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I.- INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación se ejecuta en el marco de elaboración

del trabajo de grado II, para optar al grado de  magíster en educación mención
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currículum y evaluación basado en competencias, de la universidad Miguel de

Cervantes.

La  investigación  en  educación,  y  la  evaluación  de  los  aprendizajes,

considerando la calidad de estos siguen siendo sin duda caminos por los cuales

los profesionales como docentes  pueden guiar su trabajo. Nos referimos a la

visión o paradigma cuantitativo, centrado en la evaluación psicométrica que se

basa en un estandard; y por el otro lado la visión basada en las capacidades de

individuales  de cada sujeto, la integración de ambas visiones conformarían una

forma de proceder equilibrada y mesurada en cuanto a las necesidades de la

transición  hacia  un  sistema  educativo  inclusivo,  con  un  alero  amplio  de

realidades. Precisamente la reforma educacional a lo que apunta es a generar

este cambio paradigmático. 

En cuanto al proceso de evaluación uno de los aspectos primordiales es la

función  diagnóstica,  en  este  contexto,  la  política  educativa  promueve  la

Instalación  de  Procesos  de  Mejoramiento  Continuo  al  interior  de  los

establecimientos  educacionales,  entendido  como  un  ciclo  permanente  que

recorren para mejorar sus Prácticas y Resultados, comenzando por un proceso

Orientaciones  e  Instrumentos  de  Evaluación  Diagnóstica,  vale  decir,  un

Diagnóstico  que  permita  recopilar  las  evidencias,  sistematizar  y  analizar  la

información  relativa  al  desarrollo  de  sus  acciones  y  los  resultados  de  sus

procesos de gestión, y aplicación del currículum, realizando un balance de las

fortalezas y oportunidades de mejoramiento, elementos que serán la base para la

formulación y ejecución de una propuesta de mejoramiento de los aprendizajes,

de modo que contribuyan a las Trayectorias Escolares de todos los estudiantes

evaluados. 

En  el  presente  trabajo  de  grado  de  abordará  la  elaboración  de

instrumentos de evaluación, su aplicación y análisis en la medida de lo posible, se

elaboraron cuatro instrumentos para la evaluación de aprendizajes  de los (Las)

Estudiantes de cuarto Y octavo Básico De Enseñanza Básica, En Las Asignaturas

de Matemática Y Lenguaje Y Comunicación, de la Escuela San Clemente
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1.1.- DISENO DE LA INVESTIGACIÓN

Se  entiende  como  diseño  de  investigación  a  “todo  plan  o  estrategia

concebida para obtener la información que se desea” (Hernández, et al., 2006, p.

158), es decir, es el modelo a seguir para lograr los objetivos propuestos para el

estudio y de la misma forma dar respuesta a las interrogantes del mismo llegando

a  conclusiones  que  determinan  si  realmente  se  cumple  la  propuesta  del

investigador.

Este estudio se sustenta bajo el enfoque cuantitativo, debido a que se hará

una recolección previa de datos relacionados con el instrumento aplicado, estos

datos  de  los  participantes  son  numéricos  que  luego  serán  analizados

estadísticamente para llegar a concluir y describir los hallazgos más importantes

en cuanto a los objetivos de la evaluación.  

El  alcance de este estudio es de tipo descriptivo, ya que se pretenden

medir  y  analizar  las  variables  o  elementos   anteriormente  propuestos  para

determinar un perfil de acuerdo a los resultados. 

El  diseño  de  este  estudio  es  de  tipo  no  experimental,  puesto  que  se

analizaron los de la objetivos de cada instrumento de los estudiantes de 4° y 8°

básico de la escuela san Clemente, tal cual se presentan en su contexto natural,

además  no  se  manifiesta  ningún  tipo  de  manipulación  de  las  variables  o

elementos que se mencionaron con anterioridad. 



_

6

Este diseño es de tipo transeccional descriptivo, ya que la recolección de

los datos es en un solo momento, con el propósito de describir las variables y

analizar  su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández et  al.,

2006).      

1.2.-  POBLACIÓN  OBJETIVO  O  MUESTRA  (detallar  cursos  y  cantidad  de

alumnos)

La  población  objetivo  o  muestra  de  aplicación  de  los  instrumentos,  serán  los

cursos 4°  y 8° básico de la Escuela San Clemente, ubicada en la Comuna de

San Clemente, de la provincia de Talca, , Región del Maule

 

II.-MARCO TEORICO 

2.1.- La Evaluación y alcances históricos 

El  termino  evaluación  logro  situarse  como  clave  en  los  discursos

pedagógicos y en la práctica educativa, asociada a propuestas transformadoras e
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innovadoras,  sin  embargo la  falta  de rigor  conceptual  es  característica  de las

diferentes propuestas de evaluación, lo cual justifica el análisis y reflexión sobre el

estado que guarda actualmente en el ámbito educativo.

Manuel Saavedra (2001, pp.145-146) menciona los orígenes bíblicos de

las decisiones evaluadoras, la “evaluación vital” atribuida a los esfinges por los

griegos; el sistema de exámenes implantado por los chinos para la promoción de

funcionamiento del sistema imperial; las modalidades de Grecia y Roma, en la

universidades, y el advemenimiento de la tecnología educacional con la aparición

de la psicometría en el siglo XX. En este siglo, la génesis del término evaluación

está  relacionada  con  el  proceso  de  industrialización  de  Estados  Unidos  y  en

particular  al  desarrollo  de  los  conceptos  de  Taylor  (1991),  relativo  al  manejo

científico del trabajo, lo cual indica su referencia a exigencias de eficiencia del

capital.

Históricamente el examen aparece en la institución escolar con la finalidad

de determinar el  rendimiento de los alumnos y de seleccionarlos (rendimiento-

selección).  Esto  en  el  marco  de  la  tesis  de  la  competencia  como  vía  de  la

movilidad social, instaurada por la universidad medieval, aunque con un propósito

distinto, no para acrecentar el saber, si no que para insertar a los individuos en un

proceso de producción.[ CITATION Man01 \l 13322 ]

Según  Lawerys  (1971.p  73)  el  objetivo  del  exámen  en  la  universidad

medieval  era,  certificar  o  acreditar  a  personal  centrado  en  la  profesión  de  la

enseñanza . Esta practictica fue utilizada para la misma finalidad por los jesuitas

y, más adelante, en las universidades de Oxford y Cambridge hacia el siglo XVIII.

Época Tyleriana

A principios de la década de los treinta  Ralph Tyler elaboró un método de

evaluación educacional controlado en objetivos, conjuntamente con el término de

evaluación educacional. Este método busca determinar el grado de éxito y no usa

el sistema experimental de comparación, pues se opone a métodos indirectos que

miden la calidad de la enseñanza a través de factores como el número de libros

que hay en la biblioteca, materiales y otros 

Época de la inocencia 

Esta época se le ubica en los últimos años de la década de 1940, y la

década de 1950, constituyó un periodo para olvidar, la guerra, adquirir recursos,

crear  y  desarrollar  aptitudes.  Se  desarrollaron  instrumentos  y  estrategias
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aplicables a los distintos métodos evaluativos como los test; la experimentación

comparativa.  Los educadores  dispusieron  de  nuevos servicios  d  test  y  nueva

manera de calificarlos.

 Algoritmos para designaar objetivos de comportamiento.

 Taxonomía de objetivos.

 Modelos experimentales

 Procedimientos estadísticos de datos educativos. 

Época del realismo.

A  finales  de  los  cincuenta  y  principios  de  los  sesenta  se  financiaron

proyectos de evaluación a gran escala y las metodologías evaluativas estaban

relacionadas con los conceptos de utilidad y relevancia como consecuencia del

lanzamiento, por parte de la Unión Soviética, del Sputnik I, de 1957. 

Se recomendó el desarrollo de nuevas teorías, así como de nuevos métodos e

evolución y programas para preparar evaluadores; las aportaciones teóricas de

los  sesenta,  se  iniciaron  con  artículos  de  Cronbach  (1969),  Scriven  (1967)  y

Stlufleabean (1967) Stake (1967).

Época del profesionalismo.

Se denomina época del profesionalismo porque en Estados Unidos emerge el

campo de la evaluación educativa como campo profesional constituido, con lo que

se supera la crisis de identidad enfrentada por los evaluadores de ese país.

El progreso logrado por los evaluadores educativos es destacable, aparece

vasta literatura, libros monografías y estudios, las universidades ofrecen cursos

de metodología evaluativa; se fundan instituciones de investigación y desarrollo

de la evaluación.

Algunos componentes que reflejan la situación actual de la evaluación en la

educación son:

 Iterés y enfoques científicos 

 Iteres por un papel viable por quienes toman decisiones 
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 Consideración hacia los objetivos 

Polisemia 

En la tradición pedagógica no existe un planteo relativo a la evaluación, cuando

en ele campo educativo su función es seleccionar y determinar capacidades o

promover el aprendizaje. En la actualidad el concepto de evaluación se constituye

a partir  de  multiples  objetivos  de estudio,  aprendizaje,  medios  de instrucción,

planes  y  programas,  currículo,sistemas  educativos,  práctica  docente,  análisis

institucional e impacto social. 

En el siguiente esquema se grafica la polisemia del término evaluación, según

describe [ CITATION Man01 \l 13322 ]

2.2 La Naturaleza de la evaluación 

La  evaluación,  como  coceptonintegrante  de  las  políticas  públicas,  ha

estado presente en el contexto educativo, en los últimos veinte años. El término

ha estado vinculado con otro concepto: el  de la calidad de la educación. A la

evaluación se la concibe como una actividad indispensable y previa a toda acción

conducente a elevar el  nivel de la calidad de la educación. La evaluación así

formulada constituye un momento de la  planeación,  entendida ésta como una

acción racional dotada de propósito. Se identifica a la evaluación con la última
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etapa del proceso natural del conocimiento que concluye con la emisión de juicios

informados, proceso que antecede a las decisiones y a la acción humana.

En su forma más simple, la evaluación conduce a un juicio sobre el valor

de algo y se expresa mediante la opinión de que ese algo es significativo. Se

llega  a  este  juicio  calificando  qué  tan  bien  un  objeto  reúne  un  conjunto  de

estándares o criterios. Así, la evaluación es esencialmente comparativa. Supone

la adopción de un conjunto de estándares y la especificación del grupo contra el

cual  el  objeto  es  comparado.  El  objeto  puede  ser  calificado  como “bueno”  o

“malo”, cuando la referencia es la totalidad de los objetos o el objeto promedio del

grupo;  o  bien  como  “mejor”  o  “peor”,  si  es  comparado  con  un  subconjunto

particular del grupo. La evaluación, en esencia, supone adoptar un conjunto de

estándares, definirlos, especificar el grupo de comparación y deducir el grado en

el  cual  el  objeto  alcanza  los  estándares.  Una  vez  realizado  lo  anterior,  el

evaluador está en posibilidad de hacer, en un segundo momento, un juicio sobre

elval or del objeto evaluado.

Es preciso notar que no todas las evaluaciones son racionales y explícitas;

los estudios de caso revelan los estándares, comparaciones y juicios de manera

implícita e intuitiva, y algunos buscan entender más que juzgar. El juicio de valor

puede  ser  expresado  mediante  palabras  ordinarias  de  tipo  descriptivo  y  no

necesariamente  mediante  calificativos  de  “bueno”  o  “malo”.  Los  ejemplos  y

anécdotas en una descripción pueden servir para este propósito, ya que el juicio

de valor reside en la forma en que las palabras son usadas.

El proceso de evaluación real es complejo y no se ajusta a una mera deducción a

partir  de ciertos estándares;  más bien se trata de un proceso dialéctico entre

principios abstractos y ejemplos concretos, en donde quien evalúa verifica sus

juicios contra aquellas situaciones particulares en las que se siente confiado de

conocer sus resultados. Aún más, los estándares pueden estar en conflicto unos

con  otros,  y  será  necesario  balancearlos  así  como  establecer  precedencias

relativas entre ellos, algunas veces de manera intuitiva. Cuando el evaluador es

distinto al que toma las decisiones, hay otro factor que interviene: la credibilidad.

La  preocupación  del  tomador  de  decisiones  no  es  sólo  atender  al  grupo  de

comparación y a los estándares, y cómo éstos son pesados relativamente entre

sí, sinotambién si los hechos son reales y si están presentados por el evaluador

en forma correcta. Normalmente, la evaluación educativa supone la existencia de

acuerdos  comunes:  juicios  previos  consensuados,  sobre  lo  que  es  bueno  o

conveniente para todos como propósito de las acciones educativas. Este es el

espacio que permite el disenso y la controversia sobre el sentido, el propósito

y  el  uso  de  la  evaluación  en  la  educación.  Es,  asimismo,  el  que  permite

adjudicarle un carácter ideológico. La evaluación no es meramente un proceso

técnico, neutral  e inocuo; por el  contrario, como toda acción social  posee una
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dimensión política y, en su carácter instrumental, obedece a una lógica de control.

Estos aspectos constitutivos de la evaluación están presentes, lo mismo en una

actividad  tan  antigua  y  concomitante  a  los  procesos  de  educación  como  la

evaluación  en  el  aula,  como  en  las  recientes  políticas  gubernamentales

identificadas con procesos

de metagestión,  los cuales condicionan y vinculan recursos económicos a los

resultados de la evaluación.[ CITATION Edu04 \l 13322 ]

Bases para un cambio de paradigma 

La  Psicometría  clásica  original  se  basó  en  la  teoría  de  la  inteligencia  para

fundamentarse,  ante  sus  insuficiencia  en  el  campo  educativo  se  buscó

posteriormente  solución  en  los  modelos  conductistas  y  aparecieron  todo  el

universo  de  las  prueba  denominadas  objetivas,  que  tampoco  solucionaron  la

mayor.  El  desarrollo  de  un  nuevo  paradigma  debería  huir  claramente  de

cimentarse en alguna teoría en concreto y más bien perseguir fundamentalmente

ayudarnos a comprender los nuevos modelos y procesos de aprendizaje. Desde

el punto de vista histórico Wood (1986) cita el trabajo de Glaser en 1963 sobre las

pruebas referidas al criterio, como el momento clave de inicio de la separación

respecto de los planteamientos métricos clásicos y el tránsito conceptual de pasar

de la medición a la evaluación educativa como concepto nuevo e integrador. Para

Wood se inicia en ese momento la construcción de un nuevo paradigma para la

medición  y  evaluación  educativa.  En  el  marco  del  paradigma  emergente  se

buscaba diseñar  las pruebas de forma que la  información obtenida permitiera

analizar  el  sujeto  por  referencia  a sí  mismo y  no por  referencia a  los demás

individuos del  grupo y facilitar  el  uso de los resultados de forma constructiva,

identificando  las  fortalezas  y  debilidades  de  los  individuos  de  manera  que

orientara  la  acción  para  su  mejora  educativa.  Según  Wood  (1986)  el  nuevo

paradigma se podría definir por su acuerdo con los siguientes principios:

 — Trata sobre el rendimiento del sujeto en relación consigo mismo, más que por

referencia al rendimiento de otros. 

— Busca comprobar la competencia más que la inteligencia.  172 Joan Mateo

RIE, vol. 24-1 (2006) 

— Tiene lugar bajo condiciones relativamente incontroladas y consecuentemente

no produce datos conductualmente correctos.

 — Busca la «mejor ejecución» más que la «típica ejecución» 

— Es más efectivo cuando las normas y regulaciones características de los tests

estandarizados son más flexibles. 
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— Permite  una  mirada  más  constructiva  respecto  de  la  evaluación  donde  el

objetivo  es  ayudar  al  sujeto  más  que  sentenciarlo.  En  los  últimos  años  los

cambios en el paradigma se han hecho evidentes en muchos aspectos, a lo largo

de nuestro artículo trataremos de señalarlos, sin embargo vamos a indicar uno

inicial que entiendo corresponde citar en este momento. Nos referimos al cambio

muy visible que se ha producido en el paulatino cambio de denominación del área

de  conocimiento.  Hemos  pasado  de  la  medición  educativa  a  la  evaluación

educativa  (entendida  en  términos  de  «assessment»,  recordemos  que  la

evaluación tiene otras acepciones en las que no entramos en esta reflexión). Los

procesos que antes estaban vinculados con la medición se han ido modificando y

traspasado  al  paradigma  de  la  evaluación,  de  tal  forma  que  de  manera

generalizada  se  usa  casi  en  exclusiva  el  término  evaluación  como  único  e

inclusivo.  Gipps  (2000),  justifica  el  cambio  a  partir  que  mientras  la  medición

implicaba  «cuantificación  precisa»,  la  evaluación  actual  no  esta  totalmente

interesada en este tipo de proceso y ha encontrado nuevas vías de capturar la

información  evaluativa  sustantiva  y  de  garantizar  su  calidad.  Vamos  a

continuación a presentar y analizar los elementos más significativos del cambio a

que  hacemos  referencia  Cambios  en  la  naturaleza  de  los  aprendizajes  La

naturaleza de los aprendizajes ha experimentado un cambio radical en el nuevo

contexto  conceptual  de  la  medición  y  evaluación  educativa.  La  calidad de un

aprendizaje ya no se basa fundamentalmente en conocer más sobre un contenido

concreto,  sino  en  nuestra  capacidad  de  usar  holísticamente  nuestros

conocimientos,  y  habilidades  para  solucionar  tareas  específicas.  Hacemos

referencia al proceso conocido como desarrollo competencial. Tal como señala

Weinert (2001), adquirir una competencia es algo más que poseer una habilidad

respecto de un dominio básico. Implica regulación, monitorización y capacidad de

iniciativa  en  el  uso  y  desarrollo  de  dicha  habilidad.  Desarrollar  el  uso

competencial  de un conocimiento o habilidad sobrepasa su mero dominio o la

aplicación  mecánica  y  habilidosa  del  mismo  sobre  un  contexto  de  realidad.

Supone interacción, mediación y gestión entre el conocimiento y la realidad física,

social y cultural y actuar con efectividad y eficiencia no tan sólo en la realización

de la aplicación sino también en la interpretación del contexto y sus significados.

El desarrollo de esta nueva capacidad supone, de fondo, saber a ciencia cierta lo

que sabemos pero simultáneamente  y para  que se dé de forma plena,  exige

también tener  conciencia  de  lo  que no sabemos,  capacidad compleja  que en

términos más científicos se denomina metacognición. Claves para el diseño de un

nuevo marco conceptual para la medición y evaluación educativas 173 RIE, vol.

24-1 (2006) 
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— El desarrollo de esta nueva competencia asociada a la metacognición exige un

importante grado de introspección respecto del propio proceso de cognición y su

desarrollo se obtiene, entre otras acciones, mediante la observación y reflexión

crítica  sobre  el  propio  aprendizaje  y  el  de  los  otros  durante  la  instrucción,  la

retroalimentación  continuada  durante  el  proceso  de  aprendizaje  por  parte  del

profesor,  y la transmisión de estrategias efectivas y eficientes respecto de los

procesos de resolución de problemas. 

— Lleva asociada capacidades como planificación, monitorización, evaluación y

manipulación de los propios procesos cognitivos y de las acciones respecto de

tareas específicas. 

—  Desarrollar  la  competencia  metacognitiva  supone  ser  capaz  de  orientar

inteligentemente la resolución de tareas específicas, lo cual implica (Sternberg,

1996): 

— Desarrollar estrategias para organizar las tareas y los problemas de forma que

resulte  más  sencillo  su  resolución  (organizar  la  tarea  en  una  estructura  más

comprensible, dividir un texto en unidades más sencillas, etc.). 

—  Aprender  a  usar  eficazmente  ayudas  o  instrumentos  que  faciliten  la

comprensión de la tarea que estamos realizando (gráficos, analogías, etc.). 

— Aprender a aplicar los recursos cognitivos que exigen más esfuerzo en tareas

realmente significativas y al nivel de dificultad más apropiado. 

— Registrar y evaluar de forma continua todos los progresos alcanzados en la

resolución de tareas. 

— Aprender a usar el conocimiento sobre el propio conocimiento supone también

ser abierto y flexible para ser capaz de incorporar amplias experiencias anteriores

en la resolución de problemas (Nuthall,  1999).  Requiere también un nivel  alto

pero realista de auto-confianza. 

— El objetivo último del desarrollo de la metacompetencia cognitiva se sitúa en la

base  del  «aprender  a  aprender».  La  competencia  más  asociada  a  la

metacognición  es  consecuentemente  la  capacidad  para  aprender  de  forma

autónoma (Boekaerts,  1999).  En cualquier  caso para  desarrollar  la  capacidad

competencial se precisa de la interacción entre el conocimiento y la realidad. Hay

que graduar simultáneamente la ampliación de nuestro campo cognoscitivo y su

aplicación a entornos de realidad cada vez más complejos. El uso competente de

conocimientos y habilidades exige, por un lado, la comprensión profunda de los

mismos desde su propia lógica interna, por otro saber leer e interpretar la realidad

donde se han de aplicar, por compleja que sea y, finalmente una actitud decidida
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por  incidir  significativamente  en  ella  ampliando,  como  consecuencia,  nuestra

propia percepción y comprensión de la misma y nuestra capacidad de actuar por

transferencia en otros contextos. Podríamos sintetizar con Borghesi (2005), que la

finalidad  del  desarrollo  competencial  del  conocimiento,  es  conseguir  que  las

personas conviertan el conocimiento en experiencia y la información en vida. 174

Joan Mateo RIE, vol. 24-1 (2006) Parece evidente que desde la Psicometría no

vamos a encontrar sistemas para evaluar este tipo de aprendizaje, pero vamos a

tratar en el apartado siguiente de señalar los cambios que habrá que inducir en el

paradigma para conseguirlo. Cambios en la lógica de la evaluación La evaluación

educativa de forma histórica había estado centrada en la medición y el control de

los  resultados.  Posteriormente  desplazó  su  preocupación  a  los  procesos  de

petición de responsabilidades, que añadía, al principio anterior, el implicar a toda

la comunidad educativa en la responsabilidad de la consecución de la calidad de

los procesos y los resultados educativos. Es básicamente en la última década que

se  descubre  el  enorme  potencial  de  la  evaluación  como  instrumento  para

gestionar  la  calidad educativa.  Se establece definitivamente  la  importancia de

asociar los procesos evaluativos a los del desarrollo y potenciación de nuestra

capacidad para aprender. Finalmente se produce un nuevo cambio, cuando se

vincula  la  evaluación  a  la  generación  de  cultura  evaluativa.  Bajo  esta  última

percepción, se entiende que evaluar supone por encima de todo un proceso de

construcción de un tipo específico de conocimiento, el axiológico. Evaluar supone

siempre el acto de establecer el valor de algo y para ello no basta con la mera

recogida de información evaluativa, esta debe ser interpretada en contextos en el

que también los valores y las actitudes juegan un papel importante. Evaluar bajo

esta nueva acepción, implicará por encima de todo, la creación de una cultura

evaluativa donde ubicar adecuadamente esta forma de conocimiento. La cultura

evaluativa es el magma que permite dinamizar la acción de todos los implicados

en la  mejora  de la  calidad de cualquier  proceso educativo.  Renunciar  a  este

principio,  supone  sumergir  la  evaluación  en  procesos  burocratizadotes

difícilmente asociables a procesos de mejora. Obviamente la lógica que rige las

estrategias evaluativas será absolutamente distinta según sea nuestra posición

respecto del papel que juega la evaluación. No se diseña igual un procedimiento

evaluativo orientado al control que a la mejora. Y ya no hablemos como serán de

distintos si valoramos el papel que juegan los valores en el mencionado proceso y

no aceptamos aproximaciones que no supongan incrementar la cultura evaluativa

de todos los implicados. En todo caso supone un ingenuidad absurda concebir la

evaluación como un mero proceso técnico, cuya lógica se aplica de acuerdo a

pautas  lineales.  La  evaluación  moderna  es  fundamentalmente  una  actividad

matricial e interactiva que implica culturalmente a los sujetos y a sus contextos.

