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Presentación

En ¡984, poco tiempo después del inicio de la Re-
forma Experimental de las Enseñanzas Medias, el
CIDE recibía el encargo de realizar su evaluación.
Un encargo tan simple inauguraba, sin embargo, una
nueva práctica en la administración educativa espa-
ñola. En efecto, hasta ese momento los procesos de
reforma habían sido valorados exclusivamente por
sus responsables o por las personas encargadas de
efectuar su control. Pero no se había establecido to-
davía la práctica de realizar una evaluación externa
y sistemática de los proyectos de reforma. El año
¡984 supuso, en ese aspecto, un punto de inflexión.

Desde esa fecha hasta el momento actual ha veni-
do desarrollándose un plan de evaluación que ha con-
tado con varias fases, expuestas con mayor detalle en
ésta y otras publicaciones. En síntesis, se ha ¡levado
a cabo una evaluación sistemática de la Reforma Ex-
perimental de ¡as Enseñanzas Medias, a través del
estudio de dos generaciones, contrastando los resul-
tados obtenidos por los alumnos del plan vigente en
centros no experimentales, con los que han seguido el
mismo plan en centros experimentales y los alumnos
del plan experimental en estos últimos centros. Di-
chos esludios han dado ya lugar a varias publicacio-
nes, a las que ahora se añade una nueva.

El plan de evaluación de la Reforma de las
EE.MM. ha coexistido con diversos cambios en los
equipos directivos del Ministerio y del propio CIDE,
e incluso con la variación de la posición de éste en el
organigrama ministerial. Sin embargo, el proyecto
iniciado hace ya seis años ha continuado su normal
andadura, lo que también constituye una buena noti-
cia. Y dado que ello ha ido acompañado de una cre-
ciente importancia concedida a las actividades de
evaluación, cabe interpretar tal continuidad como
una muestra de sensibilidad hacia las exigencias in-
ternas de este tipo de tareas más que como simple
despreocupación por sus resultados.

Hablando de evaluación externa, resultan inevi-
tables algunos comentarios sobre el papel en ella
desempeñado por el CIDE. Asi, desde una cierta
perspectiva, cabe objetar que el ahora denominado

Centro de Investigación, Documentación y Evalua-
ción no deja de ser parte de la propia administración
educativa, lo que puede poner en duda su carácter
externo. A esta observación se le pueden hacer dos
objeciones. La primera es la ausencia de agencias de
evaluación con la necesaria experiencia y tradición,
a diferencia de lo que sucede en otros países. La rela-
tiva novedad de estas tareas en el nuestro explica la
escasez de equipos e instituciones capaces de llevar-
las a cabo con plenas garantías (aunque ésta es una
deficiencia que el tiempo y las nuevas circunstancias
se encargarán de solucionar). La segunda es que el
CIDE, siendo parte efectiva de la administración
educativa, ha gozado de amplia autonomía para
desarrollar sus tareas de evaluación. Ni el diseño de
estas últimas, ni su organización, ni sus conclusiones
han sufrido deformación, veto u ocultamiento por
parle de los diversos órganos ministeriales. Y ello
constituye garantía suficiente del carácter externo,
si no de la institución, sí al menos de sus trabajos de
evaluación.

La presente publicación no agota ni cierra la eva-
luación de la Reforma de las EE.MM. Sin embargo,
por sus características y el momento en que se reali-
za, supone la culminación de una etapa. En primer
lugar, por sus características, ya que recoge el estu-
dio de una generación completa, con el nivel de aná-
lisis que ello implica y permite. El presente estudio,
especialmente si se pone, en conexión con el publica-
do en ¡988, permite forjarse una idea bastante com-
pleta acerca de las fortalezas y debilidades de la
Reforma (así vulgarmente denominada). En segundo
lugar, por el momento, ya que la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo, que inicia en el mo-
mento de escribir estas lineas su andadura parlamen-
taria, supone la finalización de ese proceso experi-
mental para pasar a una reforma global del sistema.

Cuando se emprende la reforma general de un sis-
tema educativo, cualquier reflexión sobre la -expe-
riencia anterior resulta de un valor inestimable. La
reflexión es aún más valiosa, si cabe, cuando ha te-
nido por objeto procesos experimentales de reforma.
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Como puede apreciar cualquier observador, los su-
puestos que inspiraron la Reforma que aquí se evalúa
no se mantienen inalterables en ¡a nueva Ley. Hay
cambios significativos entre una y otra. Pero ha sido
precisamente el análisis de ésta y otras experiencias
el que ha permitido avanzar a la hora de elaborar un
proyecto general de transformación del sistema edu-
cativo. La puesta en marcha de un proyecto contro-
lado de cambio ha permitido su experimentación y
reorientación antes de proceder a su generalización.
Tal es el proceso que actualmente defienden y tien-
den a aplicar todos los países de nuestro entorno. A!
proceder de esta manera, demostramos estar en la
línea internacionalmente más aceptada y actual.

Por último, hay que señalar que ¡a evaluación está
llamada a ocupar un lugar centra! entre las medidas
encaminadas a mejorar la calidad de la oferta educa-
tica. La nueva Ley se refiere expresamente a ello,
al tiempo que prevé la creación de un Instituto Na-
cional de Evaluación. La realización de estudios de
las características y duración de! que aquí se presen-
ta debe constituir una práctica habitual, al tiempo
que ayudan a elaborar proyectos de evaluación del
sistema educativo, proyectos que se convertirán en
realidad en los próximos años. También en eso debe-

mos aprender, aunque trabajos como éste demues-
tran que vamos forjando equipos y adquiriendo la
experiencia necesaria.

Con ¡a publicación (que en su raíz significa hacer
público) de este trabajo, el CIDE continúa cumplien-
do el compromiso que tiene adquirido con la educa-
ción española y las personas que a ella dedican su
trabajo y ajanes. El estudio viene a incrementar un
ya nutrido catálogo editorial, en el que pueden en-
contrarse tratados aspectos muy diversos de ¡os fenó-
menos educativos. Los trabajos de evaluación no han
sido los más abundantes, por lo que resulta especial-
mente grato presentar uno nuevo. Por otra parte,
presentaciones como ésta habrán de ser cada vez más
frecuentes en los tiempos venideros. En la medida
en que esta afirmación sea cierta, significará que el
sistema educativo habrá incorporado plenamente
la exigencia de evaluación que nuestra sociedad
plantea.

Madrid, abril de 1990

Alejandro Tiana Ferrar
Director del CIDE



Introducción

En este informe se presentan los resultados obte-
nidos al evaluar la tercera generación de estudian-
tes que accede a las Enseñanzas Medias (EE.MM.)
después de ponerse en marcha el Plan Experimental
de este nivel educativo. Con él finaliza la evalua-
ción externa de la Reforma del primer ciclo de
EE.MM., trabajo que se inició en 1984 con la eva-
luación de la segunda generación.

A la Generación fll, que comenzó el primer cur-
so de la Enseñanza Secundaria en 1985, se le han
hecho dos aplicaciones: una en octubre-noviembre
de ese mismo año -aplicación prctest- para estu-
diar la línea base y otra en mayo-junio de 1987
-aplicación postest- con el fin de averiguar si la
Reforma había tenido una incidencia diferencial,
respecto a la enseñanza vigente, en los logros edu-
cativos de los estudiantes al finalizar el primer ciclo
de EE.MM.

Así pues, con el trabajo presentado en este infor-
me se ha pretendido evaluar un tipo de enseñanza
concreto, que estaba en fase experimental y que
abarcaba al ciclo educativo que comprende las
edades que van de los 14 a los 16 años. En estas
edades, según la enseñanza vigente o normalizada
pueden seguirse dos vías de estudio: Bachillerato o
Formación Profesional. Con la enseñanza experi-
mental se configura un tronco común y único que
obliga a cursar los mismos estudios a todos los
alumnos de los dos primeros cursos de la Enseñan-
za Media.

Si la variable tipo de enseñanza constituye el nú-
cleo de lo tratado en este informe, quizás sea nece-
sario hacer algunas reflexiones en esta introducción
sobre este concepto, tanto a nivel general como re-
ferido, de manera concreta, al propuesto por la
Reforma, con el fin de centrar el lema y facilitar al
lector una composición de lugar lo más precisa po-
sible.

Por tipo de enseñanza se entiende todos aquellos
aspectos académicos que configuran el curriculum,
entendido éste en un sentido amplio que abarca:
contenidos, metodología didáctica, medios de apo-

yo a la enseñanza (apuntes, libros de texto e instru-
mentos auxiliares), forma de evaluar... Todo esto,
mediatizado por la idea que pueda tenerse del ser
humano, especialmente como ciudadano que se
desenvuelve en diversos contextos sociales.

La Enseñanza Experimental pretende tener una
concepción del individuo y, consecuentemente, del
alumno, respecto a la enseñanza vigente, que arran-
ca de la Ley General de 1970, más acorde, obvia-
mente, con el contexto social y político del momen-
to actual. El ciudadano y el estudiante son con-
cebidos como entes participativos que con sus ac-
ciones pueden modificar el entorno (MEC, 1983,
p. 26). Esta nueva visión ha de tener repercusio-
nes en aspectos educativos tales como el contenido
de la enseñanza y la correspondiente metodología.

En el caso concreto de la Reforma que se ha in-
tentado evaluar, puede afirmarse, en cuanto al con-
tenido curricular, que se basa en una concepción
espiral, dinámica y flexible (ibídem, pp. 27 y ss.,
p. 50). Dado que el individuo debe ser activo y par-
ticipativo, capaz de transformar y/o modificar su
entorno, debe conocerlo, empezando por lo más
próximo y particular, que es lo más concreto para
el niño y, por consiguiente, lo más apropiado como
objeto de aprendizaje en los primeros años de su
desarrollo educativo, para ir pasando, gradualmen-
te, a lo más lejano, a lo más general, que es lo más
abstracto.

El curriculum propuesto por la Enseñanza Expe-
rimental también es flexible. En una Sociedad de-
mocrática, en la que teóricamente los dogmatismos
no deben existir, y en un Estado de las Autono-
mías, los contenidos curriculares no pueden ser
absolutamente cerrados, sino que han de ser flexi-
bles (ibídem, pp. 19 y 49), teniendo en cuenta,
además, que hay que empezar a enseñar el enlomo
más próximo, según se ha apuntado.

La metodología didáctica viene determinada por
la nueva ideología educativa. Por lo dicho hasta
aquí sobre las nuevas formas de vivir como ciuda-
dano, se precisa de un método de enseñanza activo
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y participativo, en el que el alumno no se limite a
escuchar; se imponen unas formas de enseñanza en
las que se potencie un mayor apoyo a la realidad y,
por consiguiente,con un carácter más práctico que
teórico (ibídem, pp. 3, 14, 23, 28, 36 y 48).'Se im-
pone, igualmente, una visión rigurosa pero no
dogmática (ibídem, pp. 23 y 29) de esa realidad,
para lo cual debe fomentarse, con la práctica, el
sentido critico (ibídem, pp. 8 y 19).

De manera operativajo anterior debería concre-
tarse en un uso más reducido de las lecciones ma-
gistrales, cuyas teorías o conocimientos transmiti-
dos son indiscutibles; en un mejor uso de varias
fuentes de información, que aportan interpretacio-
nes alternativas de la realidad; en más trabajos en
equipo, que ayudan a participar, etc.

Toda esta filosofía señalada ha sido concretada
por los diseñadores de la Reforma en ios objetivos
generales o comunes de la misma, que vienen reco-
gidos en el documento tantas veces citado en esta
Introduce ion, y que en su versión original -la que
ha servido de guía para la construcción y selección
de las pruebas utilizadas- son los siguientes en
transcripción literal (ibídem, pp. 8 y ss.):

- "Ser capaz de expresar oralmente y por escrito
de manera correcta y ordenada sus pensa-
mientos y sentimientos, y utilizar adecuada-
mente el vocabulario específico de cada ma-
teria",

- "Comprender los mensajes de la comunica-
ción habitual".

- "Utilizar de forma crítica las fuentes de in-
formación".

- "Actuar de forma creativa".
- "Razonar con corrección lógica".
- "Tener una visión integradora de las distintas

áreas del saber".
- "Dominar las aptitudes y habilidades técnicas

más comunes".
- "Tener una actitud critica y no dogmática

ante la realidad".
- "Tener un hábito racional de trabajo y domi-

nar los métodos de estudio".
- "Ser capaz de trabajar en equipo con un equi-

librio entre la visión de conjunto y la tarea in-
dividual".

Lo expuesto hasta aquí constituye la teoria de la
Reforma; cómo ha sido la práctica, es decir, cuáles
han sido las variables de proceso educativo, concre-
tas y propias de la Reforma fíente a la enseñanza
vigente, ha sido una misión casi imposible para los
autores de este informe, ya que no ha habido uni-
formidad en la implementación de la Reforma. Se
lian dado diferencias entre Comunidades Autóno-
mas, entre centros e incluso entre profesores de un

mismo centro, etc. Un estudio sistemático de la im-
plementación de la Reforma está todavía por hacer.

En consecuencia, el contenido de este informe
hace referencia fundamentalmente a los resultados
educativos producidos por la Reforma, frente a los
producidos por la enseñanza normalizada.

A pesar de las diferencias en la puesta en prácti-
ca del Plan Experimental ya apuntadas, parece cla-
ro, sin embargo, que, por una parte, todas las expe-
riencias han estado inspiradas y conducidas por la
filosofía expuesta más arriba y, por otra, que los
grupos experimentales tenían más aspectos en co-
mún entre si, bajo el punto de vista didáctico, que
los de la enseñanza vigente {grupos de control).

En el año 1988 se hizo público el informe de la
Evaluación Externa de la Generación II (ALVA-
RO, M. y otros, 1988) y ahora aparece el de esta
Generación III. El presente informe contiene nove-
dades substanciales respecto al de 1988. Entre las
más destacadas podrían citarse las siguientes:

a) A la Generación III sólo se íe han realizado
dos aplicaciones: Una al inicio del primer curso de
EE.MM. y otra al terminar el primer ciclo de este
nivel educativo, al final del segundo curso. Ello
conlleva que en este informe sólo se han evaluado
los resultados obtenidos con el ciclo completo, sin
hacer una disgregación por curso escolar como se
hizo en el anterior.

b) Estudio descriptivo de las muestras de sujetos
utilizadas. En este informe, frente al de 1988, hay
un capítulo dedicado exclusivamente a la presenta-
ción de los datos. Tiene un marcado carácter des-
criptivo; en él se dan resultados, en porcentajes,
respecto a las tres muestras consideradas -experi-
mental, control interno y control externo- cuando
las variables son nominales u ordinales y se hace
un estudio de las distribuciones de las variables de
intervalo, indicando, también, las correspondientes
medias y desviaciones típicas.

c) En este informe no hay un capítulo dedicado
a los resultados obtenidos con el Análisis de Regre-
sión Múltiple aplicado para detectar qué Variables
Moduladoras tenían una incidencia significativa en
las Variables Dependientes. La razón es que se ha
pensado que las diferencias no podían ser muy
grandes después de un año, teniendo en cuenta que,
por un lado, tanto las Variables Moduladoras
como las Dependientes eran prácticamente las mis-
mas y, por otro, que los sujetos, aun siendo de una
generación posterior, tenían exactamente las mis-
mas edades.

d) Se hace un análisis diferenciado por grupos,
con el que se ha pretendido averiguar si la Reforma
ha dado lugar a resultados diferenciales en los gru-
pos constituidos según distintas variables como:
tipo de centro, tamaño de habitat, desarrollo apti-
tudinal, nivel de motivación, origen social, etc. En
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el capitulo de metodología puede encontrarse la
forma de constituir los diferentes grupos, así como
cuáles han sido los grupos resultantes.

En suma, el contenido del presente informe que-
da estructurado de la siguiente forma:

• Capítulo I: METODOLOGÍA.
En él se hace una presentación de los diferentes

aspectos metodológicos: objetivos, diseño, mues-
ireo, modelo, variables, pruebas utilizadas, trabajo
de campo, procesamiento informático de los datos,
creación de ficheros y tratamiento estadístico.

• Capítulo II: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE
LOS SUJETOS PARTICIPANTES EN EL ES-
TUDIO.

Se hace una exposición meramente descriptiva de
los resultados encontrados al analizar las variables
consideradas.

Se comienza caracterizando las muestras utiliza-
das en esta evaluación según distintos tipos de va-
riables discretas y ordinales; a continuación se es-
ludia la distribución de las Variables Dependientes,
para pasar a analizar las características del alum-
nado al inicio de las EE.MM. Por último, se hace
una comparación, solamente a nivel descriptivo,
entre los alumnos experimentales y los no experi-
mentales.

