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PRÓLOGO

El Volumen VIII de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas e de Investigação”, reúne una colección de estudios y 

reflexiones de autores diversos, cuyos trabajos abordan temas centrales para el avance 

de las ciencias sociales, con un enfoque particular en las dinámicas educativas, sociales 

y políticas que modelan y transforman las sociedades contemporáneas. Los trabajos se 

aglutinan en tres secciones.

La Educación, como herramienta de transformación social, es el punto de 

partida para las reflexiones que recorren las páginas de este libro. Inicia con la 

historia y evolución de los modelos educativos, luego con la evolución de los modelos 

universitarios, que sufren adecuaciones debido a la industrialización y por su cambio 

en su relación con el Estado. Enseguida se analizan los sistemas de evaluación y 

acreditación de Latinoamérica, para después criticar específicamente a la evaluación 

pasiva, indiferente e inapropiada con respecto a la norma, criticar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales, y criticar la actual formación del profesorado. Pero 

después de la crítica, se valoran los avances con un Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

y los logros que se tuvieron, a pesar de la pandemia, en casos especiales como el de 

“Educación para la Vida”.

La innovación metodológica, ya sea a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada y el uso de drones, o por medio de la 

adaptación de enfoques pedagógicos que consideren la diversidad y la inclusión, son 

tratados en los siguientes artículos de la primera sección. Cuestiones como las brechas 

de género en la educación financiera y los desafíos para la implementación de enfoques 

transdisciplinarios también son exploradas, señalando el camino hacia una educación 

más inclusiva, equitativa y justa.

En la segunda sección, el libro expande sus fronteras hacia las Ciencias Sociales, 

la Literatura y la Antropología, con una mirada atenta a las relaciones entre cultura, 

memoria e historia. Al abordar la formación de conceptos científicos y la evolución de los 

métodos de investigación social, este volumen ilumina el proceso dinámico y, a menudo, 

controversial de la construcción del conocimiento, que nos lleva a reflexionar con mayor 

profundidad.

En el campo del Derecho y las Políticas Públicas, los textos presentes en 

este volumen ofrecen un análisis crítico de temas fundamentales para el desarrollo 

de las naciones. Como primer punto se desarrolla la regulación de la tecnología en el 

ordenamiento jurídico, de vital importancia. Aunque es evidente la contaminación del aire, 



del agua, del suelo, y no mucho se está haciendo para combatirla, ¿qué se espera de la 

contaminación invisible al ojo humano, como lo es la contaminación digital? En segundo 

lugar se tratan las garantías constitucionales en un contexto político específico, el caso de 

Cuba, en un mundo donde las naciones se ven ya no como un aliado, sino como una presa 

rica en recursos y de importancia geográfica en caso de conflictos armados. Finalmente, 

se habla de los derechos de las mujeres en el escenario jurídico contemporáneo, si en la 

sección anterior se trató la crítica feminista en la literatura, ahora se ve en el contexto de 

la autonomía jurídica de la mujer sobre su cuerpo en el caso de embarazo.

El lector será conducido por un universo de ideas innovadoras que buscan no 

solo entender, sino también proponer soluciones y nuevas perspectivas para los desafíos 

que enfrentamos en las áreas de educación, derechos humanos y políticas públicas. 

El compromiso con la innovación, la inclusión y la transformación social está presente 

en todos los artículos, reflejando el deseo de construir un futuro que busque igualdad, 

sostenibilidad y justicia.

Este libro no solo presenta un panorama actual de cuestiones académicas y 

prácticas, sino que también inspira futuras reflexiones sobre el papel de la educación y 

las ciencias sociales en la configuración del mundo moderno.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMEN: La evaluación de los alumnos 
en la IES por parte del docente siempre a 

