulas 

y ecuaciones etcétera. 

El tercer subtipo ~e refiere a la memoria gráfica de l•ltaclón 

(H2 c) en que se retienen secuencias, rece.tas, procedimientos, -

marchas, en general técnicas y métodos. Las más con~cldas al -

respecto son las marchas analftlcas. También aprendemos asf los 

procedimientos de encendido, manejo y apagado de los instrume!!. -

t.os. En matemáticas apl leamos la.s técnicas de derivación e lnt.!:_ 

graclón. 

Memoria por ·Imágenes de representación 

En este caso la memoria retiene los elementos constituyentes básicos 

que ca.racterizan a un o&jeto. Es el producto de la abstracción que -

hacemos de la realidad. Va no estamos recordando un objeto en parti

cular·, sino el concepto que nos hemos formado de ese tipo de objetos 

(11,). Va no se trata de una mesa, sino de la representación de una -

mesa sin los detalles de una mesa en particular. Cuando hablamos de 

reacciones exotérmicas nos referimos a la caracterfstica que prese!!. -

tan un sinúmero de procesos qufmicos en los que los reaccionantes se 

transforman en productos y generan energTa. Lo que no es lo mismo -

que recordar que el carbón se quema produciendo C02 y generando ene!_ -

gfa.• En resumen se trata de un primer nivel de abstracción y genera

lización de las caracterTstfcas comunes a procesos distintos que pre

sentan alguna analogfa o alguna variable en común. 

* C + 02 ~ C02 + energía 
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Hemor.la discursiva 

En este nivel del pensamlent9, se pueden lograr s.Tntesls conceptuales 

de gran complejidad a partir de sTntesis parciales que corresponden a 

abstracciones obtenidas objetivamente de la realidad misma M4 • Estas 

grandes ·sTntesls o generalizaciones se encuentran en las leyes que rl. 

gen a procesos.muy variados. Las teorías corresponden justamente a -

este tipo de a&stracciones y s1ntesis. En el ejemplo planteado en la 

memoria de Imágenes de representación se habla de energTa 1 lberada. -

Las general lzaciones o&ten Idas en las diferentes etapas de avance de 

la termodinámica conllevan a leyes cuyo desarrollo y sTntesls consti

toye el contenido de esa rama de la fisicoquTmica que se llama termo

dinámica. En una etapa más ·avanzada de síntesis del pensamiento se -

puede ! legar a la termodinámica estad.Tstica en que con enfoques de m.5!. 

delos muy simples se logra o&tener leyes generales análogas a las de 

la termodinámica. 

El ejemplo que hemos puesto deber.Ta encontrarse muy bien 1 lustrado al 

término de· cada unidad dentro de un curso, al término de cada curso y 

en especial al término del último curso de un conjunto secuencial de 

cursos de contenido análogo. 

~osotros utilizaremos los tipos de memoria como indicadores del nivel 

de profundidad y complejidad en el proceso cognoscitivo que tiene que 

llevar a ca&o·el estudiante de reciente Ingreso para resolver el exa

men dlagnóstl!'O· 

·Los pasos que seguimos para la clasificación y análisis de los exáme

nes diagnóstico fueron los siguientes: 

Primerameote se procedió a vaciar el contenido de los cinco exámenes 

agrupando los reactivos por temas (ver cuadro 3-6). De acuerdo a esa 

información se hizo Ja categorización de cada reactivo de acuerdo a 

la taxonomia propuesta. 

En el cuadro 3,7• podemos notar que el único examen que uso reactivos 

de memoria gráfico-sensorial (M2 a) es el primero, en los demás no ap!!_ 

rece. En cambio la memoria gráfica de símbolos (M2 b) no es sol icit!!. 

* Se presenta el condensado de reactivos agrupados por tema y con C!!. 
da tipo de memoria solicitado. 



·cuAORO 3-6 , .... •• 11 • • I a·c L •" u·a • • • 1 • 1 e a .......... ·,, ',' 

ff .......... , ....... .. 
._ el ... l•Ht el_l .. 1 

:? ;:::·· ·;: 
d .. ,,,,. ' 
•t Stllc.lo 11 

.... _,, ·,..,, 

11 .......... ,,,,.,, ... . 
~:~ ........... _ .. -
, ............. . ., .. _...,_ ., ...... . 