Cambios  de  enfoque  de  la  instrumentación  evaluativa  y  las  estrategias  de
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evaluación En el apartado anterior señalaba las limitaciones del enfoque clásico

basado  en  exclusiva  la  aplicación  de  pruebas  de  carácter  objetivo  que  han

provocado la aparición de movimientos que enfatizan el uso de metodologías que

faciliten  la  observación  directa  Claves  para  el  diseño  de  un  nuevo  marco

conceptual para la medición y evaluación educativas 175 RIE, vol. 24-1 (2006) del

trabajo de los alumnos y de sus habilidades. Este nuevo enfoque es conocido

como «evaluación alternativa». Como acostumbra a pasar cuando aparece un

nuevo término,  rápidamente aparecen variaciones en su significado y distintas

argumentaciones  según  sea  el  caso.  Así,  es  bastante  usual  utilizar  como

sinónimos  los  términos  evaluación  alternativa,  auténtica  y  de  ejecución).

Evidentemente, cualquier estrategia que aplique instrumentos de aprehensión del

rendimiento  distintos  de  las  pruebas  clásicas  de  elección  múltiple  o  de

construcción  basada en el  desarrollo  de  objetivos  predeterminados,  se  puede

considerar propiamente como una fórmula alternativa al método tradicional. Con

todo  Meyer  (1992),  afirma  que  la  evaluación  denominada  de  ejecución  y  la

denominada como auténtica no son lo mismo. Para que una evaluación pueda ser

calificada de auténtica es preciso que los alumnos estén comprometidos en la

ejecución de tareas pertenecientes a la vida real. Por su lado esta condición no es

en absoluto necesaria en una prueba de ejecución. En definitiva, la evaluación

basada en ejecuciones («performance based assessment») y la auténtica son dos

modalidades dentro del denominado enfoque alternativo, en el cual, la evaluación

de  ejecución  requiere  que  los  estudiantes,  en  un  momento  determinado,

demuestren,  construyan,  desarrollen  un  producto  o  solución  a  partir  de  unas

definidas condiciones y estándares (Rodríguez, 2000), y la auténtica se basa en

la realización de tareas reales. Por su lado Khattri y Sweet (1996) señalan que

adoptar la evaluación de ejecución implica los siguientes pasos a realizar por los

estudiantes: 

— Estructurar las tareas objetos de evaluación. 

— Aplicar una información previa. 

— Construir respuestas. 

—  Explicar  el  proceso  que  les  ha  llevado  a  una  determinada  respuesta.  Es

evidente que las tareas reales incluyen todas las condiciones contenidas en a

evaluación  basada  en  ejecuciones,  pero  añade  la  realidad  como  elemento

diferenciador,  y  es  obvio  que  la  evaluación  alternativa  debería  tender  a  la

auténtica;  sin  embargo,  es  el  todo  ingenuo  pensar  que  seremos  capaces  de

generar tantos escenarios de realidad como necesidades evaluativas tengamos.

Resumimos  con  Wolf  y  Reardon  (1996),  las  características  más  básicas  del

enfoque alternativo: 
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— Muestras: experimentos de los alumnos, debates, portafolios, productos de los

estudiantes. 

— Juicio evaluativo basado en la observación, en la subjetividad y en el juicio

profesional. 

— Focaliza la evaluación de manera individualizada sobre el alumno a la luz de

sus propios aprendizajes.

 — Habilita al valuador a crear una historia evaluativa respecto del individuo o

grupo. 176 Joan Mateo RIE, vol. 24-1 (2006) 

— La valuación tiende a ser idiosincrásica. 

— Provee de información que facilita la acción curricular. 

— Permite a los estudiantes a participar en su propia evaluación. Cambios en las

tipologías evaluativas Debemos a Scriven (1967) la distinción entre evaluación

formativa  y  sumativa.  La  evaluación  formativa  es  aquella  que  centra  su

intervención en los procesos de manera que trata desde su inicio de incidir en la

mejora,  mientras  que se asigna el  calificativo de sumativa  para  la  evaluación

focalizada sobre  los resultados y en  la  que se  persigue fundamentalmente  el

control  de  los  mismos,  reservándose  la  acción  mejoradora  para  futuras

intervenciones. El valora de la aportación de Scriven, si inscribe en la oportunidad

el  momento en que la hizo. Una época en que la única lógica existente para

aplicar  la  evaluación,  era  la  sumativa.  El  enfoque  formativo  permitió  ampliar

conceptualmente el sentido y significado de la evaluación. Sin embargo, con el

paso del tiempo, se ha ido pervirtiendo el concepto, de manera que lo que son

dos funciones de la evaluación se han convertido en dos tipos de evaluación

(Mateo,  2000),  que  muchos  autores  presentan  incluso  como  enfrentados.  La

evaluación es una acción conceptualmente única que, sin embargo, dependiendo

del  momento  o  de  la  necesidad,  adopta  funciones  diversas  (diagnóstica,

formativa,  sumativa).  Lo  que  le  confiere  calidad  no  es  el  calificativo,  sino  la

oportunidad  el  momento  de  aplicación,  la  adecuación  de  acuerdo  al  objetivo

reseguido  y  nuestra  capacidad  de  utilizarla  complementariamente.  Ambas

funciones se necesitan mutuamente, y responden a un planteamiento totalmente

obsoleto el pensarlas, por separado y como excluyentes; así, desconocer el valor

formativo de la evaluación sumativa nos parece una incongruencia e ignorar la

aportación  sumativa  de  la  evaluación  formativa  un  error.  Con  todo,  desde  el

cambio de paradigma que preconizamos, creemos que ambos términos deberían

ser  reconsiderados  y  situarlos  en  el  contexto  más  amplio  del  concepto  de

evaluación continuada. La evaluación continuada constituye un nuevo enfoque en

el que se diluye la posibilidad de uso excluyente de los dos tipos de evaluación ya
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mencionados. En el nuevo marco conceptual esta tipología evaluativa representa

la coherencia con los nuevos planteamientos respecto de la naturaleza de los

contenidos y de las estrategias para evaluarlos (Mateo, J. y Martínez, F. 2006).

Se corre el peligro de pensar que la evaluación continuada no es sino meramente

un conjunto de evaluaciones puntuales repartidas de forma consistente a lo largo

de  la  aplicación  del  currículum.  A  mi  juicio  esto  no  es  sino  una  evaluación

aplicada  repetidamente  de  forma  puntual,  por  fascículos,  y  no  responde  en

absoluto  a  las  necesidades del  nuevo paradigma.  En los  nuevos modelos  de

desarrollo competencial  de los estudiantes,  el  currículum se estructura no por

unidades temáticas sino por actividades de aprendizaje. Estas facilitan dos tipos

de acciones, por un lado favorecen el dialogo inter y multidisciplinar, ayudando a

la construcción de un tipo de pensamiento global menos fragmentado Claves para

el diseño de un nuevo marco conceptual para la medición y evaluación educativas

177 RIE, vol. 24-1 (2006) y por otro, estructura la relación de ese conocimiento

más  holístico  en  su  dimensión  aplicada  sobre  contextos  de  realidad  de

complejidad creciente y hábilmente pautada en los programas formativos. En ese

contexto  la  distinción  entre  actividades  de  formación  y  de  evaluación  son

absolutamente irrelevantes y de carácter puramente académico. Toda actividad

debe llevar incorporada un conjunto de estrategias evaluativas que incluyan todo

tipo  de  pruebas  (de  enfoque  tradicional  y  alternativo),  donde  la  información

continuadamente recogida se utiliza con fines formativos, sumativos y de mejora

de los aprendizajes. Bajo este enfoque holístico no puede haber acción evaluativa

que no tenga carácter formativo y no puede haber acción formativa o sumativa

que no sea evaluada. Responde en definitiva a la necesidad de plantearse los

procesos  evaluativos  como  simbióticamente  unidos  a  los  procesos  de

aprendizaje, donde se atiende a la complejidad de estos desde una visión plural,

multidimensional y comprensiva de la evaluación.

2.3.- Acepciones en torno al concepto de evaluación educativa. en busca de

una definición comprensiva del término. 

Vamos  a  tratar  de  presentar,  de  forma  desarrollada,  un  conjunto  de

acepciones acerca del sentido de la nueva medición y evaluación educativa.

 — La nueva medición y evaluación educativa reconoce el carácter multi-

dimensional  y  complejo  de  los  dominios  y  los  constructos  implicados  en  su

acción. Evaluar los rendimientos no es una ciencia exacta y las interacciones que

se establecen entre el contexto, las actividades a realizar y el propio estudiante

comprometen la  posibilidad de generalizar  fácilmente  los resultados obtenidos

para otros contextos o tareas. Estas afirmaciones, perfectamente establecidas en
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la  literatura  son,  con  frecuencia,  ignoradas  por  los  generadores  de  pruebas,

posiblemente por considerarlas inconvenientes a sus intereses (Satterly, 1994). 

—  En  la  evaluación  basada  en  ejecuciones  es  necesario  establecer

previamente  los  estándares  de  calidad  que  se  persiguen.  Dichos  estándares

orientan el diseño de la pruebas y ayudan a determinar el nivel de logro deseable

de la ejecución.

 — El proceso evaluativo debe ser compartido con los estudiantes y es

absolutamente imprescindible  lograr  que sean capaces de auto-monitorizar  de

forma meta-cognitiva su propio proceso de aprendizaje. La retroalimentación se

convierte en el factor clave para lograr que los estudiantes entren en este tipo de

proceso. 

— La evaluación educativa debe inducir  a  lo  estudiantes a organizar  e

integrar ideas, a interaccionar con los materiales que componen las pruebas de

evaluación, a criticar y evaluar la lógica de las argumentaciones y no simplemente

a reproducir hechos o ideas. 

— Una  evaluación  de  calidad  precisa  concretarse  en  tareas  que  sean

también de calidad, no en ejercicios que únicamente sirven para hacer perder el

tiempo a los alumnos. Las actividades propuestas en las pruebas deben estar

orientadas a comprobar objetivos valiosos concretados en tareas significativas y

relevantes. 

— La evaluación debe tratar que se base en propuestas que permitan al

estudiante mostrar el máximo de su capacidad de ejecución. Ha de tratarse de

tareas muy bien concretadas,  que estén dentro del  ámbito común a la propia

experiencia  del  estudiante,  presentadas  con  claridad  y  relacionadas  con  sus

intereses  y  deben  realizarse  bajo  condiciones  que  no  sean  percibidas  como

amenazantes. 

— En general  los  criterios  de  evaluación  deben tener  un  carácter  muy

amplio, han de ser más holísticos que los referentes criteriales específicos de la

prueba.  Con  esto  se  persigue  dar  mayor  cobertura  a  la  interpretación  de los

resultados  por  parte  de  los  evaluadores,  cuando  se  juzgan  especialmente

competencias de carácter complejo. 

— La evaluación educativa implica operaciones como puntuar y clasificar

las ejecuciones e los estudiantes.  Si  queremos mejorar la consistencia de las

puntuaciones  entre  los  evaluadores,  es  preciso  que  éstos  entiendan

perfectamente las categorías de puntuación y los niveles de ejecución asociados

a ellas.  Todo ello  se  puede 180 Joan Mateo RIE,  vol.  24-1  (2006)  conseguir
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mediante  ejemplificaciones  que  deberían  estar  insertadas  en  el  marco  de  un

esquema general de evaluación. Las ejemplificaciones y los estándares son dos

instrumentos muy potentes para que los evaluadores comprendan en profundidad

la naturaleza de la competencia que están evaluando. 

—  En  la  cultura  del  «testing»  es  el  número  de  ítems  correctamente

contestados,  no  la  calidad  general  de  la  respuesta,  la  que  determina  la

puntuación. En la cultura de la evaluación educativa nos desplazamos de la mera

puntuación como forma general para describir la calidad de la ejecución a otras

maneras de describir el rendimiento, lo que Wolf (1991, p. 62) denomina «marcos

diferenciados  de  la  ejecución  de  los  estudiantes».  Con  esto  significamos  la

necesidad de asociar a los sistemas de puntuación categorías descriptivas de los

niveles  de  ejecución  de  los  estudiantes  a  las  pruebas  propuestas  para  su

evaluación. Hacia unos nuevos criterios de calidad alternativos Algunos autores

sugieren introducir un conjunto de elementos que, a nuestro juicio podrían actuar

de forma complementaria a los ya clásicos, una vez reconceptualizados en el

sentido que le hemos conferido a lo largo del artículo, y que podrían añadirse a

ellos para asegurar la calidad de la medición y evaluación educativa. Citamos

entre otros los siguientes: 

— Fidelidad curricular.- El currículo constituye un criterio alternativo para

valorar la propia evaluación cuando esta está asociada a un diseño curricular

concreto. La noción de fidelidad curricular se puede alinear perfectamente con el

concepto de validez de constructo: concretamente se puede interpretar la idea de

sub-representación con la de una deficiente fidelidad curricular. — Confiabilidad.-

La confiabilidad puede considerarse como un concepto situado en la intersección

entre la  fiabilidad y la  validez (William,  1993),  diríamos que un evaluación es

confiable, es decir merece nuestra confianza, en la medida que es fiable y valida.

Harlen (1994), define la calidad evaluativa como la provisión de información de

alta  validez  y  de  óptima fiabilidad  adecuada a  un propósito  particular  y  a  un

contexto  específico.  En relación  con la  evaluación basada en ejecuciones,  se

debe  asegurar  la  comparabilidad,  en  el  sentido  de  asociar  debidamente  la

evaluación  a  los  criterios  adecuados,  proveer  del  debido entrenamiento  a  los

evaluadores para hacer más consistentes sus observaciones y sus entrevistas y

evitar al máximo la tendencia a valerse de estereotipos en la emisión de juicios

por parte de profesores y evaluadores. 

—  Credibilidad  pública.  Este  concepto  debe  diferenciarse  del  término

credibilidad  acuñado  por  Guba  y  Lincoln.  Se  entiende  que  en  evaluaciones

orientadas  a  la  petición  de  responsabilidades  y  con  alta  incidencia  en  la

confección de las polí- ticas educativas, el que el global del proceso evaluativo
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goce de la aceptación y del máximo respeto público es absolutamente esencial.

Claves  para  el  diseño  de  un  nuevo  marco  conceptual  para  la  medición  y

evaluación educativas 181 RIE, vol. 24-1 (2006) 

— Descripción del contexto.- Si pretendemos conseguir la transferibilidad

de los resultados evaluativos, y abordar de esta manera una cierta generalización

de  los  mismos,  es  absolutamente  imprescindible  basarnos  en  descripciones

precisas y detalladas de los contextos de actuación, que es lo que nos permitirá

decidir  si  es  posible  transferir  los  resultados  de  una  realidad  a  otra,  ya  que

estaremos en condiciones de juzgar  su  grado de similitud  y  la  posibilidad de

extender las conclusiones. 

—  Equidad.-  Se  requiere  que  en  cualquier  evaluación  el  rango  de

elementos  que  usemos  para  establecer  nuestros  juicios  sea  tan  amplio  que

permita  contemplar  la  diversidad  de  alumnos  y  circunstancias  y  elaborar

interpretaciones  que  sean  justas  y  honestas  respecto  de  sus  ejecuciones.

Concretando  la  lista  de  nuevos  indicadores  de  calidad  de  la  evaluación  y

medición educativa queda resumida en: Fidelidad curricular, que implica que el

constructo,  el  dominio  o  el  currículo  están  bien  especificados  y  ampliamente

cubiertos por el proceso evaluador. Comparabilidad, que se alcanza mediante la

consistencia  en  la  aproximación  de  los  evaluadores  a  la  evaluación  y  una

comprensión  profunda  y  compartida  de  los  criterios  evaluativos.  Todo  ello  es

posible mediante una sabia combinación de, entrenamiento de los evaluadores,

prudencia  general  y  la  provisión  de  muchas  y  variadas  ejemplificaciones.

Confiabilidad, que emerge a partir de la evidencia proporcionada por la fidelidad

curricular, la consistencia y la comparabilidad. Credibilidad pública, que surge de

la aplicación continuada de la evaluación, bajo condiciones de revisión pública de

procesos y resultados. Descripción del contexto, que requiere que una detallada

información del  contexto  donde se  ha llevado a  término la  evaluación  está  a

disposición de los expertos para poder analizar las posibilidades de transferencia

de  resultados,  conclusiones  y  de  la  propia  instrumentación  a  otros  contextos

similares. Equidad, que requiere que los factores de análisis para la emisión de

juicios contemplen la diversidad de los sujetos y sus circunstancias. Con todo

estos criterios de calidad juntamente con las reconceptualizaciones propuestas

para la fiabilidad y la generalización no han sido realmente llevados a la práctica

de  forma  sistemática  y  continuada,  seguimos  usando  de  forma  mimética  e

indebida  los  modelos  clásicos,  que  aplicados  a  la  nueva  realidad  evaluativa

deforman la información cuando se aplican indebidamente. 182 Joan Mateo RIE,

vol.  24-1  (2006)  Confiamos  que  algunas  de  las  reflexiones  aquí  introducidas

servirán para iniciar  una nueva singladura en la  creación de un nuevo marco

conceptual para la medición y evaluación educativa. Sabemos que hay una nueva
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generación  de  evaluadores  comprometida  en  ello  y  esperamos  que  nuestra

comunidad  universitaria  sea  capaz  de  introducirse  con  decisión  en  la  nueva

corriente que se está generando. El factor ético como factor constitutivo básico

del nuevo paradigma

 Elementos éticos básicos. Claves interpretativas para el nuevo paradigma. 

Conviene  ser  conscientes  que  la  medición  y  evaluación  constituyen,

también,  un instrumento muy poderoso de acción sobre la realidad educativa.

Configura el currículo, el estilo de enseñanza y el de aprendizaje, afecta la visión

que tienen de sí mismos los estudiantes y como consecuencia de las tomas de

decisiones  que  se  derivan  del  proceso  evaluativo  con  gran  frecuencia  en  el

mundo  académico  (certificación,  selección)  afecta  también  el  cómo  los

estudiantes se ven unos a otros. En otro orden de cosas controla el acceso a la

educación superior y determina la orientación profesional de muchas personas.