sido un asunto difícil y complejo que en la 
mayoría de los casos cuando se realiza no 
cumple su verdadera función dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que 
no es otro que el de evidenciar el grado, 
nivel, cantidad y calidad del aprendizaje y el 
desarrollo de las respectivas competencias 
logradas por el alumno durante y/o al 
final del curso o semestre. Generalmente 
el docente realiza una evaluación final al 
concluir su curso, evaluación que consciente 
o inconscientemente solamente tiene la 
finalidad de medir el número o porcentaje de 
acierto que puede lograr el alumno porque 
conoce (memorísticamente) la respuesta o 
por suerte; esta situación permite clasificar 
categóricamente al alumno en bueno, regular 
o malo, otorgar un numero como calificación 
aprobatoria o reprobatoria, determinar 
a nivel grupal el porcentaje de alumnos 
acreditados o no acreditados y algunos 
otros datos estadísticos como requisito 
administrativo. Desafortunadamente este 
tipo de evaluaciones no informa sobre el 
avance, estancamiento o retroceso respecto 
a los conocimientos, saberes y competencias 
curriculares que el alumno debe adquirir, 
por lo cual podemos decir que solamente 
cumple una función administrativa limitada, 
acrítica, pasiva, indiferente y en ocasiones 
irresponsable e inapropiada por parte del 
docente; este tipo de medición se le conoce 
como “evaluación con referencia a la norma”. 
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THE APPLICATION OF THE NORM IN THE ASSESSMENT PROCESS TO MEASURE 

STUDENT LEARNING

ABSTRACT: The evaluation of students in the IES by the teacher has always been a 
difficult and complex matter that in most cases when it is carried out does not fulfill 
its true function within the teaching-learning process, which is none other than to 
demonstrate the degree, level, quantity and quality of learning and the development of the 
respective competencies achieved by the student during and/or at the end of the course 
or semester. Generally the teacher performs a final evaluation at the end of the course, 
an evaluation that consciously or unconsciously only has the purpose of measuring the 
number or percentage of success that the student can achieve because he/she knows 
(from memory) the answer or by luck; this situation allows categorically classifying the 
student as good, regular or bad, giving a number as a passing or failing grade, determining 
at group level the percentage of students accredited or not accredited and some other 
statistical data as an administrative requirement. Unfortunately, this type of evaluation 
does not provide information on the progress, stagnation or regression with respect to 
the knowledge, skills and curricular competencies that the student should acquire, so 
we can say that it only fulfills a limited, uncritical, passive, indifferent and sometimes 
irresponsible and inappropriate administrative function on the part of the teacher; this 
type of measurement is known as “evaluation with reference to the norm”. 
KEYWORDS: Evaluation. Learning. Norm.

1 INTRODUCCIÓN

Una de las situaciones más difíciles, complicadas y críticas que realiza o tiene 

que realizar el docente en las Instituciones de Educación Superior (IES) es la medición 

de los aprendizajes y las competencias adquiridas por sus alumnos como resultado de 

los procesos de enseñanza que aplica en un salón de clases, en el entendido holístico 

de que esta actividad deberá de tener como propósito generar un aprendizaje activo y 

crítico. Esta situación a medida que pasa el tiempo se enreda como un problema cada vez 

más complejo debido a que cada día es más y más alterado y permeado por un sinfín de 

factores y/o variables educativas, sociales, económicas, políticas y administrativas. 

Proceso y complicación que está lejos de ser resuelto muy a pesar de que cada 

día más docentes cursan o han cursado para incrementar su perfil académico algún 

posgrados (sobre todo en el campo de las Ciencias de la Educación); esta situación 

plantea en lo particular y en lo general una serie de retos a los colectivos de docentes y a 

las instituciones educativas que preocupadas y ocupadas en buscar soluciones a niveles 

muy diversos, han trabajado propuestas que van desde la creación y aplicación de políticas 

de promoción laboral tendientes a fortalecer la carrera académica en la perspectiva 

de la profesionalización docente hasta formular programas específicos de formación, 

habilitación y actualización docente concebidos para atender esta complicación.
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La inquietud y a la vez preocupación por satisfacer las necesidades de una 

educación de calidad que atienda los niveles de excelencia exigidos por el mercado 

laboral sin descuidar ni sobrevalorar los aspectos cualitativos y cuantitativos demandados 

por los empleadores, está obligando o debería obligar en algún momento de la vida y 

trayectoria laboral y académica de cada docente a hacer un alto en el camino, voltear la 

mirada y reflexionar sobre los procesos que realiza respecto a la forma de como realiza la 

evaluación del aprendizaje de sus alumnos para valorarlo y/o medirlo. 