te> ....... 

~~~~·-·- ...... '2 !!·~ =:: :!~~~~ 
•) •••C'Ot ; Ce) !!!·:!••• lle ':;·.~rrou ... •:• 
., ..so •. (~) !!:!u•e .,¡ •:Si• •) •1!1• 

. . d .. •'°• (1) ,.,1a1• * d •:S.:• M 
. C) AlC:lt .. (f) ;¡:~~- •• ,; e) Mil 

•) -.a1_01 ·Ce):::::::• !!·,!!c::r.:.~.1 ~!. 
f) SiD1 <-> •hulfho •> klf•ta "9 ti11rrp 

.. 'Nidio o) s .. uato • h11rro (11) 
9) ... " •• (O) elc.r91orale e} S..lf .. ro H blert'O 

· _.,,..,10 •' S..1f U.o H hierro 
") ICIO., ,.._, r.r .. ldo.,. c.) S..lfau .. hluro CU1) 

fll•..._.no 
•l -.-c •. Ul .. .,...,., • .. ..,,. 
J>· ... 10, ·(a}*''*,.,. 

cl6rlco . 
u ••lh tu ••.t.-,.i~ -

-llitpcil .... ... 
1) ...... t•l "º"''º .:.. • 1 .. lnlo 

~!;.!::·,..·-·-- ...... ~ 
o) Clorwro .. (•) lltLO 
-~•lo . 

••> Clortiro • (e) V1D1 

e;) ;:r.¡: .. 011 "-"Ch ... ,.... .. 
•> •••fHo -- la) MgCh .&c1•• ..... 
•1 "lptK1Órho {11111) l&a11WO .. 

"'fllOl•••• 

. . 

....... 
. 11-h 

~~ ...... -:::: •.•• ~ ~~.:=::: ~ ... --.. 
,.,,5'J y C-.(llOa) ""'' •••a.t.h y ""'••> ... , 
.1 !:!:!-:. ~!:'~ .. ~ ., •J. .. , ~!!!':.. ~!!':T "' ·" •.! 
•1 S.Ht- ai ttl.,_ m ., ••· •> S..lfho 11• tllsr,... 11 ., ••· ,.,¡.,. • ~r• 1 crUe .. _.,. 1 

d S.H-• .. hl1rro U y ftl• e} .._u .... o .. t.ler,. 11 y lll• 
tria. .. collrs ti S..OiUI .. '°"'• 11 

•l S.IH .... M•rro U y al• •l S..Ulro .. tll•ff• U y •I• 
ulr. .. lOtlr• 11 ulto •• l.Clttr• 11 

a) s.i1...., W lll•rttt 011) y •I S..1feto "9 M•rr• 011) y 
•U..ri- .. CMra U .-IUhe> .. ,~re U 

... ,-. ..... 
...... _,.,.,...-•'-•&á _. .. ~ ............... .. 
.... -.-........ 11 y,, ... ..,... ............. "" .... ,,,_ 
... IWl'ftl'Dr.fl-1 .. aerfl 

., C.S¡ '-''• 

•> e.tu '''' 
e) too.s.¡ f.Clt 

•> ""•'º'" ¡ ,, •• 

•> e.so.. ¡ 'ª'" 
U ... •Uw&!lar 111 Slf"I~ -
'" f6.--l•t. pe.a.os '"'-".
'· C111SO., J. Cutl1 J. tllrO, 
lo. UCM 

a1 11 ,..1-ro •• ... u ... .i.. 
ulclo y •I Un•ro MlllllM 
.1 ..... ,_ • -

•1 [1 ptl.-ro •• 1wlf••o tia. 
~lch~., •I 1•re>11ro le;• 
1Jf"6dco · 

el 11 "9"'*° ~. e'º'"''º • 
Ullor• 11 ,. el cwno Id -
"•4-I••.,,.. lllln 11 .

•l ti l•U.'lrO •t. lct• tlkl• 
CU '•I L-'10 fllolt6-1• 
.. UU• 

e) 11 • ....,.._ •• clor .. ro .. 
coNlto y el cwHIO ft al 
t1rL1a • lisio • -

J:J.An1llc.1 l••t.l9"l••n-

!!;":!:!.' ,.,..,, '• ~· .. 
1.1t,so.a.c..c1,J.(c .. ,... 
e)lluUlflc..oMIUlll-

lto • ._ -1.aKi!n •S y •I 
CDloalto •2 

ti) 11 anl6'1 •111faui u-. -
:;'!:1•2 y •I ut16n ~ -

e) ti anl6'ic.1sr.ifoll-
l .... 1 ·•'º' ... ,.,,. _ ... 
._..,. •1 9'11611 •wlfato 

11111) ltaA16fl ... lfHOt.l-al 
•I- ••101 .i. carg. .... 
..... lfll6ntll-t• • ...
ro .. t.ltl'IO contrario 

a) l.o• J ... 1-• tle,_ el • 
1111- ••lor 4• Ull'W' •U 



CIWHlO 3 - 7 COllllENSADO DE LA DISTIUBuclON .DE TIPDS DE HEHDIUA POR. TEM 

1974 1975-1977 1978-1980 1981•1982 1983-1986 

2A 28 ·2c 3 2A 28 2C 3 2A 28 2C 3 2A 28 2C 3 2A 28 2C 3 

Nomenclatura TEHI' 1 1 2 3 1 1 5 

Estados de la Materia TEHA 2 1 1 4 2 2 2 

ldentiflcacl6n de Fenómenos TEHA 3 1 3 1 2 3 1 3 l 2 

··Tabla Perl6dlca TEHA 4 2 .4 6 l 7 4 

.. · .C.!>nf lgurac Iones Electr6nlcas TEHA 5 2 2 3 3 1 

Balanceo de Ecuaciones TEHA 6 l 5 2 2 1 

Estequlometrfa TEHA 7 8 14 4 5 4 6 2 4 

. Ecuac15n Qu1mlca TEMA 8 2 1 3 1 1 3 

Propórclones y Regla de Tres TEHA 9H 2 2 5 5 2 

Factorlzaclón TEHA 10 2 13 5 5 2 

Logaritmos TEHA 11 3 2 2 2 2 

Trlgonometrfa TEHA 12 8 4 2 2 2 

Quebrados TEHA 13 1 1 1 1 

continúa 



2A 28 2C 3 

'Ecuaé Ión de ler. Gr'ado TEMA 14 

Ecuación de 2o. Grado TEHA 15 

Sistema de Ecuaciones TEHA 16 

Lf nea Recta TEMA 17 

Gráfica de.Funciones TEMA 18 

Cónicas TEMA 19 

~><'ponentes TEMA 20 

Lfm.ltes .TEMA 21 

!=al culo Diferencial TEMA 22 

Cálcufo Integral TEMA 23 

Conjuntos TEHA 24 

1.6 

2A: Memoria de Imágenes gráficas sensorial 

28: Memoria de Imágenes gráficas simbólicas 

2C : Memor la de Imágenes gráfl cas de iml tac Ión 

3 : Memoria de Imágenes de representación 

1 

1 

2 

2 

1 3 

3 

2 

4 

2 

~3.9 l4 

2A 28 2C 

2 
-

4 

2 

1 

4 

3 

88 

3 2A 28 2C 3 2A 28 2C. 3 2A 28 2C 3 

1 2 2 2 

1 ·2 2 2 

2 1 2 2 

1 1 1 

5 5 1 

4 

1 1 -. 
1 

1 1 2 1 1 1 

2 2 1 

4 4 

12 So 20 84 16 86 14 
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tada ni una sola vez en todos los. casos. 

Hablando de la memoria de imágenes de representación (H3 ), se puede -

decir que en el área de quTmica predo~lna más que en matemáticas, so

lamenteen el lto . . examen es mayor el número de reactlvps de imágenes 

de representa'ción para matemáticas y en el Jo. la diferencia es de -

uno. 

Finalmente es interesante mencionar que la memoria discursiva no se -

manifiesta en ningún caso. 

El que la memoria de imágenes. de representación no aparezca de manera 

sistemática Implica.que los elaboradores de los cuestionarios no han 

planeado las preguntas de forma en que siempre·. aparezcan algunos de 

este tipo de memoria. 

Aquellas preguntas de nivel de memoria de imágenes de representación 

que aparecen en mateniátlcas,:generalmente se refieren a la aplicación 

en algún contenido de tipo quTmico o aplicaciones de las matemáticas 

a otra área como fTslca. 

El examen del cuadro resultante del examen de las preguntas, nos mue~ 

traque no hay una slstematizacl~n en cuanto a los niveles de las pr.!:, 

. guntas que se observán de un examen a otro. 

También es muy variable la cantidad de preguntas por tema en cada uno 

de los examenes anal Izados, ésto resalta especialmente en los temas -

de estequ.lometr'Ta, factorizaclón y trlgonometrTa, ya que en algún ex!!_ 

men aparece una gran cantidad de preguntas sobre esos temas. De man.!:, 

ra contraria llama ta atención los temas de quebrados, cónicas, expo~ 

nentes, !Tmites y conjuntos. En estos Últimos temas probablemente no 

se ha logrado el acuerdo entre los maestros en cuanto a que realmente 

sean requisitos indispensables para Iniciar estudios en Ja Facultad, 

o por lo manos no hay acuerdo en cuanto a que deban tenerse presentes 

con un dominio total al ingreso a ésta. 

Posteriormente se hizo el análisis de cada una de las preguntas cons_!_ 

derando el mínimo esfuerzo intelectual que requiere el aliinno para p~ 

der contestarlas y clasificar asT los reactivos según los indicadores 

arriba descritos. Esto se hace con el objeto de aislar aquel los rea.!:, 
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tivos que especfficamente requieren de un esfuerzo Intelectual mayor. 

En otras palabras, sabemos que muchos de los reaétlvos que son clasi

flcado_s en memoria de imagenes graflcas pueden ser_ contestados por~ 