Es por todo ello que finalizar este artículo dedicado a reflexionar respecto del

nuevo  marco  conceptual  de  la  medición  y  evaluación  educativa,  sin  hacer

referencia a los elementos éticos y los riesgos implícitos que implica el  hecho

evaluativo, nos parecía una frivolidad. Validez consecuente Messick (1989, 2004)

en su ya clásico capítulo dedicado a la validez, argumenta que las consecuencias

sociales de la evaluación y los valores que se ven implicados en la interpretación

de las pruebas son aspectos integrales de la validez. Las concepciones actuales

sobre la validez mantienen una estructura unitaria y por tanto todos los aspectos

que la configuran, incluyendo la relevancia, la utilidad, los valores implicados y las

consecuencias  sociales,  son  aspectos  fundamentales  a  considerar  cuando  se

explora  la  validez  de  constructo.  Cuando  se  diseña  y  aplica  una  prueba,  los

responsables deben advertir a los usuarios, no tan sólo de las bondades de la

misma, sino de los peligros que se derivan de su mal uso. Se deben describir

profusamente los constructos objetos de medición, pero también como se deben

interpretar y usar las puntuaciones obtenidas y las potenciales consecuencias de

todo tipo que se derivarían de optar por usos alternativos de las mismas.  En

sociedades tan diversas como las nuestras, donde un importante contingente de

estudiantes tiene lenguas nativas distintas de la vehicular escolar, que provienen

de  culturas  alejadas,  con  valores  diferenciados,  etc.,  la  interpretación  de  los

resultados debe hacerse a la luz de las nuevas situaciones. Los signos de la

postmodernidad  son  la  pluralidad  y  la  multipertenencia  y  ello  nos  obliga  a

tratamientos  complejos  de  la  información  evaluativa  y  a  aplicar  estrategias

amplias e integrales para establecer la validez de una prueba. Claves para el

diseño de un nuevo marco conceptual para la medición y evaluación educativas

183  RIE,  vol.  24-1  (2006)  Equidad  Otro  de  los  factores  que  se  puede  ver

gravemente comprometido cuando aplicamos una prueba, es garantizar un trato
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equitativo a las personas afectadas. La situación con la que tenemos que lidiar es

la de aplicar un reactivo diseñado bajo unas circunstancias y dirigido a un tipo de

población, cuando posteriormente podemos topar (cada vez más) con realidades

donde  la  misma  prueba  se  aplica  a  una  población  muy  heterogénea,  con

biografías educativas muy diversas, procedentes de contexto sociales y culturales

muy  diferenciados.  Evidentemente  bajo  estas  condiciones  garantizar  un  trato

equitativo a través de la evaluación resulta difícilmente sostenible. Cada vez más

en  la  construcción  de  pruebas  debe  recurrirse  no  tan  sólo  a  expertos  en

construcción de pruebas, sino también a mediadores socioculturales que traten

de analizar las pruebas propuestas para ver en que pueden resultar ininteligibles

a  los  estudiantes  por  razón  de  su  diferencia  específica.  Por  otro  lado,  los

resultados obtenidos deben también analizarse con inteligencia y de forma muy

comprensiva y tratando de explorar o identificar los posibles sesgos y establecer

las correcciones más oportunas. La interpretación debe hacerse desde visiones

muy integrales y cabe actuar con enorme prudencia, muy especialmente, cuando,

de  la  evaluación  efectuada,  se  derivan  consecuencias  difícilmente  reversibles

para los estudiantes. En general se aconseja como elemento fundamental para

suavizar los posibles efectos negativos para la equidad, el  generar estrategias

evaluativas  en  las  que  los  estudiantes  tengan  múltiples  oportunidades  para

alcanzar  los  estándares  de  calidad  establecidos  y  generar  una  importante

diversidad de caminos para lograrlo. Ofrecer la posibilidad de rectificar favorece el

aprendizaje,  cada  oportunidad  evaluativa  es  un  elemento  dinamizador  de  los

recursos personales y la multiplicidad de vías para acceder a un objetivo ayuda a

que cada estudiante pueda personalizar su propio itinerario. Los resultados Otro

elemento que debe analizarse en clave ética es el que hace referencia al uso de

los resultados. Los resultados de la medición y evaluación educativa se usan para

un  amplio  rango  de  situaciones,  así  se  pueden  focalizar  para  decisiones

personales respecto de los estudiantes o bien para diseñar políticas educativas,

en cualquier caso dependiendo como se presentan pueden introducir elementos

de dudoso carácter  ético.  Fomentar  políticas de tratamiento de la  información

evaluativa  que  pueda  ser  humillante  para  sujetos  determinados  o  ciertos

colectivos. O bien presentar datos que afectan a la totalidad del sistema y que de

una lectura superficial puedan derivarse situaciones injustas, constituyen graves

irresponsabilidades en las que no debemos entrar o colaborar. La discreción y la

prudencia  han  de  ser  elementos  básicos  en  la  manera  de  actuar  de  los

evaluadores. El respeto a la persona y a su derecho de privacidad ha de ser la

guía  de  nuestra  actuación  ante  nuestros  estudiantes  y  cuando  la  información

afecta al conjunto de la sociedad, es del todo obligado el diseño de políticas de

comunicación que gradúe el tipo de información que se ofrece a los diferentes

colectivos afectados 184 Joan Mateo RIE, vol. 24-1 (2006) por los resultados, con
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profusión  de  elementos  clarificadores  de  la  misma  para  generar  visiones

integrales  y  contextualizadas.  Evitar  la  superficialidad  y  la  frivolidad  en  el

tratamiento  y  difusión  de  la  información  evaluativa  ha  de  constituir  los

fundamentos de la actuación de los profesionales de la evaluación.

2.4 La función educativa de la evaluación

Para reflexionar acerca del tema evaluativo:

   “La Evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza ni del

aprendizaje; es parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida

en que un sujeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, valora,

critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta... entre lo que

considera que tiene un valor  en sí  y  aquello  que carece de él.  Esta

actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo, que

como tal, es continuamente formativo.” (J.M. Alvarez Méndez, 1996.)

Con este principio, se pretende sacar a la Evaluación del lugar en el que

comúnmente se la ubica: un acto final desprendido de las acciones propias de la

enseñanza y el aprendizaje. . Se opone a adjudicar a la Evaluación el papel de

comprobación,  de  constatación,  de  verificación  de  unos  objetivos  y  unos

contenidos que deben, por medio de pruebas o exámenes, ser sometidos a un

acto  de  control  que permita  establecer  el  grado  en  que los  alumnos los  han

incorporado. 

Por  el  contrario,  lo  que  aquí  se  pretende  destacar  es  que  las  actividades

evaluativas, -en un contexto de educación en el que se respete la constitución del

sujeto de la enseñanza y del aprendizaje como sujetos capaces de decisiones

fundadas- se constituyen y entrelazan en el interior mismo del proceso total.

La condición para que esto ocurra es que se conciba la tarea educativa

como una propuesta que se pone a consideración de sus actores, quienes la

ejercen  con  autonomía  responsable  y  transformadora.  Por  ello,  es  posible

entenderla menos, como un tranquilo y organizado campo de certezas, y mucho

más como un apasionante espacio generador de interrogantes. 

Un enfoque prescriptivo de la educación, supone que el docente limita su

trabajo a ejecutar en el aula las indicaciones que otros han confeccionado para él.

Esta suposición no solo es éticamente insostenible sino, también, empíricamente

falsa. Quienes tengan alguna experiencia en la profesión docente, saben que si

hay algo que caracteriza a esta tarea, es, precisamente, su imposibilidad de ser

realizada  siguiendo  pautas  muy  específicas  y  analíticamente  prescritas.  Todo

currículo y cualquier metodología, por organizado que estén, son solo propuestas
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y sugerencias que se transforman por la acción mediadora de las instituciones y

sus docentes. 

Analizar,  criticar,  juzgar,  optar,  tomar  decisiones  no  es  algo  ajeno  a  la

cotidianeidad de profesores y alumnos. el núcleo mismo de este trabajo con el

conocimiento y es una actividad evaluativa.. De otra forma, creemos que podrá

haber instrucción, en el sentido que marca su etimología (“informar”), pero no un

verdadero acto de conocimiento. 

Veamos en un ejemplo esto que acabamos de afirmar teóricamente. 

Supongamos  que  nos  ubicamos  en  temas  relacionados  con  la  astronomía,  y

dentro  de  ella,  específicamente,  con  el  sistema solar.  Desde  un  inicio,  como

docentes, nos surgen distintas posibilidades: 

- ¿Comenzaremos por las nociones referidas a la totalidad, al sistema, o , por el

contrario, deberemos iniciar el  proceso de enseñanza a partir  de la noción de

“planeta”, “satélite”, etc.? 

-  ¿Qué “puerta”  del  conocimiento  será  conveniente  utilizar  parta  favorecer  un

aprendizaje más significativo: ¿la verbal? la gráfica? ¿la informática? 

-  ¿Qué camino seguir:  y  en qué orden?:  ¿primero el  tratamiento de nociones

astronómicas y luego históricas, o al revés? 

- ¿De qué modo los alumnos podrán comprender el concepto de “modelo” como

modo de pensamiento y método científico? 

- ¿Con qué nociones matemáticas relacionar este tema? Con escalas? ¿Con el

cálculo de velocidad, tiempo, etc.? Y físicas? La ley de gravedad, por ejemplo.

También éticas: ¿el uso de animales en experimentos, la contaminación de la

atmósfera?. 

-  ¿Les  pediremos  a  los  alumnos,  como  “prueba  de  su  aprendizaje”  que

reproduzcan  el  esquema  del  Sistema  Solar,  con  los  nueve  planetas,

adjudicándole el nombre a cada uno de ellos, o quizá es posible pensar en la

construcción de un modelo a escala? ¿Qué conocimientos y saberes se ponen en

juego en uno y otro caso?... 

Las decisiones de los profesores previamente razonadas o tomadas al correr de

los  acontecimientos,  implican  analizar,  criticar  alternativas,  juzgar  en  base  a

ciertos  criterios  y  por  último,  optar.  Pero  paralelamente,  los  alumnos  también

realizan  estas  acciones  evaluativas.  Ellos  también analizan,  critican,  discuten,

discriminan, juzgan... quizá, a partir de interrogantes y con criterios y finalidades

no del todo coincidentes con los propósitos del docente, pero lo hacen. 

Y por último, este principio también advierte que este modo de proceder con el

conocimiento,  se  aprende,  es  decir,  puede verse  favorecido  y  estimulado por

procesos  intencionales  y  sistemáticos  encarados  en  función  de  un  objetivo

educativo  explícito  (“desarrollar  en  los  sujetos  actitudes  evaluativas  y  críticas

respecto  a  los  contenidos  del  aprendizaje”)  pero  también  son  el  producto  de
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convivir en un ambiente educativo que se caracterice por este estilo de trabajo

intelectual. 

El mejor método que un profesor puede utilizar para que sus estudiantes

desarrollen formas activas y creativas de aprendizaje es transparentar, en sus

clases, los procesos que él mismo puso en juego al aprender: sus dudas, sus

criterios,  sus opciones,  sus hipótesis.  Es posibles comentarles:  “Yo dudaba si

comenzar por este o aquel  tema...  Creo que este enfoque es mejor  porque...

Elegí este modo de trabajarlo basándome en... Veremos si con esta actividad se

logra... Esta es una de las maneras de entender el tema; puede haber otras....

Estemos atentos a los fundamentos...” etc. etc. 

De este modo, los alumnos aprenden epistemología, democratización de

las relaciones interpersonales, actitudes no dogmáticas hacia el conocimiento ...

Enseñanza y  aprendizaje  de  los  procesos de evaluación  característicos  de la

relación de un sujeto crítico con el conocimiento.

2.5.- Concepto de Calidad educativa.

La  necesidad  de  explicar  las  diferentes  dimensiones  y  los  ejes

fundamentales  desde  donde  se  puede  reconocer  la  calidad  de  un  sistema

educativo,  de  una  experiencia,  o  de  una  institución  escolar,  más  que  ser  un

problema teórico es parte de un ineludible compromiso profesional de poner a

disposición  de  los  tomadores  de  decisiones  herramientas  para  facilitarles  su

tarea. El marco presentado en el trabajo tiene como objetivo explicar con claridad
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la  serie  de  opciones  ideológicas  y  pedagógicas  que  enfrenta  un  tomador  de

decisiones cuando intenta mejorar la calidad de la educación. A partir  de una

detallada explicitación del concepto de calidad de la educación se examinan dos

propósitos  fundamentales:  primero,  para  tomar  decisiones  que  se  orienten  a

mejorar la calidad de un sistema educativo concreto, y segundo, para realizar

evaluaciones sobre una situación concreta que permite  tomar decisiones para

reorientar y reajustar procesos educacionales.

La mejoría en la calidad de la educación es un tema de primera prioridad

en la discusión pública dada la gran importancia que se le asigna en relación a

aspectos de eficiencia y equidad. Se ha realizado una serie de estudios sobre

este tema, siendo una de las líneas más populares la que ha analizado el efecto

de  los  insumos  disponibles  y  de  factores  institucionales  sobre  los  resultados

educativos. Este gran desarrollo ha sido motivado por la discusión de políticas

públicas, en particular en los Estados Unidos, respecto de la importancia relativa

de proveer recursos vis á vis para mejorar los incentivos.

Parte importante de la literatura se ha centrado en aspectos empíricos y

generales, estimando funciones de producción, sin un mayor éxito ni en términos

conceptuales ni empíricos, lo que ha llevado a que una serie de trabajos analicen

los determinantes subyacentes de esos resultados y, en particular, del rol  que

juegan los incentivos.  Así,  algunas investigaciones estudian más en detalle  el

proceso de asignación de recursos y la determinación de la calidad al interior de

cada colegio.

Para obtener una visión más acabada acerca del concepto de “calidad” es

que resulta fundamental hacer una revisión bibliográfica acerca de su origen y

conceptualización. 

Una de las primeras tomas de posición de la UNESCO sobre la educación

de  calidad  apareció  en  Learning  to  Be:  The  World  of  Education  Today  and

Tomorrow, (Aprender a Ser: El mundo de la Educación del Hoy y el Mañana), el

informe  de  la  Comisión  Internacional  sobre  el  Desarrollo  de  la  Educación,

presidido por el ex Ministro francés Edgar Faure. La comisión identificó que la

meta  fundamental  del  cambio  social  es  la  erradicación  de  la  inequidad  y  el

establecimiento de una democracia igualitaria. Por consiguiente, manifestó en el

informe:  "la  meta  y  el  contenido  de  la  educación  deben  ser  recreados  para

permitir  nuevas  características  en  la  sociedad  y  nuevas  características  en  la

democracia" (Faure et al., 1972: xxvi). Las nociones de "aprendizaje continuo" y

"relevancia"  resultaban  particularmente  importantes  según  se  destaca  en  el

informe. El informe también hace fuerte hincapié en la ciencia y la tecnología.
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Afirma que mejorar la calidad de la educación requiere sistemas donde puedan

aprenderse principios del desarrollo científico y de la modernización en maneras

que  respeten  los  contextos  socioculturales  de  los  estudiantes.  Más  de  dos

décadas después, apareció Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of

the  International  Commission  on  Education  for  the  Twenty-first  Century,

(Aprendizaje:  El  Tesoro  Interior,  Informe  para  la  UNESCO  de  la  Comisión

Internacional  sobre  Educación  para  el  siglo  XXI),  presidido  por  otro  estadista

francés, Jacques Delors. Esta Comisión entiende que la educación a lo largo de

toda la vida se basa en cuatro pilares:

Aprender  a  conocer,  reconociendo  al  que  aprende  diariamente  con  su

propio conocimiento, combinando elementos personales y "externos.”  Aprender a

hacer, que se enfoca en la aplicación práctica de lo aprendido.

  Aprender a vivir juntos, que se ocupa de las habilidades críticas para

llevar

 Adelante una vida libre de discriminación donde todos tengan iguales

oportunidades de desarrollarse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades.

Aprender a ser, que hace hincapié en las destrezas que necesitan los individuos

 Para  desarrollar  su  pleno  potencial.  Esta  conceptualización  de  la

educación significó una mirada integrada y comprensiva del aprendizaje, y por lo

tanto, de aquello que constituye una educación de calidad (Delors et al., 1996). La

importancia  de  la  educación  de  buena  calidad  se  reafirmó  de  manera  muy

resuelta como prioridad de la UNESCO en la mesa redonda de Ministros sobre la

calidad de la educación que se sostuvo en París en el año 2003.

La UNESCO promueve un acceso a una educación de buena calidad como

derecho humano y sustenta un enfoque basado en los derechos humanos en

todas  las  actividades  educativas  (Pigozzi,  2004).  Dentro  de  este  enfoque,  se

percibe  al  aprendizaje  en  dos  niveles.  A  nivel  del  estudiante,  la  educación

necesita buscar y reconocer el conocimiento previo de los estudiantes, reconocer

los  modos  formales  e  informales,  practicar  la  no  discriminación  y  proveer  un

entorno de aprendizaje seguro y apoyado. A nivel del sistema de aprendizaje, se

necesita una estructura de apoyo para implementar políticas, establecer normas,

distribuir recursos y medir los resultados de aprendizaje de modo que se logre el

mejor impacto posible sobre un aprendizaje para todos.

¿Qué es educación de calidad ?
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La  calidad  educativa  es  más  que  el  resultado  académico  de  los

estudiantes frente a exámenes finales y otros por el  estilo,  o tener  una

infraestructura, tecnología e instalaciones que aseguren comodidad a los

estudiantes (UNESCO, 2005).

 

Un sistema educativo donde todos los niños y niñas sean 

bienvenidos y la diversidad y la flexibilidad sean vistas como un ingrediente

importante para el desarrollo y crecimiento personal de todos los 

estudiantes (UNESCO, 2005).

 Que  los  cambios  dependan  de  tener  en  cuenta  que  la  variación

humana y las diferencias ocurren naturalmente, son una parte muy valiosa

de  la  sociedad  y  deben  reflejarse  en  el  colegio,  de  manera  que  las

instituciones  educativas  fueran  capaces  de  ofrecer  oportunidades  en un

rango de métodos de trabajo y el aprendizaje individual en orden de que

ninguno se vea obligado a estar fuera de la comunión y la participación en

el colegio (UNESCO, 2005).

 La calidad puede ser mejorada con la diversidad de los estudiantes

implicados  y  es  preciso  que  se  acompañe  de  las  actitudes  de  los

profesores, el respeto y la formación profesional, pues son el vehículo para

la construcción de una sociedad inclusiva y participativa. 

Un  marco  para  comprender,  monitorear  y  mejorar  la  calidad  educativa

Dada la diversidad de interpretaciones de la calidad que se hacen evidentes en

las diferentes tradiciones, se requiere diálogo para definir la calidad y desarrollar

enfoques  que  permitan  monitorearla  y  mejorarla.  Esto  significa  alcanzar:

acuerdos generales sobre los objetivos y metas del educación;

  Un marco de análisis de la calidad que permita especificar sus diversas
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 Dimensiones  un enfoque de medición que permite identificar y valorar las

variables

 Importantes  un marco para la mejora que cubra de modo comprensivo

los componentes

 vinculados  del  sistema  educativo  y  que  permita  oportunidades  para

identificar los cambios y las reformas necesarias Como se ha mencionado en

secciones anteriores de este  capítulo,  el  desarrollo  cognitivo de determinados

valores,  actitudes  y  destrezas  son  objetivos  importantes  de  los  sistemas

educativos en la mayor parte de las sociedades. Los contenidos pueden diferir,

pero la estructura es, a grandes rasgos, similar en todo el mundo. Esto puede

sugerir  que en cierto  sentido  la  clave para  la  mejora  de la  calidad educativa

ayudar  a los sistemas educativos a alcanzar  mejor  estos objetivos podría  ser

también universal. En años recientes se han dirigido una cantidad considerable

de investigaciones respecto de esta cuestión. Sin embargo, el número de factores

que  pueden  afectar  los  resultados  educativos  es  tan  basto,  que  no  es  fácil

determinar  relaciones  lineales  entre  las  condiciones  de  la  educación  y  sus

productos. Sin embargo, es útil comenzar a pensar en los elementos principales

de  los  sistemas  educativos,  y  la  forma  en  que  estos  interactúan.  Para  eso,

podríamos caracterizar las dimensiones centrales que influencian los procesos

nucleares  de la  enseñanza y el  aprendizaje  como sigue:   la  dimensión de la

característica de los estudiantes

  la dimensión del contexto

  la  dimensión  de  los  aportes  potenciadores  la  dimensión  de  la

enseñanza y el aprendizaje

 Herramientas de Formación para el Desarrollo Curricular   la dimensión

de los resultados

 estas dimensiones y sus relaciones, y en las secciones siguientes se

discuten  sus  características  y  sus  interacciones.  Características  de  los

estudiantes La forma - y la velocidad - con que aprenden las personas se hallan

fuertemente influenciadas por sus capacidades y experiencias. Una evaluación de

la  calidad  educativa  que  ignore  las  diferencias  iniciales  entre  los  estudiantes

llevará  a  conclusiones  erróneas.  Algunas  características  importantes  pueden

incluir la condición socioeconómica, la salud, el lugar de residencia, el entorno

cultural y religioso, y la cantidad y naturaleza de aprendizajes anteriores. Por lo

tanto, es importante que se reconozcan entre los estudiantes las desigualdades

potenciales que se derivan del género, las discapacidades, la raza, la pertenencia

étnica,  la  condición  de  VIH/SIDA,  y  las  situaciones  de  emergencia.  Estas
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diferencias  en  las  características  de  los  estudiantes  a  menudo  requieren

respuestas  especiales  si  se  trata  de  mejorar  la  calidad.  Herramientas  de

Formación para el Desarrollo Curricular Contexto Los vínculos entre la educación

de la sociedad son fuertes, pues ambas se influencian mutuamente. La educación

puede ayudar a cambiar la sociedad mejorando y fortaleciendo las destrezas, los

valores, las comunicaciones, la movilidad (relacionada con las oportunidades) la

prosperidad personal y la libertad. Sin embargo, en el corto plazo, la educación

refleja poderosamente a la sociedad: los valores y actitudes que la informan son

aquellas de la sociedad en su conjunto. Es igualmente importante si la educación

se da en el contexto de una sociedad opulenta, o en una donde reina la pobreza.

En el último caso, es probable que las oportunidades de aumentar los recursos de

la educación estén muy limitadas. Aún más directamente, las políticas educativas

son  asimismo  un  contexto  muy  influyente.  Por  ejemplo,  los  estándares  y

objetivos,  la  currícula  y  las  políticas  docentes  establecen  condiciones  de

posibilidad en el  marco  de  las  cuales  se  dan las  prácticas  educativas.  Estas

circunstancias contextuales tienen un potencial  importante para influir  sobre la

calidad de la educación. Las estrategias de ayuda internacional también tienen

influencia en muchos países en desarrollo. Posibilitar aportes Al igual que otras

condiciones,  el  éxito  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  probablemente  se

encuentre influenciado fuertemente por los recursos disponibles para apoyar el

proceso, y la forma directa en que estos recursos se administran. 

Obviamente,  las  escuelas  y  maestros,  sin  libros  ni  materiales  de

aprendizaje,  no  podrán  hacer  su  trabajo.  En  ese  sentido,  los  recursos  son

importantes para la educación de calidad aunque no se haya podido determinar

todavía cómo y hasta qué punto esto sucede. Los aportes son condiciones de

posibilidad en la medida en que éstos tienen y están interrelacionados de modo

intrínseco con los procesos de enseñanza y aprendizaje, un hecho que a su vez

afecta la variedad y el tipo de aportes que se utilizan y el grado de efectividad con

que  se  emplean.  Las  principales  variables  son  los  recursos  humanos  y

materiales,  y una dimensión adicional  importante es la manera de administrar

estos  recursos.   Los recursos materiales,  suministrados tanto  por  el  gobierno

como por los

 hogares, incluyen libros de texto y otros materiales de aprendizaje, así

como la disponibilidad de aulas, bibliotecas, edificios escolares y demás clases de

infraestructura.  Los recursos humanos incluyen a los administradores, directivos,

personal de

 apoyo,  supervisores,  inspectores,  y  sobre  todo  a  los  maestros.  Los

maestros son vitales,  y  su esfuerzo es central  para tener  resultados exitosos.