Las nuevas medidas de exigencia y supervisión administrativas emanadas de las 

nuevas política educativas federales aplicadas por la Secretaría de Educación Pública 

en México (SEP), respecto a la medición de los logros de los propósitos determinados 

por las Misiones y Visiones de cada IES deberían de generar un estado de conciencia en 

los docentes de estas instituciones respecto a la indolencia, inercia y apatía que existe 

en la gran mayoría de los casos respecto a los métodos de evaluación aplicados para 

valorar la cantidad y calidad del aprendizaje generado, así como también a través de esa 

apreciación lograr identificar los altibajos que se suscitan en cada alumno y en la medida 

de las posibilidades de cada uno intervenir para coadyuvar en la mejora de su aprendizaje 

(Cáceres Mesa, M.L., Gómez Meléndez, L.E., Zúñiga Rodríguez, M., 2018).

Reconocemos que en casi todas las IES existen docentes capacitados y 

a la vez preocupados por esta situación problemática referente a lo común que es la 

realización de evaluaciones ligeras, superficiales y totalmente cuantitativas, que lo único 

que buscan es tener un elemento, argumento o justificación simple, objetiva y limitada 

para determinar la acreditación o no acreditación de un alumno, docentes que día a día 

planean y se preparan para realizar evaluaciones holísticas y completas que realmente 

den a conocer el grado de avance, estancamiento o retroceso del alumno respecto a los 

aprendizajes y competencias que deben tener en base al grado o semestre que cursan. 

Esta preocupación de la SEP y por algunas autoridades administrativas de la educación, 

en parte se debe a que cada día que pasa financiar la educación superior es más costosa 

para la federación y para el alumno mismo, sin embargo, el rendimiento logrado reflejado 

en los aprendizajes obtenidos no siempre corresponde a las inversiones realizadas para 

ofrecer una educación de calidad o por lo menos lo más cercano posible a ello.

La supervivencia y el futuro de las IES depende cada vez más de las medidas y 

acciones que se adopten y apliquen para logra una mejor educación y bajo este paradigma 

la sociedad y en particular los empleadores se están convirtiendo en los verdaderos 

jueces que determinan el nivel de competitividad del profesionista que da el servicio. 

Aspectos que determina el prestigio y beneficio de muchas instituciones educativas al 
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ser juzgadas en razón de la educción que imparten en cantidad y calidad, esto se podría 

controlar y elevar con la aplicación más generalizada de formas de evaluación más 

completas, cualitativas y capaces de poder determinar comparativamente el “deber ser” 

contra el “ser” a nivel del aprendizaje y de las competencias obtenidas como resultado de 

la relación e interacción entre los actores principales, el docente y el alumno.

Por ello, el propósito general del presente trabajo es dejar en el colectivo docente 

una reflexión propia y al mismo tiempo compartida respecto a la forma como basados 

en usos y costumbres el gran grueso de los docentes aprehendieron como realizar y 

aplican en sus alumnos una evaluación objetiva, simple, sencilla, sin complicaciones ni 

cuestionamientos respecto al aprendizaje de sus alumnos, con la única finalidad de signar 

una calificación aprobatoria o reprobatoria del semestre; en ese sentido y para la finalidad 

del trabajo denominaremos a ese proceso simple e irreflexivo como como “evaluación con 

referencia a la norma”.

2 CALIFICACIÓN O EVALUACIÓN “SUI GENERIS” 

Tradicional y comúnmente en las IES se ha concebido y practicado la evaluación 

únicamente como una actividad de calificación terminal del proceso de enseñanza 

aprendizaje, se le ha adjudicado una posición estática, pasiva e intrascendente para el 

proceso pedagógico y didáctico que se realiza dentro de salones, laboratorios y clínicas 

escolares, se le ha conferido una función meramente mecánica que consistente en 

aplicar solamente exámenes y asignar a partir de ello una calificaciones aprobatoria o 

reprobatoria al final del curso o semestre, también y en muchos casos se le ha utilizado 

además como un medio o instrumento de violencia simbólica (intimidación), represión y 

hasta de control que algunos docentes suelen utilizar en contra de los alumnos. En otras 

palabras, la evaluación, no obstante, su trascendencia en la comprensión y explicación del 

proceso educativo en general y en la toma de decisiones para el trabajo pedagógico que 

realiza el docente, se ha tergiversado pues actualmente se entiende como un mero trámite 

estadístico el cual y gracias a la ayuda directa o indirecta de los docentes, consciente 

o inconscientemente, cumple preponderantemente un papel de auxiliar en la tarea de 

control administrativo más que educativo o académicas dentro de las instituciones de 

educación (González Pérez, M., 2001).