moria de imágenes de representación. o memoria discursiva. Sin embar

go, elegimos el tipo de memoria mas baja para su clasificación a fin 

de poder distinguir con claridad, aquel los reactivos que como mfnlmo 

esfuerzo para su resolución requieren del nivel de memoria de tmág.!!_ -

'nes de representación o de memoria discursiva. 

Vale decir, que en un examen de este tipo deben contemplarse pregu!!_ -

tas desde la memoria de imágenes gráficas hasta la memoria discursiva, 

ya que no basta con declarar a un alumno apto o_no apto, sino que de

be retroalimentarse al no apto-seffalándole cuáles son sus deflcle!!. -

clas. Es decir, deben contemplarse preguntas que permitan ver desde 

cuál es _su vocabulario basteo hasta_ su nivel de capacidad de Integra

ción de conceptos. Dicho en términos comune~ el cuestionarlo para -

que sea discriminatorio debe cootener preguntas simples, medianas. y -

complejas. 

Finalmente se hizo el recuento .de .los reactivos según la memoria que 

requerfan para ser contestados, llegandose .a los resultados que nos -

muestra el cuadro 3-8. 

En los cinco casos predorolnan mayoritariamente los reactivos de memo

ria gráfica sobre los reactivos de memoria de imagenes dé representa

ción. Es decir, los examenes están enfocados a detectar la cantidad 

de información que ha retenido <:l alumno en un momento dado·. Sólo en 

el tercer examen se logró un porcentaje mayor de reactivos de lmág.!!_ -

nes de representación (20%).. O sea, es el único examen que se acerca 

mas a detectar un primer nivel de abstracción en el estudiante que lo 

lleve a expresar conceptos y/o genera 1 i zaciones a p·art ir de procesos 

muy diversos. Si una de las exigencias del profesorado de la F.Q. es 

que los alumnos posean capactdad de abstracción y de razonamiento al 

Ingresar a ella, el examen diagnóstico de6er1a estar enfocado a dete.s 

tarlo. 

En el cuadro 3-8 se han clasificado los exámenes aplicados según el -

grado de dificultad de las preguntas, resumiendo el cuadro 3-7. Este 



CUADRO 3 - 8 

CLASIFICACIOll DE LOS EXMENES APLICADOS SECUI EL CUDO DE DIFICULTAD DE LAS PREGUNTAS 

(tipos de memoria que solicitan) 

ler. EXAHEN 2o. EXAMEN 3er. ElCAHEN 4o. EXMEN So. EXAMEN 
Hg - MIR Mg - HIR Hg - MIR Hg - MIR Hg - MIR 

ABC ABC ABC ABC ABC 

QUIHICA 20 ('Sj 5 (25) 36 (• .. ) 6 (u) 23 ('•) 6 (zs) 25 (••) 3 (12) 17 (?l) 5 ~9) 

HATEHATICAS 33 (87.g) 4 (12.12) 37 ( .. ) 4 (10) 27 (75) 7 (25) 28 (75) 7 (25) 25 (92) 2 (•) 

T O T A L 53 9 73 10 50 13 53 10 42 7 

PORCENTAJE ** 85.5% 14.5% 88% 12% 80% 20% 84% 16% 86% 14% 

Mg = MEMORIA GRAFICA 

MIR= MEMORIA DE .IHAGENES DE REPRESENTACION (Tipo A, By C sumadas) 

( ) PORCENTAJE POR AREA 

** PORCENTAJE GLOBAL 
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cuadro, como es de esperar, corrobora los comentarios del cuadro ant.!:_ 

rlor. 

Se observa que la presencia de preguntas de memoria de Imágenes de r!!. 

presentación es muy irregular tanto en quTmica como en matemáticas. -

En química oscilan entre 12% y 29% y en matemáticas entre 8% y 25%. -

Recordemos que estas alzas en matemáticas están relacionadas con pre

guntas referentes a procesos físicos o químicos. ~a Irregularidad se 

manifiesta tam&fen en los totales en los que este tipo de pregunta va 

del 12 al 20% con una tendencia a bajar en los últimos ailos," la que -

está muy Influida con lo que ocurre en matemáticas. 

El. cuadro refuerza la opinión de una falta de memoria histórica y me

todológica· en el desarrollo de este tra&ajo. En resumen vemos que V.!!_ 

rían constantemente los contenidos; la cantidad de preguntas sobre C.!!_ 

da tema y la profundidad con que se elabora. En el fondo y de acuer

do a las opiniones emitidas por conocedore·s o participantes del proc!!_ 

so, se ve que ha habido cambios constantes de personas lo que ha res

tado consistencia y continuidad a este esfuerzo realizado por la F~ -

cultad. 

En consecuencia, sería loable que esta investigación.se continuara b.!!_ 

jo la función de un grupo estable que estuviera ál margen de los cam

bios periodlcos que ocurren en los cambios directivos de cada una de 

las organizaciones participantes y hacer un análisis más profundo y -

no solo estadístico. 

Aún más importante que Jo anterior es necesario definir claramente lo 

que se pretende· con un examen de diagnóstico y establecer un marco de 

referencia y conceptual riguroso para que, de no ser posible que un -

so lo grupo haga e 1 estudio por lo menos exista una base f.i rme en don

de los grupos que lleguen a Investigar continúen la línea de análisis 

que toca como sigufente paso y no empiecen nuevamente de cero como si 

nadie hubiera Investigado. 

Por otro lado, cabe decir que los aparentemente bajos resultados del 

examen no resultan tan alarmantes, si tomamos en cuenta que este ins

trumento requiere como mínimo de una memoria gráfica para ser resuel

to; lo que nos lleva a una serle de consideraciones de gran importan

cia. 
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Si lo que nos Interesa básicam~nte es evaluar la cantidad de informa

ción retenida por el alumno en un momento dado, el bajo promedio que 

se ol>tlene puede deberse a múltiples. causas: 

A que la Información soÚcltada en el examen a pesar de venir ·I!!_ 

cluida en los programas oficiales del ciclo medio superior, no -

fue tratada en clases o adecuadamente aprendida. En este senti

do el que el estudiante no tenga sus archivos ·Completos• no nos 

dice nada acerca de su capacidad de ab.stracción y consecuenteme!!_ 

te sobre sl es apto o no para cursar una· carrera en et área de -

la quTmica. Sólo nos dice cuánto de lo retenido en ese nivel ha 

alcanzado a la memoria profunda: 

Otra causa puede ser el elemento sorpresa para contestar el exa

men, pues es aplicado sin previo aviso. En este caso podrían es

tar Interfiriendo una serie de variables como el sobresalto ante 

algo no esperado, la falta de alimentación , descanso suficiente, 

la falta de tensión deseable para que e,. alumno haga el esfuerzo 

máximo, y otra serle d~ variables que fueron ampliamente descri

tas en el Capítulo 1 y que está presentes en el momento de la r~ 

solución de un examen. 

También puede de~erse al tiempo que transcurrió entre la salida 

del bachillerato y el inicio a clases en la Facultad. Vemos que 

·¡¡ste oscl la entre 3 y 6 meses a lo largo de estos 12 ailos. Reco.i:. 

demos pues el apartado 2.2.7 que nos habla de la curva del olvi

do y el Japso de 4 meses en que hace sus efectos, logrando una -