Algunas estimaciones útiles son la relación docente/alumno, el salario promedio
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de los docentes, y la proporción del gasto educativo que se destina para diversos

ítemes.  Frecuentemente  se  miden  los  recursos  humanos  y  materiales  por

indicadores  del  gasto,  incluyendo  el  gasto  público  total  por  alumno,  y  la

proporción de PBI que se invierte en educación.  Una administración de nivel

escolar que sea potenciadora se relaciona con la

 forma en que la escuela está organizada y administrada. Ejemplos de

algunos factores potencialmente importantes que tienen impacto indirecto sobre

la  enseñanza y  el  aprendizaje son un liderazgo fuerte,  una escuela  segura y

Herramientas de Formación para el Desarrollo Curricular confortable, una buena

participación  comunitaria,  y  la  existencia  de  incentivos  para  lograr  buenos

resultados. Enseñanza y aprendizaje ,  el  proceso de enseñanza y aprendizaje

está estrechamente ligado dentro del sistema de apoyo de los aportes y demás

factores del contexto. La enseñanza y el aprendizaje son el escenario clave del

desarrollo y el cambio de los seres humanos. Aquí es donde se siente el impacto

del currículo, donde se ve si funcionan bien o no los métodos de enseñanza del

docente, y si los estudiantes se hallan motivados para participar y para aprender

a  aprender.  Mientras  que  los  aportes  potenciadores  indirectos  que  se  han

discutido más arriba se relacionan estrechamente con esta dimensión, el proceso

de enseñanza y aprendizaje (tal como éste ocurre de hecho en el aula) incluye el

tiempo  que  el  alumno  invierte  en  aprender,  los  métodos  de  evaluación  que

permiten  monitorear  el  progreso  del  estudiante,  los  estilos  de  enseñanza,  la

lengua de instrucción, y las estrategias de organización del aula. Resultados Los

resultados  de  la  educación  deben  evaluarse  en  el  contexto  de  los  objetivos

acordados. Se expresan más fácilmente en términos de logro académico (a veces

como notas de las pruebas, pero de manera más común en términos de resultado

de  los  exámenes)  aunque  también  se  han  diseñado  formas  para  evaluar  los

desarrollos  creativos  y  emocionales,  los  cambios  de  valores,  actitudes  y

comportamientos. Se pueden utilizar también otros estimándoles del logro de los

estudiantes y de logros más amplios en lo social o económico; un ejemplo es el

éxito en el mercado de trabajo. Es útil distinguir entre logros, conquistas y otras

formas de medir los resultados, que pueden incluir beneficios más generales para

la sociedad. Uso del marco Este marco es un medio para organizar y comprender

las diferentes variables de la calidad educativa. Es comprensivo, en la medida en

que se entiende que la calidad de la educación abarca el acceso, los procesos de

enseñanza y  aprendizaje,  y  los  resultados en maneras que son influenciadas

tanto por el contexto, como por el rango y calidad de los aportes disponibles. Hay

que recordar que un acuerdo sobre las metas y objetivos de la educación es

marco de toda discusión sobre la calidad, y que dicho acuerdo incluye cuestiones

morales, políticas y epistemológicas que son frecuentemente invisibles o que se

ignoran. Si bien este marco no es en modo alguno el único disponible o posible,

es  de  una  estructura  amplia  que  puede  utilizarse  tanto  para  el  propósito  de
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monitorear la calidad educativa y de analizar las posibilidades estratégicas como

para mejorarlas. Se hace hincapié en la dimensión central de la enseñanza y el

aprendizaje, poniendo al estudiante en el centro como se observa en el gráfico 

El desafío de la calidad

Las  transformaciones  globales  del  orden  internacional  y  el  avance  del

reordenamiento de las economías mundiales en torno al valor de la tecnología

han puesto en el  ojo de la  mira a los sistemas educativos.  En ellos recae la

responsabilidad de generar  y difundir  el  conocimiento en la sociedad y por lo

tanto,  se instituyen en la  instancia decisiva que está a la  base de la  carrera

tecnológica (es decir, de las posibilidades económicas futuras de la sociedad).

Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, contrasta

con otra  realidad bastante  conocida;  hoy,  por  tal  y  como están,  los  sistemas

educativos no pueden salir airosos frente a este desafío.

Bastantes  diagnósticos  han  demostrado  empíricamente  los  problemas  de

burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas escolares, de

obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los resultados

finales.

La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra

mundial, sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la

diversificación de clientelas orientadas en la incorporación de seres sociales con

bases  culturales  diferentes,  y  las  restricciones  materiales  acompañaron  los

procesos de endeudamiento y ajuste han hecho no personales tanto los objetivos

como  los  modelos  de  gestión  y  administración  originales.  Es  decir  que  el

crecimiento y la expansión educativa no presentan a la visión política sólo un

problema de escuela (pongamos más profesores o maestros, más escuelas, más

aulas), sino que plantea desafíos cualitativos que hacen volver a pensar hacia

dónde  ir  y  cómo  debe  organizarse  y  conducirse  una  escuela,  un  grupo  de

escuelas, un sistema educativo.

Potencialidades del concepto “calidad” Aplicado a la educación

La aparición del  concepto “calidad de la educación” se produjo históricamente

dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados,

de calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de

que bajo estas ideas suelen estar  los conceptos de la  ideología de eficiencia

social que considera al docente poco menos que como un obrero de línea que

emplea  paquetes  instruccionales,  cuyos  objetivos,  actividades  y  materiales  le
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llegan  prefabricados,  y  en  el  cual  la  “calidad”  se  mide  por  fenómenos  casi

aislados, que se recogen en el producto final.

Algunos  autores  han  visto  por  esto  serias  implicancias  a  este  concepto:  La

ideología  (curricular)  de  la  eficiencia  social  (vinculada  a  la  corriente  llamada

“tecnología  educativa”)  entiende  calidad  de  la  educación  como  eficiencia,  y

eficiencia como rendimiento escolar. A partir  de la instauración de una política

educativa  de  corte  neoliberal  se  buscan  justificaciones  “académicas”  que

permitan  fundamentar  la  restricción  del  ingreso  a  la  educación.  Estas

justificaciones  crean  nuevos  fetiches  pedagógicos  que  se  caracterizan  por  su

debilidad conceptual, tal es el caso de términos como “calidad de la educación”.

Lo  que  ocurre,  creo,  es  que  se  ha  trabajado  con  una  definición  demasiado

simplificada y muy parcial  de una idea muy abarcante ya que,  recortando las

posibilidades,  se la define restrictivamente, se la transforma en una medición,

para lo cual se la inscribe en un marco puntual casi positivista, muchas veces

hasta conductista, leyendo sólo conductas específicas.

Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de la educación está

lleno  de  potencialidades,  que  me  parece  interesante  explicitar.  Es  por  esto

necesario  traer  a  la  discusión  las  ideas  de  eficacia  y  eficiencia  que  están

relacionadas con esta cuestión. Estos conceptos han sido tradicionalmente muy

resistidos en el campo de la educación en general.

Y no sin razones, ya que llegaron a la bibliografía educativa directamente

importados de la teoría de la administración basada en el modelo de la eficiencia

económica (“eficientismo”). Éste da un valor prioritario a los elementos materiales

y establecer metodologías como la de costo-efectividad, difícilmente trasladables

a los sectores sociales, y por ello al área educativa. Algunos intentos de replanteo

en este sentido (como la propuesta del análisis de costo-beneficio) no superaron

las limitaciones intrínsecas de estas aproximaciones.

A pesar de compartir  estas ideas en lo  sustantivo,  creo que ha faltado

desde  el  lado  de  los  especialistas  en  educación  una  respuesta  positiva  y

superadora  que  fuera  más  allá  de  la  mera  crítica.  Porque  mirándonos  hacia

adentro, no podemos dejar de reconocer que tenemos sistemas de baja calidad y

poco eficiente, es decir que logramos poco con los medios que tenemos (aunque

obviamente éstos no son muchos).

Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos,

hemos tenido que llegar a un estado cercano al desastre, porque la inexistencia

de evidencias objetivas recogidas sistemáticamente hicieron imposible contrastar
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objetivos  con  resultados,  es  decir,  tener  una  idea  realista  de  los  niveles  de

eficiencia y eficacia de la educación.

III.- MARCO CONTEXTUAL  



_

3
5

La investigación se desarrollará, en la escuela San clemente, ubicada en la

Comuna de San Clemente,  de la provincia de Talca, Región del Maule, Chile, la

muestra  de  estudiantes  evaluados  pertenecen  a  los  cursos  4°A  y  8°A  del

establecimiento educacional. 

2.1.- Contexto geográfico y político

San Clemente es una de las comunas más grandes de la VII Región del

Maule, ubicada en el sector oriente - alto de la provincia de Talca.

La comuna de San Clemente limita con las siguiente comunas: al norte

con Molina, Río Claro y Pelarco, al poniente con Talca y Maule, al sur con Yerbas

Buenas y Colbún y  al  oriente  con Argentina.  Integra  junto  con  las  comunas

de Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, Pencahue, y San Rafael el Distrito

Electoral  N°  38  (Diputados),  y  pertenece  a  la  10ª  Circunscripción  Senatorial  Norte

(Talca).

La  comuna  de  San  Clemente  abarca  una  superficie  de  4.503,5  km2  y  una

población de 37.261 habitantes (Censo INE Año 2002), correspondientes a un 3,73% de

la población total de la región y una densidad de 8,27 hab/km2. Del total de la población,

18.273 son mujeres (49,04%) y 18.988 son hombres (50,95%). Un 64,04% (23.863 hab.)

corresponde  a  población  rural,  y  un  35,95% (13.398  hab.)  corresponde  a  población

urbana.

La administración comunal corresponde a la Municipalidad, dirigida por el Alcalde

Juan Rojas Vergara (DC - Democracia Cristiana),  quien obtuvo más de 12 mil votos,

alcanzando sobre el 70% de los sufragios lo que le significó ser el alcalde con mayor

porcentaje de votación en toda la región del Maule. (INE, 2012). 

2.2.- Contexto escolar 

La Escuela San Clemente se ubica en la Comuna del mismo nombre a
25.Km.De Talca, La Capital Regional.

La  población  Escolar  presenta  un  Índice  de  alta  Vulnerabilidad
evidenciando  carencias  socioeconómicas  y  culturales  tanto  en  el  ambiente
familiar como en el entorno social.

 La Escuela San Clemente ofrece servicio Educacional en la Modalidad
Básica completa, Jornada Escolar Completa, Educación Diferencial e Integración
para niños con necesidades educativas especiales (retardo mental leve).

Además es Escuela Sede para efectos de Exámenes de Validación de Estudios.

En su estructura organizacional destacan los siguientes organismos y cargos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Rafael_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pencahue
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelarco
https://es.wikipedia.org/wiki/Maule_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Empedrado_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Curepto
https://es.wikipedia.org/wiki/VII_Regi%C3%B3n_del_Maule
https://es.wikipedia.org/wiki/VII_Regi%C3%B3n_del_Maule
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Colb%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Yerbas_Buenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Yerbas_Buenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Maule_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Talca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelarco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Claro_(comuna)
https://es.wikipedia.org/wiki/Molina_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Talca
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 Director
 Inspectoria 
 Equipo de gestión 
 Consejo Escolar 
 Consejo de Profesores 
 Programa de Integración Escolar (decreto Nº 170)
 Unidad Técnico Pedagógica
 Centro General de Padres y Apoderados 
 Consejo Gremial 
 Administrativos

En lo relativo a Proyectos y Programas Específicos:

1.-Programa  de Integración escolar: Atiende  niños con necesidades Educativas

Especiales, de carácter permanente y transitorias según decreto supremo nº 170.

Programa presente en el establecimiento desde el año 1999.

2.-Proyecto Enlaces: destinado a la incorporación de la informática como medio

educativo, desde el año 1998, y que involucra y compromete a toda la Unidad

Educativa.

            3.-Jornada Escolar completa (JEC) desde el Mes de Julio del Año

2003 de 3º a 8º básico.

                 Implementación Ley SEP desde el año 2008

             4.-Proyecto Plan de Apoyo Compartido.

             5.-Proyecto de Ciencias  (ECBI) Enseñanza de las Ciencias basado

en la investigación e             indagación.

Visión de la Escuela.

Los principios inspirados en que se fundamenta la visión

del Establecimiento están intrínsecamente fundamentados y orientados por el

marco Filosófico del Humanismo Cristiano, Y por las políticas Educacionales

del Supremo Gobierno,(Establecidos en la legislación vigente).

Postulamos una escuela donde los profesores quieran y respeten la identidad y

diversidad de cada uno de sus alumnos, teniendo un alto nivel de expectativas

respecto de sus potenciales y habilidades. Profesores con una mirada amplia y

abierta  que  promuevan  entre  sus  alumnos   el  respeto  por  las  diferencias

individuales y la orientación hacia un pensamiento cada día más inclusivo  y

tolerante.
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 Deseamos que padres y apoderados constituyan una  estrecha alianza con

nuestra institución  y supone una participación activa de ella en la formación de

los  y  las  estudiantes.  Nuestra  Unidad  Educativa  integra   a  los  Padres  y

Apoderados  en el  quehacer  educativo  de  sus  hijos  y  donde  las  relaciones

interpersonales  se  caractericen  por  la  práctica  permanente  de  valores  y

principios personales y de sana convivencia.

Pretendemos  una Escuela en la cual la Infraestructura, los  recursos humanos

y materiales así como también programas cómo el Programa de Integración

Escolar,  Los  planes  de  Mejoramiento  de  la  ley  SEP  sean  coherentes  y

pertinentes  con  las  necesidades  y  requerimientos  de  toda  la  comunidad

Educativa en especial de los y las Estudiantes; y que dichos elementos estén

en su totalidad al servicio de la institución. 

Como visión  de  la  Escuela,  consideramos  que:  El  hombre  para  Educarse,

necesita  de  un  ambiente,  en  el  cual  exista  un  clima  propicio,  armónico  y

positivo  que brinde múltiples y equitativas  oportunidades,  en donde cada

agente educativo debe asumir el compromiso que le corresponde en esta tarea

compartida, para que la Escuela pueda cumplir con su misión.

Misión de la Escuela 

Nuestra  escuela  asume  su  función  fundamental  crear  en  el

establecimiento  un  espacio   en  que  toda  la  comunidad  educativa

especialmente  los niños y niñas, pueden crecer de forma integral y armónica,

con  el  objetivo  ideal  logren   ser  personas  responsables,  respetuosas,

tolerantes, abiertas al mundo, críticas en su pensamiento, democráticas en la

acción y comprometidas con la sociedad y su entorno próximo.

Trabajar  para  que  la  Escuela  eduque  integralmente  a  los  niños  y  niñas,

estableciendo redes de apoyo y alianzas de la comunidad necesarias para

lograr dar respuesta a sus necesidades e individualidades y de este modo

hacer de ellos personas conocedoras de sus talentos y debilidades aceptando

su realidad y la de los demás; de este modo sea su escuela un instrumento

que catapulte hacia una continuidad que los comprometa y de respuesta a sus

necesidades e intereses. 

Contribuir  a  la  creación  de  espacios  y  ambientes  en  los  cuales  los  y  las

estudiantes puedan ser  conscientes de la  importancia del  respeto hacia el

otro, hacia el entorno, hacia su identidad cultural y social, valorando así sus
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diferencias en cuanto, sexualidad, pensamiento y realidad individual, creando

niños y niñas autónomos, reflexivos y tolerantes. 

Factores Externos 

El Entorno Educativo:

 La Comunidad conoce y comparte el propósito y misión de la escuela Y la

reconoce y la respeta como Institución Educativa.

 La Comunidad comparte y acepta con agrado la misión Educadora de la

Escuela  y  toma  parte  en  ella,  especialmente,  organizándose  en  los

subcentros y Centro General de Padres y Apoderados. sin embargo, no

todos los padres asumen su compromiso como agente Educadores de sus

hijos.

 Carencia  de  Empresas  e  industrias  que  limitan  las  opciones  laborales.

Padres trabajan fuera de la ciudad.

Fortalezas 

 Dotación  docente,  con  experiencia  y  perfeccionamiento  y  con  una  actitud

positivo favorable al cambio. 

 Indicadores de Eficiencia Escolar.

 Grado de aceptación educacional de la Escuela, es favorable.

 Compromiso de los Docentes con el aprendizaje de los alumnos.

 Recursos Audiovisuales, y tecnológicos que apoyan la labor docente.

 Clima Organizacional y ambiente de convivencia favorable al crecimiento

personal de cada agente educativo.

 Autonomía  Profesional  y  conocimientos  claros  en  el  manejo  de  las

variables curriculares.

 Implementación de planes de mejoramiento financiados con dineros de Ley

SEP.

 Programa  de  Integración  Escolar,  para  estudiantes  con  Necesidades

Educativas  Especiales  de  carácter  Transitorias  y  permanentes  (Ley  20.201,

Decreto nº170)

 Centro General de padres colaboradores y con excelentes relaciones con

la Escuela.

 Profesionales contratados Ley Sep (Marzo a Diciembre). 

 Proyectos ministerio de educación.
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Debilidades 

  Algunos padres no asumen la labor Educativa de sus hijos.

 Gran  cantidad  de  madres  y  Padres  solteros  o  que  trabajan  todo  el  día

fuera del hogar.

 Padres Ausentes (no hay imagen paterna).

 Espacio Insuficiente para la gran cantidad de Alumnos Matriculados.

 Uso de metodologías tradicionales en el desarrollo de las Clases.

IV.- DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Este estudio se sustenta bajo el enfoque cuantitativo, debido a que se hará

una recolección previa de datos relacionados con el instrumento aplicado, estos

datos  de  los  participantes  son  numéricos  que  luego  serán  analizados

estadísticamente para llegar a concluir y describir los hallazgos más importantes

en cuanto a los objetivos de la evaluación.  

El  alcance de este estudio es de tipo descriptivo, ya que se pretenden

medir  y  analizar  las  variables  o  elementos   anteriormente  propuestos  para

determinar un perfil de acuerdo a los resultados. 

El  diseño  de  este  estudio  es  de  tipo  no  experimental,  puesto  que  se

analizaron los de la objetivos de cada instrumento de los estudiantes de 4° y 8°

básico de la escuela san Clemente, tal cual se presentan en su contexto natural,

además  no  se  manifiesta  ningún  tipo  de  manipulación  de  las  variables  o

elementos que se mencionaron con anterioridad. 

Este diseño es de tipo transeccional descriptivo, ya que la recolección de

los datos es en un solo momento, con el propósito de describir las variables y

analizar  su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández et  al.,

2006).      

Se elabora el instrumento considerando dar respuestas las siguientes

preguntas de Investigación: 

 ¿Cuáles son los aprendizajes adquiridos por los estudiantes de 4° y 8°

básico en la asignatura de matemática, según currículum nacional?
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 ¿Cuáles son los aprendizajes adquiridos por los estudiantes de 4° y 8°

básico en la asignatura de Lenguaje, según currículum nacional?

Se proponen los siguientes Objetivos de la investigación :

 Conocer los aprendizajes de los estudiantes de 4° básico  según planes y

programas de estudio vigentes. 

 Conocer los aprendizajes de los estudiantes de 8° básico en, según planes

y programas de estudio vigentes. 
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V.-ANÁLISIS DE DATOS 

CURSO: OCTAVO AÑO BÁSICO "A"

ASIGNATUR
AS: LENGUAJE 

MATEMÁTICA
FECHA DE 
EVALUACIÓN: 

CANTIDAD DE 
ALUMNOS: 29

ANÁLISIS 
CUANTITATI
VO

PORCENTAJE DE 
LOGROS: Lenguaje Matemática

NIVEL % NIVEL %

AVZ
          

-     AVZ 0

INT
         

48   INT 
55,1

8

INC
         

52    INC
44,8

2

TOTAL
       1

00   TOTAL 100
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LENGUAJE 

MATEMÁTIC
AS

48,00 %
52,00 %

 PORCENTAJE DE LOGRO

AVZ INT

Int.; 55,18 %

In.; 44,82 %

PORCENTAJE DE LOGRO 
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NIVEL DE LOGRO: Lenguaje Matemática

NIVEL
CANT

. NIVEL
CAN
T. 

AVZ 
          

-     AVZ 0

INT 
         

14   INT 16

 INC
         

15   INC 13
TOTAL 29 TOTAL 29

LENGUAJE 

MATEMÁTIC
A

AVZ INT INC
0
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12

14

16

NIVELES DE LOGRO

Axis Title
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PORCENTAJE DE LOGRO PROMEDIO 
DEL CURSO:

LENGUA
JE 

MATEMÁTI
CA

48% 43%

                   
RESULTADO POR PREGUNTAS CON

EJES

Lenguaje 

Nº EJE NIVEL RESPUESTA
1 L AVZ 24
2 L INT 18
3 L INT 22
4 L INT 18
5 L INT 21
6 L INC 13
7 E INT 21
8 E AVZ 26
9 L INC 4

10 L AVZ 24
11 L INT 15
12 L INT 15
13 L INC 4
14 L INC 13

Av. Int. In.
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

NIVELES DE LOGRO 

Axis Title
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15 L INC 13
16 L INT 15
17 L INT 18
18 L INC 14
19 L INC 9
20 L INC 13
21 E INT 22
22 E AVZ 27
23 L INC 8
24 L INC 8
25 L INT 15
26 L INC 11
27 L INC 8
28 E INC 3
29 E INC 8
30 E INT 16
31 L INC 8
32 L INC 13
33 L INC 10
34 L INT 18
35 L INC 12
36 E INC 13
37 E INC 10
38 E INT 20
39 E INC 8

Nº EJE NIVEL RESPUESTA
1 N AVZ 28
2 N AVZ 27
3 N INT 14
4 N INC 5
5 N INT 18
6 N INC 4
7 N INT 20
8 N INC 6
9 N INT 4

10 R INT 17
11 N INC 18
12 N INC 4
13 N INT 6
14 N INC 13
15 N AVZ 14
16 N INT 9
17 R INC 7
18 R INC 6
19 N AVZ 24
20 R INT 17
21 R INT 16
22 R INC 11
23 R INC 6
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24 N INT 19
25 N INC 4
26 N INC 12
27 N INC 7
28 G INC 5
29 N INT 13

Matemática
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ANÁLISIS CUALITATIVO OCTAVO AÑO BÁSICO

Lenguaje

Al momento de construir la evaluación diagnostica consideramos promover

el  ejercicio  de  la  lectura  y  la  escritura  como  parte  constitutiva  del  trabajo

pedagógico correspondiente a cada sector de aprendizaje.

Lectura

Lectura  de  distintos  tipos  de  textos  tales  como:  informativos  de  afiche,  narrativos,

dramático y lirico.