Bajo esta premisa se mencionaran algunos aspectos negativos que permean la 

lógica y la razón de ser de las evaluaciones aplicadas a los alumnos por sus docentes 

que contaminan y reducen la tarea educativa a una mera reproducción, asimilación y 

aprehensión del conocimiento y saberes que se les imparten y que al mismo tiempo 
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señalan la ausencia de una verdadera evaluación formativa parcial o integral y de cómo 

inercialmente este proceso es sustituido erróneamente por el concepto simple de 

calificación numérica que determina la acreditación o no acreditación de un alumno. Si 

se toma en cuenta la complejidad que encierra el tema de la evaluación y su jerarquía 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se entenderá entonces la pretensión 

de continuamente subrayar en este trabajo la importancia y las implicaciones que la 

verdadera evaluación tienen en el proceso educativo-formativo del alumno, concibiendo 

a dicho proceso como un todo organizado, donde los elementos que la integran 

mantienen una interacción potencial y que cuanto esta potencialidad se convierte en un 

hecho, el proceso pedagógico y didáctico (educativo) se consolida y cumple cabalmente 

con su cometido.

El trabajo pedagógico formativo y holístico que es realizado por el docente 

debería de ser entendido y realizado como una acción pedagógica que se opone a 

la enseñanza de tipo enciclopédico, memorístico, informativo, pasivo, acrítico y 

convencional, trabajo que tiene la finalidad y propósito de ser una respuesta alternativa 

educacional critica, activa, formadora, interdisciplinaria, bajo la cual y por la cual el 

alumno aprende a aprender y adquiere conocimientos, saberes y habilidades para 

informarse e interpretar la realidad, sistematizar y aplicar esa información; proceso que 

reconoce y requiere de la evaluación en un sentido amplio como coadyuvante en el 

complejo proceso administrativo educativo de forma eficiente, efectiva y económica 

para al final de él también evaluar y administrar el quehacer docente que se realiza al 

interior de la IES.

Sin embargo, debido a que creemos que existe en general entre docentes y 

administradores de la educación un error de conceptualización, entendimiento y beneficio 

referente a la evaluación del aprendizaje, convirtiéndose esta debilidad en uno de los 

principales problemas y obstáculos para poder realizar evaluaciones adecuadamente y 

con propiedad, plantearemos a continuación algunos conceptos referentes a la evaluación. 

Por ejemplo, Hilda Taba señala que cuando nos referimos al curriculum o plan de estudios 

todo puede ser evaluado, sus objetivos, sus alcances, la calidad del personal docente, la 

preparación de los estudiantes, la importancia de las diversas materias, el grado en que 

se cumplen los objetivos, los medios de enseñanza, etc., aunque en este trabajo lo que 

está en el eje central solamente es la evaluación del aprendizaje generado en los alumnos 

(Esparza Urzúa, G. A., Zavala Taylor, G. M., 2015).

Por otra parte, Sonsoles  Fernández (2017), concibe a la evaluación como una 

tarea más amplia y compleja que la de solamente someter a los alumnos a exámenes; 
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la evaluación comprende la clarificación de los aprendizajes que representan un buen 

desempeño en un campo profesional particular, debe contar y desarrollar procedimientos 

para emplear de diversas maneras las evidencias obtenidas acerca de los cambios 

conductuales y de actitud que se producen en los alumnos para mejorar en si la propia 

enseñanza, proceso que debe de tener previamente medios apropiados para sintetizar e 

interpretar esas evidencias y plantear como y para que emplear la información obtenida 

con el objeto de mejorar el trabajo pedagógico-educativo.

La evaluación es un proceso que permite conocer el progreso académico del 

alumno, informa sobre sus conocimientos, saberes, habilidades, intereses, actitudes, 

hábitos de estudio, etc., este proceso comprende además de los diversos tipos de 

exámenes que se pueden aplicar otras evidencias de aprendizaje como son trabajos, 

ensayos, exposiciones, reportes, discusiones, etc. Es también un método que permite 

obtener y procesar las evidencias para mejorar el aprendizaje y la enseñanza; así mismo 

la evaluación es también una actividad que ayuda a la revisión del proceso y avance 

grupal, en términos de las condiciones en que se desarrolló, los aprendizajes alcanzados, 

los no alcanzados, así como las causas que posibilitaron o imposibilitaron el logro de las 

metas propuestas. 