pérdida de memoria de casi el 70%. Debido a que el examen r~ 

quiere mayoritariamente de una memoria gráfica para su resol.!!. 

clón ( lo que comúnmente llamamos memoria pura ) es de esperarse 

que 1 os res u 1 ta dos estén de al rededor de 1 35% y no de 1 60% o de 1 

80%, según los estudios realizados por Ebbinghaus (1885) y por 

Dldactron Internacional de Suecia aplicado a lenguas extranjeras 

(1985). 

Sin embargo, si e1 examen incluyera mayor actividad del pensamiento -

(lo que hemos denominado memoria de imágenes gráficas o memoria dl~ -

• la memor;a se asemeja a 1a de un computador, en el cual existen -
programas de codificación y archivos de información, los progra -
mas requ;eren de información confiable y completa para arrojar·--
buenos resultados. 
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cursiva), 'probablemente habría un aumento por encima del 35% al prop.!. 

ciar el recuerdo por asociación y por ejercitación. 

Dentro de esta perspectiva pasemos a anal izar el cuadro 3-9 que co~ -

tiene en su primera parte, los años de apl lcaclón normal (Grupo Al, -
es decir los anos en que el alumno ~ontestó los cuestionarlos en el -

momento de incorporarse a clases y dispusieron de 2 horas para res~ 

der. 

Se esperaría que los años de más bajo rendimiento fueran aquellos en 

que hubiera mayor número de preguntas de imágenes de representación -

en primera aplicación, debido a que necesariamente se requiere de te

ner·.memori>?ados los conceptos. d'órmulas y P.rocedlmientos de memoria -

gráfica para poder contestar este tipo de reactivos, y dado que los -

estudiantes, en su mayoria, al resolver este examen inesperadamente, 

no presentan toda esta herramienta en estado de conciencia en ese mo

mento*, con lo cual es Imposible contestar este tipo de preguntas. 

Nos proponemos a révl sar los resui'tados de di cho cuadro. 

En primer lugar vemos como los anos de más bajo rend,imlento son sin -

lugar a dudas aque ! los en que se t lene un porcentaje mayor de lmág~ -

nes de representación (20%1, en seguida se tiene los años en que hay 

J4% de reactivos de este tipo y finalmente tenemos los años en que ~

son 12% la cantidad de preguntas de memoria de Imágenes de represent_!: 

clón. En el año 81 a pesar de:tener 16% de preguntas de memorla,de -

Imágenes de representación, el rendimiento.de quimlca y matemáticas 

es alto comparado con los otros anos en que hay menos porcentaje de -

e.se tipo de preguntas, por lo que pudieran existir otros factores que 

influyeran en el resultado,. Buscamos otras explicaciones a los dif~ 

rentes rendimientos obtenidos, y vimos que los exámenes de 1975 y 77 

van acampanados de· un número similar de preguntas de cultura general 

y física. Significativamente en el examen del año 81 ocurre lo ~ismo 

sólo que son preguntas de física y biología. En estos 3 exámenes los 

alumnos obtienen rendimientos a1tos en un intervalo entre 36 y 39%. -

En cambio los años 83 a. 86 con 14% de preguntas de memoria de lmág~ -

nes de representación y los años 78-80 con 20% de preguntas del mis

mo tipo son más bajos que los anteriores, especialmente los últimos. 

* Aunque en algunos casos no existe t~l he~ramrenta~ 



CUADRO 3 - 9 

COMPARATIVO ENTRE EL GRADO DE DIFICULTAD DE LAS PREGUNTAS 

DE LOS EXAHENES DE DIAGNOSTICO Y LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

GENERACION RESULTADOS RESULTADOS REACTIVOS EXAHENES 
la. 2a. Hg HIR APLICADOS 

~PLICACION APLICACION % % 

75 C.Gral. 35.7 88 12 20 •. 

77 Física 39.0 88 12 2o. 

G 
78 Hat. 28.0 80 :?O 3o. 

R 79 QuTm. . 34.6 ªº 20 )o. 
u 

ªº 32.6 So 20 lo. 
p 

o 81 Biol. 36.4 84 16 4o. Física 

A 
83 33.8 86 14 So. 
84 lnalés 34.5 86 14 So. 
85 Hat. 34.7 86 14 So. 
86 Qúim. 35.07 86 JI¡ So. 

71¡ ""·ª 85.5 14.5 lo. 
G 

76 C. Gral. 
~3.6 88 12 20. R 

u 77 
Física !9.0 (42.8)** 88 12 20. 

p 
o 

78 Hat. (28.0l* 46.5 ªº 20 Jo. 
B 

79 Quím {34.61* 45.6 ªº 20 Jo. 

82 Biol. 42 84 16 4o. 

Hg Memoria Gráfica MIR Memoria de Imágenes de Representación 
* Se ponen entre paréntesis porque son primeras aplicaciones en condiciones 

normales 

**Segunda aplicación, diferente instrumento a los años siguientes. 
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Estos años se caracterizan porque el cuestionario contiene solo pr.!:_ -

guntas de matemáticas y quTmlca. Estos resultados nos conducen a pe.'!_ 

sar que cuando el alumno encuentra preguntas que se le hacen median.a

mente fáciles, o cuando siente que está obteniendo algún resultado f.!_ 

vorable, se le produce un.proceso psicológico altamente motlvante que 

lo hace reaccionar más positivamente que a las preguntas de. aquella -

área que le es más dlfTcll recordar o ante la que tiene barreras psi

cológicas más altas de rechazo. 

Debemos recordar que el número de preguntas de matemáticas .y quTmica 

han oscilado entre 49 y 83 (ver cuadro 3-7}siendo mas numerosas en -

los primeros 4 exámenes. Insistiendo en el aspecto de cantidad de - -

~eactlvos cabe señalar que en los años 75-77 hay 40 preguntas de quT

mlca y 41 de mate~ticas lo que contrasta con las 22 preguntas de qul. 

mica y las 27 de matemáticas en los años 83-86. 

En cuanto a las preguntas mismas podemos señalar que del 78 al 81 hay 

5 preguntas relacionadas con gráfica de funciones, y del 85 al 86 hay 

solo una que da 30% de aciertos** y aparecen 4 preguntas de cónicas -

con 1~% de aciertos, dos preguntas de exponentes con 16% y- una de IT

·mites con 15%. Estos 3 últimos temas representan el 25% del examen -

en cuanto a matemáticas. Hay casos en que el alumno no ha tomado la 

materia o el 'tema no está en· los programas, como ocurre con los loga

ritmos. Para este análisis del Cuadro 3-9 ·nos apoyamos también en -

los resultados que se presentan en el Cuadro' 3-.7. Refiriéndose a las 

7 preguntas'de matemáticas que aparecen en el últilDO examen, seis de 

el 1 as corresponden a temas vistos en so·. año de preparatoria y que e 1 

concepto de !Tmite suele darse para justificar la derivación sin l.'!. 

slstir demasiado en él. 

En la segunda parte del cuadro, se agrupan aquellos años en que se -

tien~ constancia de que el examen se aplicó en condiciones diferentes 

a las señaladas en la primera parte. Es por esta razón que la repro

ducción de los datos del ler. examen en los años 7S y 82 se hace e!!_ -

tre paréntesis. 

En los años 74 y 76 el examen se aplicó días después de haberse in.!_ -

ciado las clases. El resultado más alto puede explicarse por Ja r.!:. -