• Capítulo III: COMPARACIÓN DEL PLAN
EXPERIMENTAL CON LOS VIGENTES.

Aquí se prescnian los resultados que constituyen
el núcleo de este trabajo de evaluación, anali/ántlo-
se los efectos de la variable denominada tipo de
enseñanza.

Se comienza por las variables de Rendimiento
académico, para cuya medición se han utilizado los
siguientes grupos de indicadores;

- Rendimiento medido con pruebas basadas en
el curriculum de la EGB.

- Rendimiento medido con pruebas inspiradas
en los objetivos generales de la Reforma.

- Rendimiento medido con calificaciones esco-
lares.

- Tasas de repetición y abandono.

Después de analizar los resultados obtenidos
en relación con el rendimiento, se estudian, por
el orden que se indica, los siguientes grupos de

Variables Dependientes: Aptitudes, Expectativas
académico-profesionales, Actitudes cívico-sociales,
Reacciones emocionales ante el estudio y Aspectos
didácticos.

En los análisis de todos los grupos de variables
mencionados se hace primeramente una compara-
ción global de la enseñanza experimental y vigente
para, a continuación, realizar un estudio diferen-
ciado por grupos.

• Capítulo IV: CONCLUSIONES.
Este último capitulo recoge fundamentalmente

los resultados más sobresalientes obtenidos al com-
parar los dos tipos de enseñanza considerados. Sin
embargo, también incluye conclusiones que, a pesar
de ser tangenciales respecto al objetivo más impor-
tante del estudio, han parecido interesantes al equi-
po responsable de este informe, puesto que pueden
ser esclarecedoras de la situación del sistema educa-
tivo en el nivel estudiado.

Como final de esta introducción, alguna preci-
sión terminológica que, sin duda, puede servir de
ayuda para comprender mejor este trabajo y otros
muchos llevados a cabo por el Servicio de Evalua-
ción del CIDE.

La palabra castellana "evaluación" tiene dos
acepciones diferentes en su traducción al inglés,
ambas igualmente correctas. Por la primera de
ellas, "Assessment", se entiende la "medida u obser-
vación sistemática realizada sobre la extensión o
calidad de la consecución de un logro. Puede ser
utilizada con dos fines principales: para guiar el
desarrollo y mejora del proceso educativo y para
describir la consecución de un logro o rendimiento
en un momento dado (STEWART, J. y otros, 1989,
p. 5). La segunda, "Evaíuathm". implica la emisión
de juicios acerca de los objetivos de aprendizaje
usando la información conseguida por medio del
"assessment" (ibídem).

La evaluación objeto de este informe es, bajo el
punto de vista conceptual, "assessment". No se ha-
cen en este trabajo juicios de valor sobre la bondad
de la Reforma evaluada, pero sí se incluyen datos
suficientes, sistemática y rigurosamente tratados,
para que los responsables de la política educativa,
quienes tienen poder de decisión, puedan hacerse
una clara composición de lugar sobre cómo está
funcionando la Reforma, sobre qué efectos está
produciendo frente a la enseñanza vigente, y pue-
dan obrar en consecuencia.





CAPITULO I

Metodología

1. Objetivos

El estudio de la Evaluación Externa de la Refor-
ma de las EE.MM. nació y se ha desarrollado con
la pretensión de averiguar si la Enseñanza Experi-
mental conseguía unos logros educativos diferentes
a los obtenidos por la Enseñanza Vigente, lo que
podría ayudar a los políticos o responsables del
proyecto de Reforma a tomar decisiones respecto al
curso de la misma.

Este objetivo principal del estudio se definiría, de
manera más operativa de la siguiente forma: Ver si
después de dos años los alumnos que cursan el plan
experimental obtienen mejores, iguales o peores re-
sultados en rendimiento, aptitudes, expectativas
académico-profesionales, actitudes cívico-sociales,
reacciones emocionales ante el estudio y variables
didácticas que los alumnos que cursan los planes vi-
gentes (BUP o FP).

Según las áreas de estudio, este objetivo de ca-
rácter global podría desglosarse en otros más parti-
culares que harían referencia al rendimiento, apti-
tudes, actitudes, expectativas, etc.

Ahora bien, junto a los objetivos relacionados
estrechamente con la Evaluación Externa de la Re-
forma del primer ciclo de EE.MM., el trabajo pu-
blicado en 1988, sobre la Generación II, puso de
manifiesto que la gran cantidad de datos recogidos
para esta evaluación permitía cubrir otros objeti-
vos, que, en principio, podrían considerarse como
tangenciales, pero que, sin duda, pueden ser escla-
recedores de la situación de este nivel educativo en
algunos aspectos.

Entre los objetivos no relacionados directamente
con la Evaluación de la Reforma, pero que sin em-
bargo han sido cubiertos en este estudio, cabrían
ser destacados los siguientes:

a) Descripción de las cohortes de alumnos, que
acceden a las EE.MM., desde diversos puntos
de vista; características personales, origen so-
cio-familiar, etc.

b) Comparación de las dos subculturas existentes
en el nivel educativo de la enseñanza secunda-
ria: BUP y FP.

c) Estudio de las repeticiones y abandonos en los
alumnos de las muestras utilizadas.

d) Comparación de resultados según ia variable
criterio utilizada para evaluar el rendimiento
de los alumnos: pruebas objetivas, calificacio-
nes escolares y tasas de abandono y/o repe-
tición.

2. Diseño

Como se indicó en el Informe I sobre la Evalua-
ción Externa de la Reforma Experimental de las
EE.MM. (Alvaro, M. y otros, 1988, p. 15), el dise-
ño utilizado para este estudio puede catalogarse de
cuasiexperimental según la terminología de CAMP-
BELL y STANLEY (1973).

En el análisis de la Generación III, objeto de
estudio en este informe, también se han utilizado
tres grupos de sujetos: grupo experimental, grupo
de control interno y grupo de control externo.

El experimental está constituido por sujetos que
cursan la enseñanza experimenta!; el de control in-
terno, por sujetos que siguen la enseñanza vigente
en centros experimentales y el de control externo,
por sujetos que llevan a cabo sus estudios de ense-
ñanza vigente o normalizada en centros no experi-
mentales.

La configuración de estos grupos no se hizo de
manera estrictamente aleatoria, por lo que se habla
de diseño cuasiexperimental. Ahora bien, si la fina-
lidad de todo diseño experimental es confeccionar
grupos equivalentes en todas ¡as posibles variables
relacionadas con la Dependiente, excepto en la Va-
riable Independiente, lo que puede conseguirse,
además de con otros métodos, con la asignacióa
aleatoria de los sujetos a los diferentes grupos del
diseño, puede afirmarse que el de este trabajo está
muy próximo a los diseños experimentales.
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El pertenecer a un centro experimental o no, el
ser alumno experimental o de control en un centro
experimental no ha dependido nunca del azar, por
razones fácilmente comprensibles desde el punto de
vista social. En el primer caso, para pertenecer al
grupo de los centros experimentales, fue necesaria
la voluntad expresa del centro, tras decisión del
claustro de profesores. En el segundo caso, ser
alumno experimenta! o de control en un centro
experimental dependió de las preferencias de los
padres. Por consiguiente, el hecho de formar parte
del grupo experimental o de los de control no tuvo
nunca una base aleatoria, meramente probabilísti-
ca, aunque la configuración de la muestra de cada
uno de los grupos si se hizo mediante procedimien-
tos basados en el azar. Sin embargo, la equipara-
ción a posterior! ha sido lo suficientemente estricta
como para acercar este diseño al rigor propio de ios
estudios experimentales.

La equiparación "a posteriori" ha tenido dos
momentos diferentes y ha exigido de sendas técni-
cas o procedimientos distintos.

a) Por las razones apuntadas anteriormente, la
delimitación de las poblaciones de estudio venia
impuesta previamente, aunque no asi las muestras
elegidas dentro de cada población, para cuya elec-
ción se utilizaron criterios estrictamente aleatorios.
Hubo, por consiguiente, aleatoriedad para selec-
cionar las muestras, pero no para asignar los suje-
tos a los grupos: experimental, control interno y
control externo, que era algo determinado con an-
terioridad. Con el fin de asegurar, en la medida de
lo posible, la equivalencia del grupo experimental
con el de control externo respecto a la línea base,
se escogió una gran muestra (20.000 sujetos) repre-
sentativa de los centros no experimentales. Des-
pués, para el estudio definitivo sólo se utilizaron
aquellos centros cuyos alumnos eran los más pare-
cidos a los de tos centros de alumnos experimenta-
les. Para tal equiparación se utilizó como medida
las distancias euclidianas en un espacio mullivaria-
do, siendo la unidad de análisis en este caso el cen-
tro, no el alumno1.

Respecto al grupo de control interno no hubo
necesidad de hacer apareamiento, al ser la unidad
de análisis el centro, puesto que los alumnos de este
grupo y los del experimental pertenecían exacta-
mente a los mismos centros.

Se ha utilizado el centro como unidad de análisis
a la hora de hacer ios aparcamientos por razones
obvias de muestreo, que, a su vez, tienen un fuerte
componente posibilista debido a motivos económi-
cos. En la práctica totalidad de los estudios correla-

' E! lettor interesado en saber las variables concreías utilizadas
para este proceso de apareamiento puede acudir al Informe I sobre
esta Evaluación Externa (ALVARO, M. y otros, op. al., pp. 17 y ss.).

dónales que versan sobre el mundo educativo, se
impone que los puntos de muestreo sean los centros
escolares, de los que se entresaca un grupo de alum-
nos que constituyen la muestra de cada centro.

Pues bien, si el punto muestral es el centro, sólo
podía hacerse el apareamiento del grupo experi-
mental con el de control por centros. Si se hubiera
hecho por alumnos, hubiera resultado que en los
trabajos de campo posteriores al pretest debería
haberse aplicado a dos alumnos en un centro, tres
en otro, uno en un tercero, etc.

b) Con la equiparación por centros no se consi-
guió una equiparación absoluta entre el grupo ex-
perimental y los de control. Debido a ello, en los
análisis de resultados de la aplicación postest se han
utilizado otros procedimientos técnicos con el fin de
asegurar la equivalencia de los grupos. Esto se ha
hecho de la siguiente forma:

- Mediante análisis de regresión, realizados con
los datos de la Generación II, se ha sabido qué
variables tienen una incidencia significativa en
las Variables Dependientes consideradas. Las
variables con incidencia significativa se han
controlado mediante un análisis de covarianza
a la hora de comparar los alumnos experimen-
tales con los de control. Es decir, se ha es-
tudiado la influencia de la Variable Indepen-
diente -tipo de enseñanza: experimental y
vigente- en las Variables Dependientes, man-
teniendo constantes los valores de las varia-
bles con incidencia significativa o, dicho de
otra forma, igualando a los grupos respecto al
grado de posesión de los valores de esas va-
riables.

- En los análisis de covarianza se ha introduci-
do siempre, de manera sistemática, la medida
correspondiente a la línea base como predictor
o covariable, de tal forma que se igualaban los
grupos, también, respecto al punto de partida
de la Variable Dependiente en cuestión. Así,
por ejemplo, si se están comparando los ren-
dimientos en Matemáticas de los grupos expe-
rimental y de control después de dos años de
enseñanza postobligatoria, se ha introducido
como covariable el rendimiento de los grupos
en Matemáticas en la linea base o pretest.

Con la Generación III, objeto de estudio en este
informe, se han llevado a cabo dos aplicaciones:
una pretest, en octubre-noviembre de 1985 al co-
menzar la Educación Secundaria, y otra postest, en
mayo-junio de 1987 después de dos años de expe-
riencia, al finalizar el primer ciclo de EE.MM.

Teniendo en cuenta el número de grupos y el
número de aplicaciones, el diseño podría esquema-
tizarse gráficamente de la siguiente forma:
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Yo-

X — grupo experimental

Y— grupo de control interno

Z— grupo de control externo

Xa, Yn, Za = Medidas pretest

Xu Y1,Zl = Medidas postest, después de dos
cursos escolares

« * = comparación entre distintas medias
de un mismo grupo

— comparación entre grupos

A esta generación también se le ha hecho otra
aplicación en 1989, después de cuatro años de ex-
periencia, al acabar el segundo ciclo de Enseñanzas
Medias, Según el plan previsto, se hará un segui-
miento de los mismos alumnos después de abando-
nar la Educación Secundaria. Estamos, por tanto,
ante un estudio al que podemos catalogar de longi-
tudinal, además de cuasiexperimental.

3. Poblaciones y muestras

En este estudio puede hablarse, en realidad, de
tres poblaciones diferentes y, consecuentemente, de
tres muestras distintas: alumnos experimentales,
alumnos de control interno y alumnos de control
externo. Los procedimientos de muestreo han sido
diferentes a la hora de seleccionar, por una parte,
los alumnos experimentales y de control interno y,
por otra, los de control externo, como se verá más
tarde.

Antes de comenzar a describir estos procedi-
mientos, es necesario comentar el siguiente hecho:
La definición de las poblaciones objeto de estudio y
la selección de las muestras de centros se hizo con
un año de antelación sobre la aplicación definitiva
ya que, al mismo tiempo, octubre-noviembre de
1985, se realizó la segunda aplicación -primer
poslesl- a la Generación II y primera aplicación,
pretest, a la Generación III. Por razones económi-
cas, principalmente, se decidió aplicar en los mis-
mos centros escolares, tanto a los alumnos de la
Generación IL cuando comenzaban el segundo cur-
so de EE-MM., como a los de la Generación III,

cuando iniciaban el primer curso. Así pues, la selec-
ción de centros ya se había realizado un año antes,
cuando se comenzó la Evaluación Externa de la
Reforma de las EE.MM,, y el procedimiento segui-
do se contará más adelante.

3.1. Poblaciones

Las poblaciones idealmente requeridas, es decir,
las poblaciones deseadas, utilizando la terminología
de ROSS, K.N. (1987, pp. 58 y ss.) fueron las si-
guientes:

- Alumnos que estudiaban el primer curso de
Enseñanza Experimental del segundo nivel
educativo (EE.MM.) en todo el territorio es-
pañol.

- Alumnos que estudiaban el primer curso de la
enseñanza vigente -BUP o FP- del segundo
nivel educativo (EE.MM.) en centros experi-
mentales de todo el territorio español.

- Alumnos que estudiaban el primer curso de la
enseñanza vigente -BUP o FP- del segundo
nivel educativo (EE.MM.) en centros no expe-
rimentales de todo el territorio español.

Al final estas poblaciones teóricas o deseadas de la
Generación 111 no pudieron ser evaluadas. Hubo
unas poblaciones excluidas, continuando con la
terminología de ROSS, puesto que los alumnos del
País Vasco no quedaron incluidos en la muestra.
Por consiguiente, las poblaciones definidas, es decir,
las poblaciones que realmente se estudiaron fue-
ron éstas:

a) Alumnos de! primer curso de Enseñanza Expe-
rimental del segundo nivel educativo (EE.MM.)
de todo el territorio español, excepto del País
Vasco.

b) Alumnos del primer curso de la enseñanza vi-
gente del segundo nivel educativo (EE.MM.)
en centros experimentales de lodo el territorio
español, excepto del País Vasco.

c) Alumnos de! primer curso de ¡a enseñanza vi-
gente de! segundo nivel educativo (EE.MM.)
en centros no experimentales de todo el territo-
rio español, excepto del País Vasco.

3.2. Tamaño de las muestras (Ai)

Los tamaños de las tres muestras utilizadas en
este trabajo de evaluación han sido:

- Alumnos experimentales: 2.426
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- Alumnos de control interno: 2.400
- Alumnos de control externo2: 7.01S

Las muestras de alumnos experimentales y de
control interno son representativas, en cuanto al
[amaño, puesto que se eligieron todos los centros
experimentales que en 1984 estaban llevando a
cabo la Refomia y en cada uno de eslos centros se
eligieron 30 alumnos experimentales y 30 de control
interno, si tenían alumnos de este último grupo. Si
no tenían, se seleccionaban dos grupos de 30 expe-
rimentales. Por consiguiente, se evaluó, al menos, el
50% de esas poblaciones, ya que en muchos de los
centros había sólo uno o dos grupos experimentales
de alrededor de 30 alumnos y en cuanto a alumnos
de control, en estos mismos centros, lo normal era
que hubiera un solo grupo.

El tamaño del grupo de control externo es tam-
bién suficiente aun cuando se haya utilizado un
muestreo por conglomerados que, como es sabido,
exige un número mayor de elementos, al ser un
grupo lo que se mucstrea en cada punto de mues-
treo y no un elemento.