Una vez establecido el panorama conceptual de la evaluación a manera de punto 

de referencia, contrariamente a lo que se cree y se practica, la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje no se inicia cuando termina el curso o cuando se comienzan a 

realizarse los exámenes. Antes de comenzar el curso, cuando se especifican los objetivos 

o propósitos a lograr en términos de aprendizaje, es cuando en realidad comienza el 

proceso de evaluación, lo cual implica que la evaluación no es una etapa final del proceso 

de enseñanza-aprendizaje; la evaluación inicia desde la planeación de un curso, desde 

la determinación de los objetivos o propósitos de aprendizaje, los cuales son y serán 

siempre la meta a lograr y sobre lo cual debe de girar la planeación de principio a fin.

Congruente con este orden de ideas, pensamos que toda situación de docencia 

mantiene el propósito de evaluar lo que los alumnos hayan realizado y logrado como 

experiencias de aprendizaje en concordancia y comparativamente a los objetivos o 

propósitos planteados en el curriculum general y en la planeación docente. Esto supone 

una relación entre la organización y las características de la enseñanza que se imparte 

o impartirá así como del tipo de evaluación que se practique; es decir que el tipo de 

evaluaciones no es independiente, sino que está sujeta a la estructura del proceso de 

enseñanza que se maneje; de ahí que una modificación del concepto de evaluación debe 

partir necesariamente de una modificación en la naturaleza de la enseñanza; en ese 
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sentido, las experiencias docentes adquieren relevancia en la medida que se pone en 

claro ese vínculo indisoluble entre enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

Bajo esta situación, es claro y entendible que los docentes que se salen del 

esquema de enseñanza memorística han tenido que introducir nuevas formas de 

evaluación que quizá no son las mejores, pero que evidencian la necesidad de buscar 

una estructura evaluativa más acorde con las políticas educativas y las nuevas formas 

de enseñanza. Esta postura pone de relieve que la evaluación no es un acto mediante el 

cual un profesor juzga y/o emite un juicio de opinión respecto a un alumno, sino que es 

un proceso a través del cual el docente aprecia en que grado logro este los aprendizajes 

que ambos persiguen.

Por ello y más la evaluación juega un papel trascendente en la determinación, 

implementación y consecución de los aprendizajes, sin una cabal conciencia docente de 

esta realidad no se podrá enseñar adecuadamente y comprobar resultados acordes a 

lo que se pretendió, bajo esta situación, el quehacer docente y el aprendizaje generado 

tendrán un carácter azaroso, irrelevante y que no corresponde a las necesidades e 

intereses de los individuos en particular y a las demandas actuales de la sociedad en 

general. La aceptación cabal del paradigma de la tecnificación de la evaluación ha 

suscitado que se acepte esta función solamente como un mero paso psicométrica 

divorciado casi totalmente de la finalidad perseguida (González Pérez, M., 2000). 

La evaluación del aprendizaje no puede ser propiamente objetiva, pues esta 

situación por sí misma no le confiere al aprendizaje justicia y exactitud, porque aun 

aceptando que la objetividad es una propiedad importante de los instrumentos de 

evaluación, habría que considerar otras como la validez, la confiabilidad, la integralidad y 

la particularidad, que también influyen para conferir objetividad técnica a los mencionados 

instrumentos, más no al proceso de aprendizaje; en otras palabras, esta objetividad solo 

permite aceptar la norma del proceso estandarizado, homogéneo y reproducido de solo 

buscar una calificación numérica para acreditar o no acreditar al alumno. 

Otro de los aspecto finales a los que conlleva la evaluación del aprendizaje, es 

la importante y gran influencia que tiene en las decisiones que se toman a partir de ella, 

las cuales casi siempre rebasan con mucho los límites de la escuela y su impacto afecta, 

individual, social y familiarmente a los alumnos, perdiendo con ello su aparente neutralidad, 

pues sus resultados generan aspectos ideológicos que alienan y perturban a los alumnos, 

entre cosas piensan o se les hace pensar que ellos son los únicos responsables de su 

situación escolar y social. Ideológicamente la escuela al conferirle autoridad al docente 

avala y legitima su papel de juez y dictaminador del desempeño de los alumnos, bajo esta 
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inofensiva y delicada función, la escuela se convierte así en un órgano efectivo de control 

social a través de sus docentes en perjuicio de grandes sectores de la población que 

presentan marcadas desigualdades socio-económicas.