Lectura  de  textos  de  creciente  complejidad  en  los  que  se  utilicen  conceptos

especializados del sector 

Identificación de las ideas principales y la localización de información relevante

La búsqueda de información en fuentes escritas, discriminándola y seleccionándola de

acuerdo a su pertinencia la comprensión y el dominio de nuevos conceptos y palabras

Escritura

Escritura  de  un  texto  de  opinión  con  desarrollo  de  argumentos  de  diversa

extensión y complejidad.

La presentación de las ideas de una manera coherente y clara

El uso apropiado del vocabulario en los textos escritos

El uso correcto de la gramática y de la ortografía

La planificación de nuestra propuesta, considerando los siguientes aspectos:

- La diversidad de niveles de aprendizaje de nuestros alumnos reconociendo a

través de entrevistas y leyendo planificaciones e informe formamos un panorama

de cuanto han alcanzado los estudiantes del curso

Los  recursos  utilizados  en  la  evaluación  fueron  aquellos  con  los  que

mayoritariamente trabajaron durante las clases de esta forma la evolución no les

resultaría desvinculada en su que hacer.

Objetivos fundamentales abordados son:

Valorar con actitud crítica la lectura de textos literarios que permita desarrollar el

pensamiento, la creatividad y, además, acceder a diversas visiones de mundo y

su contexto sociocultural.
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Leer  comprensivamente,  extrayendo  información  explícita  de  elementos

complementarios, realizando inferencias e interpretaciones de partes del texto y

de su sentido global.

Utilizar  adecuadamente  un  vocabulario  variado  y  pertinente,  seleccionando

palabras,  expresiones  y  algunos  términos  específicos  de  acuerdo  con  el

contenido y propósito.

Valorar  la  escritura  como  una  actividad  creativa,  de  expresión  personal,  que

permite organizar las ideas, interactuar con los demás, presentar información y

como una oportunidad para expresar una visión personal del mundo.

Evaluación de resultados

La evaluación de logro se midieron  dos ejes, Lectura y Escritura. En el nivel de

Lectura  los  alumnos  presentaron  un  nivel  intermedio  pero   se  encuentran

próximos a bajar al nivel inicial. 

En el nivel de lectura se trabajaron tres textos literarios y un texto no literarios, 

Con respecto a los textos literarios:

Texto Narrativo: se trabajaron  2  textos narrativos. El curso demuestra mayor

manejo en este tipo de texto ya que están en un nivel intermedio, es importante

señalar que los textos narrativos son los que más se trabajan en el aula.

Texto  Lírico:  El  curso  demuestra  un  nivel  intermedio  muy  pronto  a  bajar  al

descendido  ya  que  presentan  dificultad  en  identificar   o  interpretar  figuras

literarias.

Texto Dramático: En este texto los alumnos demuestran mayor dificultad ya que

se encuentran en un nivel Inicial, en este nivel los alumnos les cuesta la lectura

comprensiva, debido a la estructura de dialogo que posee el Género Dramático,

además los alumnos no  están familiarizado en sus lecturas habituales.  

Con respecto a los textos no literarios:

El texto no literario fue el de un afiche, en este texto los alumnos se encuentran

en un nivel  intermedio  ya  que les  cuesta  interpretar  la  información inferencial

presente en un afiche publicitario.

Las preguntas que presentaron  mayor  dificultad  en el  Eje  de Lectura están

relacionadas con la información inferencial ya que busca relaciones que van más

allá de lo leído.

Con respecto al Eje de Escritura: 

Los alumnos en general demostraron un nivel intermedio ya que la mayoría trato

de  dar  a  conocer  su  pensamiento  frente  a  la  indicaciones  entregadas  en  la

producción de texto, los alumnos utilizaron un vocabulario básico para el nivel y
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las exigencia del curso, además tendían a repetir  las ideas y palabra creando

redundancias  gramaticales,  presentaron  problemas  de  ortografía,  todo  esto

debido a la falta de lectura y el nivel cultural en el que se encuentran los alumnos.

Matemática

a) Aspectos generales: 

El curso está compuesto por 29 alumnos/as, su promedio de edad es de 13 y 14 

años, la asistencia promedio a clases es del 70 %, la escolaridad de sus padres y/

o apoderados es de Enseñanza Media incompleta, hay una clara falta de 

compromiso de parte de los padres en los estudios  de sus hijos e hijas, la 

asistencia a reunión es en promedio del 50% y la comunicación con el profesor 

jefe es buena. Asisten a las citaciones  para buscar soluciones en conjunto con 

profesor jefe, pero no hay  resultados positivos, ya que los padres aluden que no 

los pueden controlar, que  ya no les hacen caso, es decir, no hay en muchos 

casos autoridad.

b) De las prácticas docentes

En el octavo año “A” el docente promueve actitudes que favorecen el desarrollo 

integral de sus alumnos, lamentablemente al momento que ellos/as deben asumir

trabajo, aprendizaje, estudio, responsabilidad, no logran una concentración 

adecuada, lo que  les impide tener buenos resultados.

Las prácticas pedagógicas muestran un trabajo por parte del profesor jefe  muy 

vinculado e integrado con las demás asignaturas, manteniendo una excelente 

convivencia e interacción con sus alumnos.

El curso cuenta con un alumno integrado – Proyecto de Afectividad y Cognitivo – 

con él  se trabaja el refuerzo individual y colectivo con el objetivo de nivelarlo.  Por

otra parte el profesor de Matemática aplica el refuerzo positivo en estos alumnos, 

destacando los errores como parte del aprendizaje, porque suponen 

oportunidades para mejorar.

Es menester mencionar que se utilizan distintas estrategias y metodologías de 

enseñanza para buscar la mejor forma de hacerlos razonar matemáticamente, 

cálculo mental. 

a) De la prueba de Diagnóstico.
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Los Ejes que se abordaron en la prueba fueron: 

 Numeración.

 Geometría.

 Medición.

 Datos y estadística.

 Algebra.

b) Análisis de resultados

El curso logra un porcentaje promedio de un 43 %, lo que los ubica en nivel 

Inicial.  Resulta ser muy bajo, tratándose de un curso que rinde prueba SIMCE,  

ningún alumno logra nivel Avanzado, 16 alumnos logran nivel Intermedio, de los 

cuales solo 2 podrían alcanzar nivel Avanzado siempre que se apliquen 

estrategias necesarias para su logro. Tenemos que también hay alumnos 

ubicados en el límite entre Inicial e Intermedio,  peligrando descender a Inicial 4 

alumnos.  Podemos decir que este curso requiere urgente atención por parte de 

la UTP del establecimiento, con reforzamiento, nivelación y buenas remediales.

En relación a todos los  Ejes de Aprendizaje, observamos mayor dificultad en 

Geometría, las preguntas 30, 31, arrojan un mayor porcentaje de errores, los 

indicadores corresponden a:

 Aplica concepto de perímetro asociado a situaciones problemáticas.

 Calcula correctamente el área de una figura geométrica.

Otro  Eje de Aprendizaje, en el que observamos  dificultad es Numeración, en las 

preguntas 4, 6, 8, 11, 12, 14, 26, 27, sus indicadores son:

 Reconoce potencias equivalentes.

 Reconoce el valor de una potencia de exponente cero.

 Aplica concepto de potencia elevada a cero  para identificar de un grupo de

proposiciones cual  es la correcta.

 Aplica ley de potencias asociadas a la división.

 Reconoce el valor de una potencia.

 Aplica ley de potencias en la división de potencias  realizando la 

sustracción de los exponentes.

 Aplica ley de potencias en la división de potencias  realizando la 

sustracción de los exponentes.

 Resuelve correctamente operaciones combinadas de números enteros.

Otro Eje que arrojó porcentaje de error fue el de Razonamiento matemático, en 

las preguntas 17, 18, 22, 23, sus indicadores son:
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 Aplica suma de números enteros a situaciones problemáticas.

 Aplica  conceptos de suma y resta de números enteros a situaciones 

problemáticas.

 Aplica correctamente algoritmo de sumas y resta a situaciones 

problemáticas.

 Aplica correctamente el concepto de multiplicación y adición a situaciones 

problemáticas.

Las orientaciones Didácticas sugeridas son :

Geometría

 Volver a repasar conceptos básicos de geometría.

 Cálculos de áreas con cuadrículas.

 Deducción de fórmulas para calcular áreas.

 Aplicación de la fórmula en situaciones problemáticas, por ejemplo figuras 

compuestas.

Numeración

 Asociar la numeración negativa a situaciones específicas por ejemplo bajo 

el nivel del mar, temperatura bajo cer, líneas de tiempo, etc.

 Ubicar números en recta numérica y ubicar números decimales en recta 

numérica.

 Repasar concepto de potencia y casos especiales (potencia elevada a 1 y 

0)

 Repasar ley de potencia.

Razonamiento matemático

 Repasar la resolución de problemas.

1º Indicador: reconocen la pregunta.

2º Indicador: reconocen los datos numéricos.

3º Indicador: identifican la o las operaciones que las resuelve.

4º Indicador: resolución de la operatoria que resuelve el problema.

5º Indicador: responder pregunta.

 

ASIGNATURAS: LENGUAJE 
MATEMÁTICA

FECHA DE EVALUACIÓN: 



_

5
2

CANTIDAD DE ALUMNOS: 29

PORCENTAJE DE LOGROS: Lenguaje Matemática
NIVEL % NIVEL %
AVZ          13,70   AVZ 24,13
INT          65,51   INT 55,17
INC          20,68    INC 20,68

LENGUAJE 

MATEMÁTICA

NIVEL DE 
LOGRO: Lenguaje Matemática

NIVEL CANTIDAD NIVEL CANTIDAD

AVZ 
                  

4   AVZ 24,13
INT  19   INT 55,17

 INC
                  

6   INC 20,68
TOTAL  29   TOTAL 99,98

LENGUAJE
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MATEMÁTICA

PORCENTAJE DE LOGRO PROMEDIO DEL 
CURSO: MAT. LENG. 

61% 63%

Nº EJE NIVEL RESPUESTA
1 L AV 25
2 L AV 28
3 L INT 23

AVZ INT INC
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4 L AV 27
5 L AV 24
6 L IN 10
7 L AV 25
8 L AV 27
9 L AV 26

10 L AV 27
11 L INT 19
12 L INT 13
13 L INT 21
14 L IN 10
15 L INT 16
16 L INT 23
17 L INT 18
18 L AV 13
19 L INT 21
20 L AV 26
21 L INT 16
22 L INT 21
23 L INT 17
24 L IN 5
25 L INT 19
26 L INT 18
27 E IN 11
28 L AV 25
29 L INT 18



_

5
5

Resultados  por preguntas con ejes  Matemática
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Nº EJE NIVEL RESPUESTA

               1   N AV

               2   N AV

               3   N INT

               4   N INT

               5   N AV

               6   G IN

               7   M IN

               8   M INT

               9   A INT

             10   A INT

             11   N INT

             12   N INT

            13   N INT

            14   N INT

            15   N INT

            16   M INT

            17   N INT

            18   N INT

            19   N IN

            20   D INT

            21   N AV

            22   N INT

            23   G IN

            24   G IN
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ANÁLISIS CUALITATIVO

Matemática.

a) Aspectos Generales:

El curso está compuesto por 29 alumnos/as, su promedio de edad es de  9

y 12 años, la asistencia promedio a clases  es del 90%, la escolaridad de sus

padres y/o apoderados  es de Enseñanza Media incompleta, se evidencia buen

compromiso de los padres en los estudios de sus hijos e hijas, la asistencia a

reunión es en promedio del 80% y la comunicación con la profesora jefe es fluida.

b) De las prácticas docentes

En el  cuarto  año “A”  la  docente   promueve actitudes que favorecen al

desarrollo  integral  de  sus  estudiantes,  lo  que  se  evidencia  al  momento  que

ellos/ellas demuestran  una buena disposición hacia el trabajo, el aprendizaje, el

estudio, como una relación positiva para si mismo como con otras personas y con

el mundo que los rodea.
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Las prácticas pedagógicas muestran un trabajo vinculado e integrado con

las  otras  asignaturas,  asumiendo  que  se  deben  manifestar  en  la  convivencia

diaria y la interacción cotidiana con los alumnos.

El   curso  cuenta  con  alumnos  integrados   -Proyecto  de  Afectividad  y

Cognitivo- con ellos se trabaja el refuerzo individual y colectivo con el objetivo de

nivelarlos. En el caso de Lenguaje y Comunicación y Matemática, la profesora

refuerza positivamente a los alumnos y destaca que los errores son parte del

aprendizaje, porque suponen una oportunidad para mejorar.

También  es  importante  destacar  el  uso  de  distintas  estrategias  y

metodologías  de  enseñanza  para  acomodar  el  trabajo  pedagógico  a  las

necesidades de los estudiantes.

c) De la prueba de diagnóstico Matemática:

Los Ejes que se abordaron en la prueba fueron:

Numeración 

Geometría

Medición

Datos

Algebra.

Objetivos  de  Aprendizajes  de  la  prueba  en  relación  al  desarrollo   de

Habilidades:

 Resolver problemas

 Resolver problemas dados .

 Emplear  diversas  estrategias  para  resolver  problemas y  alcanza

respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender,

planificar, hacer y comprobar.

 Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas

a problemas similares.

 Descubrir  regularidades  matemáticas  –la  estructura  de  las

operaciones   inversas, el valor posicional en el sistema

decimal, patrones como los   múltiplos,

 Hacer deducciones matemáticas de manera concreta.

 Describir una situación del entorno con una expresión matemática,

con una ecuación o con una representación pictórica. Modelar
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 Expresar,  a  partir  de  representaciones pictóricas  y  explicaciones

dadas, acciones y situaciones cotidianas  en  lenguaje

matemático.

 Identificar regularidades en expresiones numéricas y geométricas. 

Representar

 Transferir  una situación de un nivel de representación a otro (por

ejemplo: de lo concreto a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico,

y  viceversa). 

 

En  relación  a  los  Ejes  de  Aprendizaje,  observamos  mayor  dificultad  en

Geometría, las preguntas N° 23 y 24 arrojan mayor porcentaje de errores. 

Los indicadores corresponden a:

a) Reconocen características de los cuerpos geométricos

b) Calculan el perímetro de un rectángulo

Frente a esto las Orientaciones Didácticas sugeridas son: 

 Repasar concepto de perímetro midiendo diferentes objetos, libros,

cuadernos, mesas.

 Reconocer  en cuerpos geométricos, formas, caras, lados, vértices,

volumen.

Otro Eje que arrojó porcentaje de error   fue Numeración,  específicamente las

preguntas N° 17, 18 y 19, sus indicadores corresponden a:

a) Resuelven un problema multiplicativo de iteración de una medida.

b) Calculan una división entre un número de dos cifras y un dígito

c) Resuelven un problema multiplicativo cuyo enunciado presenta la 

acción de agrupar en partes iguales.

Las Orientaciones Didácticas sugeridas son:

 Afianzar reconocimiento de claves en la resolución de problemas,

tales como diferencia, factores, repartir, total.

 Practicar   cálculo  mental,  aplicado  a  operatoria  y  resolución  de

problema.

Lenguaje y Comunicación.

 Los Ejes que se abordaron en la prueba fueron:
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 Lectura.

 Escritura.

Lectura:

- Los alumnos comprenden que la lectura es una fuente de información a la que

siempre hay que recurrir. 

- Deben acostumbrarse a recibir información escrita. Todo aprendizaje debiera

quedar registrado en un breve texto escrito, sea este un libro, una ficha de trabajo

o el cuaderno. El alumno debe  recurrir a esta fuente para consultar, revisar y

estudiar.

- Deben aprender a localizar información relevante en fuentes escritas, y en los

cursos  terminales  del  ciclo,  deben   identificar  la  idea  principal  y  sintetizar  la

información relevante.

- Deben dominar la lectura comprensiva de textos con dibujos, diagramas, tablas,

íconos, mapas y gráficos con relación a la asignatura.

Escritura:

-Los alumnos deben tener la oportunidad de expresar sus conocimientos e ideas

mediante la escritura de textos de diversa extensión (por ejemplo cuentos, cartas,

descripciones, respuestas breves, informes, registros y diarios).

-  Al  escribir,  los  alumnos utilizan los  conceptos  y  el  vocabulario  propio  de  la

asignatura, lo que contribuye a su asimilación.

-  Las  evaluaciones  deben  contemplar  habitualmente  preguntas  abiertas  que

permitan al alumno desarrollar sus ideas por escrito.

- El  uso  correcto  de  la  gramática  y  de  la  ortografía  permite  una  mejor

comunicación; por lo tanto, debe pedirse a los alumnos revisar sus escritos antes

de presentarlos.

Objetivos de Aprendizajes de la prueba en relación al desarrollo  de  Habilidades:

-   Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo  diversos textos.

-   Comprender literatura,  leídas,  tales como:

 Poemas

 Cuentos

 Afiches informativos
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Escribir, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, como darles la 

posibilidad de cambiar el final de un cuento.

Proceso:

 Organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte

 Utilizan conectores apropiados

 Utilizan un vocabulario variado

 Mejoran la redacción del texto.

 Corrigen la ortografía y la presentación

 Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con 

facilidad.

 Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario 

nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

 Análisis de resultados Lenguaje y Comunicación y Matemática

El curso logra en Lenguaje y Comunicación un porcentaje promedio de un 64%,  

que lo ubica en un nivel Intermedio, 4 alumnos logran alcanzar nivel avanzado  y 

6 se encuentran en nivel Inicial y 16 Intermedio. 

En Matemática logran un promedio de un 61%, lo que los ubica también  en un 

nivel Intermedio, con 7 alumnos en nivel avanzado y 6 en nivel Inicial, resultando 

16 en nivel Intermedio,  es importante señalar que dadas las características de 

nuestra escuela, podemos decir que este curso arroja buenos resulta.

En lenguaje  existió mayor dificultad en  el eje Escritura, en la pregunta 27, cuya 

habilidad se centraba en:

 Extracción de información explícita.

Indicador:

 Reconocen información explícita distinguiéndolas de  otras próximas 

semejantes.

Otro Eje que arrojó porcentaje de error fue Lectura, específicamente en las 

preguntas 14, 18, 24, sus habilidades fueron:

 Extracción de información implícita.

 Extracción de información explícita

  Indicador:

 Reconocen significado de palabra en contexto.



_

6
2

Reconocen información explícita distinguiéndolas de otras próximas y 

semejantes. 

Las Orientaciones Didácticas sugeridas para la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación son: 

Trabajar  imágenes, textos informativos, recetas para crear diferentes tipos de 

textos, (reconocimiento de diferentes  tipos de textos, redacción, ortografía).

Trabajar diferentes tipos de textos en los que reconozcan información claramente 

expuesta en el texto (nivel explícito).

 Leer y responder preguntas de diferentes tipos de textos en las que reconozcan 

información que no está claramente expuesta (nivel implícito)

Vocabulario visual, creando el concepto del mismo (análisis).   

VI.- ACCIONES REMEDIALES

Área de Gestión:

1.- Favorecer un ambiente propicio para el aprendizaje, tanto entre los 

estudiantes y los profesores.

 4.- Promover la Capacitación Docente.

5.- Estructuración de rol y funciones de UTP, en torno al apoyo docente, 

aplicación de sistema de evaluación, desarrollo y diseño curricular.  

6.- Fijar como propósito el aumento del porcentaje de los estudiantes que se 

encuentran en el nivel de logro avanzado y reducir el porcentaje de niños y niñas 

que se ubican en el nivel de logro inicial.
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7.- Planificar y liderar consejos diferenciados entre Disciplina, Técnicos, 

Administrativos y Gremiales.  

8.- Creación de departamentos por asignatura. 

9.-  Activar sistema de información público. (mateo- net, pagina web,etc.)

10.- Crear espacios temporales destinados a los docentes y enfocado en la 

creación de material pedagógico. (planificaciones, guías, material audio visual, 

pruebas, etc.)

11.- Creación de plan lector. 

En Relación con los Padres:

1.- Generar espacios de participación que integren a los padres, en actividades 

que involucren actividades culturales,  recreativas  y educativas.

2.- Estandarizar reuniones de apoderados enfocadas en lo pedagógico e 

informativo.  

3.- Crear  reuniones  de apoderados enfocadas en aspectos de convivencia. 

4.- Implementación de programa de nivelación de estudios. 

Área curricular 

5.- Talleres de reforzamiento pedagógico a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales en las áreas de lenguaje y matemática.

6.- Desarrollar un programa de aplicación de pruebas de ensayo con formato tipo 

SIMCE en forma permanente (una vez al mes), con sistematización de resultados

y reforzamiento a los estudiantes con aprendizajes deficientes.

7.- profesores(as) por departamentos encargados de confeccionar, analizar y 

sugerir estrategias a la luz de los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas, 

independiente de los contenidos trabajados en cada curso.
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10.- Facilitación de la lectura mediante la entrega de un texto, el que deberá ser 

leído 15 minutos diarios al comienzo de la jornada. 

11.- UTP mediante la creación de una lista de cotejo precisar los materiales 

pedagógicos requeridos a los docentes  

12.- Aplicación de Plan lector. 

13.- Enfatizar el trabajo de Orientación,  Hábitos y Técnicas de Estudio, 

involucrando a los apoderados.

En relación a los padres:

1.- Habilitación de espacios para la alfabetización tecnológica.

2.- Habilitación de espacios y recursos para la nivelación educacional. 

3.- Informar a los padres y apoderados de los resultados obtenidos por los 

estudiantes como una forma de retroalimentar.

4.- Educar a apoderados en torno a temas relacionados con Hábitos y Técnicas 

de Estudio.
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EVALUACIÓN -  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

4° AÑO BÁSICO

Texto N°1

La Poza del Burro

En el verano de 1923, en un 
pueblito de la zona norte de Chile, se
comentaba un secreto por todo el 
lugar. Se decía que en la casa de la 
“poza del burro” había duendes. Sus 
moradores, unos apacibles 
campesinos, ya no dormían 
tranquilos.

No había noche en que no 
sucedieran hechos extraordinarios,
volaban las teteras, se corrían las 
sábanas, se abrían las ventanas,

rechinaban las puertas y se caían los platos.

La familia estaba compuesta por el papá, la mamá, dos hijos, la abuela
paterna y la cuñada, hermana de la mamá.

La historia llegó a oídos del médico del pueblo, quien junto con unos 
amigos decidieron investigar el asunto, por lo que visitaron todos los días por la
noche a Víctor, el dueño de la casa de los duendes. Ellos también vieron los 
mismos hechos que todo el pueblo comentaba, pero algo les llamó la atención: 
en ninguna ocasión estuvo presente la cuñada.