troalimentación recibida, así como por la reagilizacíón de Jos mee!!_ -

** Ver Tabla 3-9 



TABLA No. ]- 9 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS POR TEMAS. 
PARA LA FACULTAD DE ~UfHfCA DURANTE EL PERIODO 83-86 

QUIHICA 

T e m a i 83 84 85 86 

Este9ulometrfa 31.0925 31.20 33.47 28.30 29.4 
Configuraciones electrónicas 31 .825 86.60 32.80 28.60 29.3 
Es.tados d.e la materia 39..14 39.50 41.06 37.10 38.9 
Tabla periódica 42.2625 44.00 4l.!JS 40.90' 40.2 
Ecuación .quTmica .49. 1525 52 •. 10 49.51 47.00 48.0 

. a·á 1 anceo de ecua e 1 ones S0.5475 39.70 52.69 54.50 56.3 
Nomenclatura quTmlca SJ.08 so.70 54.22 50;00 49.4 
Edentlflcacl6n de fen6nieno 56.975 58.00 58.40 56.10 ss.4. 

P r o•m e d l .o 44.0J 43.97 45.76 42.68 43.36 . 

HATEHATICAS 

T'e m a i. 83 84 85 86 

Quebrados 11. 1775 10.7 9.~ 81 12.0. 12.2 
Logar 1 tnlos 12.8775 12.0 13. 51 12.s 13.7 
Lfml tes 15.4475 14.0 15.59 18.2 14.0 
Exponentes 15.6625 14.80 14.05 1s.90 17,9 
Ecuaciones de segundo grado 16.9115 15.90 16.81 18.1 16.8 
Cónicas 19.3925 10.3 20.97 22.9 23.4 
Cálcu'lo diferencial 21. 6275 19.8 21.71 22.0 23.0 
Cálculo integral 22.3925 19.SO 20.97 2i;.ao 23.3 
Factorlzaclón 23.3125 23.7 22.85 24.80 21.9 
Sistema de ecuaciones 11 nea les 26. 735 25.9 25.74 26.90 28.4 
Gráfica de funciones 29.975 30.70 29.20 29.20 30.3 
Trlgonometrfa 35.6175 37.4 34.27 37.1 33.7 
Lfnea recta 38.385 43.8 34. 14 36.60 39.0 
Ecuación de primer grado 49.1225 47.20 48.99 48.3 52.0 
Proporciones y regla de tres 50.6275 so.so 50.81 49.0 52.2 

p romedio 25.9513 23.746 23.318 -26. 786 26.786 
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nlsmos de razonamiento. El a~o 82 hay un mayor rendimiento que se d~ 

be a que se dló más tiempo a los alumnos para contestar el cuestiona

rlo. 

Esto nos hace reflexionar acerca de si el examen está demasiado exte!!. 

so para el tiempo asignado para su resolución, con lo cual se dana -

gravemente la imagen que se tiene del alumnado. 

Cabe señalar que la retroalimentación lograda con los cursos propedé.!!_ 

tlcos en 78 y 79 da un aumento significativo de los rendlmie~tos, so

bre el 30% con respecto a la primera aplicación. Otro hecho importa!!_ 

te es que en el análisis por escuela de origen se encontró que la re

troalimentación habfa dejado más produnda huella en los estudiantes -

de la Escuela Nacional Preparatoria, quienes rellasar()n en aprobación 

a las demás escuelas de procedencia. 

En esta misma ltnea de .pensamiento resultan congruentes las cibserv!_ -

clones que hacfamos en el apartado anterior sobre el mejor rendimien

to en los últimos tres anos de las escuelas particulares, de provi!!. -

cía y del Colegio de Bachilleres, al resolver el examen diagnóstico. 

En es_ tos tres años se observa un incremento en la demanda de carreras 

en el área de la química y consecuentemente el fl ltro de selección --
del examen de admisión se cierra haciéndose maS eficaz. Esta sltu!. -
clón nos lleva a constatar estadísticamente que estas escuelas al te-

ner que presentar examen de admisión con 4 o 2 meses de anticipación 

lleva a estos alumnos a tener una ventaja sobre los provenientes de -

la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanid!_ 

des con pase automático, pues en estos alumnos tiene mayores efectos 

la curva del olvldo. 17 

Si el examen diagnóstico estuviera estructurado para captar la capac..!... 

dad de abstracción del alumno sería indispensable proporcionar la in

formación necesaria en cada reactivo y verificar el proceso de elabo

ración que e1 alumna Jfeva a cabo con est"a información. De esta man~ 

ra dejaríamos de lado, en cierta medida, la Interferencia que pueda -

haber en los resultados por la acción de la curva del olvido y daría-

17 Se da el caso de alumnos provenientes del C.C.H. que no han cursa
do la materia .de Cálculo que se considera pre-requisito para e~ -
trar a carreras en el área de la química, por ser una materia opt~ 
tiva y no obllgatoria en este sistema .. En el caso de la E.N.P. exií 
ten temas del examen diagnóstico que fueron enseñados en ler. año 
como es es caso de trigonometría y no son repasados en 2o. y )er. -
año. 
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mos la posibilidad para ql!E' el alumno completara sus archivos, con lo 

que .además .~e lograr.fa elevar el promedio obtenido en el exa.men dlag

nóst lco. En este sentido el Cent.ro de Investigación y Servicios Edu

cativos de la UNAH C:C.l.S.E.l junto con la !'acuitad dé lngenlerfa es

tin tra6ajando en la elab·oracl.Sn de·.una serle de Instrumentos de dla.s_ 

nóstico que den cuenta de la capacidad de abstracción del alumno, de 

l.as aptitudes que debe tener para cursar una carrera de ·Jngenierfa y 

del grado de motivación y ubicación que tiene el alumno de primer In

greso respecto de la carrera elegl.da. 

Para finalizar, retomemos el nu.evo parámetro de evaluación de 35% del 

que nos hablan los experlmentoes de Ebblnghaus sobre curva del olvi

do. Este parámetro se obtuvo al aplicar 4 meses después la prueba -

del 100% de conocimiento . lmpartldo.11 

·.SI ·aceptamos como vál Ido este nuevo parámetro para el examen ·diagnós

tico, n;,·s encontramos con que ·a lo largo de estos 12 ai'los la· Facultad 

de Qufmica ha recibido a sus aspirantes con el mismo nivel de prepar~ 

clón y lo más Importante, que este nivel de preparacl.ón es el adecua-

. ·do para cursar carreras en el irea de la qufmlca. Esto· lo corroboran 

los estudios de segulmle~to real izados por la Secret.arfa Auxll lar de 

la División de Estudios Profesionales en 1985. Veamos lo que nos di

cen dichos estudios: 

"La Gráfica 3-10 nos muestra un ejemplo sobre la distribución de 

respuestas correctas por Institución de adscripción para la gen.!!_ 

ración 1985. De un total de 658 alumnos que presentaron el exa

men en e.u., una gran mayorfa (61.4%) se encuentra entre 22·y 40 

de calificación.A la altura del 60, por ser lo que convencional

mente se considera aprobatoria, tendrfamos el área de aprobación 

delimitada a la derecha del eje. De manera visual resulta SO.!:. -

prendente. el área tan peque~a comprendida bajo la curva, que en 

términos absolutos equivaldrfa a hablar de una cal ificaclón apr~ 
batorla para 38 alumnos, o sea 5.6% de la población. 

18 Hacemos el supuesto de que el 100% de conocimiento requerido pa
ra ingresar a la Facultad de QuTmica fue Impartido en el ciclo me
dio superior y que los alumnos obtuvieron 10 de cal ificaclón. 