3 EVALUACIÓN CON REFERENCIA A LA NORMA

Si se le pidiera a cada alumno inscrito en una IES que pensara un poco en los 

16 años que en promedio han tenido detrás de ellos dentro de las diferentes escuelas 

donde han estado inscritos, posiblemente muchos recordarían momentos y situaciones 

en los que se les premio por conseguir primeros lugares en aprovechamiento, ya fuera por 

formar parte de la escolta escolar, por destacar en los deportes o por buena conducta, 

entre otras muchas actividades y como resultado de ello se les reconoció con un diploma, 

medalla o con el solo reconocimiento verbal ante un público propio o ajeno a la escuela. 

Estas situaciones y acciones no se pueden considerar fortuitas, más bien son el principio 

de un largo proceso de acondicionamiento en el alumno (y con él paso del tiempo de los 

futuros docentes), estos casos no son circunstanciales, sino que se ajustan y trabajan 

bajo la lógica de una concepción de la evaluación educativa ya implantada que llamaremos 

“evaluación con referencia a la norma” (Díaz Barriga, F., 2005). 

Explicando esta conceptualización diremos que esto debe de ser entendido 

llanamente como la comparación y determinación del desempeño y de las acciones de 

cada alumno con respecto al grupo que pertenecen, en esta comparación participan todos 

los alumnos contrastados con características semejantes o iguales; bajo esta norma, se 

contrasta el aprendizaje particular logrado por cada uno de ellos aplicando la escala 

maestra predeterminada para el aprendizaje en este grupo. Un ejemplo más concreto 

de este tipo de evaluación con referencia a la norma, la cual es la más común en las IES 

seria, si se aplica al final del curso o del semestre una evaluación a un grupo de alumnos 

solamente con un examen con 10 reactivos previamente codificadas por el docente como 

instrumento para determinar la cantidad y calidad de lo aprendido o aprehendido, en 

donde la calificación máxima será 10 como resultado de 10 respuestas correctas y dónde 

6 aciertos o más dotaría al alumno de un numero o calificación aprobatoria y en caso 

de 5 o menos respuesta correctas le generaría una calificación reprobatoria y al final 

y estadísticamente y de forma lo más sencilla posible tener el porcentaje de alumnos 

aprobado y/o reprobados, complementada con un análisis numérico superficial señalando 

que el 60% de los alumnos habían aprobados y un 40% reprobados.

En este ejemplo, la norma determina que el docente debe aspirar o esperar a que 

cada alumno obtenga un total de 10 aciertos para otorgarle una calificación numérica 
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de 10.0 y así en forma decreciente, 9 acierto calificación numérica de 9.0. Si un alumno 

obtiene menos de 6 acierto su calificación numérica será equiparable al número de cierto 

obtenidos, bajo esta razón el docente piensa e informa a partir de la norma preestablecida 

(10 preguntas, 10 acierto, calificación de 10.0, aprobada), la referencia o norma para este 

caso será el examen con 10 aciertos y a partir de ello los alumnos que sacaran el mayor 

número de aciertos son los que saben más y los alumnos que obtuvieron menos de 6 

aciertos son los que saben menos. 

Bajo esta situación, el docente lo único que hace es determinar que el alumno “X” 

que obtuvo 9 aciertos sabe más que el alumno “Y” que obtuvo 8 aciertos y sabe menos 

que el alumno “A” que obtuvo 10 aciertos. Bajo este razonamiento preguntaríamos ¿Qué 

significa cuantitativa y cualitativamente “sabe más o sabe menos” ?, ¿qué tanto se logró 

del objetivo o propósito planteado en el curriculum o en la planeación realizada? (si es que 

se hizo una planeación docente), difícil responder estas dos preguntas. 

Con este tipo de evaluación simplista, objetiva, acrítica y hasta cierto grado 

irresponsable lo que se hace es clasificar el desempeño y aprovechamiento de los alumnos 

comparando el desempeño de cada uno de los miembros del grupo, tomando como norma 

al alumno que obtuvo mayor número de aciertos olvidándose de su aprendizaje personal, 

de sus logros, sus carencias, sin pensar en la diferencia que hay entre lo que saben y 

deberían saber. A falta de otro principio lo anterior opera en las IES en donde muchos de 

los docentes la utilizan durante tanto tiempo para calificar a sus alumnos, personal que 

llega a creer dogmáticamente en ella y se aferran a sus resultados debido a la fuerza de 

la costumbre. 