El muestreo por conglomerados depende no sólo
del nivel de confianza o proporción de la distribu-
ción normal que se considera, del margen de error
elegido y de la proporción de casos favorables o
varianza estimados, sino también de! efecto del di-
seño (ROSS, K.N., op. cit. pp. 68 y ss.). (ROSS,
K.N., 1978, pp. 137 y ss.), (KISH, L., 1965, p. 259),
(AZORIN, F. y SÁNCHEZ CRESPO, J.L., 1986,
pp. 165 y ss.) y (COCHRAN, W.G., 1985, pp. 298
y ss.)-

Según esta fórmula, el tamaño de una muestra
de conglomerados (A',,,c) depende del tamaño de
una muestra elegida mediante un mueslreo aleato-
rio simple (NMAS) y del efecto del diseño (ED).

Si se desarrolla esta fórmula se tiene que:

S2PQ
{b-\)p\

S2— Desviaciones típicas por encima y por deba-
jo de la media que nos proponemos consi-
derar, dependiendo del intervalo de con-
fianza.

P — Cociente que resulta de dividir el número de
casos favorables esperados por el número
total y multiplicarlo por 100.

' La muestra de control externo es mayor porque se inienló que
fuera representativa por CC.AA. con transferencias educativas (Anda-
lucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de Valencia y Galicia) y territo-
rio del MEC.

Q = 100- P.

b — Tamaño del conglomerado.

b S 2 - S-
p — ——;- 2, donde S? es ia varianza de las

(o- 1) ¿ r

medias de los conglomerados, en nuestro
caso centros, y S¿ es la varianza total de las
puntuaciones de los alumnos.

Por tanto, si se decide trabajar a un nivel de con-
fianza del 95,5% {±2 sigmas), con un margen de
error del 5% y teniendo en cuenta que las estima-
ciones de p de nuestros trabajos están entre 0,2 y
0,3 (=:0,25), dependiendo de las asignaturas o áreas
evaluadas, y que el tamaño de conglomerados utili-
zado, como ya se ha indicado, es 30, tenemos que:

2 ! (50 x 50)
+(30-

4 (2.500)

25
x 1 + (29) (0,25) = 400 x (1 + 7,25) =

400x8.25 = 3.300

NMC = 400 (NMAS) x 8,25 (ED) = 3.300

3.3. Procedimientos de muestreo

El tipo de muestreo utilizado para este estudio
puede catalogarse de bietápico, ya que en él hubo
dos fases claramente diferenciadas: una primera, en
la que la unidad muestral fue el centro, y otra se-
gunda, en la que la unidad muestral fue el alumno.

3.3.1. Primera fase, con el centro
como unidad muestral

Por lo que a los grupos de control interno y ex-
perimental se refiere, no hubo mueslreo aleatorio
propiamente dicho, como ya se ha apuntado con
anterioridad. Se eligieron todos los centros que im-
partían en el curso 1984-85 la Enseñanza Experi-
mental, por lo que la muestra coincidía con la po-
blación en esta fase muestral.

La selección de los centros que configuraban el
control externo fue mucho más compleja y tuvo, a
su vez, dos fases:

A) En una primera, se intenló elegir una mues-
tra representativa de los centros de todo el Estado,
aunque con posterioridad se autoexcluyó el Pais
Vasco de la evaluación de la Generación III. El
muestreo utilizado en esta fase, además de ser por
conglomerados, considerando a cada centro como
un conglomerado, fue un muestreo aleatorio eslrati-
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ficado con afijación proporcional. Las variables
tenidas en cuenta al configurar los estratos fueron
las siguientes:

- Clase de centro: BUP y FP \
- Tipo de centro: Público y privado.
- Habitat:

• Menos de 10.000 habitantes.
• De 10.000 hasta 50.000 habitantes.
• De 50.001 hasta 500.000 habitantes. En este

estrato se incluyeron todas las capitales de
provincia, aunque no llegaran a estas can-
tidades.

• Más de 500.000 habitantes.
• Madrid y Barcelona.

- Comunidad Autónoma: Para la elección de la
muestra se trabajó con las 37 Comunidades
que configuran el mapa autonómico del Es-
tado Español, pero a la hora de realizar los
análisis estadísticos sólo se han considerado
las que tienen transferencias educativas y el
territorio MEC, a excepción del País Vasco en
el caso de la Generación III, objeto de análisis
en este informe.

B) Después de la aplicación pretest a la Genera-
ción II, la muestra de centros y, consecuentemente,
de alumnos del grupo denominado control externo
se redujo considerablemente. En el momento de la
reducción, dos criterios guiaron el procedimiento
utilizado:

a) Con la obtención de un centro de control equi-
valente a cada colegio experimental, se estaba
trabajando en pro de la validez interna del di-
seño. Con la aleatorización de los sujetos y de
las condiciones requeridas en los diseños expe-
rimentales, se intenta igualar a los sujetos de
control y experimentales en todo, excepto en
la posesión de la Variable Independiente. De
esta forma, se asegura una misma línea base
de los grupos respecto a la Variable Indepen-
diente.

Por las razones apuntadas al hablar del dise-
ño, fue imposible asignar, de manera aleato-
ria, los sujetos a cada uno de los grupos con-
siderados -experimental, control interno y
control externo-. En consecuencia, la línea
base no tenía por qué ser igual. Debido a esto,
y con el fin de asegurar la mayor validez in-
terna posible del diseño, se hizo una equipara-
ción "a posteriori" de los grupos de control
externo y experimental. Después de la aplica-

1 A la hora ele realizar el muestren, la variable clase de centro fue
considerada como una variable de cstralillciición, pero n\ analizar los
iwuluulos K: encontró 4110 los ceñiros de BUP y las de F'P eran tan di-
ferentes que en realidad más que estratos de una misma variable consti-
tuían muestras diferentes.

ción pretest, sólo se ha trabajado, en las apli-
caciones posteriores, con aquellos centros de
control externo que en un espacio multivaria-
do estaban más próximos, en términos de dis-
tancias "euclidianas", a los centros experimen-
tales, de acuerdo con los resultados del pretest.

b) La conservación de la representatividad ecoló-
gica de las unidades de estudio del grupo de
control externo permitía, a pesar de la reduc-
ción, mantener una muestra representativa a
nivel estatal ác los centros y alumnos de
EE.MM., con lo que, al mismo tiempo que se
evaluaba la Reforma experimental comparan-
do los resultados de los tres grupos señalados,
se tenía la posibilidad de evaluar la enseñanza
generalizada de este nivel educativo.
La forma de llevar a cabo el procedimiento de
apareamiento fue el siguiente:

- Se formaron bloques de comparación según
Comunidad Autónoma -con competencias
en materia educativa y MEC- y habitat, de
tal forma que dentro de cada bloque a cada
centro experimental le correspondía uno de
control lo más semejante posible.

- Los criterios de apareamiento o variables
considerados para la comparación de cen-
tros fueron los siguientes:
• Rendimiento escolar,basado en las califi-

caciones escolares:
1) Veces repetición curso
2) Nota global en 8" de EGB
3) Título de Graduado Escolar

• Rendimiento escolar .medido con pruebas
objetivas:
1) Comprensión lectora
2) Ortografía
3) Matemáticas-Cálculo
4) Matemáticas-Aplicaciones

• Aptitudes:
1) Vocabulario
2) Palabras diferentes
3) Razonamiento abstracto
4) Factor numérico
5) Razonamiento mecánico
6) Aptitud espacial

• Actitudes cívico-sociales:
1) Antiautoritarismo
2) Tolerancia libertades civiles
3) Tolerancia general
4) Sentido de la eficacia política
5) Derechos de la mujer
6) Criticismo
7) Actitud igualitaria

• Reacciones emocionales ante el estudio:
1) Ansiedad
2) Obsesión
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3) Depresión
4) Desorganización
5) Baja motivación
6) Reacciones fisiológicas
7) Satisfacción con el trabajo escolar
8) Divergencia-Convergencia

• Origen familiar;
¡) Estudios del padre
2) Estudios de la madre
3) Estabilidad-independencia laboral de!

padre

Todas las variables individuales (las precedi-
das por un número) fueron tipificadas y pon-
deradas según su contribución al grupo del
que forman parte, de tal manera que cada con-
junto de variables tuvo un peso unitario.
Con las variables resultantes (tras la tipifica-
ción y ponderación) se calcularon las distan-
cias "euclidianas" entre los centros pertene-
cientes a un mismo bloque de comparación,
seleccionando para cada centro experimental
aquel de control con mayor proximidad en el
espacio multivariable considerado.

Una vez realizados los apareamientos, se vio
que la muestra reducida de los centros no ex-
perimentales no coincidía con la original en
relación a las variables: Comunidad Autóno-
ma y tamaño del habitat, con lo que la repre-
sentatividad no era la más adecuada. Por esta
razón, se añadieron centros no experimentales
a las submuestras originadas a raiz de los
apareamientos. Tales centros añadidos no tie-
nen, por tanto, su correspondiente par entre
los centros experimentales y el proceso de
selección fue el aleatorio.
La composición de la submucstra definitiva de
ios centros no experimentales, después de la
reducción efectuada con los dos criterios ya
mencionados (apareamiento y representativi-
dad), está recogida en la tabla 1.1.

3.3.2. Segunda fase, con el alumno
como anidad muestra!

El tipo de mucsireo utilizado en esta segunda
fase fue el aleatorio xisíemáíico, a partir del coefi-
ciente de elevación, tanto para los alumnos de
control externo como para los de control interno y
experimentales.

Conocido el número de sujetos elegibles en cada
centro (JV,.), se dividía por el tamaño de la muestra
(íi(). De esta forma se obtenía el coeficiente de ele-
vación (Ce — NJnr)i a continuación, se selecciona-
ba, de manera aleatoria, un número comprendido
en la cifra del coeficiente de elevación. A partir de
esc número se elegían los múltiplos del coeficiente
de elevación. Asi, por ejemplo, supongamos que el
número de alumnos elegibles de un centro cualquie-
ra es 180 (Nt. = 180) y se quieren seleccionar 30
alumnos en ese centro (nt. - 30). El coeficiente de
elevación será: CL, - 180/30 — 6. A continuación se
elige de manera aleatoria un número del I al 6.
Supóngase que el elegido es el 4. El alumno 4 de la
lista es el primer alumno de la muestra de este cen-
tro, el 10 será el segundo miembro de la muestra, el
16 el tercero...y así sucesivamente.

Lo que se ha comentado hasta aqui sobre el pro-
cedimiento de muestreo hace referencia exclusiva-
mente al pretest. Pues en el poslest, al ser un estu-
dio longitudinal, se han aplicado las pruebas a los
mismos sujetos que participaron en ¡a aplicación
pretest.

En el capítulo siguiente se hará un detallado es-
tudio descriptivo de los estudiantes que han parti-
cipado tanto en el pretest como en el postest.

4. Modelo

Con el modelo último al que se tiende con este
trabajo se intenta demostrar que cualquier Variable
Dependiente (V.D.) es función del Tipo de Ense-
ñanza (E),

TABLA 1.1. Submut'Slra de centros no experimentales según Habitat y Conniniílncl Autónoma.

COMUNIDAD
iUTONOMA

HABITAT
TOTAL ANDALUCÍA CATALUÑA CANARIAS GALICIA VALENCIA MEC

-10.000 27 14

10.000-50.000

50.001-500.000 47 23

+500.000 10

Madrid y Barcelona

TOTAL

17

131 18 10 13

13
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V.D. =f(E)

Dado que el diseño utilizado no ha podido ser
estrictamente experimental por las razones apunta-
das anteriormente, ha sido necesario un control "a
postcriori" de todas aquellas posibles variables ex-
trañas asociadas con las Variables Dependientes en
cuestión. Estas Variables Dependientes han sido
varias y, además, pertenecientes a diversos campos
de los "outputs" del sistema educativo referidos al
alumno. Si las Variables Dependientes utilizadas en
el estudio son múltiples, las variables a controlar en
cada caso también son diferentes, por lo que en este
trabajo no puede ni debe hablarse de un modelo
sino ele varios, dependiendo de la Variable Depen-
diente a considerar o, al menos, del campo al que
pertenezca la variable. Los campos considerados re-
lativos al producto educativo han sido los siguien-
tes: rendimiento, aptitudes, expectativas académico-
profesionales, actitudes cívico-sociales, reacciones
emocionales ante el estudio, y variables didácticas.

Las variables pertenecientes a los campos recién
señalados pueden ser consideradas Variables De-
pendientes, como de hecho ha sucedido, pero tam-
bién variables explicativas a controlar, puesto que
bastantes de ellas están asociadas con el rendimien-
to, variable dependiente por antonomasia, o pue-
den estarlo con las variables de los otros campos
Así, por ejemplo, las aptitudes están estrictamente
relacionadas con el rendimiento y, por consiguien-
te, al estudiar la incidencia del tipo de enseñanza
-Reforma, enseñanza vigente- en el rendimiento,
sus efectos deben ser controlados. Algo semejante
puede ocurrir al considerar como Variables Depen-
dientes las expectativas académicas. Es plausible
pensar que existe cierta relación entre ellas y las
reacciones emocionales que provocan las tareas es-
colares, por lo que al estudiar la incidencia del tipo
de enseñanza en las expectativas es necesario con-
trolar los posibles efectos contaminantes de las
reacciones emocionales ante el estudio.

Exponer lodos los posibles modelos de este tra-
bajo evaluaiivo podría resultar farragoso y hasta
reiterativo, puesto que, aunque es cierto que, en
realidad, habría un modelo diferente para cada
grupo de Variables Dependientes, también es cierto
que algunas de las variables explicativas se repiten
de un modelo a otro. En la exposición del modelo
referido al rendimiento se incluyen todas las varia-
bles de control de este estudio; es decir, este mode-
lo es el más completo. Los demás no contemplan
variables nuevas, aunque dejan de incluir variables
del modelo del rendimiento, por lo que este último
puede considerarse paradigmático.

Las variables o grupo de variables del modelo
referido al Rendimiento son las siguientes:

Variable

Independiente

Tipo de
enseñanza

Variable

Variables Moduladoras Dependiente'

Personales Rendimiento
Con textuales
Escolares
Sociolamiliares
Aptitud i nales
Expectativas académicas
Reacciones emocionales

ante el estudio
Trayectoria académica

del alumno
Variables didácticas
Rendimiento en el prelest

Las relaciones que hipotéticamente se establecen
entre las variables del modelo están implícitas en la
siguiente ecuación que, obviamente, también inclu-
ye la ordenada en el origen, el error aleatorio y el
peso o coeficiente de cada variable:

.j= a +£,PE,-j + y,CO,, + OjESQ + Kj

j TRtJ

R¡,, — rendimiento del sujeto " /" en la variable de
rendimiento "/".

a = ordenada en el origen.

fij — coeficiente de cada una de las variables per-
sonales.

PE¡j

y,i

CO¡tJ

<jj

ES{¡ —

SO¡j-

(>j -

\p, -

puntuación del sujeto "/" en cada una de las
variables personales.

coeficiente de cada una de las variables con-
textúales.

puntuación del sujeto "f' en cada una de las
variables contextúales.

coeficiente de cada una de las variables es-
colares.

puntuación del sujeto " i " en cada una de las
variables escolares.

coeficiente de cada una de las variables so-
ciofamiliares.

puntuación del sujeto " ¡ " en cada una de las
variables sociofamiliares.

coeficiente de cada una de las variables apti-
tudinales.

puntuación del sujeto "/" en cada una de las
variables aptitudinales.

coeficiente de cada una de las variables del
grupo de expectativas académicas.
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EX,j =

RE(J:

TR,r

Din =

Ra,, =

*lu =

puntuación del sujeto "i1" en cada una de las
expectativas académicas.

coeficiente de cada una de las variables del
grupo de reacciones emocionales.

• puntuación del sujeto " ¡ " en cada una de las
reacciones emocionales.

• coeficiente de cada una de las variables refe-
rentes a la trayectoria académica.

• puntuación del sujeto "/" en cada una de las
variables referentes a la trayectoria aca-
démica.

• coeficiente de cada una de las variables di-
dácticas.

puntuación del sujeto ";" en cada una de las
variables didácticas.

•• coeficiente de la variable de rendimiento "/"
según los resultados obtenidos en el pretest.

puntuación del sujeto " ¡ " en la variable de
rendimiento "_/" según los resultados obteni-
dos en el prelest.

error aleatorio de la medida del sujeto " í"
en la variable de rendimiento " / ' .

5. Variables: Definición y clasificación

En este epígrafe se hará una presentación de las
variables utilizadas, bajo el punto de vista operati-
vo, atendiendo a dos criterios: el campo de perte-
nencia y la función desempeñada en el estudio.