Entonces Don Pancho, el médico, se las arregló para que su prima
invitara a la cuñada a Los Loros, un pueblito cercano. Mientras tanto, él 
seguiría visitando la casa de Víctor por las noches.

Entonces se constató que mientras la cuñada estuvo ausente, los
hechos extraordinarios terminaron y todos durmieron tranquilos.

Don Pancho conversó después con la cuñada, quien aceptó los cargos

diciendo que era parte de un plan para ahuyentar a las personas que 
habitaban esa casa.

1.  ¿Qué tipo de texto es el anterior?
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A) Fábula. 
B) Cuento.
C) Relato. 
D) Novela.

2.  En la oración: se abrían las ventanas, rec  h      i  n  ab      a  n   las puertas y se 
caían los platos. La palabra subrayada se puede reemplazar por:

A) Cerraban.
B) Sonaban.

C) Enmudecían.

D) Callaban.



3.  En el cuarto párrafo, ¿cuál es el propósito del autor?

A) Relatar una historia misteriosa.

B) Relatar quién estaba detrás de los hechos extraordinarios.
C) Dar a conocer que los hechos llegaron a oídos del médico.
D) Relatar que todos los días fueron a ver al médico.

4.  Son s  u      st  a  n      ti  v  o      s   p      ro  p      i  o  s   las siguientes palabras:
A) Constató – seguiría.

B) Noches – duendes.
C) Víctor – Chile.

D) Apacible – tranquilo.

5.  Son acciones las siguientes palabras:
A) Don Pancho – Víctor.

B) Habitaban – casa. 
C) Médico – pueblo. 
D) Arregló – constató.

Texto N°2

Necesitas:

- Una taza de agua.

- Una aguja.

- Un tenedor.

- Una gota de detergente líquido.

Cuando tengas todos los materiales, realiza lo
siguiente:



1. Coloca la aguja sobre los dientes del tenedor.

2. Acerca cuidadosamente el tenedor con la aguja
sobre la superficie del agua.

3. Retira con lentitud el tenedor cuidando que la aguja quede flotando.

Observa que la aguja flota en el agua, porque es soportada por la tensión
superficial del agua.

La tensión superficial es una delgadísima capa formada por la presión que

ejercen entre sí las moléculas.

Esta fina capa es sorprendentemente fuerte  y puede  soportar objetos que
normalmente se hundirían.

4. Agrega ahora una gota de detergente en el agua: la aguja se hundirá.

6.  La principal característica de este texto es ser:
A) Novelístico.

B) Informativo.
C) Instructivo. 
D) Noticioso.



7.  ¿Qué causa que la aguja flote en el agua?

A) Que el agua es más liviana que la aguja.
B) Que la aguja es muy delgada.

C) La tensión superficial del agua.
D) Por la acción del tenedor.

8.  El autor del texto tuvo cómo finalidad:

A) Explicar cómo colocar una aguja en el agua.

B) Dar a conocer cómo colocar detergente en el agua.

C) Dar instrucciones sobre cómo elaborar un experimento. 
D) Describir cómo debe usarse un tenedor dentro del agua.

9.  ¿Cómo  se  clasifican  las  siguientes  palabras  según  su  acentuación:

Delgadísima – moléculas?
A) Agudas.

B) Graves.

C) Esdrújulas.

D) Sobreesdrújulas.

10. En la siguiente oración señala la alternativa que contenga el predicado.

Ob  se  rva qu  e la   agu  ja flot  a   en e  l ag  ua  .

A) “Observa que la aguja”.

B) “La aguja”.

C) “Flota en el agua”.

D) “Observa que”.

Texto N°3



La Piel del Rinoceronte

Hace muchísimos años, en una isla vivía un hombre
que solamente poseía tres cosas: un hornillo, un cuchillo

y un magnífico sombrero.

Cierto día preparó y amasó una gran torta con harina, 
manteca, azúcar, agua y le añadió un buen puñado de
pasas.

Después la puso a cocer en el horno y  esperó, relamiéndose por
anticipado. Cuando la torta estuvo a punto,  vio aparecer un rinoceronte. En
aquellos tiempos los rinocerontes tenían la piel lisa y  brillante. Apenas vio al
hombre, gruñó tan fuerte que el pobre se asustó, huyó y se subió a un árbol,
abandonando su torta. El rinoceronte destrozó el  horno, se comió la torta y
desapareció por donde había venido.

Algún tiempo después, un día de verano con mucho calor, el  hombre
pensaba darse un baño, cuando vio aparecer nuevamente al  rinoceronte.
Mientras se dirigía al mar, el animal iba quitándose su piel abotonada sobre su
estómago y la dejó en la arena para zambullirse en las frescas aguas.

Al ver la piel, el hombre pensó en hacerle una pesada broma. Corrió su
choza y regresó con su sombrero lleno de migas y semillas que extendió por el



interior de la piel del rinoceronte. Luego, se subió a un árbol y esperó a que el
animal terminara su baño.

El rinoceronte salió del agua y se abrochó la piel. Pero pasado un rato
las migas comenzaron a hacerle cosquillas y empezó a revolcarse en el suelo,
y  mientras  más  se  revolcaba  mayor   era   la   picazón.   Desesperado,   se
restregaba contra los troncos y el suelo, haciendo contorsiones, hasta que los
botones se soltaron y la piel quedó colgando y suelta por todas partes. Al no
encontrar botones nuevos, tuvo que resignarse, yendo a  esconderse ¡quién
sabe dónde!.

Desde entonces los rinocerontes tienen la piel áspera y tosca, llena de

arrugas y pliegues.

11. ¿Qué elementos poseía el hombre que vivió en la isla, según el
primer párrafo?

A) Un rinoceronte y un cuchillo.

B) Un hornillo, un cuchillo y un sombrero.
C) Un sombrero y una torta.

D) Unas pasas y un cuchillo.

12. ¿Cómo tenían la piel en “aquellos tiempos” los rinocerontes?

A) Arrugada.
B) Suelta.

C) Áspera y rugosa.

D) Lisa y brillante.

13. En la siguiente oración: Desesperado, se res  t  re  ga      b  a   contra los troncos
y el suelo, la palabra subrayada se puede reemplazar por:

A) Ensuciaba.
B) Subía.

C) Frotaba. 
D) Enojaba.

14. ¿Qué palabra señala una cualidad?



A) Fuerte.

B) Encontrar.

C) Rinoceronte.
D) Mientras.

15. ¿Por cuál p      ro  n  o      m  b      re   se puede reemplazar las palabras ennegrecidas
en la siguiente oración?: Desde entonces los rinocerontes tienen la piel
áspera y tosca.

A) Nosotros.
B) Él.

C) Ellos.

D) Tú.



Texto N°4

Indicaciones:   Dolor   de   cabeza,   fiebre,   resfrío,   gripe,   dolores
musculares, de oídos, muelas, neuralgias, dolores reumáticos y lumbago.

Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad conocida al
ácido acetilsalicílico u otros, úlcera grastro-duodenal, personas con tendencia
al sangramiento y hemorragias.

Este producto no debe administrase en niños menores de 12 años con
varicela o gripe sin consultar al médico.

Consulte a su médico en caso de: embarazo,  trastornos gástricos
recurrentes o asma.

Precauciones y advertencias: El efecto de un medicamento puede ser
modificado por  su administración junto  con otros (interacción).  Es muy
importante que consulte con el farmacéutico la conveniencia de usar  este
medicamento si está tomando otros.

Como todo medicamento, no  debe ser  ingerido simultáneamente con
alcohol.

Este medicamento no altera la capacidad de conducir o  manejar
maquinaria peligrosa.

Puede producir molestias gástricas, náuseas, tendencia al sangramiento,
reacciones alérgicas a la piel. Se debe suspender su uso en caso de aparecer
cualquier de estos síntomas.

1 a 3 años = 1 comprimido.

4 a 6 años = 2 comprimidos.

7 a 9 años = 3 comprimidos.

Condiciones de almacenamiento: mantenga lejos  del  alcance de los
niños, y en su envase original, protegido del calor, luz y humedad. Como todo
medicamento, no lo recomiende a otra persona, ni lo use después de la fecha
de vencimiento en el envase.

Presentación: Cajas de 40 y 100 comprimidos.



16. El objetivo de este medicamento es aliviar:
A) Dolores estomacales.

B) Las quemaduras.

C) Dolores de cabeza.

D) Problemas a la vista u oftalmológicos.

17. ¿Qué es lo más probable que ocurra si el medicamento se guarda a 
la intemperie, en un día de verano?

A) Se conserve en buen estado para usarlo.

B) Se humedezca y con el calor se dañe el remedio.
C) Se dañe su envase pero el medicamento no.

D) Ninguna de las anteriores.

18. Que este medicamento tenga contraindicaciones significa 
que: A) Siempre debe usarse.

B) No debe usarse en caso de úlceras.

C) No debe administrarse en casos de personas con hemorragias.
D) Sólo B y C son correctas.

19. ¿Qué par de palabras del texto son ag      u  das      ?

A) Ácido – úlcera.

B) Médico – consultar.

C) Interacción – gástricos.
D) Conducir – consultar.

20. El propósito del texto  donde dice precauciones y advertencias es 
que: A) El medicamento no se use junto al alcohol.

B) El remedio alivie dolores de cabeza.

C) Se consulte a un farmacéutico al usarlo con otro medicamento.
D) No altere el uso de maquinaria pesada.

Texto N°5



Don Francisco hará este viernes Teletón Chile Ayuda a Chile

El evento solidario tiene una meta de $ 15 mil millones y será transmitido
por todos los canales de TV.

Mario  Kreutzberger  ya  lo  adelantaba  a  La  Tercera:  hará  un  evento

solidario para los  damnificados  del terremoto y  tsunami. Y rápidamente se
organizó todo: este viernes a las 22 horas se realizará la Teletón Chile Ayuda a
Chile, que será transmitido por todos los canales de televisión.

ANATEL  ya  se  sumó  al   proyecto  y  esta  tarde  habrá  una  reunión  de
coordinación con todas las televisoras.

El gobierno se comunicó ayer con la Fundación Teletón para organizar la
campaña, que realizará el programa y que tendrá la colaboración del Hogar de
Cristo, Un Techo para Chile y la Fundación para la Superación de la Pobreza
con el programa Servicio País.

Esta mañana hubo una reunión en La Moneda con miembros  de la
Fundación Teletón para coordinar el acto de beneficencia. El Banco de Chile se
encargará de la recaudación de dinero. La meta es de $ 15 mil millones, para
levantar 30 mil viviendas de emergencia, para las zonas que estén catastrados
desde la Onemi.

El resto se destinará  a comprar insumos.  También se espera  recibir
víveres y medicamentos.



El evento será animado por Don Francisco -que llegará el jueves a Chile,
desde Sudáfrica-,  pero se  espera que se  sumen la  mayoría de  los rostros
televisivos.  Además,  se  espera  que  una  larga  lista  de  artistas,  chilenos  y

extranjeros, se sumen a la iniciativa con el correr de las horas.

21. Lo que caracteriza a este texto es ser un:
A) Novelístico.

B) Informativo.
C) Instructivo. 
D) Poético.

22. Según el texto, el propósito de la reunión que sostendrán es 
la: A) Organización de un evento solidario.

B) Reunión de la Fundación Teletón con La Moneda.

C) Realización de un evento para reunir artistas, chilenos y extranjeros.
D) Animación de Don Francisco en un evento.

23. En   la   siguiente   oración:   También   se   espera   recibir   v  ív  e      res     y
medicamentos. La palabra subrayada se puede reemplazar por:

A) Ropa.

B) Cemento. 
C) Alimentos.
D) Madera.

24. “Se espera que una larga lista de artistas, chilenos y extranjeros,
se sumen a la iniciativa c  o      n         e      l         c  o      r  r  e      r   d      e         las         ho      r  a      s      ”. ¿Qué   significa la
frase subrayada?

A) A medida que pasan las horas.

B) Los artistas se apresuran a llegar a la hora.
C) Todos están nerviosos por el evento.

D) El tiempo pasa muy lento.



25. ¿Qué par de palabras son sustantivos comunes en el texto?

A) ONEMI – La Tercera.
B) Coordinar – tendrá.

C) Rápidamente – desde.

D) Chileno – gobierno.



Texto N°6

¿Qué es?

Es un enorme edificio con catorce salas que exponen temas diversos, y
tiene un gran acuario que ocupa tres pisos y permite ver los peces desde
cerca. Para los niños y niñas de tres a siete años está La Ciudadela, donde
ellos pueden jugar y aprender algunos principios de la ciencia. El MIM pretende
que  los  niños  y  adultos  tengan  contacto  directo  con  los fenómenos  de  la
ciencia. También tiene secciones dedicadas a la tecnología,  el arte y la
naturaleza.

Si estás todo el día y te da hambre, el museo cuenta con restaurantes y
cafetería. Se recomienda llegar temprano para alcanzar a visitarlo completo.

¿Dónde se ubica?

Está ubicado en el Parque Brasil, comuna de La Granja, en la ciudad de
Santiago. Puedes ir en bus o en el Metro. Si vas en metro, debes bajarte en la
estación Mirador.

¿Qué horario tiene?

Está abierto de martes a domingo de 9:30am a 18:30 horas. La boletería
deja de funcionar una hora antes del cierre.

¿Cuánto vale la entrada?

Adultos: $3.000

Niños de 4 a 11 años: $2.000

Adultos con más de 60 años: $2.000

Menores de 4 años: entrada liberada.

26. Lo que hace que el MIM sea un “enorme” edificio es que:
A) Sea para niños, niñas y adultos.

B) Tenga catorce salas.
C) Tenga cafetería.

D) Tenga una sala ciencia.



27. La Ciudadela está destinada para:
A) Adultos.

B) Niños y niñas de siete a catorce años.
C) Niños de siete años.

D) Niños y niñas de tres a siete años.

28. Si vas al Museo en metro, ¿en qué estación debes bajarte?

A) Pajaritos. 
B) Neptuno. 
C) Mirador. 
D) Pedreros.

29. ¿Qué es lo más probable que ocurra si vas el día Lunes al museo?

A) Visitarás las salas de tecnología.

B) Podrás disfrutar de sus restaurantes.
C) Estará cerrado.

D) Abrirá sus puertas a las 9:30 de la mañana.

30. ¿Qué par de palabras son sustantivos propios?

A) Fenómenos – ciencia.
B) Está – ciudad.

C) Parque Brasil – bus.

D) Santiago – Mirador.

Texto N°7

Me fui gateando

por una nube de color café como
las nubes se mueven solas,

llegué a la isla de Chiloé.

Pasé por Lota de amanecida
con los primeros rayos del sol,



miré hacia abajo, diviso Penco,
que relumbra como un crisol.

Me faltó tino para equilibrarme
cuando mi nube empezó a llover,

me agarré firme de los hilitos

y como gata me descolgué.

Caí en la copa de una patagua,
por su ramaje me deslicé,

salté en un charco de agüita clara

y con el fresco me desperté.

31. Según el texto, ¿cómo se mueven las nubes?

A) Por el viento.

B) Se mueven solas.
C) Por el Sol.

D) Por la lluvia.

Violeta Parra



32. En la siguiente oración: Caí en la c  o  p      a   de una patagua. La 
palabra subrayada se puede reemplazar por:

A) Cima.

B)
Base.
C)
Orilla.
D)
Rama.

33. ¿Con qué animal se compara en el texto para descolgarse de la nube?

A) 
Perro. 
B) 
Loro. 
C) 
Gata.

D) Patagua.

34. ¿Cuál es el tiempo verbal del siguiente par de palabras?

Miré – descolgué.

A) Futuro.

B) 
Presente. 
C) 
Pretérito.
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D) Condicional.

35. En  la  segunda  estrofa,  en  su  último  verso  qué  figura  literaria  
se encuentra:

A) Reiteración.

B) 
Comparación. 
C) 
Onomatopeya. 
D) Anáfora.

EVALUACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
8º AÑO BÁSICO

TEXTO N° 1
Síndrome de Cotard: Zombies que son de verdad
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por Sergio Parra

No  hace  falta  que  nos  zambullamos  en  la  película  Bienvenidos  a
Zombieland, en un capítulo de The Walking Dead o en la novela de Max
Brooks Guerra Mundial Z. A nuestro alrededor, aunque sea ciertamente
inusual, existen zombis de verdad, si bien estos zombis no son de los
que se lanzan a carnicerías darwinistas con guiños a Hobbes.

Lo de inusual es muy significativo, porque la enfermedad mental que
produce estos zombis reales es una de las más infrecuentes que se
conocen.  Su nombre es  síndrome de Cotard,  aunque también se  la
conoce como delirio de negación, alucinación nihilista o, por supuesto,
síndrome del zombi.

La  enfermedad  fue  descrita  por  primera  vez  por  el  neurólogo  Jules
Cotard  en  1880,  y  se  diagnostica  así  al  paciente  que  cree  que  ha
fallecido, que siente que su alma le ha abandonado o que su cuerpo
está  degradándose.  En  palabras  del  popular  neurólogo  Vilayanur  S.
Ramachandran:  “es una enfermedad en la que un paciente afirma que
está muerto, clamando que huele a carne podrida o que tiene gusanos
deslizándose sobre su piel”.

Algunos  aquejados  por  este  síndrome  también  pueden  presentar
comportamientos  suicidas:  “al  creer  que  ya  murieron,  ya  nada  les
importa, se consideran “inmortales”.
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La  primera  paciente  que  asistió  Cotard,  una  mujer  de  43  años,
aseguraba no tener “ni cerebro, ni nervios, ni pecho, ni entrañas, tan
solo  piel  y  huesos”. La  paciente,  presentada en una conferencia  en
París  en  1880  bajo  el  pseudónimo  Mademoiselle  X,  negaba  la
existencia  de  Dios  y  el  diablo,  así  como  la  necesidad  de  nutrirse.
También creía que estaba eternamente condenada y que ya no podría
morir de una muerte natural.

Desde entonces, aún no hemos descubierto cómo se desencadena el
síndrome de Cotard, aunque parece tener dos niveles diferentes: uno
afecta más a la imagen corporal (el cuerpo está muerto) y el otro, a la
imagen espiritual (se ha perdido el alma).

Tal y como refiere José Ramón Alonso en su libro La nariz de Charles
Darwin:

“Las  personas  con  el  síndrome  de  Cotard  experimentan  algunos
cambios cerebrales y mentales llamativos: tienen una atrofia cerebral
marcada en el  lóbulo frontal  medial,  se desconectan visualmente, no
tienen memoria emocional de los objetos ni del mundo que les rodea.
Se  piensa  que  en  el  síndrome  de  Cotard  intervienen  distintos
componentes  cerebrales.  Además  de  la  corteza  cerebral,  estaría  la
amígdala,  relacionada  con  las  respuestas  emocionales,  con  las
secreciones  hormonales,  con  las  reacciones  del  sistema  nervioso
autónomo  asociadas  con  el  miedo  o  con  el  llamado  “arousal”,  un
término inglés de difícil  traducción y que implicaría alerta,  excitación,
interés”.

Fuente: http://www.conec.es/2012/01/s%C3%ADndrome-de-cotard-zombis-que-son-de-verdad/ 

1. En aquellos que sufren el síndrome de Cotard, la persona cree que: 

A) Ha fallecido y siente que su alma le ha abandonado o que su cuerpo
está degradándose.

B) Es un zombie y sale a la calle y trata de comer a personas. 
C) Está dentro de una película de zombies y actúa como tal. 
D) Ha quedado sin alma y actúa como zombie. 

2. En el tercer párrafo del texto se: 

A) Describe el síndrome de Cotard.
B) Caracteriza a los pacientes con el síndrome de Cotard.  
C) Define el síndrome de Cotard. 
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D) Comenta sobre el síndrome de Cotard. 

3. Este síndrome recibe tal nombre porque Cotard: 

A) Es el nombre científico del síndrome de los zombies. 
B) Fue el neurólogo que descubrió la enfermedad.
C) Es el nombre de la primera película de zombies.
D) Fue la primera paciente que presentó esta enfermedad. 

TEXTO N° 2
Amelia Earhart

Heroína  de la aviación

Amelia Mary Earhart se hizo famosa por ser la primera mujer en realizar la
travesía del Atlántico en solitario y la primera persona en volar con éxito entre
la  isla  de  Hawaii  y  el  territorio  continental  de
Estados  Unidos.  Además,  intentó  el  primer  viaje
aéreo  alrededor  del  mundo  sobre  la  línea
ecuatorial.

Nació en Atchison, Kansas, el 24 de julio de 1897.
Sus  abuelos  paternos,  con  los  que  se  crió,  le
proporcionaron  un  estilo  de  vida  lleno  de
comodidades.  Su abuelo materno, Afred Otis, era
un prominente ciudadano de Atchison y nunca vio
con buenos ojos a su yerno.  Lo consideraba un
inútil.

Con 10 años vio su primer aeroplano en una feria
del estado de Iowa y dijo: “Era una cosa hecha de
cables oxidados y madera, nada interesante”. Sin
embargo, en 1920, Amelia empezó a interesarse por el mundo de la aviación.
Ese año asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y quedó prendada de
los aviones. Con un casco y guantes subió a bordo de un  biplano con la
cabina abierta y voló durante 10 minutos sobre Los Ángeles. Amelia quedó
encantada con la experiencia y pronto recibió clases de vuelo.

En octubre de 1922, Amelia comenzó a participar en vuelos en un intento de
romper récords y situó la máxima marca de altitud para una mujer en más de
4.000 metros. 
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Durante el otoño de 1925, Earhart se trasladó a Boston y se unió a la sede
de la Asociación Aeronáutica Nacional. En ese período aprovechó al máximo
todas las oportunidades para promocionar la aviación, especialmente entre
las  mujeres,  y  se  convirtió  en  la  figura  habitual  de  las  columnas  de  los
periódicos. El Boston Globe la denominó “una de las mejores mujeres piloto
de Estados Unidos”.

El 26 de abril de 1927, Amelia recibió una llamada que cambió su vida: el
capitán H.H. Railey le preguntó si desafiaba el reto de atravesar el Atlántico
con un avión. Ella aceptó.