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Sin embargo, pasemos ahora a analizar la Gráfica J-11 y el Cu~ -

di-o 3-12. 

Esta Información nos muestra la comparación de los resultados 

del examen diagnóst_ico con la aprobación de materias en el prl -

mer semestre. Para este anál isls la población ha sido estratlf_l 
cada según el porcentaje de cal ificaclón que obtuvo al presentar 

el examen diagnóstico, 

Salta a la vista que la mayorfa de los alumnos se encuentran lo~ 

cal Izados en los estratos 11 y fil, lo cual es coincidente con -

la gr~flca anterior (distribución de respuestas correctas por -

lnst ttuclón de adscripción, generación 851, donde el grueso de -

la poblactón se encuentra ubicado en el área bajo la curva entre 
20 y 40 ·de cal ifli::aclón. 

Ahora bien, si analizamos detenidamente la gráfica en cuestión, 
resulta sorprendente que los alumnos de los estratos 1, 1.1 y 111 

cuya calificación en el examen diagnóstico fue de Q a 40% de - -

aciertos, logran acreditar las 6 materias del primer semestre. -
Se tra.ta de 66 a 1 umnos que sumados a 1 to ta 1 de a 1 umnos que acre

d ttan todas las matedas nos dan 167, que representan el 25.4% -

de la población del estudio, siendo un porcentaje muy superior -

al 5•6% que apro6ó el examen. 

Aún más, si tambien consideramos a los al..,.nos que aprobaron 5 -
materias como estudiantes aptos, con la capacidad y preparación 

suficiente para cursar una carrera en el área de la quTmica, el 

número de alumnos de nuestra muestra se eleva a 236 lo que equi
vale al 40.1%. Estas cifras superan en mucho a los 38 alumnos 

que tuvieron cal iflcación aprobatoria en el examen diagnóstico. 19· 

Si analizamos esta cifra de 40.1% como porcentaje de alumnos que al -

término del ler. semestre son aptos para cursar una carrera en la Fa
cultad, es congruente con el 40% de aprobación registrado en materias 

de primer semestre por la SecretarTa de Asuntos Académicos de la Facu! 

19 Tomado del reporte de investigación. 

'· 
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CUADRO J-:12 

1 

~20% 

Mat.Acred. NGm. 
:en 85-1 Alum. 

6 2 

5 5 

4 3 

3 8 

2 11 

12 

o 25 

Sin nombre-11 

Total: 77 
Alumnos 

Reglstrados:66 

COMPAllACION DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEll DIAGNOSTICO CON LA APROBACION EN EL .PRIMER 
SEMESTRE PARA· LA·FACULTAD DE ~UIMICA, GENERACION 185 

CATEGOIUAs DE ACREDITACION EN EL EXMal· DIAGNOSTICO: 

11 111 IV V 

20-JO% 3C>-'t0% 40-50% 50-60% 

Mat~Acred. Núm,. ·Hat.Acred. Núm. Mat.Acred. Núm. Mait.Acreél. Núm; 
·en 85-1 AIUm. en 85-1 Alum. en 85-1 Alum. en 85-1 Alum. 

6 .22 6 - 42·• 6 36 6 - 34 

5 26 5 19 5 10 5 .1 

4 - 24 4 - 30 ,. 12 4 2 

3 14 3 13 3 2 3 2 

2 - 20 2 10 2 5 2 o 

27 17 3· 

o 54 o - 40 o 9 o 3 

Sin nombre-24 Sin nombre-21 Sin nombre-8 Sin nombre-4 

Total: 211 Total: f92 Total: 85 Total: 53 
Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

Registrados: 187 Registrados:171 Reg 1 strados: 77 Reglstrados:49 

VI 

60-70% 

Mat.Acred. Núm. 
en 85-1 Alum. 

6 - 24· 

5 2 

. 4 

' >3 o 

2 o 

o 3 

Sin nombre-O 

Total: 31 
Alumnos 

Reglstrados:31 

Fuente: Servtctos Escolares, Facultad de Química, U.N.A.H. 

VI 1 

70-100% 

Mat.Acred •. Núm. 
en 85-1 Alum. 

6 

5 o 

4 o 

3 o 

2 o 

o 

o o 

S In nombre-O 

Total: 7 
Alu11r1os 

Registrados:] 
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tad para los últimos a~os. 

En resumen, lqué podemos de~lr acerca de la val ldez predictiva de los 

exámenes diagnostico en el rendi·mtento académl·co de los alumnos a la 

luz de los estudios anteriores? 

Pues, bien, si elegimos el 60% como el parámetro para evaluar el ins

trumento diagnostico, diremos que la capacidad predictiva de estos 

exámenes es casi nula y los resultados entran en contradicción con 

los datos arrojados en los estudios de ~egulmlento. 

Por el contrario, si aceptamos la tesis de la Curva del Olvido y con

secuentemente el parámetro de 35% para evaluar el Instrumento dlagnó~ 
tlco, podemos decir que estos exámenes tienen una aÍto valor predict.L 

vo, corroborado por el rendimiento aca.dérnlco que presentan los alu_!!! -
nos en el primer semestre (Cfr. Gráfica 3·11}. Aún más, si· tomamos -

en consideración la clasificación de los exámenes aplicados según su 

grado de dificultad (Cfr. Cuadro 3-8}, podemos concluir que, siendo -

el examen un buen Instrumento predictivo, el alumno que ingresa a· la 

Facultad requiere básl.camente de una memoria gráfica (cantidad de In

formación retenida). y no de memoria de Imágenes de representacion 

(primer nivel de a5stracciónJ. También podemos decir que cuando·el -

alumno no da ese 35% de respuestas a preguntas de ese nivel, es muy -

probable que también' haya desarrollado otros niveles de abstracción -

que él tiene pero que no tuvo oportunidad de expresar. En este sentJ. 

do podrfamos supo~er que el alumno ha retenido en la memoria profunda 

el paquete de conceptos que forman ese intervalo (33% a 35~) gracias 

a que en su incorporación llego a utll Izar una memoria de tipo discu.r. 

slvo. En caso contrario podemos suponer que el alumno memorizó CO!!, -

ceptos aislados y los olvidó con gra11 facilidad y éstos serán los - -

alumnos que obtuvieron calificaclon menor al 30%. Pero en cualquier 
caso, el examen no da cuenta de los niveles de abstracción empleados 

por el alumno para la resoluclon del examen. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Al examinar el material acumulado de 12 años de seguimiento del perfil ac~ 

démico desde diferentes puntos de vista pero alrededor del proceso de ens~ 

ñanza aprendizaje tanto intelectual .como pisco lógico y además de los fact2 

res que actúan como medio ambiente que condlci,onan su desempeño bueno o no, 

podemos concluir: 

Los análisis realizados en los 12 años se pueden dividir en dos 

partes: 

a) Período de. la Mtra. Perla Ortlz Monasterio 

b) Periodo de la Comisión lnterins.tltuclonal 

En los reportes y análisis del primer (1983) y segundo (1986) Encuen

tro de Profesores, no se logró ningún avance en cuanto al anáHsis de 

los exámenes de diagnóstico o a una mayor retroallmentaclón del nivel 

superior al nivel medio superior, provocado en parte por el desacuer

do que existe entre los profesores de Bachillerato y los de Licencia

tura en cuanto a requJsitos mínimos. 

Las variaciones más notables que se observan en Jos J2 años· se deben 

a la aplicación de un Instrumento diferente ·en donde se incluyen áreas 

como física, cultura general y biología, o bien son el !minadas. 