Las variables presentadas serán las que han sido
utilizadas en este informe, bien porque tienen una
incidencia directa en las variables Dependientes
estudiadas, o bien porque se han considerado como
variables criterio objeto de estudio. Ello quiere de-
cir que no se describen aquellas variables que. aun-
que han sido medidas, no han cumplido al menos
una de las dos condiciones anteriores.

5,1. Clasificación según el campo do pertenencia

A) Variables personales"

- Sexo
- Edad

' Entre las variables de este estudio hay otras muchas que pueden
considerarse personales también, como las aptitudes, las referidas a la
trayectoria académica del alumno .. A los autores del presente informe
les ha parecido conveniente incluir estas últimas en otros grupos, puesto
que, por una parte, son de otra Índole debido a que, por ejemplo, no
están delemiinadas en la misma medida desde el momento del nacimien-
to y, por otra, a que son suficientemente importantes, al mismo tiempo
que diferentes, como para constituir sendos grupos por sí mismas.

B) Variables sociofamiliares

a) De estructura familiar
- Existencia del padre

• No
• Sí

- Existencia de la madre (igual que la del
padre)

- Estado civil del padre
Casado
Soltero
Viudo
Separado
Divorciado

- Estado civil de la madre (igual que el del
padre)

- Número de hermanos incluido el alumno
- Número de hermanos y hermanas mayores

que el alumno.

b) Socioeconómicas
- Situación laboral del padre

• Trabajando
• En paro
• Jubilado

- Situación laboral de la madre
• Trabajando
• En paro
• Jubilada
• Sólo ama de casa

- Estabilidad - independencia laboral del
padre
• Por cuenta propia con empicados
• Por cuenta propia sin empleados
• Por cuenta de otros con empleo fijo
• Por cuenta de otros con empleo eventual

- Estudios del padre
• Analfabeto o sin estudios
• Estudios primarios incompletos
• Estudios primarios completos
• Bachillerato Elemental, Oficialía, FP1
• Bachillerato Superior. Maestría, FP2
• Perito, Maestro, Enfermero, Diplomado

o similar
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o si-

milar
- Estudios de la madre (igual que los del pa-

dre)
- Estatus profesional del padre. Esta variable

es producto de la recodificación, basada en
el estatus social, de una clasificación
exhaustiva de profesiones. Los grupos re-
sultantes han sido los siguientes:
• Grupo 1: Grandes empresarios y pro-

pietarios (más de 50 empleados), altos
cargos políticos y cuerpos de élite, cate-
dráticos y agregados universitarios y ge-
nerales.
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• Grupo 2: Alto personal directivo, técni-
cos superiores y profesionales de las artes
y el espectáculo.

• Grupo 3: Catedráticos y agregados de
EE.MM, profesores titulares de Univer-
sidad, profesores (no funcionarios) de
Universidad y Enseñanza Media, jefes y
oficiales de las Fuerzas Armadas.

• Grupo 4: Medianos empresarios (de 10 a
50 empicados), técnicos, medios, maes-
tros, profesores de EGB y maestros de
taller de FP.

• Grupo 5: Pequeños empresarios (menos
de 10 empleados), técnicos ayudantes,
administrativos, cargos de supervisión y
profesores de enseñanzas no regladas.

• Grupo 6: Comisionistas, viajantes, agen-
tes comerciales, dependientes y otros
vendedores por cuenta ajena, auxiliares
de oficina, trabajadores y obreros cualifi-
cados, empresarios independientes (sin
asalariados).

• Grupo 7: Personal subalterno, trabajado-
res y obreros semicuaüficados, trabaja-
dores y obreros sin cualificar y jornaleros
eventuales.

Esta clasificación de la profesión según estatus
ha experimentado otra recodíficación configurán-
dose los siguientes estratos:

- Afto (grupos 1 y 2)
- Medio (grupos 3, 4 y 5)
- Bajo (grupos 6 y 7)

C) Variables contextúales

a) Clase de centro
- BUP
- FP

b) Tipo o dependencia de centro
- Público
- Privado, seglar, concertado
- Privado, seglar, no concertado
- Privado, religioso, concertado
- Privado, religioso, no concertado

c) Habitat, Con esta variable se hace referencia
al tamaño de la población en la que está ubi-
cado el centro donde cursa sus estudios el
alumno. Los estratos considerados han sido
éstos:
- Menos de ¡0.000 habitantes
- De 10.000 a 50.000 habitantes
- De 50.001 a 500.000 habitantes o capital de

provincia, aunque no llegue a cincuenta mil
habitantes.

- Más de 500.000 habitantes
- Madrid y Barcelona

d) Autonomía. Para los análisis estadísticos se
han utilizado las siguientes Autonomías con
competencia plena en materia educativa: An-
dalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana y Galicia y el territorio MEC; es de-
cir, siete estratos.

D) Variables didácticas

- Tipo de enseñanza o grupo

Como se ha señalado en la Introducción de este
Informe, al hablar de tipo de enseñanza,se está ha-
ciendo uso. a nivel teórico, de un concepto amplio
que comprende dos aspectos básicos: el contenido
curricular y la metodología.

En cuanto al contenido, puede decirse que en la
filosofía de la Reforma hay una concepción espiral,
dinámica y flexible del curriculum.

La metodología propuesta ha de ser activa y par-
ticipativa en la que se impongan los trabajos en
grupo, el uso de varias fuentes de información me-
diante el que puedan confrontarse distintos puntos
de vista, mayor dedicación a las prácticas educati-
vas que impliquen la participación del alumno
como sujeto activo, etc.

La forma de plasmar esta teoría en la realidad ha
sido diferente según la Comunidad Autónoma, el
tipo de centro, aulas, e incluso los profesores. Sin
embargo, los distintos caminos de llevar a la prácti-
ca la teoría de la Reforma han estado inspirados en
la filosofía apuntada y han tenido, bajo el punto
de vista didáctico, más aspectos en común entre sí
que en relación a la enseñanza normalizada o vi-
gente.

A nivel operativo, esta variable, que en principio
es tan compleja, se ha definido como pertenencia o
no a uno de estos tres grupos:

- Experimenta], que sigue el Plan Experimental.
- Control interno, que sigue el Plan Vigente en

centros experimentales.
- Control externo, que sigue el Plan Vigente en

centros no experimentales.

Las otras variables didácticas consideradas en
este estudio son:

- Contento con profesor de Lengua
Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

- Contento con profesor de Idioma
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- Contento con profesor de Matemáticas
- Contento con profesor de Ciencias Experi-

mentales
- Contento con profesor de Ciencias Sociales o

Historia o Ciencias Humanas
- Forma de dar clase el profesor de Lengua

• El profesor explica casi todo el tiempo
• El profesor explica y hace preguntas a los

alumnos
• El profesor explica y los alumnos trabajan

individualmente
• Los alumnos trabajan individualmente o en

equipo sobre temas o actividades propues-
tas por el profesor

• Los alumnos trabajan individualmente o en
equipo también con temas propuestos por
los alumnos

- Forma de dar clase el profesor de Idioma
- Forma de dar clase el profesor de Matemá-

ticas
- Forma de dar clase el profesor de Ciencias Ex-

perimentales
- Forma de dar clase el profesor de Ciencias So-

ciales o Historia o Ciencias Humanas

E) Variables relativas a la trayectoria académica
del alumno

- Colegio antes de EGB
• No
• Sí, desde los cinco años
• Si, desde los cuatro años
• Si, desde los tres años
• Sí, desde los dos años o menos

- Repetición curso alguna vez'
• No
• Sí

- Estudios curso pasado*
• 6" de EGB
• T de EGB
• 8o de EGB
• l°deBUP
• TdeFP
• Io de Enseñanza Experimental
• Oíros estudios
• No estuve matriculado en nada

- Aprobadas todas ¡as asignaturas de 8o de EGB
• No
• s í

- Trabajar además de estudiar
• No
• Sí, ayudando en casa o en el negocio fa-

miliar
• Sí, trabajando fuera de casa

' Sólo en la aplicación pretóst, realizada al comienzo del primor
cuiso de F.E.MM.

F) Variables de rendimiento

a) Rendimiento medido con pruebas basadas en el
curriculum de EGB
- Ortografía: De la palabra reglada y de la

acentuación. Esta variable se ha medido
por un total de 44 elementos,

- Comprensión Lectora: Facilidad para cap-
tar la representación o definición de una
cosa, la conclusión de un raciocinio, la afec-
tividad en un mensaje, el sentimiento expre-
sado indirectamente, la referencia de un
hecho, el sentido de una plática, la expre-
sión realizada con arreglo a una normativa
métrica y rítmica en unos casos y no rítmica
en otros, las ideas matrices de un texto y las
ideas complementarias. Se han utilizado 28
preguntas para medir esta variable.

- Matemáticas-Cálculo: Habilidad para cal-
cular en diferentes campos propios del cu-
rriculum de la Educación General Básica,
que se exponen en el apartado relativo a la
presentación de las pruebas. Se mide con
30 elementos.

- Materna ticas-Ap¡ icaciones: Esta variable
hace referencia a la capacidad para aplicar
los conocimientos matemáticos propios del
curriculum de EGB a situaciones problemá-
ticas. Se han utilizado 15 ilems para su
medida.

b) Rendimiento medido con pruebas inspiradas en
los objetivos generales de la Reforma
- Lengua Castellana (16 Ítems en la prueba

de 1er curso y 16 en la de 2")
- Matemáticas (21 ítems en la prueba de \"

curso y 18 en la de 2°)
- Ciencias Sociales (10 items en la prueba de

1er curso y 10 en la de 2")
- Ciencias Experimentales (10 items en la

prueba de 1er curso y 10 en la de 2o)
- Lengua Inglesa (38 items en la prueba de

r curso y 27 en la de 2o)
- Lengua Francesa (11 items en la prueba de

1er curso y 11 en la de 2)

c) Rendimiento medido con calificaciones
escolares
Se han utilizado las calificaciones escolares de
los alumnos de las muestras estudiadas corres-
pondientes a dos cursos: último curso de EGB
y T de EE.MM. o Io en el caso de los repe-
tidores.
Las calificaciones del último curso de EGB se
recogieron pidiendo directamente a los sujetos
de las muestras que dijeran, cuando comenza-
ban Io de EE.MM., qué notas obtuvieron en
el último año escolar en el que cursaron Edu-
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cación General Básica6. Las variables utili-
zadas en este caso ha» sido:
- Lengua
- Matemáticas
- Ciencias Naturales
- Ciencias Sociales
- Idioma Extranjero
- Nota Global
Las calificaciones escolares de segundo curso
de EE.MM., o de primero en el caso de los re-
petidores, se recogieron directamente de los
expedientes académicos de los alumnos que
obran en poder de los centros escolares. Las
variables referidas a las notas académicas de
ambos cursos han sido las siguientes:

BUP
] " curso:
- Lengua Española y Literatura '
- Lengua Extranjera
- Latín
- Geografía
- Matemáticas
- Física y Química
- Enseñanzas y Actividades Técnico-Profe-

sionales
- Educación Física
- Religión o Etica
2o curso:
- Lengua Española y Literatura
- Lengua Extranjera
- Latín
- Geografía
- Matemáticas
- Física y Química
- Enseñanzas y Actividades Técnico-Profe-

sionales
- Educación Física
- Religión o Etica

FP
1er curso:
- Lengua Española
- Idioma Moderno
- Formación Humanística
- Fon-nación Cívico-Social
- Educación Física y Deportiva
- Matemáticas
- Física y Química
- Ciencias de la Naturaleza
- Técnicas de Expresión Gráfica y Comuni-

cación
- Tecnología
- Prácticas
2o curso: (Son las mismas asignaturas que en
1er curso).

* No debe olvidarse que algunos alumnos de FP han abandonado
la EGB sin haber cursado 8".

Bachillerato Experimental

V curso:
- Lengua Española y Literatura
- Matemáticas
- Idioma Moderno
- Cultura Física
- Religión
- Ciencias Experimentales
- Ciencias Sociales
- Tecnología
- Área Artística

2o curso: (Son las mismas asignaturas que en
1er curso excepto una. En T curso, en lugar de
Religión se imparte Convivencia).
Las calificaciones recogidas se han codificado,
en un primer momento, según las disposicio-
nes oficiales, considerando ía gama que va de
muy deficiente hasta sobresaliente o matricula
de honor. Sin embargo, en muchos casos se
han utilizado nuevas recodificaciones como,
por ejemplo, la que se ha constituido con las
calificaciones "muy deficiente" e "insuficien-
te", formando un solo grupo etiquetado como
"suspensos".

La presentación de resultados académicos se
ha hecho por áreas con el fin de simplificar y
facilitar la comparación de los tres planes con-
siderados: Experimental, BUP y FP. En unos
casos, el área corresponde a una sola asigna-
tura, pero en otros un área abarca a varias
asignaturas (véanse los cuadros 1.1 y 1.2 rela-
tivos a 2° y lei curso, respectivamente).

d) Tasas de repetición y abandono
Las tasas de repetición, en este caso, hacen re-
ferencia al paso del primer curso de EE.MM.
al segundo, puesto que la evaluación objeto de
este estudio abarca solamente al primer ciclo
del segundo nivel educativo, es decir, a sus dos
primeros años.
También se ha pretendido averiguar con este
estudio las tasas de repetición de los alumnos
de las muestras a lo largo de toda su historia
académica. Puesto que en este caso no se re-
fieren al período evaluado con el fin de estu-
diar los efectos de la Reforma frente a los de
la enseñanza vigente, sino al historial escolar
del alumno, se han incluido estas tasas en el
apartado llamado "trayectoria académica del
alumno" del Capítulo II que se presentará a
continuación.

El abandono reseñado es el habitual: aban-
dono del sistema educativo; por tanto, e! tras-
vase de un tipo de enseñanza a otro (de Ba-
chillerato a FP o viceversa, de la enseñanza
experimental a la vigente) no es considerado
como abandono.
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CUADRO 1.1. Cunrs|xindeiicia entre áreas y nsiguutura.s (2" curso de EE.MM.).

ÁREAS

Lengua y Literatura

Idioma

Matemáticas

Educación Física

Científica

Artística

Social

' • ' " PLANES' " l ' v I W " •••• " ••

EXPERIMENTAL

Lengua Española y Literatura

Idioma Moderno

Matemáticas

Cultura Física

- Ciencias Experimentales
- Tecnología

Artística

Ciencias Sociales

BUP

Lengua bspañola y Literatura

Lengua Extranjera

Matemáticas

Educación Física

Física y Química

Geografía

FP

Lengua Española

Idioma Moderno

Materna litas

Educación Física-Deportiva

- Física y Química
- Tecnología

Técnicas (le Expresión Gráfica y
Comunicación

- Formación Humanística
- Formación Ci vico-Social

G) Variables aptitudinales

a) Aptitud Verbal. Dominio del lenguaje medido
a través de una prueba de vocabulario (identi-
ficación de significados de palabras) y otra de
palabras diferentes (diferenciación de signifi-
cados en un conjunlo de palabras propuestas).
Está medido con el test Verbal de la batería
denominada "Test de Aptitudes Escolares",
(TEA-3).

b) Razonamiento Abstracto. Capacidad para
resolver problemas lógicos. Implica dos capa-
cidades diferentes: una inductiva, que es la
aptitud para inferir de los casos particulares la
norma general y otra deductiva, que es la ca-
pacidad de extraer de las premisas la conclu-

sión lógica. Test de Razonamiento de la bate-
ría TEA-3.

c) Aptitud Numérica. Capacidad de manejar
números con rapidez y precisión, de realizar
operaciones matemáticas. Test de Cálculo de
la batería TEA-3.

d) Razonamiento Mecánico. Aptitud para cap-
tar, utilizar y comprender los principios fisico-
matemáticos en situaciones de la vida cotidia-
na. Test de Razonamiento Mecánico (MR| de
la batería de Test de Aptitudes Diferenciales
(DAT).

e) Aptitud Espacial. Capacidad para reconocer
e interpretar figuras tridimensionales que cam-
bian de posición en c¡ espacio, pero mantienen

CUADRO 1.2. Correspondencia entre áreas y asignaturas (1''' curso de EE.MM.).

ASEAS

l.xngua y Literatura

Idioma

Matemáticas

Educación Física

Científica

Artística

Social

IRANÍS •™^' f '*""'""'^ t" i '

EXPERIMENTAL

Lengua Española y Literatura

Idioma Moderno

Matemáticas

Cultura Física

- Ciencias Experimentales
- Tecnología

Artística

- Convivencia
- Ciencias Sociales

BUP

Lengua Española y Literatura

Lengua Extranjera

Matemáticas

Educación Física

Ciencias Naturales

- Dibujo
- Música

Historia

FP

Lengua Española

Idioma Moderno

M a lema ticas

Educación Física-Deportiva

- Física y Química
- Tecnología

Técnicas de Expresión Geográfica y
Comunicación

- Formación Humanística
- Formación Civico-Social
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una estructura interna. Test de Rotación de
Figuras Macizas de M. Yela.