4 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN CON REFERENCIA A LA NORMA (LO 

NORMAL)

Bajo un análisis y reflexión final, esta evaluación solo sirve para proporcionar 

información comparativa respecto a la capacidad de un alumno con relación a otro u 

otros, de ahí que sea útil solamente para ordenar y ubicar alumnos dentro del grupo al 

cual pertenecen en lugar de valorar individualmente el nivel en cantidad y calidad de su 

aprendizaje especifico respecto al curso impartido. Ejemplo de lo anterior seria señalar 

ficticiamente que en la Licenciatura de Médico Cirujano Dentista de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas en el año 2021 ingresaron 250 alumnos y 4 años después, de 

esa generación terminaron la carrera universitaria solo 120, es decir, sólo el 48% concluyo 

la enseñanza superior; pensando en este ejemplo e información no se podría saber ni 

decir con que tipo, nivel, cantidad y calidad de los conocimientos, saberes y competencias 
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egresaron. Como podemos ver la evaluación con referencia a la norma generalmente solo 

permite medir numéricamente aspectos limitados que por lo general nada tienen que ver 

con los aprendizajes. 

5 CONCLUSIONES

Como parte final de este trabajo, podemos ver que todas estas situaciones 

señaladas permiten concluir lo siguiente: la “evaluación con referencia a la norma” consiste 

fundamentalmente en clasificar y etiquetar a los alumnos como los que tienen éxito, los 

que solamente salen del paso y los que han fracasado; estas evaluaciones basadas en la 

norma solo detectan diferencias entre los alumnos en referencia a asignaturas, materias 

udi´s, módulos, areas, etc.; al arrojar calificaciones categorizadas como buena, regular o 

mala; cuando hay variaciones en ellas provoca extrañeza en el docente y no las puede 

explicar o aceptar generándole una situación de crisis y conflicto. Este tipo de evaluación 

cumple entre otras meta-funciones la legitimización de las desigualdades sociales al 

realizar comparaciones entre alumnos sin considerar sus posibles diferencias sociales, 

económicas y culturales, ocasionando situaciones traumáticas y condicionadoras al 

propio alumno hasta que termina él mismo por convencerse de que el único culpable de 

su bajo rendimiento es él mismo. 

Por otro lado, desarrolla entre los alumnos un espíritu de competencia que la 

mayoría de las veces, lejos de promover la solidaridad y el compañerismo crea rivalidades, 

fraudes y deshonestidad que en lugar de contribuir en su formación la complica; por todo 

ello y más, este tipo de evaluaciones que son muy comunes en las IES pareciera que solo 

persiguen seleccionar y aplaudir al grupo de alumnos que sobresalen y señalarle a otro 

menos afortunados que son incapaces y que por esta razón fracasan. 

Reconocemos que esta situación de la aplicación de este tipo de evaluaciones 

requiere de tres momentos o etapas para que aparezca; la primera de ellas es el bagaje 

de experiencias que el docente viene acumulando desde los tiempos en que él tránsito 

por las diferentes escuelas y también fue sometido a este tipo de evaluaciones asumiendo 

que esa es la forma y el método normal, oficial y esperado para medir el aprendizaje y a 

partir de ello otorgar una calificación (desde ese momento, el alumno empieza a entender, 

a construir, deconstruir y volver a construir la figura y el quehacer docente). El segundo 

momento es cuando ese alumno tiene la posibilidad laboral de ser docente en una IES 

y sin contar con una formación, capacitación y habilitación para realizar esa función (en 

ocasiones aun y a pesar de contar con formación pedagógica-didáctica) se enfrenta a la 

complicada situación de evaluar aun grupo numeroso de alumnos y grupos y no cuenta 
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con las condiciones laborales (tiempo, espacio y recursos). Tercer momento, cuando 

el mismo docente reconoce y acepta que a pesar de tener la intención para realizar 

evaluaciones holísticas no hay condiciones para ello y al verse en la situación de cumplir 

con las indicaciones administrativas asume que la única opción que tiene para cumplir, es 

realizar evaluaciones con referencia a la norma, todo esto sin que se tome conciencia de 

toda la génesis de esta evaluación. 
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