Todos los alumnos según escuela de procedencia suben o bajan colnc.!.. -

dentemente en los mismos ·años guardando una relación prácticamente -

constante. 

Los alumnos siempre han venido mejor preparados en química que en m~ 

temáticas a razón promedio del doble. 

Los alumnos de la generación 78 en que no se considera como muestra -

representativa porque se formó prfncipaJmente por escuelas de pase a~ 

temático. tienen una recuperación muy buena oótenfendo el mejor pro~ 

dio en la segunda aplicación. 

• .. 
' .: ·.'.:~" 
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Aún dando al alumno un curso propedéutico, o regresando a clases, o t.!:_ 

niendo el estudiante más tiempo para _Ja reso1ucjón del examen, e1 pr~ 

medio de los resultados ootenidos no rebasa y ni siquiera alcanza el 

50% de ac 1 ertos. 

Cuando se le da al alumno algo de lo visto con anterio.rtdad con el -

curso propedéutico, éste solo logra resolver. correctamente Jas pregu!! 

tas que dejó pendientes y no las que contestó erróneamente, las cu~ -

les práC:ticamente se repitieron de nuevo.: Es decir, que el estudian

te requiere de un perfodo de recordación. 

En los últimos años, los alumnos que provienen de las escuelas que -

presentan examen de admisfón están por arriba de las que tienen pase 

automát 1 co. 

De las escuelas de proce"dencla que hacen examen de selección. se pue

de decl.r, que en los últimos 2 años, la· Facultad de Química ha recibl. 

do a mejores alumnos de cada escuela por Ja existente tendencia a una 

demanda real de éstas por las carreras en el área de la quTmlca. 

los conceptos adquiridos en preparatoria· fueron olvidados en 65% apr.2_ 

ximadamente y a falta de retroalimentación irá decayendo hasta quedar 

una mínima parte tarde o temprano. 

Es posible comparar los resultados de los 5 instrumentos aplicados d.!!_ 

ranze estos 12 años y considerando Tas condiciones de aplicación se -

ven prácticamente los mismos resultados~ a excepción del año 78 en -

que baja ligeramente hasta 28%, pero como la población en ese año fue 

esencialmente de C.C.H. y E.N.P. es lógico que baje, sin embargo, en 

la segunda aplicación es e1 más alto de todos los años en cualquier -

condición (eSte examen se compuso sólamente de química y matemáticas). 

Esto corrobora la suposición de que las escuelas con pase automático 

requieren de un período de recordación, y una vez dado, incrementan -

su promedio hasta eJ grado de ser Ja mejor escuela de procedencia en 

cuanto a porciento de aprobación. 

Las Preparatorias Nacionales tienen una tendencia mayor que las demás 

escuelas en lo que se refiere a aprobación en la segunda aplicación. 

*Aplicando el método propuesto. 

,, . -; . 
. '.:( 
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los Instrumentos utilizados son modificados ar6itrarlamente sin nlng.!!. 

na razón aparente, es decir, sin tomar en cuenta a"lgún aspecto a m.!:_ -

dir. 

No se tiene criterio estab·lecido para la modificación del número de -

preguntas en cuanto a requisitos mTnlrnos de un examen a otro, es d.!!_ -

cir dependiendo de la Importancia del requisito a medir. 

TambÍén saltan a la vista la diversidad de opiniones en cuanto a la -
Inclusión de áreas ajenas a quTmica y matemáticas. 

la inclusión de fTsica, cultura general y biología elevan el promedio 

de química y matemátfcas. 

los exámenes dicen poco acerca de la capacidad de abstracción del 

alumno. 

En ningún examen se detecta la ha~illdad o metodología de trabajo o -

estudio, elementos fundamentales para lograr el éxito y base permane!!.. 

te de la personalidad. 

Según este tipo de examen diagnóstico, en promedio, todas las genera

.clones· de alumnos han Ingresado aproximadamente con el mismo nivel de 

preparac:I ón. 

Todos los Instrumentos empleados miden la cantidad de Información re

tenida por el alumno en· un momento dado ya que se forman esencialmen

te de preguntas con memoria de imágenes gráficas (MIG). 

El número de preguntas de memoria de lmágnes de representación ta!;!. -

b lén es absolutamente irregular y arbitrarlo de un examen a otro, In

fluida principalmente por matemáticas. 

Los resultados del examen de diagnóstico no serán tan alarmantes si -

solo se considera que éste está constituTdo principalmente por me~ -

ria de imágenes gráficas y los resultados giran alrededor de 35%.* 

* Sin el ajuste correspondiente y sin hacer uso de la actividad del pensa
miento. 
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Tomando como parámet.ro de evaluación el 35% con referencia a los exp~ 

rimentos de Ebbinghaus sobre la curva del olvido, en el .examen de - -

diagnóstico, el nivel con que ingresan a la Facultad de Química los -

estudiantes es el adecuaao· o suficiente para cursar una carrera en el 

área de la quTmica. 

En base a lo anterior este tipo de examen. diagnóstico tiene una val i

dez predictiva muy alta. 

Por lo tanto, parece que el aspirante a la Facultad de Química no re

qufere de un nivel de as·stracción considerable durante los primeros -

semestres. 

Ya que los profesores de primer semestre al ser partícipes ·de .la ela

.boraclón de estos exámenes de diagnóstico, coinciden a través de los 

cuestionarlos elaborados en que no se requiere de nivel de abstraE_ -

ción en los primeros semestres, lo cual es contradictorio con los re

querimientos de esta área. 

Se recomienda elaborar una serle de instrumentos que den cuenta de la 

capacidad de abstracción del alurrrio haciendo de esta manera eco a lo 

que está haciendo el CISE en la Facultad de. lngenlerTa, quizá hasta -

se pueda usar el mismo instrumente para la Facultad de Química. 

En vista de los resultados tanto del examen de diagnóstico, co~ del 

de seguimiento en. materias aprobadas en primer semestre, se sospecha 

que la relación entre éstos se debe a que los planes de estudio en -

primer semestre pueden ser esencialmente de memoria de imáge~es gráf i 

cas tipo C (H2C) y no de nivel de abstracción. 
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ANEXO r 

P E R F r L 

latin_: Per • por y Filum-• linea, queriendo significar: 

Sustantivo masculino 

Adorno sutil y delicado, especialmente el que se pone al canto o -
extremo de una.cosa. 

Cada _una de las rayas delgadas que se hacen con la pluma de manera 
conveniente. 
Postura en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades la
terales del cuerpo. 

Geometria 
Figura que presenta un cuerpo cortado real o Imaginariamente por -
un plano vertical. 