H) Expectativas académico-profesionales

- Estudios querría terminar el alumno
Ninguno
FPI
FP2 o equivalente
BUP o equivalente
cou
Carrera universitaria de 3 años
Carrera universitaria de 5 ó 6 años
Doctorado
Otros

- Edad hasta la que le gustaría al alumno seguir
estudiando

- Profesión futura {igual que estatus profesional
del padre).

1) Actitudes civico-sociales

Estas actitudes han sido evaluadas con parte de
los items que componen un "Cuestionario de Opi-
niones" de la IEA (ALVARO, M. y otros, 1981,
pp. 283 y ss.).

Las actitudes medidas, a través de escalas tipo
Likerl, han sido las siguientes:

- Anliautoritarismo. Desacuerdo con las ideas
belicistas y con el acatamiento ciego de la
autoridad- Medida con 10 items.

- Tolerancia y apoyo de las libertades civiles.
Grado de aceptación de lodo tipo de ideología
y apoyo incondicional de las libertades y dere-
chos de todos los individuos, sea cual fuere su
condición social. 9 Ítems.

- Sentido de la eficacia política. Confianza en la
participación social y el voto de los miembros
de la sociedad. 6 items.

- Apoyo de los derechos de la mujer. Grado de
discriminación social por razones de sexo.
4 items.

- Valoración del espíritu crítico. Grado de
acuerdo-desacuerdo en que debe haber liber-
tad para poder criticar, protestar en públi-
co, etc. 5 items.

- Tolerancia general. Respeto y consideración
hacia las opiniones y prácticas de los demás.
19 items.

J) Reacciones emocionales ante el estudio

Han sido medidas por un conjunto de items en
los que el sujeto debía indicar si las sentencias for-
muladas coincidían, la mayoría de las veces, con su
forma de reaccionar o trabajar en las tareas escola-

res, si no coincidía la mayoría de las veces o si no
sabía o podia decidirse.

Los sentimientos evaluados, medidos todos y
cada uno de ellos por nueve items, han sido los si-
guientes:

- Ansiedad. Sentimiento de aburrimiento, mie-
do, inquietud y culpabilidad frente al estudio.

- Obsesión. Sentimientos de persistencia, reite-
ración y preocupación excesiva.

- Depresión. Sentimientos de pesimismo, deses-
peración o incapacidad.

- Desorganización. Inhabilidad para organizar-
se con efectividad frente al trabajo.

- Baja Motivación. Despreocupación ante el
estudio y falta de interés.

- Reacciones Fisiológicas. Reacciones somáticas
como dolor de cabeza, náuseas, aburrimiento
e insomnio.

- Satisfacción en el trabajo. Interés por las ta-
reas, indicando el deseo de continuar con el
estudio o trabajo iniciados; placer producido
por la actividad escolar por sí misma.

- Divergencia-Convergencia. Tendencia a no
salirse de lo indicado y señalado. Supone suje-
tarse literalmente al trabajo o tarea.

5.2. Clasificación según la Función
desempeñada en el modelo

A) Variable independiente

- Tipo de enseñanza o grupo

B) Variables solamente moduladoras o de control

a) Personales
- Sexo
- Edad

b) Sociofamiliares
- Existencia del padre
- Existencia de la madre
- Estado civil del padre
- Estado civil de la madre
- Número de hermanos y hermanas
- Número de hermanos y hermanas mayores
- Situación laboral del padre
- Situación Jaboral de la madre
- Estudios del padre
- Estudios de la madre
- Profesión del padre
- Estabilidad-independencia laboral del padre

c) Contextúales
- Clase de centro
- Tipo o dependencia de centro



36 MARIANO ALVARO PAGE Y OTROS

- Habitat
- Autonomía

d) Relativas a la trayectoria académica del
alumno
- Colegio antes de EGB
- Repetición curso alguna vez
- Estudios curso pasado
- Aprobadas todas las asignaturas de 8" de

EGB
- Trabajar además de estudiar

C) Variables sólo dependientes

a) Rendimiento medido con pruebas objetivas, re-
férente a ¡as medidas postest.

b) Rendimiento medido con calificaciones esco-
lares.

c) Tasas de repetición y abandono.

D) Variables de doble función (moduladoras y
dependientes)

Entre todas las variables incluidas en el modelo,
existen varias que en unos casos pueden actuar
como moduladoras, porque teóricamente condicio-
nan los resultados obtenidos al considerar como
variables criterio otras variables, o porque, habien-
do sido medidas en el pretest, se han utilizado como
variables predictivas de los resultados postes!, y en
otros como dependientes, ya que su desarrollo está
incluido, de manera explícita o implícita, en los
objetivos de la Reforma.

Las variables que se han utilizado en unos casos
como moduladoras y en otros como dependientes,
al evaluar la Generación III que accede a las Ense-
ñanzas Medias después de ponerse en marcha el
Plan Experimental, han sido:

a) Rendimiento académico. El rendimiento medi-
do con pruebas basadas en el curriculum de la
EGB y el rendimiento medido con pruebas
inspiradas en los objetivos generales de la Re-
forma, cuando se refieren a la medida pretest,
se han utilizado como variables dependientes
en los análisis de ese momento de la medida y
como variables explicativas de efectos contro-
lados en los análisis relativos a la medida
postest.

b) Aptitudes. El desarrollo de las habilidades bá-
sicas es uno de los objetivos generales de la
Reforma y, a su vez, de acuerdo con la bi-
bliografía existente (CARABAÑA, J., 1979,
p. 68), las aptitudes constituyen uno de los
mejores predictores del rendimiento, por
ejemplo.

c) Expectativas académico-profesionales. Las ex-
pectativas pueden condicionar el rendimiento,

las reacciones emocionales ante el estudio, etc.,
y, por otra parte, cabe esperar, a nivel hipoté-
tico, diferencias significativas en expectativas
entre los alumnos experimentales y los de
control.

d) Actitudes cívico-sociales. Este grupo de varia-
bles no ejerce una incidencia significativa en
las diferentes variables dependientes de nues-
tro modelo, como se puso de manifiesto a lo
largo del primer informe realizado sobre la
Evaluación Externa de la Reforma Experi-
mental de las Enseñanzas Medias (ALVA-
RO, M. y otros, op. cit., pp. 55 y ss.). Sin em-
bargo, para saber el efecto exclusivo del tipo
de enseñanza -experimental o vigente- en es-
las actitudes era necesario controlar los resul-
tados de la línea base, por lo que estos resulta-
dos pretest se consideraron como variables
prediclores de efectos controlados en la medi-
da postest.

e) Reacciones emocionales ante el estudio. Parece
obvio que variables como la satisfacción con
el trabajo escolar, la organización del mismo,
la motivación, condicionan los resultados ob-
tenidos al evaluar el rendimiento, por ejemplo,
pero a su vez son objetivos a conseguir por
cualquier tipo de educación.

0 Variables didácticas. El intentar averiguar si
los alumnos experimentales están más, igual o
menos contentos con sus profesores y si perci-
ben que éstos utilizan una metodología dife-
rencial respecto a sus compañeros de control
es de sumo interés para una evaluación como
la presente, pero los efectos de estas variables
-satisfacción con el profesor, percepción de la
metodología utilizada en clase- también de-
ben ser controlados porque pueden estar aso-
ciados no sólo al tipo de enseñanza sino tam-
bién a otras variables como el tipo de centro,
el habitat, la Comunidad Autónoma, etc.

6. Pruebas utilizadas

En este epígrafe se hará una presentación del
contenido de las pruebas, así como de su coeficiente
de ftubilidad en las aplicaciones de esta Genera-
ción III objeto de estudio7. Pero, antes de ello, es
necesario hacer algunas consideraciones previas.

' Para un conocimiento más detallado de las características de las
pruebas se recomienda al lector la utilización de los informes técnicos
respectivos que están en poder del CIDE o. en su defecto, del primer
informe elaborado por ALVARO, M. y otros sobre la Evaluación Ex-
terna de la Reforma Experimental de ¡as Enseñanzas Medias.
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6.1. Consideraciones previas

Estas consideraciones hacen referencia a tres as-
pectos básicos de cualquier prueba o instrumento
de medida en el ámbito educativo.

A) Sobre el contenido

Medir las aptitudes escolares, las actitudes cívi-
co-sociales o el rendimiento de áreas instrumentales
de la EGB como la comprensión lectora, la orto-
grafía, el cálculo numérico o la habilidad de aplicar
los conocimientos matemáticos a situaciones pro-
blemáticas reales no parece en principio excesiva-
mente difícil, entre otras razones, porque existe una
oferta de este tipo de pruebas más o menos impor-
tante en el mercado.

Un problema más arduo surgió cuando se plan-
teó construir unas pruebas que. al mismo tiempo
que pretendieran evaluar la consecución de los ob-
jetivos generales y fundamentales de la Reforma,
permitieran comparar entre si alumnos de planes
de estudio distintos, como son los de la Reforma,

BUP y FP, teniendo en cuenta que los tres planes
señalados tienen, en efecto, diferencias tales como
las siguientes:

a) No tienen, en primer lugar, las mismas mate-
rias. Aunque se pueden agrupar las denomi-
naciones, siempre hay diferencias de contenidos
entre, por ejemplo, jas Ciencias Experimenta-
les de la Reforma, las Ciencias Naturales de
BUP y la Física y Química de las distintas ra-
mas de Formación Profesional.

b) En segundo lugar, hay diferencias de énfasis
en la metodología y la didáctica en general.

c) En tercer lugar, no tienen las mismas horas de
dase, como puede apreciarse en el cuadro 1.3,
n¡ las distribuyen de la misma manera. Por
ejemplo, el Idioma Moderno en el primer cur-
so tiene una hora semanal en FP, tres en la
Reforma y cinco en BUP; en términos globa-
les, en primero de BUP se dedican 33 horas
semanales a las materias medidas por nuestras
pruebas, en la Reforma 28 y en FP, dejando
aparte las prácticas, 20 horas, e, incluyendo
las prácticas, 29.

CUADRO 1.3. Horas lectivas semanales por asignatura en BUP, Fl' y Reforma.

Arcas de
Conocimiento

Ciencias
Experimentales

Matemáticas

Lengua

Ciencias Sociales

Artística

Ed. Física

idioma
Extranjero

BLP

1" curso

5
C. Naturales

5
Matemáticas

5
Lengua española
y Literatura

4
Historia

2
Rica

2
Música

3
Dibujo

2

Ed. Física

5
Lengua Extran.

2" curso

5
1-isica y Química

4
Matemáticas

5
Lengua española
y Literatura

3
Geografía

2
Ed. Fisica

5
Lengua Extran.

H '

1" curso

3
C. Naturales y
Física y Química
3 + 9 prácticas
Tecnología

2
Matemáticas

2
Lengua española

3
F. Humanística

2

F. Civico-Social

3
Téc. de expresión
Gráf. y coinunic,

1
Ed. Fisica
y Deportiva

1
Idioma Moderno

2" curso

2Ó3
Fisica y Química
3 + 9 prácticas
Tecnología

2Ó3
Matemáticas

2
Lengua

3
F. Humanística

2
F. Cívico-Social

2Ó3
Téc. de expresión
Gráf y comunic.

1
Ed. Física
y Deportiva

2

Idioma Moderno

REFORMA

I" curso

3Ó4
Ciencias
Experiméntalos

3 6 4
Tecnología

3
Matemáticas

3
Lengua española
y Literatura

2Ó3
Ciencias Sociales

2
Convivencia

3
Música y Plástica
Área Artística

2
Cultura Fisica

3
Idioma Moderno

2o curso

2 6 3
Ciencias
Experimentales

3
Tecnología

3
Matemáticas

3
Lengua española
y Liieratura

3
Ciencias Sociales

3
Música y Plástica
Área Artística

2
Cultura Física

2Ó3
Idioma Moderno
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La primera diferencia obliga a medir únicamente
aquello que es común a los tres planes. Desde lue-
go, todos tienen como objetivo el desarrollo de
unas ciertas capacidades o habilidades generales.
Los tres tienen también en común unos conoci-
mientos básicos e indiscutibles. Por ello se constru-
yeron items referidos al mismo tiempo a estos obje-
livos generales y a los contenidos básicos, que no
naufragaran entre la excesiva generalidad y la par-
ticularidad sesgada.

Para contestar las pruebas no son necesarios
conocimientos puntuales de "letra pequeña". Al
examinar las pruebas especificas de la Reforma del
primer curso, que pueden ser representativas de lo
que ocurre con las de ambos cursos (1" y 2") se
encuentra que, por ejemplo, la prueba de Mate-
máticas se basa en el manejo de relaciones entre
segmentos, áreas de cuadriláteros y nociones ele-
mentales de álgebra y cálculo. La de Lengua es un
comentario de texto que incluye nociones como
romance, rima asonante, soneto, verso sucho, na-
rración y descripción, pero nada como figuras retó-
ricas o matices sobre el dativo ético. Las pruebas de
Francés y de Ingles no incluyen palabras raras ni
construcciones complicadas.

Además, es necesario manejar estos conocimien-
tos básicos y aplicarlos a problemas y situaciones.
En Matemáticas, a obtener y medir segmentos
áureos, inventar un problema en cuya resolución
intervenga una determinada curva o medir superfi-
cies de terreno. En Inglés, a completar conversacio-
nes, rellenar formularios o entender una carta. En
Lengua, a comprender un romance o reescribirlo en
castellano actual. En Ciencias Experimentales, a
comprender las especificaciones de un electrodo-
méstico, detectar las razones por las que ciertas
definiciones son defectuosas, dibujar un esquema
de un satélite de comunicaciones, etc.

En suma, las pruebas pretenden medir objetivos
generales a través de las diversas materias. No mi-
den la cantidad de conocimientos en sentido enci-
clopédico, sino más bien el grado de su asimilación,
la capacidad de manejarlos en situaciones reales.

En cuanto a la segunda diferencia -metodología
y didáctica-, como los objetivos generales se defi-

. nieron en los mismos términos de la Reforma, siem-
pre podrá decirse que hay un cierto sesgo a favor
de ésta. Sin embargo, resulta muy difícil defender
que las pruebas perjudican a los alumnos de control
a la vista de los resultados.

La otra disimilitud importante entre los planes,
la diferencia de horario dedicado a cada materia,
afecta menos a ia construcción de las pruebas que
a la interpretación de los resultados.

R) Sobre la fiabüidad

La fórmula utilizada para hallar el coeficiente de
fiabüidad de las diferentes pruebas ha sido el coefi-
ciente "a" de Cronbach. Otros índices, como el de
Gutlman y el de Spearman Brown, tienen la limita-
ción de que sólo consideran dos mitades posibles de
un test (ej.: items pares e impares), lo cual resulta
bastante grave en pruebas de escasa longitud, como
éstas que se comentan. Es muy difícil que los ítems
de ambas mitades sean equiparables en contenido,
Índice de dificultad e índice de discriminación. Exis-
ten muchas combinaciones posibles a la hora de
dividir un test. El coeficiente alfa es más apropiado
que los de Guttman y Spearman Brown para casos
como el que nos ocupa, puesto que considera im-
plícitamente la media de todos los posibles coefi-
cientes de Habilidad de dos mitades.

Si un test es puntuado contando simplemente el
número de preguntas respondidas correctamente,
entonces ¡a fórmula del coeficiente alfa deriva en la
fórmula Kuder-Rlchardson 20.

N-\

N - número de preguntas

V¡ ~ varianza de las puntuaciones en cada pre-
gunta

V, - varianza total

KR2Q-- * )
V,

P¡ = proporción de estudiantes que responden a
una pregunta.

Cuando el test se puntúa contando simplemente
el número de preguntas respondidas correctamente
y la proporción de respuestas correctas no varia
grandemente de un ítem a otro, puede resultar más
adecuado utilizar la fórmula Kuder-Richardson 21
(LIVINGSTON, S.A., 1986, pp. 13yss.).

Estas dos últimas fórmulas señaladas tampoco
parecen adecuadas teniendo en cuenta que todos
los ítems de las pruebas no siempre son de elección
múltiple, de la que inexorablemente se deriva una
puntuación de 1 ó 0. Teniendo en cuenta, pues, que
las respuestas a los Ítems de los tests utilizados en
este trabajo pueden ser parcialmente correctas y, en
consecuencia, las puntuaciones de los items no son
siempre dicotómicas,parece más apropiado, tam-
bién, utilizar el coeficiente alfa que los de Kudcr-
Richardson.
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C) Sobre la validez

La validez ha de ser un criterio esencial, posible-
mente el más importante, a la hora de diseñar y
construir un test. La validez del mismo indica si
cumple adecuadamente los fines para los que se ha
ideado. Los tests específicos de este estudio han
sido construidos para saber el grado de adquisición
de ciertos objetivos, por una parte (validez de con-
tenido) y, por otra, para saber si discriminan entre
unos alumnos y otros (validez de constructo).