El 3 de junio de 1928 se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico
como pasajera. Entre el 20 y el 21 de mayo de 1932 realizó en solitario la
travesía. Fue la primera mujer en completar sin acompañantes este peligroso
viaje. Una hazaña que no había vuelto a producirse desde el histórico vuelo
de Charles A. Lindbergh en 1927. 

Amelia  Earhart se  convirtió  en  la  persona  más  famosa  del  mundo.
Considerada  una  heroína  nacional,  recibió  numerosos  premios  y  se
celebraron muchos desfiles en su honor. En el año 1937 aceptó un nuevo
desafío,  pues anunció que intentaría  dar la  vuelta  al  mundo por una ruta
distinta a la habitual en las travesías. En su viaje la acompañaría el capitán
estadounidense Frederick J. Noonan. Volarían alrededor del Globo siguiendo
la línea del Ecuador con un bimotor Lockheed Electra.

Despegaron de Miami (Florida) el 1 de junio de 1937. Su ruta le llevó a través
de Puerto Rico y el extremo nordeste de Sudamérica, más tarde a África, el
Mar Rojo y a Pakistán, lo que supuso otro récord, ya que nadie había volado
antes sin escalas desde el Mar Rojo hasta la India. Tras esperar varios días
debido al mal tiempo, despegó en dirección a Australia y más tarde hacia
Lae, en Nueva Guinea. Para entonces, Amelia ya había recorrido más de
35.000 Km. Todavía le quedaban más de 11.000 Km para terminar su viaje.

Salió tarde el 2 de julio y estableció su último contacto por radio a las 20:00
horas  GMT  con  el  buque  guardacostas  estadounidense  Itasca.  Su  avión
desapareció en algún lugar en medio de un temporal cuando realizaba lo que
consistía la penúltima etapa de su viaje.

A pesar de los 4 millones de dólares invertidos en su búsqueda, autorizada
por el presidente Roosevelt, en la que se utilizaron 66 aviones y 9 barcos de
la marina, nunca se encontró rastro alguno de Amelia, ni de Noonan ni de su
avión.

Fuente: http://biotelevision.es/biografias/amelia-earhart-2/
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4. Amelia fue una mujer que se destacó por ser la primera mujer:

A) Aviadora del mundo. 
B) Que atravesó el Atlántico. 
C) Que recorrió más de 35.000 kilómetros en avión. 
D) Que dio la vuelta al mundo en avión. 

5. El prefijo “bi” en la palabra “biplano” significa que el avión tiene:

A) Cinco alas, dos paralelas y una al medio. 
B) Un plano. 
C) Dos colores. 
D) Cuatro alas que, dos a dos, forman planos paralelos.

6. De acuerdo al texto podemos pensar que Amelia Earhart era una mujer:

A) Aventurera y temeraria
B) Tímida y recatada
C) Optimista y intrépida
D) Determinada y hogareña

7. Finalmente ocurrió con esta osada mujer, que durante su: 

A) Último vuelo logró batir otro récord mundial. 
B) Último viaje tuvo un accidente y nunca volvió a volar. 
C) Última aventura murió y su cuerpo nunca fue encontrado. 
D) Último viaje decidió dedicarse a su familia y dejó el vuelo. 

TEXTO N° 3
Lo que "nos gusta" en Facebook revela el tipo de personalidad.

Podría revelar quién es homosexual, su inclinación política o si es adicto
a la nicotina.

 

Por Raphael Satter, AP

LONDRES.— Dar clic en esos amigables vínculos de "Me gusta" que andan
esparcidos por toda la red podría estar haciendo algo más que ponernos
como seguidores de Coca-Cola o Lady Gaga: Podría discernir si una persona
es homosexual, por quién podría votar e incluso indicar que alguien es un
soltero introvertido con alto coeficiente intelectual y debilidad por la nicotina. 
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Esa fue la conclusión de un estudio publicado ayer en la gaceta Proceedings
de la  National  Academy of  Sciences (Academia  Nacional  de  Ciencias  de
Estados Unidos). 

Los  investigadores  analizaron  los  "Me  gusta"  de  58.466  usuarios  de
Facebook  en  Estados  Unidos  para  hacer  más  suposiciones  sobre  sus
personalidades y comportamiento, e incluso si bebían, fumaban o consumían
drogas. 

David Stillwell,  investigador de la Universidad de Cambridge y uno de los
autores del estudio, dijo que los resultados pueden ser sorpresivos. 

"Nuestros 'Me gusta' podrían estar diciendo más de nosotros de lo que nos
damos cuenta", manifestó. 

Facebook creó el  pequeño símbolo  de un pulgar  hacia  arriba  en 2009 y
desde entonces se ha vuelto ubicuo en la red social y también en el resto de
internet. 

La empresa informó el año pasado que se dan unos 2.700 millones de "Me
gusta" al  día en internet para apoyar todo, desde cantantes de pop hasta
bebidas carbonatadas. 

Eso  genera  una  creciente  reserva  de  datos  disponible  para  publicistas,
gerentes  y  casi  cualquier  persona  interesada  en  la  vida  privada  de  los
usuarios,  en  especial  en  aquellos  que  no  son  cuidadosos  con  sus
configuraciones de privacidad. 

Stillwell y sus colegas analizaron las elecciones de los voluntarios que dieron
acceso a sus "Me gusta" y las compararon con un examen de personalidad. 

El  estudio  encontró  que las  simpatías  en  Facebook estaban  ligadas a  la
orientación  sexual,  género,  edad,  raza,  coeficiencia  intelectual,  religión,
política y con el consumo de tabaco, drogas o alcohol.

También pudieron determinar el estatus marital, número de amigos en la red
social  y  hasta  media  decena  de  diferentes  rasgos  de  la  personalidad.
Algunos "Me gusta" fueron más reveladores que otros. 

Los investigadores pudieron adivinar si  los usuarios se identificaban como
negros o  blancos el  95% de las  veces.  Los vínculos  también iban de lo
evidente a lo irreal. 

Los  hombres  que  les  gustaba  el  programa  musical  "Glee"  tenían  más
probabilidades de ser homosexuales. Los aficionados a las luchas era más
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probable que fueran heterosexuales, mientras los que preferían a Jennifer
López usualmente tenían más amigos en Facebook que los fans de Iron
Maiden. 

Algunos de los patrones eran difíciles de entender, como el vínculo entre las
patatas fritas rizadas y las altas puntuaciones en las pruebas de coeficiente
intelectual, que fue particularmente desconcertante. 

Jennifer Golbeck, una científica informática de la Universidad de Maryland,
que no participó en el estudio, pero que ha hecho trabajos similares, aprobó
la metodología de la nueva investigación. Aunque lo calificó de inteligente y
directo, advirtió que el trabajo demuestra cuánto puede vulnerarse el derecho
a la privacidad en Facebook. 

"Puede que usted no quiera que se sepa su orientación sexual o no quiera
que la gente sepa que consume drogas",  dijo.  "Incluso si  usted cree que
mantiene  privada  cierta  información,  podemos  saber  mucho  de  usted".
Facebook dijo que el estudio resultó en línea con lo que ha hallado en años
de investigación y que no era particularmente sorprendente. 

Un representante  de Facebook,  Frederic  Wolens,  dijo  en  una declaración
escrita que los usuarios de Facebook pueden cambiar la configuración de
privacidad en sus "Me gusta" para ocultarlos de investigadores, anunciantes
y otras personas. No dijo cuántos usuarios lo han hecho.

Para  aquellos  usuarios  que  han  dejado  sus  preferencias  como  públicas,
Stillwell les aconsejó pensar dos veces antes de hacer clic en "Me gusta".
Ese botón es "algo muy seductor",  dijo.  "Está en todo internet,  por todos
lados de Facebook ¡Es tan fácil!".

Fuente: http://www.emol.com/tendenciasymujer/Noticias/2013/03/12/23928/Lo-que-nos-gusta-en-Facebook-revela-el-tipo-de-
personalidad.aspx

8. ¿Quiénes son los principales  beneficiados con la información que 
entregan los “Me gusta” de Facebook? 

A) Los que se interesan en nuestra vida privada. 
B) Los gerentes
C) Los publicistas
D) Todos los anteriores

9. De acuerdo al párrafo Nº13 podemos inferir que para los que elaboraron
este estudio los gustos musicales se relacionan con: 

A) La personalidad y la afectividad de las personas.
B) Los modos de ser de una persona.
C) Los estados de ánimo de las personas.  
D) La forma de vestir de las personas. 
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10.Jennifer Golbeck opina que los usuarios de Facebook  son vulnerables,
porque: 

A) Pueden estar expuestos a estudios de personalidad.  
B) Pueden exponer su vida y perder la privacidad.
C) No están recibiendo dinero por dar a conocer sus gustos. 
D) Todos sabrán su orientación sexual. 

11.¿Cómo responde Frederic Wolens, representante de Facebook,  a este
estudio? 

A) Señala que los usuarios están en la libertad de poner o no el “Me gusta”.
B) Señala que la configuración de privacidad tiene la opción de ocultar los 

“Me gusta”. 
C) Indica que los usuarios de Facebook saben a lo que están expuestos

con este sitio.
D) Indica que los usuarios de Facebook son advertidos en el mismo 

contrato de estos riesgos. 

TEXTO N° 4
El Futuro 

Y sé muy bien que no estarás.
No estarás en la calle,

en el murmullo que brota de noche
de los postes de alumbrado,

  ni en el gesto de elegir el menú,
ni en la sonrisa que alivia
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los completos de los subtes,
ni en los libros prestados
ni en el hasta mañana.

No estarás en mis sueños,
  en el destino original

de mis palabras,
  ni en una cifra telefónica estarás

o en el color de un par de guantes
o una blusa.

Me enojaré amor mío,
sin que sea por ti,

y compraré bombones
pero no para ti,

me pararé en la esquina
a la que no vendrás,

y diré las palabras que se dicen
y comeré las cosas que se comen
y soñaré las cosas que se sueñan

y sé muy bien que no estarás,
ni aquí adentro, la cárcel

donde aún te retengo,
ni allí fuera, este río de calles

y de puentes.
No estarás para nada,
no serás ni recuerdo,
y cuando piense en ti

pensaré un pensamiento
que oscuramente

trata de acordarse de ti
Julio Cortázar

12.¿Qué figura literaria está presente en los siguientes versos? 

No estarás para nada,
no serás ni recuerdo,

A) Comparación
B) Personificación
C) Metáfora
D) Anáfora

13.¿Cuál es el “futuro” de esta pareja?

A) El olvido, puesto que el hablante no la quiere recordar más. 
B) El amor, porque pese a que quiere olvidarla aún la ama. 
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C) Un amor perdido, puesto que ya murieron todos los sentimientos. 
D) El alejamiento, porque ambos se separaron por la distancia. 

14.¿Qué es lo que podemos deducir, respecto al hablante, de estos 
versos?

y sé muy bien que no estarás,
ni aquí adentro, la cárcel

donde aún te retengo,

A) Que ya la sacó de sus recuerdos. 
B) Que todavía la ama. 
C) Que siempre la esperará. 
D) Que sabe que nunca volverá. 

TEXTO N° 5
Historia verídica

A  un  señor  se  le  caen  al  suelo  los  anteojos,  que
hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El
señor se agacha afligidísimo porque los cristales de
anteojos  cuestan  muy  caros,  pero  descubre  con
asombro que por milagro no se le han roto.

Ahora  este  señor  se  siente  profundamente
agradecido, y comprende que lo ocurrido vale por una
advertencia amistosa,  de modo que se encamina a
una casa de óptica y adquiere en seguida un estuche
de  cuero  almohadillado  doble  protección,  a  fin  de

curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse
sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este
señor le lleva un rato comprender que los designios de la Providencia son
inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora.

Julio Cortázar

15.El señor se siente tan afligido cuando se rompen sus lentes porque:

A) No veía nada sin ellos. 
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B) Tenían un valor sentimental. 
C) Eran muy caros. 
D) Se los había regalado su madre. 

16.El tipo de narrador presente en este relato es: 

A) Omnisciente
B) De conocimiento relativo
C) Protagonista
D) Testigo

17.En resumen, de qué trata este microcuento: 

A) De aprender y no cometer los mismos errores. 
B) De las advertencias de la vida. 
C) De los designios divinos. 
D) De cómo interpretamos las situaciones cotidianas de nuestra vida.

TEXTO N° 6
El Corazón Delator

¡Es  cierto!  Siempre  he  sido  nervioso,  muy
nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué
afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad
había  agudizado  mis  sentidos,  en  vez  de
destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el  más
agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en
la  tierra  y  en  el  cielo.  Muchas cosas  oí  en  el
infierno.  ¿Cómo  puedo  estar  loco,  entonces?

Escuchen...  y  observen  con  cuánta  cordura,  con  cuánta  tranquilidad  les
cuento mi historia. 

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera
vez;  pero,  una  vez  concebida,  me  acosó  noche  y  día.  Yo  no  perseguía
ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás
me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba.
Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un
buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí
se me helaba  la  sangre.  Y  así,  poco  a  poco,  muy gradualmente,  me fui
decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre.

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben
nada. En cambio... ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con
qué  habilidad  procedí!  ¡Con  qué  cuidado...  con  qué  previsión...  con  qué
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disimulo  me puse  a  la  obra!  Jamás  fui  más  amable  con  el  viejo  que  la
semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el
picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando
la  abertura  era  lo  bastante  grande  para  pasar  la  cabeza,  levantaba  una
linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera
ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al
ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente... muy, muy
lentamente, a fin de no perturbar el  sueño del viejo. Me llevaba una hora
entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta
verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente
como yo? Y entonces,  cuando tenía la  cabeza completamente dentro del
cuarto,  abría  la  linterna  cautelosamente...  ¡oh,  tan  cautelosamente!  Sí,
cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras),  la iba
abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de
buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce...
pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi
obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la
mañana,  apenas iniciado el  día,  entraba sin  miedo en su  habitación  y  le
hablaba  resueltamente,  llamándolo  por  su  nombre  con  voz  cordial  y
preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que
haber  sido  un  viejo  muy  astuto  para  sospechar  que  todas  las  noches,
justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía.

Edgar Alla Poe (Fragmento)

18.El narrador quería matar al anciano porque: 

A) Quería robarle su dinero.
B) Uno de sus ojos (de buitre) lo ponía nervioso. 
C) Lo odiaba. 
D) Lo maltrataba. 

 
19.El narrador se dirige al lector porque: 

A) Está explicando cómo fue su crimen.
B) Quiere jactarse de la perfección de su asesinato. 
C) Quiere disculparse por lo que hizo con el anciano. 
D) Quiere que todos sepan sobre su falta. 

20.¿Cómo es el narrador de este relato?

A) Demente e impulsivo.
B) Imprudente y violento. 
C) Astuto y precavido.
D) Distante y egoísta. 
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21.El narrador insiste en que no está loco porque:
 

A) No quiere que lo envíen a un manicomio. 
B) Quiere ser respetado.
C) Quiere ser reconocido por su astucia. 
D) Es esquizofrénico. 

TEXTO N° 7
El Lepidopmac

Cientos  de  parejas  aguardan  su  turno.  Da  gusto  verlas
porque no son comunes. Es evidente que se aman. Y no
porque  vayan  de  la  mano  o  se  miren  con  ternura,  sino
porque  sería  absurdo  estar  de  pie  tantas  horas  si  no
portasen  las  pruebas  que  lo  acreditan.  El  letrero,  donde
inicia  la  fila,  anuncia:  “Pagamos  20  gramos  de  oro  por
mariposa”.

Se sabe que el método es  indoloro y que cada estómago
enamorado  alberga  entre  10  y  15  especímenes.  Además,  el  intervenido
puede generar  nuevas mariposas al  cabo  de  una semana.  Sin  embargo,
existe  un inconveniente.  Con frecuencia,  sólo  uno de la  pareja  las porta,
demostrándose que no es correspondido. El drama es inevitable. 

Los  detractores  del  doctor  Lorca,  inventor  del  Lepidopmac  (aparato  para
cazarlas),  lo  tildan  de  “anti-romántico”.  Unos,  por  ponerle  precio  a  los
sentimientos  más  nobles.  Otros,  por  llevar  al  abismo  a  tantas  parejas
correctamente constituidas. Ni los oye. No hay tiempo. Su amada aguarda la
sentencia. Cuando el número de mariposas iguale al de personas, Lorca las
soltará. Confía en que nadie querrá sostener un fusil.

 Rafael R. Valcárcel

22.¿Cuánto se paga por cada mariposa?

A) 20 gramos de oro.
B) 20 mil pesos.
C) 20 diamantes. 
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D) 20 millones de peso.

23.¿Qué indica el prefijo “in” de la palabra “indoloro”? 

A) Adentro o “al interior”.
B) Negación o privación
C) Luego que, después que.
D) El fin o término a que se encamina una acción.

24.En el segundo párrafo se afirma que “el drama es inevitable” porque:

A) El Lepdopmac hace que la pareja viva un drama al comparar la cantidad
de mariposas de cada uno.

B) El  científico  hace  que  las  parejas  de  enamorados  pierdan  el
romanticismo. 

C) Con el Lepidopmac uno de los enamorados se da cuenta que el otro no
lo ama. 

D) El Lepidomac desencadena una tragedia inexorable. 

TEXTO N° 8
El Coleccionista de Sonrisas

El 26 de agosto de 1990, en la segunda página del
“The New York Times”, se publicó la fotografía de
un atentado producido durante la invasión de Irak a
Kuwait. A pocos metros de los cadáveres de un par
de civiles, una niña miraba lo que parecía ser una
muñeca, mientras que el artículo correspondiente
mencionaba  a  18  kuwaitíes  exiliados,  que
recordaban  a  sus  más  de  500  compatriotas
muertos.  Y  si  bien  existía  una  relación  entre  el
texto y la imagen, el rostro de la niña hablaba de otra historia, que no tenía
nada  que  ver  con  los  personajes  retratados.  Era  como  si  ella  hubiese
acabado de sonreír hacía un segundo.

Albert O’remor no era corresponsal de guerra, pero a su representante le fue
sencillo  contactar  con el  ‘Times’  y  venderle  los derechos de la fotografía,
porque O’remor gozaba de cierto prestigio en el ámbito artístico neoyorquino.
Aunque prestigio no es el término más adecuado para definir su posición en
ese gremio. Prácticamente no se hablaba de la calidad de su trabajo, sino del
tema  recurrente  que  siempre  abordó  en  sus  obras,  derivando  las
conversaciones  hacia  los  posibles  orígenes  de  su  obsesión,  donde  las
opiniones eran encontradas e iban de lo dramático a lo sublime, pasando
incluso por la burla. En lo que sí estaban todos de acuerdo era en que su
“enfermedad” era degenerativa. Si no fuese así, por qué otra razón viajó a
Kuwait a retratar a esa niña, por qué necesitaba situaciones cada vez más
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dolorosas para capturar una sonrisa.

Albert  O’remor,  de  madre  danesa  y  padre  irlandés,  nació  en  Baltimore,
Estados Unidos, en 1958. Ya a sus cuatro años, Albert comenzó a manifestar
una  especial  atracción  por  las  sonrisas  ajenas  y,  con  el  tiempo,  pasó  a
convertirse en una profunda fascinación, despertando un incontrolable deseo
por coleccionarlas. En su octavo cumpleaños, le obsequiaron una “Instamatic
133 de Kodak”. Como era de suponer, al comienzo, cualquier sonrisa le valía,
mas  ese  comienzo  fue  muy  breve,  porque  el  mismo  día  en  el  que  le
regalaron la cámara, agotó el  carrete con los rostros de los invitados que
posaron para él y no pudo ver las imágenes hasta tres semanas después,
cuando consiguió ahorrar lo suficiente para revelar los negativos.

Tras esa primera experiencia, se dedicó a sorprender a sus familiares con la
intención de obtener sonrisas espontáneas. Los flashes provenían de debajo
de una cama, del asiento posterior del coche, de entre las ramas, del armario
y  de  cuanto  lugar  le  sirviese  para  su  cometido.  Una  vez  completado  su
décimo álbum, volvió a cuestionarse, optando por  incluir a desconocidos. Así
lo hizo durante más de una década.

A pesar de aparentar ser un dato irrelevante, antes de proseguir, me gustaría
destacar una de las series que formó parte de este período, compuesta por
las  sonrisas  de  una  hippie  que mostraban las  distintas  variaciones de  la
expresión con respecto al tipo de droga que ella había consumido. Esta serie
—no en ese momento, pero sí cuando reflexionó al respecto— ocasionó que
O’remor hiciese una pausa prolongada.  Los siguientes dos años no tomó
ninguna fotografía,  los  empleó en clasificar  las  16.478 que ya tenía.  Fue
consciente de que una sonrisa al despertar tenía distintos matices que una al
acostarse, que la de su hermano menor era distinta cuando veía a su madre
que cuando veía a su padre, que la de su abuelo variaba en el día y no con la
edad, que una sonrisa no era más bella por el rostro, sino por la sinceridad y
que,  sin  excepción,  todos  teníamos la  capacidad  para  mostrarla.  En  ese
punto tuvo dos sensaciones. Su colección era bella; sin embargo, no era tan
especial.  Cualquiera podría tener una como la suya, simplemente era una
cuestión de tiempo y dedicación. Se quedó en blanco tres años más.

En  1984,  volvió  a  coger  la  cámara  bajo  la  siguiente  premisa:  “Todos
podemos sonreír,  pero  no  todos  somos iguales”.  Se  puso a  fotografiar  a
personas  famosas.  Le  duró  una  semana.  Las  revistas  de  un  quiosco
contenían más de las que él  podría  conseguir  en toda su vida.  Se sintió
estúpido por  haber planteado una premisa tan vulgar.  Lanzó otra:  “Todos
podemos sonreír,  pero  a  unos  les  cuesta  más”.  Con el  ánimo renovado,
retrató a mendigos, minusválidos, a payasos sin disfraz, soldados de guardia
y a cuanto estereotipo se le cruzó por la mente. Se dio cuenta de que no era
tanto un asunto de personas… y se atrevió  a lanzar  una tercera:  “Todos
podemos sonreír, pero hay momentos en que nos es casi imposible hacerlo,
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porque no nos nace o nos lo prohibimos”.