Pintura 
Contorno aparente de la figura, representado por 1 ineas 'que deter
minan la forma de aquélla. 

Plural 
Complementos y retoques con que se remata una obra o una cosa. 

Figurativo 

Miramientos en la conducta o en el trato social. 

En diferentes ramas de la ciencia son fundamentales los perfiles, 'ente"ndie.!! 

do por éstos los gráficos determinados generalmente por dos variables, una 

de las cuales se marca en las abscJsas y la otra en las ordenadas dando como 

resu 1 ta do una s 1 tuac ión dada en 1 a que se destaca lo más sobresa 1 i ente en 

uno u otro sentido, comúnmente conocido como crestas y valles. 

En una reacción quimica, por ejemplo, se determina el perfil de conversio
nes y perfil de temperaturas con respecto a la profundidad del lecho cata

litico para determinar las dimensiones Óptimas en un reactor. 

En meteorología es Importante el perfil de la velocidad del viento para d_!O 

terminar el pronóstico del tiempo. 



En el océano se utiliza el perfilador Ooppler para medir el perfil de vel~ 

cldades de los diferentes niveles de profundl.dad de las corrientes marinas. 

Para conocer la verdadera sltuacl·ón de un pafs lo mejor es su perfl 1 ecofl.2 

mico y polftlco. 

Finalmente, no hay nada mejor para Invertir en la bolsa de valores que co

nocer los estados financieros y halance de pérdidas y ganancias de una em

presa, y asr tener menor riesgo. 

Por lo tanto, ien cualquier área o campo en la que se use el perfi.1, si"!!! -
pre han de destacarse las caracterTstlcas más sobresalientes, o sea las s.!. 

tuaclones, comportamientos, rasgos o condiciones extremas que se muestran 
en cierto momento. Pueden ser de conjunto o particulares, pero no son de

finitivas porque se modifican y dependen del tiempo, factor ~ue afecta en 

m.enor o mayor grado a los perftles. 

Ahora vamos a presentar el concepto ·de conocimiento, tal como lo define la 

Real Academia Española de la lengua 

"El conocimiento es la acción o efecto de conocer en un 
sentido, y entendimiento, Inteligencia, razón natural -
en el otro, pero que están relacionados entre sr porque 
en ambos casos tienen mucho que ver con la actividad de 
la mente" 

En cuanto a conocimiento, la Real Academia recuerda que conocer proviene -

de conoscer y da los siguientes significados: 

l. Averiguar por el ejercicio de las facultades Intelectuales la nat..!:!. 

raleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

2. Entender, advertir, saber, echar de ver. 

J. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él. 

4. Tener trato y comunicación con alguno. 

S. Presumir o conjeturar lo que puede suceder. 

6. Entender en un asunto con facultad legrtlma para el lo. 



]. Reconocer, confesar. 

8. Flg. Tener el hombre acto· carnal con una mujer. 

g. r. Juzgar justamente de sr propio. 



ANEXO '2 



GRAFICA 1 - 1 

CIFRAS SOBRE INSCRIPCION Y GRADUACION EN EL SISTEMA ESCOLAR MEXICANO 
1970 y 1985 (Millones) 
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NUMERO DE·ALUMNOS VS EDAD DE INGRESO A LA FACULrAo DE QUIMICA 

GENERACION 1985 
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H.- Hombres 
M.- Mujeres 
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? R O ~ l U ~ N C 1 A 

Fuente: Anuario EstadTstlco, 1985. UNAM. 
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NUMERO DE ALUMNOS VS MEDIO DE TRANSPORTE 

CENERACION 1985 

1.- ·Autobus 
2.- Metro 
3.- Pesero 
4.- Autobus y Metro 
s.- Metro y Pesero 
6.- Auto bus y Pesero 
].- Metro. Auto bus y 
8.- Auto propio 
9.- Otros 

2 3 I¡ 5 6 7 8 9 

M E D 1 O D E T R A N S P O R T E 

Fuente: Anuario Estadlstico, 1985. UNAM. 
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GEllEllACION 1985 
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Fuente: Anuario Estadfstlco, 1985. UNAl1. 
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H. Ha..bres 

M. Mujeres 

No responden 
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NUttERO DE ALUMNOS VS ACTIVIDAD DEL PRINCIPAL SOSTEN ECONOttlCO 

3 4 

GENERACION 1985 

12 

5 6 7 
A C T 1 V 1 D A D 

1.-
2.
J.-
4:-
5 • .: 
6.-
7.-
8.-
9.-

8 

Profesionales Técnicos 
Funcionarios y Directivos 
Trabajadores Administrativos 
Comerciantes y Vendedores 
Trabajadores en-servicios Diversos 
Obreros y Artesanos, 
Trabajadores Agropecuarios 
Otra ocupación 
No respondieron 

6 

9 

Fuente: Anuario Estadístico, 1985. UNAH. 
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HISTOGRAMA DE DIAGHOSTICO DE SALUD EN HOMBRES 

8.1% 

7.4% 

3 4 

GENERACION 1985 

Facultad de QuTmlca 

1.- Dermatológica 
2.- Respiratorio 
].- Cardiovascular 
li.- Digestivo 
s.- Endocrinolog1a 
6.- Predlabetes 
7.- Genitourinario 
8.- F.O. 
9.- Al 

10.- Musculoesquelético 
11.- Psiquiátrico 
12.- Neurológico 

].1% 

1.2% 

o.4~ 0.2% 

5 6-7 8 9 

E N F E R ~ E O A O 

Fuente:•Anuario EstadTstico, 1985. UNA~-
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HISTOGRAMA DE DIAGNOSTICO DE SALUD EN'HUJERES 
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GENERACION 1985 

Facultad de.Química 

1.- Dermatológica 
2.- Car'diovascular 
J.- Digestivo 
4.- Respiratorio 

·5.- Genitourinario 
6.- ·Endocrlnol.ogTa 
].- Psiquiátrico 
8.- Prediabetes 
9.- lleurológlco 

10.- F.O. . 
11.- Husculoesquelétlco 
12.- AL 

1.0% o.8% o.n 
6 7 a 9 10 11 

E N F E R H E O A D 

Fuente: Anuario Estadístico, 1985. UNAJ-1. 
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COMPARATIVO DE HOMBRES Y "11JERES PARA CUATRO ENFERHEDAOES 
FACULTAD DE QUIHICA 

20 

10 

11 J RES 
28% 

HOHBRES 
20% 

GENERACION 1985 

MUJERES 

17% 

2 

HOMBRES 
8% 

2 

Fuente: Anuario Estadístico, 1985. UNAH. 

MUJERES 

13% 
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l.- Padec lmlentos dermatológicos 

2.- Példecimicntos cardiovasculares 

3.- Padecimientos digestivos 

4.- Padecimientos respiratorios 

MUJERES HOMBRES 

HO SRES 
7% 

11% 11% 

" 
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D • 1984 1985 
CAUSAS % % 

l. ~alta· de orientación 21. 8.4 16.80 
2. Problema familiar 9.24 7.30 
3. Enfermedad 9.24 4.40 
4. Problema econ6mlco 7.56 14.60 
5. Lejanfa de la escuela 6.72 

p 
70 6. Bajo nivel académico 5.90 6.56 

o ]. Desadaptación al sistema escolar 6.56 

60 
8. Confl lcto emocional 3.64 

R 9. Otras 3.64 
e 10. Causas no determinadas 39.50 36.50 

50. 
E 

N 40 
T 

A 
30 

J 20 
E 

10 

2 3 5 6 7 8 9 10 

Fuente: Coordinación del Laboratorio de Ciencia Básica 
Facultad de Quimlca 1986. 
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