Cronbach (1970) insiste en estos dos tipos de va-
lidez fundamentales -de contenido y de vonst rucio-,
a tener en cuenta cuando se trata de construir un
test. Junto a estos dos tipos de validez, en la teoría
clásica de los tests se ha utilizado primordialmentc
la validez referida al criterio. Hablemos de estos
tres tipos de validez en las pruebas utilizadas en
este trabajo.

Sobre las pruebas que se han construido para ser
utilizadas por primera vez en esta investigación, no
existen datos de validez referida a un criterio puesto
que no había tal criterio. En el mercado no existen
instrumentos para medir los objetivos generales de
la Reforma a través de asignaturas concretas como
las Matemáticas, los Idiomas, la Lengua, etc. La
validez concurrente, por tanto, no ha podido obte-
nerse de manera sistemática. Sin embargo, el Servi-
cio de Evaluación del CIDE está actualmente lle-
vando a cabo un estudio con el fin de establecer
sendos perfiles de los centros con mejor y peor ren-
dimiento de sus alumnos. Para ello se han estable-
cido dos grupos de pruebas:

a) De Lengua (Comprensión Lectora, Lengua
Castellana. Idioma y Ciencias Sociales).

b) De Ciencias (Matemáticas-Cálculo, Matemá-
ticas-Aplicaciones. Materna ticas-Reforma y
Ciencias Experimentales).

Se han escogido ios 25 centros cuyos alumnos han
obtenido los mejores resultados y los 25 con peores
en cada una de las pruebas. Pues bien, en ambas
áreas -Lengua y Ciencias- había más de 15 centros
que estaban entre los 25 mejores o entre los 25 peo-
res en 3 ó 4 de las cuatro pruebas consideradas por
área. Parece, por tanto, que hay razonables indicios
de que estas pruebas posean una validez de criterio
suficiente.

Rebecca ZWICK (1987, pp. 529 y ss.) habla de
dos lipos de evidencia a la hora de avalar la validez
de constructo:

a) Basada en las diferencias entre grupos.
b) Basada en las correlaciones con las actitudes

hacia la asignatura evaluada y con las aptitu-
des escolares.

Utilizando ambos criterios y de acuerdo con los
resultados encontrados por el equipo del CIDE en-
cargado de la Evaluación Externa de la Reforma de
las EE.MM., al estudiar la incidencia de las llama-
das variables moduladoras en el Rendimiento
(ALVARO. M. y otros, op. cit., pp. 55 y ss.), puede
afirmarse que las pruebas utilizadas en este trabajo
tienen una validez de constructo suficientemente
aceptable.

a) Sin ánimo de exhaustividad podrían señalarse,
entre otras, las siguientes diferencias entre gru-
pos que vienen a confirmar la teoría existente,
las hipótesis de partida y, por consiguiente,
garantizan la validez de constructo:
• Los alumnos de BUP muestran un rendi-

miento claramente superior al de los alum-
nos de FP.

• Las diferencias entre sexos encontradas
apuntan a un mayor rendimiento de las chi-
cas en el área de Letras.

• Existen diferencias entre el grupo experi-
mental y los de control, pero éstas son más
acusadas en los centros de FP.

• En FP, los alumnos que consiguen el Gra-
duado Escolar obtienen mejores resultados
que aquellos que abandonaron la EGB ha-
biendo alcanzado solamente el Certificado
de Escolaridad.

• Cuando existen diferencias en rendimiento,
según el nivel sociocultural familiar, los
alumnos cuyos padres tienen un nivel alto
obtienen mejores resultados.

• Las expectativas académicas y la satisfac-
ción en el trabajo también tienen un poder
relevante en algunos casos. Cuando esto
ocurre, siempre consiguen mayor rendi-
miento los sujetos con unas expectativas
altas y con mayor nivel de satisfacción.

b) Si el criterio utilizado para avalar la validez de
conslructo es la correlación entre las reaccio-
nes emocionales ante el estudio y el rendimien-
to, o entre las aptitudes y el rendimiento, po-
dría entresacarse lo siguiente:
• La aptitud con el mayor poder prediclivo

en la asignatura de Ciencias Experimentales
es el Razonamiento Mecánico.

• La aptitud con mayor poder predictivo del
rendimiento en Matemáticas es el Factor
Numérico.

• La Aptitud Verbal es el mejor predictor de
las asignaturas del área de Letras.

• La aptitud con mayor poder predictivo so-
bre el rendimiento académico es la Aptitud
Verbal.

• Cuando la motivación tiene una incidencia
significativa relevante, sucede que los alum-
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nos con más Baja Motivación son lo que
obtienen los peores resultados en las prue-
bas de rendimiento que se han aplicado en
este estudio.

6.2. Cuestionarios

6.2.1. Cuestionario CIDE

Este cuestionario ha sido elaborado por el equi-
po que firma este informe en una primera parte y
por la International Asociation for Evaluation of
Educational Achicvement (IEA) en una segunda,
aunque esta parle ya fue adaptada al caso de Espa-
ña por un equipo del desaparecido 1NCIE (ALVA-
RO, M. y otros, 1981, pp. 283 y ss.)-

A través de este cuestionario se han recogido o
medido los siguientes tipos de variables:

- Personales
- Sociofainiliares
- Contextúales
- Didácticas
- Relativas a la trayectoria académica del

alumno
- Calificaciones escolares del curso anterior
- Expectativas académico-profesionales
- Actitudes cívico-sociales

Los coeficientes de fiabilidad de las variables
compuestas de este cuestionario, las actitudes cívi-
co-sociales, en los dos cursos de EE.MM. estudia-
dos han sido:

Pretest Postest

Autoritarismo 0,70 0,54
Tolerancia y apoyo de las li-

bertades civiles 0,66 0,61
Valoración del espíritu crítico . 0,67 0,70
Sentido de la eficacia política .. 0,55 0,54
Tolerancia general 0,78 0,69
Apoyo de los derechos de la

mujer 0,71 0,74

6.2.2. Cuestionario de estudio

De A. James, adaptado y comercializado en Es-
paña por el Instituto Calasancio de Ciencias de la
Educación (ICCE).

Con él se miden todas las variables actitudinales,
que se han dado en llamar "Reacciones Emociona-
les ante el estudio", con excepción de la satisfacción
con los estudios actuales.

Las ocho reacciones emocionales estudiadas se
miden con un conjunto de 72 items; cada reacción
está medida por 9 de ellos.

Cada elemento del cuestionario es una frase, que
implica una descripción de una reacción o scnii-
mienlo, ante la que el alumno debe responder si !o
que le sucede a él concuerda, no concuerda con lo
descrito o no puede decidirse.

Los coeficientes de fiabilidad de las ocho reaccio-
nes estudiadas en 1985 (primer curso de EE.MM.)
y 1987 (segundo curso) han sido las siguientes:

Pretest Postest

Ansiedad 0,53 0,55
Obsesión 0,41 0,42
Depresión 0,53 0,54
Desorganización 0,61 0,64
Divergencia-Convergencia 0,49 0,47
Satisfación trabajo escolar 0,55 0,56
Baja motivación 0,61 0,66
Reacciones fisiológicas 0,61 0,63

6.3. Pruebas de aptitudes

Todas ellas están suficientemente contrastadas y
son comercializadas por TEA, S.A.

6.3.1. TEAS

Con esta prueba se ha pretendido evaluar estas
tres aptitudes: Verbal, Numérica y de Razonamien-
to Abstracto.

A su vez, el Factor Verbal se desglosa en dos
pruebas: Palabras diferentes y Vocabulario.

• En Palabras Diferentes, se trata de buscar, en-
tre cinco palabras, la que es "diferente" a las
demás. 20 ítems.

• En Vocabulario, se pretende que el alumno
busque, entre cuatro palabras, la que significa
lo mismo que una que sirve de estimulo refe-
rencial. 30 items.

• En la prueba que pretende medir el Razona-
miento Abstracto, se presenta al alumno una
serie de letras y éste ha de averiguar qué letra
iría a continuación, si la sene se prolongara
siguiendo el orden lógico implícito en la mis-
ma. 30 items.

• Por último, al intentar medir la Aptitud Nu-
mérica, se presentan una serie de ejercicios de
cálculo que el alumno ha de resolver eligiendo
una respuesta entre cinco posibles. 30 items.

Los coeficientes de fiabilidad de los diferentes
subtesls, en las dos aplicaciones realizadas con esta
Generación III objeto de estudio, han sido:
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Pretest Postest

Palabras diferentes 0,59 0,61
Vocabulario 0,62 0,67
Factor Verbal (Palabras Dife-

rentes + Vocabulario) 0,73 0,76
Razonamiento Abstrato 0,87 0,88
Factor Numérico 0,74 0,77

6.3.2. DAT-MR

Es uno de los subtcst de la conocida batería
DAT (Test de Aptitudes Diferenciales). Con él se
mide el Razonamiento Mecánico.

Consta de 68 elementos. En cada uno de ellos se
presenta una situación físico-mecánica, ilustrada
gráficamente, junto con indicaciones verbales que
sirven para plantear el problema. El alumno ha de
elegir, a la hora de responder, entre tres alterna-
tivas.

El coeficiente de /labilidad alcanzado en la apli-
cación de 1985 (pretest) realizada a estudiantes que
estaban comenzando primero de EE.MM. ha sido
de 0,78 y el obtenido en la aplicación de 1987 (pos-
test) ha sido de 0,80.

6.3.3. Rotación de Figuras Macizas

Mide la Aptitud Espacial, en este caso la capaci-
dad para visualizar y representarse objetos tridi-
mensionales y para identificar bloques colocados de
distintas formas. Se presenta al sujeto la figura de
un bloque y se le pide que diga cuál, de entre otros
cinco colocados en distintas posiciones, es igua! al
primero. La prueba consta de 21 Ítems.

Los coeficientes de /labilidad de la prueba en las
dos aplicaciones realizadas han sido de 0,80 en el
pretest y 0,84 en el postest.

6.4. Pruebas de rendimiento basadas
en el curriculum de la IÍGB

Tres de ellas (Ortografía, Matemáticas-Cálculo y
Matemáticas-Aplicaciones) fueron construidas por
un equipo del MEC, dirigido por José Lujan en
1981. E! autor de la prueba de Compresión Lectora
es Ángel J. Lázaro. Este instrumento está actual-
mente comercializado por TEA, S.A.

De las tres pruebas mencionadas en primer lu-
gar, se han utilizado dos formas paralelas para el
presente trabajo de evaluación, de tal manera que
una de ellas se ha aplicado en el pretest y la otra en
el postest. Los resultados obtenidos con cada una
de las dos pruebas paralelas de Ortografía, Mate-
máticas-Cálculo y Matemáticas-Aplicaciones han

puesto de manifiesto que efectivamente eran equi-
valentes en cuanto al contenido y características
psicométricas.

Se han utilizado pruebas paralelas en los casos
señalados porque se pensaba, en principio, que
aplicando las mismas pruebas dos veces, en un pla-
zo de tiempo inferior a dos años, el aprendizaje
adquirido al cumplimentarlas podría contaminar
los resultados. Al evaluar la Comprensión Lectora,
no se han empleado pruebas paralelas porque se
consideró que el aprendizaje de aplicación en la
cumplimenlación de la prueba de Ángel J. Lázaro
no sería muy relevante.

6.4.1. Ortografía

Las dos pruebas paralelas utilizadas intentan
medir el nivel de ortografía de los alumnos. En su
estructura interna se distinguen dos factores cla-
ramente diferenciados: uno hace referencia a la
ortografía básica de la palabra y otro a las reglas
de acentuación. Cada prueba consta de 44 elemen-
tos, constituidos por una palabra, a veces compues-
ta, o una frase de tres palabras como máximo; no
siendo, por tanto, un texto lo que se dicta a los
alumnos.

Ei coeficiente de /labilidad de la prueba aplicada
en el pretest ha sido de 0,93 y el de la prueba apli-
cada en el postest de 0,91.

6.4.2. Comprensión Lectora

Esta prueba consta de 18 textos de estructura
diversa en donde se tiene en cuenta la intención del
autor (describir, expresión afectiva, exponer,...), la
forma de expresión (narración, diálogo, comunica-
ción), el ritmo de expresión (verso o prosa) y la
forma de percepción (global, ideas secundarias, sen-
tido indirecto, ...).

Consta de 28 preguntas a las que el sujeto debe
responder una vez leído el (exto correspondiente, en
una opción de respuesta múltiple, normalmente con
un alto nivel de combinatoria que reduce conside-
rablemente el acierto por azar.

Según el autor de la prueba, Ángel J. Lázaro,
ésta pretende evaluar los siguientes aspectos:

- Descripción: Facilidad para captar la repre-
sentación o definición de una cosa dando una
idea general de la misma y/o de sus parles,
cualidades o circunstancias.

- Lógico: Facilidad para captar la conclusión de
un raciocinio.

- Patético: Facilidad para captar la afectividad
vehemente de un mensaje.
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- Oblicuo: Facilidad para captar el sentimiento
expresado indirectamente.

- Narración: Facilidad para captar la referencia
de un hecho.

- Diálogo: Facilidad para captar el sentido de
una plática entre dos o más personas.

- Enunciación: Facilidad para captar un senti-
miento profundo expresado sintéticamente.

- Verso: Facilidad para captar una expresión
realizada con arreglo a una normativa métrica
y rítmica.

- Prosa: Facilidad para captar una expresión
formulada en función de una comunicación
hablada y no rítmica.

- Percepción ideas globales: Facilidad para
comprender las ideas matrices del texto.

- Percepción ideas secundarias: Facilidad para
captar las ideas complementarias.

- Percepción detalles: Facilidad para interpretar
determinados detalles aislados dentro del
texto.

Los coeficientes de fiabilidad obtenidos en las
dos aplicaciones realizadas a la generación cuya
evaluación se presenta en este informe son:

- Pretest: 0,73
- Postest: 0,69

6.4.3. Matemáticas-Cálculo

Estas pruebas, compuestas de 30 ítems, preten-
den medir un rendimiento que podría catalogarse
como básico e instrumental: el cálculo matemático,
pero no referido solamente a operaciones con nú-
meros naturales, sino a otros aspectos o áreas que
también pueden considerarse elementales y cuyo
manejo, por consiguiente, debe ser perseguido por
cualquier tipo o método de enseñanza. Los campos
concretos a los que hacen referencia estas prue-
bas son:

- Operaciones con conjuntos
- Operaciones con números naturales
- Sistema métrico decimal
- Operaciones con fracciones
- Operaciones con decimales
- m.c.d. y m.c.m.
- Operaciones con medidas de ángulo
- Operaciones con enteros
- Potencias
- Raíces
- Ecuaciones de primer y segundo grado
- Proporciones
- Polinomios
- Igualdades

Los coeficientes de fiabilidad para ambas pruebas
han sido;

- Pretest: 0,86
- Postesv. 0,87

6.4.4. Matemáticas-Aplicaciones

Estas pruebas intentan medir,con un total de 15
items, la capacidad de los sujetos para aplicar los
conocimientos o habilidades de cálculo a situacio-
nes problemáticas, relativas a estos campos:

- Conjuntos
- Sistema métrico decimal
- Circunferencia y círculo
- Fracciones
- m.c.d. y m.c.m.
- Medidas de tiempo
- Superficie de polígonos
- Números enteros
- Ecuaciones
- Proporcionalidad
- Teorema de Pitágoras
- Volumen de cuerpos geométricos
- Estadística

Los coeficientes de fiabilidad de ambas pruebas
han sido:

- Pretest: 0,65
- Postest: 0,71

6.5. Pruebas de rendimiento inspiradas en los
objetivos generales de la Reforma de las
Enseñanzas Medias

En este grupo de pruebas no existen dos formas
paralelas (A y B), cada una de las cuales se aplica
un año, como sucede con las inspiradas en los cu-
rricula de EGB. De las pruebas ideadas para eva-
luar los objetivos generales de la Reforma, existen
dos grupos claramente diferenciados: uno, que se
ha utilizado para medir la situación de partida, la
línea base, al comenzar la experiencia, y otro para
evaluar el estado de la cuestión al terminar la mis-
ma, es decir, al finalizar 2" curso de EE.MM.