Albert pasaba las mañanas observando los entierros y, en las noches, hacía
guardia en la sección de urgencias de los hospitales. Una que otra vez, para
variar la rutina, se asomaba a los incendios y a otras desgracias ocasionales,
conducta que fue muy criticada tanto por algunas instituciones sociales como
por la mayoría de los artistas neoyorquinos. No obstante, O’remor sostenía,
de cara a sí mismo, que una sonrisa, en un momento de tragedia, evitaba
que  se  destrozasen  fibras  emocionales  profundas.  Para  valorar  mejor  su
perspectiva, es necesario enfatizar que a él le deslumbraban las sonrisas y
no las risas (ya sean con gracia o histéricas).

Unos meses antes de que Irak invadiera Kuwait,  Albert  O’remor se había
instalado  en  Oriente  Medio.  Quería  saber  cómo eran las  sonrisas  de las
personas que vivían en una tragedia constante. Sin duda, su fascinación lo
colmó. Eso explica que el día en el que retrató a la niña del “Times”, cuando
se produjo la explosión seguida de un tiroteo, en lugar de correr, le regaló la
muñeca a la niña, para fotografiarla. En medio de esa sesión, una bala lo
alcanzó. La pequeña dejó la muñeca y cogió la cámara.

Tras su muerte, se realizó la primera exposición sobre su trabajo. La galería
Leo Castelli presentó la “Smile’s Collection”, incluyendo la foto que tomó la
niña kuwaití, la única en la que aparecía Albert O’remor.
 

Rafael R. Valcárcel

25.¿Cómo se relaciona la historia de la niña de la muñeca con la muerte de
Albert O’remor?

A) Ella fue la única sonrisa de una guerra.
B) Ella confirmó su tercera premisa. 
C) Ella era la niña con la sonrisa más sincera. 
D) Ella fue la última persona a la que fotografió y fue la única que dejó un

registro del día de su muerte. 

26.¿Cuál es el orden correcto para esta historia?

1. Por último, O’remor sostuvo que una sonrisa, en un momento de
tragedia, evitaba que se destrozasen fibras emocionales profundas.

2. En su octavo cumpleaños, le obsequiaron una “Instamatic 133 de
Kodak”,  cámara  que  le  sirvió  para  comenzar  a  sacar  fotos  de
sonrisas. 

3. Una  vez  completado  su  décimo  álbum,  optó  por   incluir  a
desconocidos en sus fotos. Así lo hizo durante más de una década.
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4. Comenzó a elaborar premisas sobre sus fotografías 

A) 3 – 1 – 2 - 4
B) 2 – 3 – 1  -4
C) 3 – 2 – 4 - 1
D) 2 – 3 – 4 - 1

27.¿Qué demostró la niña de la fotografía del atentado producido durante la
invasión de Irak a Kuwait?

A) Que todos podemos sonreír, pero no todos somos iguales.
B) Que todos podemos sonreír, pero a unos les cuesta más.
C) Que se podía sonreír en momentos de tragedia. 
D) Que todos podemos sonreír, pero hay momentos en que nos es casi

imposible hacerlo.
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Texto N° 9
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28.¿Cuál es la finalidad de este afiche?

A) Opinar sobre los ataques zombies.
B) Entretener a las personas imaginando un ataque zombie.
C) Convencer a las personas para asistir a ver una película sobre los 

zombies.
D) Explicar lo que significa un ataque zombie.

29.¿Por qué en el último recuadro dice: “Sobre todo, [Rec] uerde”? 

A) Porque “Rec” significa grabar y el afiche llama a dejar un registro gráfico 
del ataque zombie. 

B) Porque, seguramente se equivocaron al escribir el afiche. 
C) Porque “Rec” significa “recuerda”, por lo tanto, se trata de resaltar esta 

idea.  
D) Porque en inglés se encierran algunas letras de esa manera. 

30.¿Por qué en la instrucción que dice “No muestre compasión” dice que la
mujer que escupe sangre por la boca ya no es su madre? 

A) Porque cuando un zombie escupe sangre ya deja de sentir. 
B) Porque cuando un humano pasa a ser zombie pierde su identidad. 
C) Porque los zombies se olvidan de sus hijos. 
D) Porque los zombies no tienen hijos. 

31.Las instrucciones de este afiche tienen un tono: 

A) Burlesco
B) Irónico
C) Gracioso
D) Serio

31. Imagina que estás viviendo un ataque zombie y crea un relato breve sobre
ese momento tomando en consideración las precauciones que te entregan en
el afiche. Cuida tu ortografía y redacción. 

Utiliza los siguientes conectores para redactar tu opinión: 

lo primero – de pronto – finalmente

Tu evaluación debe tener un mínimo de 7 líneas. (5 ptos.)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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EVALUACIÓN MATEMÁTICA

4ºAÑO BÁSICO.

1. En los siguientes recuadros aparecen ciudades de Chile y su
respectiva distancia a Santiago. Si  ordenaras las distancias de
menor a mayor, ¿cuál sería el orden correcto de las ciudades?

A) Ancud, Castro, Antofagasta, Tocopilla y Calama.
B) Calama, Tocopilla, Antofagasta, Castro y Ancud.
C) Antofagasta, Castro, Tocopilla, Ancud y Calama.
D) Ancud, Castro, Antofagasta, Calama y Tocopilla.

2. Estos cuatro niños indican la forma literal en que se escribe el 
número 4.061. ¿Qué niño tiene la Razón?

A) B) C)  D)
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4758 4749 4740 4731 ? 4713 4704
3. Observa la siguiente serie numérica

¿Cuál es el número que falta para completar la serie?
A) 4722
B) 4721
C) 4713
D) 4730

4. El día lunes asisten al cine 945 personas y todos los días esta 
cantidad aumenta en 85 personas diarias. ¿Cuántas personas 
asisten el viernes?

A) 1285
B) 1185
C) 1085
D) 1075

5. El precio que tiene un ocho en la unidad de mil es:
 

A) Teléfono           B) Reloj        C) Radio         D) Iphone

6.                       es lo mismo que:

A) 8000   + 9     + 7
B) 80000 + 90   + 70
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C) 8000   + 900 + 7
D) 80000 + 900 + 7

7.       
  
A) 15700
B) 16300
C) 17500
D) 18700

8. 35 centenas y 16500 forman                     centenas
A) 115
B) 200
C) 355
D) 415

9. ¿Qué número se forma con 72 unidades de mil, 81 decenas y 9 
unidades?
A) 92548
B) 82321
C) 75675
D) 72819

10.Mi abuela viajó a visitar a su prima en Antofagasta. Si el avión 
sale del aeropuerto de Santiago a las 8:00 hrs y llegó a las 11:30
hrs a Antofagasta, ¿cuántas horas demoró el viaje?
A) 2 horas
B) 1 hora y media
C) 2 horas y media
D) 3 horas y media

11.  Si voy de Santiago a Talca, el viaje dura 3 horas, ¿cuántos 
minutos son?
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A)   90 minutos
B)  120 minutos
C) 150 minutos
D) 180 minutos

Responde las preguntas 12 y 13 con la siguiente información:

El papá de José quiere comprar algo de comer en la carretera. Al
ver los precios decide comprar: 4 sándwich, 1 completo, 2 bebidas,
1 jugo, 1 café y 1 té.

12. ¿Cuánto dinero pagó por todo?
A) $ 9500
B) $ 9080
C) $ 8700
D) $ 7980

13. Si el papá de José pagó con un billete de $20.000, ¿cuánto
recibe de vuelto?
A) $ 10.920
B) $ 11.890
C) $   9.840
D) $ 12.570

14. 8 centenas menos que 37584 es
A) 35.941
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B) 36.874
C) 36.784
D) 37.142

15.En el Colegio “Gabriela Mistral” reunieron dinero para comprar
implementos deportivos. Los alumnos de 4ºBásico reunieron lo
descrito en el cuadro. ¿Cuál fue la cantidad reunida?

A) $ 66.050
B) $ 64.740
C) $ 62.180
D) $ 60.650

16.Para comprar una linda cartera para mi mamá y regalársela en
el día de la madre necesito tener:

A) 4 billetes de 5 mil pesos
B) 2 billetes de 10 mil pesos, 3 billetes de mil, 1 moneda de 500

pesos, 2 monedas de 100 pesos,
1 moneda de 50 pesos y 3 monedas de 10 pesos.

C) 3  billetes  de  5  mil  pesos,  3  monedas  de  100  pesos,  4
monedas de 50 pesos, 4 monedas de 10 pesos.

D) 1 billete de 10 mil pesos, 2 billetes de 1000 pesos, 7 monedas
de 500 pesos y 9 monedas de 10 pesos.

17.La televisión se inventó de 1926 y el teléfono 50 años antes, ¿en
qué año se inventó el teléfono?
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A)  1.812
B)  1.849
C) 1.856
D) 1.876

Considera esta información para las preguntas 18 y 19.

Una casa comercial ofrece 3 planes de pago para mp3

  

18. ¿Cuál es el valor del plan más barato?
A) Plan 1
B) Plan 2
C) Plan 1 y 2
D) Plan 3

19.¿Cuál es el precio del mp3 más económico?
A) $  119.200
B) $  119.100
C) $  98.700
D) $  94.620

20.¿Cuántas personas son 75 parejas?
A)  130 personas
B)  150 personas
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C) 160 personas
D) 200 personas

Responde las preguntas 21,22 y 23 con la siguiente 
información

La mamá de Loreto compra 8 kilos de castañas, 6 kilos de nueces y
5 kilos de almendras.

21.¿Cuánto gastó en la compra de las nueces y castañas?
A) $ 40.360
B) $ 42.420
C) $ 45.670
D) $ 45.820

22.¿Cuánto pagó por las almendras?
A) $ 19.700
B) $ 18.900
C) $ 17.600
D) $ 16.900
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Oferta del día.

Nueces $3.580 kilo.

Castañas $2.360 kilo.

Almendras $3.940 kilo.



23.Si la mamá de Loreto paga con 4 billetes de $20.000, ¿cuánto 
recibe de vuelto?
A) $17.930
B) $19.940
C) $18.740
D) $16.510

24.Para la fiesta de cumpleaños de Francisco su mamá compra 
una bolsa de caramelos masticables de 468 unidades. Si los 
invitados son 9 niños, ¿cuántos caramelos recibe cada niño?
A) 72 caramelos
B) 65 caramelos
C) 52 caramelos
D) 48 caramelos

25.Don José debe enviar 6372 botellas de bebida a un colegio,
para esto dispone de 9 cajas. ¿Cuántas botellas debe colocar
en cada caja?
A) 648
B) 708
C) 729
D) 735

26.Mi padre tiene 72 años. ¿Cuál es mi edad si yo tengo un tercio
de la edad de él?
A) 20 años
B) 21 años
C) 24 años
D) 26 años

111



27.Mi  mamá  compró  en  el  supermercado  
1
2  kilo  de  queso

mantecoso.  Si  el  kilo  vale  $9.840,  ¿cuánto  pagará  por  la
compra del queso?
A) $ 5.290
B) $ 4.920
C) $ 4.860
D) $ 3.980

28. Indica  cuál  es  la  fracción  de,  gatos  respecto  a  todos  los
animales de la figura.  

A)
5
7

B)
1
5

C)
2
7

D)
2
5

29.¿Cuántos cuartos se necesitan para formar 2 enteros?
A) 4 cuartos
B) 5 cuartos
C) 7 cuartos
D) 8 cuartos

30.En el restaurante de mi tía Adriana se ha comprado fruta para 
todo el mes, según el 
detalle que muestra el 

pictograma. 
¿Cuál afirmación es 
correcta?
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Cada fruta representa = 50 kilos

A) Se han comprado 8 kg de peras
B) Se han comprado 6 kg de naranjas
C) Se han comprado 150 kg de manzanas
D) Se han comprado 100 kg más de peras que de naranjas.

31.¿Cuáles de las figuras serían iguales si se rotaran?

                A                           B                        C                       D

A) A y D
B) C y D
C) A y C
D) A y B

32.José Piensa: si la figura posee cuatro ángulos rectos, cuatro 
lados iguales y cuatro vértices, la descripción que hace José 
corresponde a:
A) Rectángulo
B) Trapezoide
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C) Cuadrado
D) Triangulo

33. Francisco realiza el siguiente recorrido en bicicleta. Este,  
aparentemente, corresponde a

A) Cuadrado
B) Trapecio
C) Trapezoide
D) deltoide

34. Antonio le dice a su mamá que debe reconocer un 
ángulo que mida más de 0º y menos de 90º. ¿Cuál es?

 

                          A                         B                         C

A) B
B) C
C) A
D) A y B

35. Este cuerpo redondo tiene

A) 3 caras planas
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B) 2 caras planas
C) 1 cara planas
D) 4 caras planas

Evaluación - Matemática

8° Año Básico
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1. ¿Cuánto debe valer x en la expresión 2x + 8  = 20 – x + m, para que m 
sea 0?

A) 0
B) 1
C) 3
D) 4

2. Si a2 + b3 = 1, un posible valor de b y a respectivamente es:

A) 3 y -2
B) -2 y 3
C) 3 y -8
D) 9 y -8

3. No es una propiedad de los enteros y la multiplicación:

A) La conmutatividad
B) La asociatividad
C) El neutro multiplicativo
D) El inverso multiplicativo

4. El doble de 15 es el resultado de: 

A) −15+20 ∙2−14 : (−7 )+12: 4
B) 15+20 ∙ (−2 )−(−14 ) : (−7 )+(−12) :4
C) −15+10 ∙2−70 : (−7 )+1+8 :(−8)
D) Todas las anteriores

5. Si a=4 y b=5,  entonces la quinta potencia de “a” disminuida en la cuarta 
potencia de “b” es equivalente a:

A) 54 - 45

B) 45 - 54

C) 54 : 45

D) 45 : 54

6. La expresión √39 corresponde a un valor aproximado entre:
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A) 5 y 6
B) 6 y 7
C) 7 y 8
D) 8 y 9

7.  “El largo de un rectángulo excede al ancho en 25 unidades”. Si el largo 
es “a”,  entonces el ancho es:

A) 25 a
B) a + 25
C) 25 – a
D) a – 25 

8. Si “a2” es un número positivo menor que 1, entonces siempre es 
verdadero que:

A) a > 0
B) a < 0
C) 0 < a < 1
D) 0 > a > 1

9. EL 30% de una cantidad es equivalente al 20% de 150. ¿Cuál es esa 
cantidad?

A) 30
B) 45
C) 90
D) 100

10.La mitad de un número equivale al triple del mismo número disminuido 
en 5, ¿cuál es el valor absoluto de ese número?

A) 2
B) -2
C) 10
D) -10

11.  Tres hombres, después de evaluar la cantidad de trabajo, dijeron que 
demorarían 45 días en pavimentar un camino. Si el contratista desea la 
obra terminada en la  tercera parte de ese tiempo, ¿cuántos 
trabajadores más, que trabajen al mismo ritmo, debe contratar?

A) 1
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B) 3
C) 6
D) 9

Responder las preguntas 12 y 13 considerando la siguiente 
situación:

Un caballero le dice a su lacayo “id caminando al feudo vecino detrás de
mí. Yo también iré, pero avanzaré a caballo y llegaré en 3 horas, os
esperaré en 6 horas más a partir de ahora” Ambos parten juntos y el
lacayo camina a paso firme a una velocidad de 5 km/h: 

12.¿A qué velocidad cabalgará su señor? 

A) A 30 Km/h
B) A 10 Km/h
C) A 5 km/h
D) A 15/6  Km/h
13.  ¿A qué distancia se encuentran el caballero y su lacayo respecto del 

feudo vecino?

A) A 10 km
B) A 15 km
C) A 30 Km
D) No se puede determinar

14.  ¿Cuántos centímetros cúbicos equivalen a un litro?

A) 1000
B) 10000
C) 100000
D) 1000000

15.Un hemograma es un examen de sangre en donde se indican, entre
otras cosas los niveles de glóbulos blancos o leucocitos, es decir, las
defensas del organismo. Si un individuo al leer su hemograma observa
que  tiene  7200  leucocitos  por  cada  103 μl (microlitro) de sangrel  (microlitro)  de  sangre,
¿cuántos leucocitos tiene por cada 100 microlitros?
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A) 720
B) 72000
C) 7200000
D) 7200000000

16.¿Qué valor se debe sustraer a 20y2 para obtener 18x2?

A) 18x2 + 20y2

B) -  18x2 + 20y2

C) - 18x2 - 20y2

D) 18x2 - 20y2

17.  ¿Cuál  es  el  área  de  un  triángulo  rectángulo  en  donde  uno  de  sus
catetos mide 10 cm y su hipotenusa mide 26 cm?

A) 120 cm2

B) 60 cm2

C) 26 cm2

D) 13 cm2

18.En la imagen adjunta, ∢EOCes recto, ∢ AOE=
∢ AOD
2

 y ∢ BOC=
∢AOC
2

. 

¿Cuánto mide el ∢DOC?
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A) 30°
B) 45°
C) 60°
D) 120°

19.Las medianas en un triángulo se intersectan en el:

A) Circuncentro
B) Baricentro
C) Incentro
D) No se intersectan

 
20.Un balde tiene una capacidad de 20 litros. Si después de estrujar unas 

sábanas y dejar caer el agua de estas al balde, sin que caiga ni una gota
fuera del recipiente, se observa que este se llenó solo hasta su quinta 
parte, ¿cuánta agua se extrajo de las sábanas?

A) 4000 cm3

B) 400 cm3

C) 5000 cm3

D) 500 cm3

21.Un ángulo es tal que es la octava parte de su suplemento. ¿Cuánto mide
su complemento?

A) 20°
B) 70°
C) 90°
D) 180°

22.  Un rombo tiene diagonales 6 cm y 4 cm. El área de dicho rombo es:

A) 12 cm2

B) 24 cm2

C) No se puede determinar con estos datos
D) No existe tal rombo

Responder las preguntas 23,24 y 25 considerando la siguiente 
información:
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Las  hormigas  carpinteras  adultas  pueden  medir  entre  seis  y  doce
milímetros  de largo.  Una colonia  carpintera  madura  puede contener
unas  4000  hormigas  adultas.  Los  huevos  de  estas  hormigas  son
blancos y solo miden 0,05 cm de longitud.

23.Expresada en notación científica, el huevo de una hormiga mide:

A) 5 ∙ 10 2 cm
B) 5 ∙ 10 1  cm
C) 5 ∙ 10-1  cm
D) 5 ∙ 10-2 cm

24.El huevo de la hormiga equivale, aproximadamente, a:
A) La décima parte del tamaño de la hormiga adulta más pequeña
B) La centésima parte de la hormiga adulta más grande
C) La milésima parte de un metro
D) La millonésima parte de un kilómetro

25.Si se pusieran en una fila todas las hormigas de la colonia carpintera 
madura y sin dejar separación entre unas y otras, ¿cuánto mediría la 
fila?

A) Entre 24 y 48 centímetros
B) Entre 24 y 48 decímetros
C) Entre 24 y 48 metros
D) Entre 24 y 48 decámetros

Responder las preguntas 26, y 27 considerando la siguiente 
información:

Según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y
el Caribe (CERLALC), Chile, Bolivia y Guatemala son los únicos países
latinoamericanos que aplican un impuesto (IVA) a los libros.  Chile, con
un IVA de 19 % para los libros, es uno de los más elevados del mundo,
siendo solo superado por Dinamarca que aplica un 25% de impuesto. En
Bolivia,  donde se le  aplica  un IVA del  13  % a los libros,  la  Cámara
Boliviana del Libro está trabajando, junto a los ministerios de Educación
y  de  Cultura,  en  un  proyecto  de  ley  para  eliminar  el  gravamen.  A
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diferencia de Bolivia y Chile, en Guatemala, único país centroamericano
que  cobra  IVA  por  la  compraventa  de  libros,  no  hay  iniciativas  que
promuevan  la  eliminación  de  un  impuesto  del  13  %.

Fuente: EFE - Agencia EFE -  22 agosto de 2012

26.Si un libro en Chile tiene un valor en librería de $5600, ¿cuánto es el 
valor neto de dicho texto aproximadamente? 

A) $ 4536
B) $ 4705
C) $ 6664
D) $ 7000

27.Si en Dinamarca una librería comercializa un texto de filosofía clásica 
cuyo costo es de $ 25000. ¿En cuánto debe recargar su precio, sin 
considerar la ganancia, para cumplir con el tributo por ese producto?

A) En $ 3250
B) En $ 4750
C) En $ 6250
D) En $18750

28.¿Cuánto hay que agregarle a la tercera parte de los tres cuartos de 
−5
2

para que resulte su recíproco? 

A)
−5
16

B)
−25
40

C)
−9
−40

D)
−15
40

Responder las preguntas 29, 30, 31 y 32 considerando la 
información:
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En los gráficos que suceden, se observa el rendimiento a nivel nacional 
de los estudiantes chilenos en los últimos años, registrándose en las 
absisas el tiempo en años y en las ordenadas el puntaje promedio 
alcanzado. 

                                                                                   

29.Según la información, ¿en qué año se dio la máxima diferencia en logro
de los estudiantes de 4° básico entre el sistema particular pagado y el
municipal?

A) 1999
B) 2002
C) 2008
D) 2012

30.Entre los años 2008 y 2012 se ha observado un aumento sostenido del
logro: 

I. De la prueba de Matemáticas de II° medio
II. De la prueba de Lenguaje de II° medio
III. De los colegios particulares pagados
IV. De los colegios municipales

A) Solo I
B) Solo IV
C) I, II y IV
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D) I y IV

31.¿En qué año, los estudiantes de II°  medio obtuvieron un rendimiento
aproximadamente “parejo” de lenguaje y de matemática?

A) 2001
B) 2006
C) 2010
D) 2011

Responder  las  preguntas  32,  33,  34  y  35  considerando  la  siguiente
información:

En una consulta médica, un psiquiatra registra los diagnósticos que ha dado
durante el último trimestre, los cuales se han registrado en la tabla adjunta.

32.El porcentaje de pacientes con ansiedad es de, aproximadamente un:
A) 20%
B) 15%
C) 13%
D)   6%

33.¿Cuántos diagnósticos no son por depresión ni por irritabilidad?
A) 20
B) 27
C) 48
D) 86

34.¿Cuántos pacientes fueron diagnosticados en ese trimestre?
A) 7
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B) 28
C) 134
D) 150

35.  ¿Qué tan probable es que al llegar un paciente a control, este tema a
las enfermedades?

A) Totalmente seguro
B) Muy probable
C) Poco probable
D) Totalmente imposible
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