Como ya se ha señalado más arriba, estas prue-
bas, tanto las aplicadas en primero como las de
segundo, miden, entre otros, aspectos de este tipo:
técnicas de estudio, trabajo en equipo, organización
del trabajo, manejo de información, etc., tomando
como eje los contenidos propios de cada materia.
Se mide asi la consecución de los objetivos genera-
les de la Reforma, que no hacen referencia, al me-
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nos de forma exclusiva, a áreas limitadas y concre-
tas del conocimiento de cada asignatura.

Dado que las pruebas aplicadas en primero y las
aplicadas en segundo son diferentes, se hará una
presentación separada de las mismas por curso.

6.5.1. Lengua Castellana

a) Primer curso

En torno a un poema anónimo del siglo XVI gi-
ran la mayoría de los 16 items de que consta la
prueba. Este texto se utiliza para realizar activida-
des relacionadas con el análisis semántico, la métri-
ca y recursos poéticos, la crítica, la opinión y la
comprensión lectora.

Su índice de fiabilidades: 0,73.

b) Segundo curso

La prueba comienza con un texto narrativo se-
guido de 16 preguntas, la mayoría de ¡as cuales
hacen referencia directa o indirecta mente a aquél.
Por ejemplo, tratan de analizar su estructura, su
significado, el sentido de ciertas expresiones, así
como abarcar objetivos menos específicos de la ma-
teria en cuestión, pero que utilizan recursos lingüís-
ticos o literarios (organización del trabajo escolar-
en la asignatura de Lengua, valoración justificada
del teatro,...).

El coeficiente de fiabilidad es: 0,78.

6.5.2. Lengua Inglesa

a) Primer curso

Con esta prueba de 38 items, se pretende evaluar
el conocimiento gramatical (pronombres persona-
les, adjetivos posesivos, artículos, verbos, ...) y de
vocabulario a partir de viñetas, gráficos, cartas y
dibujos, lo que pone de manifiesto, una vez más,
que no sólo se evalúan conocimientos sino también
otros aspectos como la capacidad de captar mensa-
jes a través de diversos instrumentos o medios de
transmisión.

El coeficiente de fiabilidad es: 0,87.

a) Segundo curso

Esta prueba, en cuanto a su contenido, es bas-
tante similar a la utilizada en primero. Evalúa una
ampliación de los conocimientos de las estructuras

gramaticales, vocabulario, tiempos verbales, etc.
Consta de 27 elementos.

Su coeficiente de fiabilidad es: 0,80.

6.5.3. Lengua Francesa

a) Primer curso

Al contrario de lo que ocurre con la prueba de
Inglés, las 11 preguntas de que consta esta prueba
están formuladas en castellano. Con ellas se persi-
gue evaluar contenidos gramaticales, fonéticos y de
léxico a partir de la presentación de textos que re-
flejan situaciones cotidianas.

El coeficiente de fiabilidad es: 0,72.

b) Segundo curso

Sus 11 preguntas, elaboradas también en caste-
llano, pretenden evaluar el grado de asimilación de
estructuras gramaticales a la hora de emplearlas en
descripciones, diálogos, ...; el conocimiento de vo-
cabulario, de la utilización práctica de ciertas reglas
o principios fonéticos, etc.

El coeficiente de fiabilidad es: 0,64.

6.5.4. Ciencias Sociales

a) Primer curso

Esta prueba va acompañada de un cuadernillo
de documentos con los que el alumno debe trabajar
y a los que debe acudir para contestar las 6 pregun-
tas que se le formulan. Algunas de estas preguntas
se desglosan, estando constituida la prueba en su
conjunto por 10 items. Los contenidos que se pre-
tenden evaluar podrían encuadrarse en los siguien-
tes bloques temáticos: entorno geográfico (relieve,
clima, etc.), demografía, habitat y actividades eco-
nómicas.

Su coeficiente de fiabilidad es: 0,68.

h) Segundo curso

Va acompañada también de un cuadernillo do-
cumental que sirve de base para la ejecución de las
10 preguntas que se formulan. Todas ellas hacen
referencia a un texto de contenido histórico y están
contextualizadas en la época de la Ilustración, aun-
que las tareas exigidas son diversas: utilizar fuentes
de información, entresacar algunos datos o ideas,
justificar algún suceso relatado en el texto, etc.

Tiene un coeficiente de fiabilidad de 0,77.
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6.5.5. Ciencias Experimentales

a) Primer curso

Las 10 preguntas, que son tanto de respuesta
abierta como cerrada, tienen como objeto de medi-
da las siguientes arcas: electricidad, materia y ener-
gía, meteorología, movimiento y método científico.

Su coeficiente de jlabilidad es: 0,86.

b) Segundo curso

Esta prueba, apoyándose en la exposición de va-
rios textos, recoge los contenidos propios de esta
materia relativos a reacciones químicas, cinética,
materia y energía, conceptos y proceso del método
científico, etc., en un total de 10 preguntas.

Su coeficiente de fiabUidad es: 0,53.

6.5.6. Matemáticas-Reforma

a) Primer curso

Esta prueba consta de 21 items agrupados en
14 preguntas, de las cuales 11 son de elección múl-
tiple. Los contenidos hacen referencia a áreas como
geometría, álgebra, cálculo, trigonometría, propor-
cionalidad y comentario de textos matemáticos.
Casi la mitad de las preguntas de la prueba se ar-
ticulan en tomo a un texto que aparece al principio
de la misma.

Tiene un coeficiente de fiabüidad de 0,50.

b) Segundo curso

Consta de 18 items agrupados en 14 preguntas,
de los que 8 son de elección múltiple. Con ellas se
intenta medir contenidos fundamentalmente trigo-
nométricos, geométricos, estadísticos simples, alge-
braicos y de cálculo aplicado a la resolución de
problemas.

Como en el caso de la prueba de primero, se par-
te de un texto, que en esta ocasión versa sobre la
figura de Tales y a partir del cual se formulan
6 preguntas. El resto son independientes.

El coeficiente de fiabüidad es: 0,64.

7. Trabajo de Campo

En cualquier trabajo empírico el momento de la
medida -las condiciones en que se desarrolla- es
fundamental para avalar los resultados encontra-
dos. En este caso, además de asegurar que las con-
diciones fueran lo mejor posible, se debía pretender

que fueran iguales o muy semejantes en todos los
centros, ya que como objetivo principal de este es-
tudio está la comparación de grupos. La homoge-
neidad en la aplicación era imprescindible para
cumplir tales cometidos.

Los trabajos de campo de 1985 y 1987 fueron
realizados por la Empresa IMOP Encuestas, S.A.
El equipo del CIDE responsable de esta evaluación
ha fijado las condiciones de aplicación de los dos
trabajos de campo y ha ejercido un control perma-
nente y sistemático sobre el cumplimiento de los
mismos.

7.1. Contacto con los Centros

La primera toma de contacto con los centros que
fueron seleccionados en la muestra se realizó a ira-
vés de una corla dirigida a los directores, en la que
se les informaba que el CIDE era e! organismo en-
cargado por el MEC de diseñar, realizar y dirigir la
Evaluación Externa de la Reforma de las Enseñan-
zas Medias, implantada en diversos centros con
carácter experimental. Asimismo, se les hacía saber
que su propio centro había sido seleccionado para
participar en dicho estudio, explicándoles el proce-
dimiento y aspectos fundamentales del mismo.

En esta carta ya se especificaban las condiciones
y pasos previos de la aplicación, las fechas aproxi-
madas en que tendría lugar, los cursos de alumnos
que realizarían las pruebas, la duración de la apli-
cación, la forma de coordinación de la misma y las
condiciones que debía reunir el centro (alumnos y
profesores asistirían a clase como cualquier otro día
y las aulas de aplicación presentarían condiciones
óptimas y no se debería notificar a los alumnos, a
ser posible, la llegada de los aplicadores). Igual-
mente, el CIDE se comprometía a enviar al centro
los resultados obtenidos por sus alumnos.

Posteriormente, la empresa encargada de la rea-
lización del trabajo de campo establecía contado
telefónico con el director de cada uno de los centros
para verificar la recepción de la carta enviada y
conseguir que aceptasen colaborar en la evalua-
ción. Del mismo modo, se confirmaba información
relativa al tipo de centro (público o privado y, den-
tro de esta última categoría, si era religioso o no y
si se trataba o no de un centro concertado), tipo de
enseñanza impartida (BUP o FP solamente o tam-
bién Experimental) y se recababan datos como el
número de grupos, disponibilidad de las aulas, etc.

La fase siguiente consistía en la visita persona!
del contactador al director del centro el día concer-
tado en la llamada telefónica previa, con objeto de
realizar las siguientes gestiones:

- Presentar, en primer lugar, la correspondiente
credencial confirmando la colaboración de la
empresa contratada en el trabajo.
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- Recoger los listados nominales de cada grupo
y, sobre ellos, seleccionar la muestra de alum-
nos a los que se aplicarían las pruebas. De los
alumnos de 2" curso participantes en la mues-
tra, el CIDE proporcionó relación nominal y
numérica. Si algún alumno de eslos no apare-
cía registrado en la lisia, recurría a la corres-
pondiente lista de primero para comprobar si
era repetidor y, en su caso, lo anotaba en el
listado CIDE junto a los datos necesarios para
su posterior localización.

- Visitar las aulas dispuestas por el centro para
la aplicación, a fin de comprobar si reunían
las condiciones ambientales y de trabajo nece-
sarias y comunicar a la Dirección que no de-
bería estar presente ningún profesor durante
la aplicación.

- Concretar el día y hora de aplicación, reite-
rando el hecho de que los alumnos no selec-
cionados deberían permanecer en el centro,
con objeto de evitar el agravio comparativo
para aquéllos que tuviesen que realizar las
pruebas.

- Cumplimentar una hoja de observaciones en
cada centro, que se entregaría a los aplicado-
res juntamente con los listados de alumnos.

El paso siguiente era la propia aplicación de
pruebas, función realizada por el aplicador. Este
debía presentarse al Director o Jefe de Estudios del
centro un cuarto de hora antes del comienzo de las
clases, aproximadamente. Todos los aspectos rela-
tivos a su tarea y funciones se especificarán más
adelante.

El CIDE, con ánimo de asegurarse el riguroso
cumplimiento de las normas indicadas a los apü-
cadores para mantener unas condiciones idénticas
de aplicación en todos los centros de la muestra,
enviaba varias personas del equipo a centros parti-
cipantes escogidos aleatoriamente o que habían
presentado algún tipo de problema, al objeto de
supervisar y controlar el buen funcionamiento del
proceso, anotando cualquier dificultad que se hu-
biese presentado "sobre la marcha" con el fin de
tomar decisiones posteriormente.

Del mismo modo que en casos anteriores, este
supervisor o conlrolador debía presentarse al Di-
rector del centro o al Jefe de Estudios y comentar
con él las dificultades surgidas, si habían recibido
anteriormente una llamada telefónica de la casa
consultora y la visita de un contactador. En rela-
ción a este último, se verificaba si había realizado
adecuadamente sus funciones y, en especial, si ha-
bía solicitado las listas de alumnos para la selección
de la muestra. A continuación, se ponía en contac-
to con los uplicadores del centro, cuidando no in-

terrumpir la aplicación, para observar si dichos
aplicadores cumplían satisfactoriamente las instruc-
ciones recibidas anteriormente,por lo que a trata-
miento de alumnos y pruebas se refiere. Se comen-
taban las dudas que les pudiesen haber surgido y se
trataba de resolver posibles dificultades. Asimismo,
agradecía personalmente al centro la colaboración
prestada. Esta visita podía realizarse en cualquiera
de los tres días señalados para la aplicación.

De forma oficial, el CIDE manifestó su gratitud
por la desinteresada colaboración prestada por los
centros enviándoles una circular de agradecimiento
anunciando, además, que los resultados obtenidos
por los alumnos serían remitidos al centro corres-
pondiente. Igualmente, y en su caso, se recordaba
al centro cuándo tendría lugar la siguiente apli-
cación.

El último contacto con los centros era. pues, el
envío de resultados de los alumnos participantes en
el estudio, donde constaban tanto las medias y des-
viaciones típicas de las variables dependientes ob-
tenidas en el centro, como las correspondientes a
las distintas Comunidades Autónomas y al total
nacional. Este envío de resultados se hacía directa-
mente desde el CIDE sólo a los centros del territo-
rio MEC. En el caso de las CC.AA. con transferen-
cias plenas en materia educativa, los resultados de
los centros eran enviados desde el CIDE a las res-
pectivas Consejerías de Educación para que éstas
se encargaran de distribuirlos.

7.2. Formación de aplicadores

El equipo de aplicadores ha estado compuesto
necesariamente por psicólogos y pedagogos, que
recibían un cursillo de formación, de unas horas de
duración, previo a cada una de las aplicaciones, en
el que personal del CIDE les informaba brevemente
sobre la Evaluación Externa de la Reforma: la
muestra, el diseño, etc.

Contando con la colaboración de la empresa
contratada,se exponían todas fas pruebas que se
pasarían a los alumnos junto con sus instrucciones
específicas y todo lo referente a la organización del
trabajo de campo, información recogida en el cua-
dernillo de instrucciones elaborado a tal fin.. Se
puso especial énfasis en que los aplicadores tuvie-
ran bastante claro su cometido para garantizar
condiciones de aplicación homogéneas en todos los
casos y se solucionaban todas las dudas que pudie-
ran surgir al respecto. Hay que señalar que tanto
en Cataluña como en Galicia se escogieron aplica-
dores bilingües para evitar cualquier problema que
pudiera originarse por desconocimiento de las len-
guas propias de estas Comunidades Autónomas.
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7.3. Realización de la aplicación

Como ya se ha señalado anteriormente, resulta-
ba conveniente que el aplicador se presentase al
Director del centro un cuarto de hora aníes del co-
mienzo de las clases. A partir de entonces tenía que
localizar el aula para la aplicación y organizaría,
preparar lodo el material y buscar a los alumnos de
acuerdo con las listas preparadas por el contac-
tador.

En la aplicación pretesl, el aplicador asignaba un
número, llamado de indentifícación, a cada alum-
no, que debía mantener durante los tres días de
aplicación, de forma que al cumplimentar cada
prueba siempre debía poner el mismo número en
las dos casillas referentes al dato de identificación
del alumno.

Durante la recogida de datos del postest, el nú-
mero de identificación de los alumnos era asignado
en base a los listados proporcionados por el CIDE
a los aplicadores y necesariamente tenia que ser el
mismo que el de la aplicación pretesl, puesto que
éste es un estudio longitudinal, y sólo así se podrían
fusionar los datos de las dos aplicaciones.

Una vez asignado a cada alumno el número de
identificación, el aplicador dedicaba durante el pri-
mer día unos cinco minutos a conseguir una correc-
ta motivación, pues era importante lograr un clima
adecuado, una correcta disciplina y una actitud
positiva en el grupo. Tenía la consigna de respetar
tanto el tiempo de aplicación en todas las pruebas
{a excepción de los cuestionarios CIDE y de Estu-
dio, donde no se exigía un tiempo estricto de reali-
zación) sin permitir interrupciones durante la apli-
cación, como el orden de aplicación de las mismas.
Las pruebas debían ser recogidas atendiendo al
orden numérico de identificación de los alumnos,
siendo revisados los datos consignados por éstos en
la cabecera de cada prueba. Los alumnos tenían
que permanecer en el aula hasta que todos hubiesen
finalizado la prueba correspondiente salvo si se tra-
taba de la última del día.

La aplicación propiamente dicha tenía lugar
durante tres días consecutivos en los cuales los
alumnos debían realizar 18 pruebas (Galicia y Ca-
taluña) o 19 (resto de las Comunidades Autónomas
y MEC). Cada prueba poseía instrucciones especí-
ficas que leían conjuntamente aplicador y alumnos.
El orden y tiempo de aplicación de las pruebas se
muestra en el cuadro 1.4.

La recogida de calificaciones escolares del curso
correspondiente a la aplicación postest se realizó
acudiendo directamente a los centros y revisando
las actas escolares.

Para ello, el aplicador, en una visita concertada
previamente, acudía a la Secretaria del centro co-

rrespondiente, donde debía cumplimentar dos ho-
jas: De control y de recogida de calificaciones.

a) Hoja de control

Como puede apreciarse con la detenida revisión
del formato presentado en el modelo 1.1, la finali-
dad fundamental de esta hoja era discernir entre los
alumnos que seguían cursando sus estudios en el
centro en cuestión, los que se habían trasladado del
mismo y los que habían abandonado el sistema
educativo. Si en la columna de curso (14), aparecía
un 0, el aplicador debía consultar el libro de salidas
del colegio para ver si el alumno había cambiado
de centro. Si el alumno aparecía en el libro de sali-
das, el aplicador debía cumplimentar todas las co-
lumnas relativas a traslados. Si el alumno no apare-
cía en el libro de salidas, después de rodear con un
circulo el número "0" de "está en traslados", el
aplicador debía cumplimentar los campos relativos
a los abandonos.

b) Hoja de recogida de calificaciones

La finalidad primordial de este formato es reco-
ger las notas obtenidas por los alumnos en las dife-
rentes asignaturas del curriculum de los tres planes
considerados: Experimental, BUP y FP. Sirva,
como ejemplo, el modelo referido al primero de los
tres (modelo 1.2).

En esta hoja hay dos casillas (6 y 18) que pare-
cen merecer algún comentario. En la 6, referida al
curso, pueden encontrarse impresos un "1°" o un
"21"', a pesar de que la aplicación postest se realiza
después de dos cursos de experiencia. Es debido a
que puede haber alumnos repetidores (Io), que a
pesar de ello son evaluados, puesto que éste es un
estudio longitudinal. La columna 18, "preguntar
tutor", se cumplimentaba cuando un alumno tenía
todas las asignaturas suspensas según las actas, con
el fin de saber si esos alumnos:

- Efectivamente habían suspendido todas las
asignaturas, en cuyo caso no tenía que indi-
carse nada en las hojas.

- Habían dejado de estudiar antes de finalizar el
curso: en este caso, el aplicador debía volver a
la hoja de control y marcar una cruz en la 2a

columna del campo "ABANDONA".

7.4. Documentos de registro y control

Seguidamente se describen de forma sucinta los
documentos utilizados para dejar constancia de las
operaciones efectuadas durante el desarrollo del
trabajo de campb.
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CUADRO 1.4. Orden de pruebas y tiempos.

PRIMER DÍA

SiNÓH

r

2''

PRUEBAS

Motivar a los alumnos

A) TEA.3

- instrucción
- Palabras diferentes

- Inslrucción
- Vocabulario

- Instrucción
- Serie de letras

- Instrucción
- Cálculo

B) CONVIVENCIA

- Instrucción
- Prueba

DESCANSO

C) ROTACIÓN FIGURAS MACIZAS

- Instrucción
- Prueba

D) RAZONAMIENTO MECÁNICO/
DAT-MR

- Instrucción
- Prueba

E) MATEMÁTICAS/APLICACIONES

- Instrucción
- Prueba

F) ORTOGRAFÍA

- Instrucción
- Prueba

G) CUESTIONARIO C1DE

- Instrucción
- Prueba

Tiempo en
minutos

'arcíal

5

5
4

5
6

6
6

6
11

5
40

5
5

5
30

5
20

2
8

10
25

Total

5

49

45

15

10

35

25

10

35

SEGUNDO DÍA

Sesión

1°

PRUKHAS

H) MATEMÁTICAS

- Instrucción
- Prueba

I) SOCIALES

- Instrucción
- Prueba

DESCANSO

Tiempo en
minutos

Parcial

5
55

5
40

Total

MI

45

15

Sesión

2''

PRUEBAS

J) MATEMÁTICAS/CALCULO

- Instrucción
- Prueba

K) COMPRENSIÓN LECTORA

- Instrucción
- Prueba

L) PLÁSTICA

- Instrucción
- Prueba

M) CUESTIONARIO ESTUDIO
- Instrucción

PniL-liLi

Tiempo en
minutos

Parcial

5
30

5
25

5
25

5
20

Total

35

30

30

25

TERCER DÍA

Sesión

r

u

PRUEBAS

O) TECNOLOGÍA

- Instrucción
- Prueba

P) IDIOMA (Inglés/Francés)

- Instrucción
- Prueba

Q) EXPERIMENTALES

- Instrucción
- Prueba

DESCANSO

R) LENGUA

- Instrucción
- Prueba

S) MÚSICA

- Inslrucción
Prueba

T) EDUCACIÓN FÍSICA

- Instrucción
- Prueba

U) LENGUA VERNÁCULA
(Catalán o Gallego)

- Instrucción
- Prueba

Tiempo en
minutos

Parcial

5
35

5
35

5
35

5
40

5
20

5
20

5
25

Total

40

40

40

15

45

25

25

30

NOTA: Cada prueba se identifica a efectos de organización con
una letra.
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APLICA DO R:

NOMBRE DEL CENTRO:

GENERACIÓN: 3 (5)

MODELO 1.1. Hoja de control para la recogida de calificaciones.

PROVINCIA: _

(1-3) GRUPO: (4)

TIPO DE ESTUDIOS: (6)

N"
Alumno

(7-8)

1

2
3

4

5

6
7
8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Clave

Nombre

(W3)

— — — —

Apellidos y nombre Curso

(14)

0

7

i

2

2
2
0
0
2
2

1

2
2
2
2
0
0
2
0
0
0
2
2
2

En netas

2

(15)

—

—

—

—

—

1

(16)

—

—

—

—

—

Está en
traslados

(17)

1 0

1 0
1 0

1 0

1 0

1 0

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

i 0

1 0

1 0

1 (1
! 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

Trasladado

Mes

(18-19)

— —

— —

— —

— —

Año

(20)

S
8

8
8
8

1 
1

 1
O

O
 

O
O

 
O

O
 O

C

8
8

1 1
O

O
 

O
O

 O
C

8

O
S

 
O

O
 

O
O

 
C

O

1 
1

 1
8 _

8

8
8
8
8

Abandona

85-86

(21)

E
—

—

86-87

(22)

a) En cuanto a organización

Con anterioridad se ha señalado que se realizó
un contacto telefónico preliminar con cada uno de
los centros participantes. A este efecto y para con-
signar todos los datos necesarios, se diseñó una
hoja de registro (hoja de contacto telefónico') en la
que constaban:

- Los datos del centro:
• Nombre
• Código
• Dirección y teléfono
• Provincia
• Tipo de centro y enseñanza impartida

- El nombre y cargo de la persona contactada.
- La aceptación del centro a colaborar o no tras

la recepción de la carta del CIDE.
- El número total de grupos y alumnos.

- Fechas: la del contacto telefónico y del día de
visita del conlactador al centro.

- Un apartado para observaciones.

Igualmente, el contactador, a raíz de su visita al
centro, además de los datos de la institución y de la
persona contactada, anotaba (hoja de datos y ob-
servaciones del contactador) los siguientes:

- La fecha de visita.
- Las normas o procedimiento para la selección

de alumnos en cada caso.
- Las observaciones pertinentes.

Ya en una hoja, denominada "e/e control", se
recopilaba la información recogida en los docu-
mentos anteriores, añadiendo las fechas de la apli-
cación.
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M O D E L O 1.2. Hoja de recogida de calificaciones.

2* GENERACIÓN: Buscar alumnos y sus calificaciones, en atlas de junio correspondientes al curso académico 85-86

3" GENERACIÓN: Buscar alumnos y sus calificaciones, en actas de junio correspondientes al curso académico 86-87

N" ci'ntro Identificación del cenlro Generación Grurm Curso Aplicador

(1-3) (4) (5) ib)

2°

Código calificaciones

1
2
3
4
5
6
7

Muy deficiente
Insuficiente
Suficiente
Bien
Notable
Sobresaliente
Matricula de
honor

ASIGNATURAS DE: EXPERIMENTALES

N°
Alumno

(7) (8)

Nombre del alumno

Lengua
Española
Literal.

(9)

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

! 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

Mate-
máticas

(10)

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

Idioma

moderno

(11)

! 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

Cultura
Física
(12)

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

Religión
(optaf.)

(13)

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

Experi-
mentales

(14)

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

Sociales

(15)

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 ÍS 7

Tecno-
logía
(16)

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

Área
Artística

(17)

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

1 2 3 4
5 6 7

Pregun.
tutor
(18)
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En un cuadro de seguimiento por zonas se reco-
gían los equipos de aplicadores y fechas de apli-
cación.

b) En cuanto al tráfico de material

Se dejó constancia de la fecha de recepción de
cada una de las pruebas de imprenta y del número
de ejemplares de las mismas en el denominado
"cuadro de control y seguimiento".

Del mismo modo, se observó un estricto control
de los envíos de material. Este se mandaba al apli-
cador encargado de zona. En el "cuadro de control
de envíos" se explicitaban la fecha y contenido del
envío, asi como la zona, localidad y nombre del
aplicador. En un cuadro adjunto se especificaba el
número de cajas, su peso y el coste del material.

Al igual que el envío, también se registraba o-
controlaba la recepción del material, tras la aplica-
ción, en la hoja dispuesta al efecto (hoja de control
de recepción de material). Se anotaban todos los
puntos de la muestra con los datos de sus respecti-
vos centros: identificación, aplicadores por grupo
en cada centro, fecha de aplicación y de recepción
de material.

Tras la revisión y codificación del material, se
procedía a su envío al Centro de Cálculo. En la
hoja de envíos ai centro de cálculo se anotaba la
prueba de que se trataba, el número de caja en que
iba empaquetada, la fecha de envío al ordenador y
los datos del centro de procedencia en cuanto a
código, curso, grupo y número de alumnos se refie-
re. Asimismo, en una tabla resumen quedaban con-
signados los distintos envíos al Centro de Cálculo
por fecha y tipo de prueba (número de cajas, núme-
ro de grupos y número de ejemplares por prueba).

c) En cnanto a revisión y codificación

Ya se ha comentado que la recepción del mate-
rial, tras la aplicación, quedaba anotada en una
hoja de registro a tal fin. La casa contratada efec-
tuaba en ese momento una primera revisión de di-
cho material.

A continuación se procedía a la codificación del
material. El personal que realizaba esta tarca volvía
a revisar el material que se les remitía {hoja de con-
trol de recepción de material) a la vez que se super-
visaba el trabajo del aplicador en lo referente a la
cumplimentación de las pruebas (hoja de revisión):
si estaban revisados los datos de las cabeceras, co-
rregidas las hojas de respuesta, etc.

Durante este proceso, los codificadores, en las
hojas de observaciones del codificador, que presen-
taban una clasificación por pruebas, consignaban el
número lotal de alumnos por grupo, curso y centro,

dalos a los que se adjuntaban las notas u observa-
ciones recogidas por e¡ aplicador.

Se llevó a cabo un estricto control diario de la
codificación, que quedaba reflejado en una hoja
(hoja de control diario de codificación) donde se
señalaba la prueba codificada, el número lotal de
pruebas estimadas y otros datos de carácter admi-
nistrativo.

Se dispuso igualmente un cuadro general de con-
trol de codificación por centro (con lodos los datos
de identificación del mismo) y prueba (ordenadas
según los días en que fueron aplicadas).

8. Procesamiento informático de los
datos y creación de ficheros

En este epígrafe se intenta explicar lo que sucede
con los datos recogidos en ios trabajos de campo,
una vez que ha tenido lugar la codificación, con
vistas a una ulterior utilización de los mismos en los
tratamientos estadísticos; es decir, se contará cuál
es el proceso seguido para crear una base de dalos
informática que facilite el uso de eslos, para lo que
es necesario trasvasar unos datos que están en miles
y miles de pruebas, ocupando un amplío espacio, a
unos soportes magnéticos que reducen en propor-
ciones casi insospechadas ese espacio que ocupan
los datos. Todo ello, obviamente, ha de hacerse de
forma tal que la información almacenada pueda ser
utilizada de manera ágil y rápida para rentabilizar
óptimamente el uso de la informática.

8.1. Proceso de grabación de los datos

Una vez que la codificación de los datos ha sido
realizada por la casa consultora que ha llevado a
cabo el trabajo de campo, en este caso, IMOP En-
cuestas, S.A., tiene lugar la grabación de los mis-
mos. Esta tarea, que ha sido ejecutada por la em-
presa PROCESO DE DATOS A-2, requiere una
planificación sumamente detallada de las instruccio-
nes a seguir, que es elaborada por el equipo respon-
sable de esta Evaluación Externa. Parte de estas
instrucciones son de carácter general y otras de
carácter más especifico.

A) Instrucciones de carácter general

Los ficheros han de grabarse en código EBCDIC,
en cintas magnéticas de 1600 BPI para los ficheros
individuales de cada prueba y en cimas ele 6250 BPI
para el fichero único que recoge la información de
todos los anteriores.

La grabación ha de hacerse sin marcas de bloque.
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Se especifica, también, en las instrucciones el nú-
mero de cintas a grabar, el contenido de cada una de
ellas y el número de fichero correspondiente. Así:

- CINTA I: Cuestionario CIDE (Fichero 1)
- CINTA 2: Prueba de Lengua (Fichero 2)
- CINTA 3: Prueba de Matemáticas (Fichero 3)

Igualmente se detallan los números de registros y
caracteres por cinta, de tal forma que se le propor-
ciona a la casa grabadora un cuadro compendio de
todas las cintas (véase a título de ejemplo el cua-
dro 1.5).

B) Instrucciones especificas

a) Sobre tipos de respuestas a los Ítems

Una vez señalados los tipos de ítems que pueden
encontrarse, se indica la forma de grabarlos. Así,
por ejemplo, en una prueba de rendimiento pueden
aparecer dos tipos:

CUADRO 1.5. Número de registros y de caracteres por cinta y
fichero (ejemplo).

CINTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FICHERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FOTAL

NUMERO
REGISTROS

18.000
10.000
6.OO0
2.ooa
3.000
4.000
5.000
2.500

12.000
14.000
18.000
17.000
6.000
9.000

12.500
14.500
17.500
9.500
4.000
3.000
2.000

18.00(1
9.000

216.500

NUMERO
CARACTERES

1.247.000
800.000
500.000
248.500
300.000
450.000
485.000
300.000
8 50.000
900.000

1.1 (10.000
985.000
495.000
725.000
910.000
895.000

1.000.000
800.000
460.000
275.000
225.000

1.500.000
750.000

16.200.500

- Preguntas donde el sujeto debe seleccionar
una de varias alternativas, en cuyo caso debe
ser grabado el número que ha sido redondea-
do con un círculo, porque el sujeto pensaba
que era la respuesta correcta.

- Preguntas a las que el sujeto debe responder
escribiendo una cantidad de uno ó varios dígi-
tos, que corresponde a la respuesta del proble-
ma planteado. En este caso debe grabarse la
cantidad escrita.

En las dos posibilidades se indica ¡a posición en
que debe ser grabada la respuesta dentro del fi-
chero.

También se proporciona una instrucción respec-
to a las preguntáis no contestadas, en cuyo caso ha
de dejarse en la posición correspondiente del fiche-
ro uno o varios -dependiendo de las posiciones
asignadas a la respuesta en cuestión- espacios en
blanco.

Cuando hay que elegir una sola alternativa entre
las varias posibles y se seleccionan 2 ó más, tam-
bién debe dejarse un espacio en blanco.

b) Sobre las pruebas

Además de señalar el número de cuestionarios
cuyas respuestas han de ser grabadas, se indica el
número de registros por cuestionarios y alumno, así
como la longitud del registro o número de caracte-
res. Asi, por ejemplo, respecto al Cuestionario
CIDE de la aplicación postest se le proporcionan
los siguientes datos a la casa grabadora:

- Cuestionario CIDE
- N" de registros por alumno: 2
- Longitud de los registros: 85/95.

8.2. Creación de ficheros

En este apartado se van a distinguir dos clases de
ficheros:

- Ficheros matrices, originados en el instante
mismo del proceso de grabación de los datos.

- Ficheros elaborados para el tratamiento esta-
dístico de los datos.

A) Ficheros matrices

Estos ficheros son construidos por la casa graba-
dora, ateniéndose a las instrucciones que el CIDE
le transmite.

En este proceso de grabación se llegan a confec-
cionar dos clases diferentes de ficheros matrices:
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TABLA 1.2. Descripción de ficheros

Cuestionario: CIDE
Núni. registros por alumno: 2

Número ele fichero: 1
Longitud de registro:

PRIMER REGISTRO PARA CADA UNO DE LOS ALUMNOS

Número
de

Variable

1

2

3

4

5

fi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

—

—

63

Contenido

Ficha 1

Generación

Centro

Curso

Grupa

Alumno

Mes

Día

Hora

N° alumnos cenlro

N° niveles cenlro

Población

Provincia

Comunidad Aulón.

Aplicador

—

—

P.12.

Valores

01

3

001-999

1-2

1-2

01-99

01-99

01-99

0001-9999

000 i-9999

01-99

1-6

01-99

01-99

01-99

—

—

1-5

Posición

Inicia] .

1

•}

4

7

8

y

n
13

17

21

25

27

28

30

32

—

—

85

Final

2

3

6

7

8

10

12

14

20

24

26

27

29

31

33

—

—

85

Número

de

Posiciones

2

1

3

1

1

2

2

2

4

4

2

1

2

2

2

• —

—

1

a) Ficheros con los dalos de cada prueba

Las instrucciones emanadas del CIDE para cons-
truir estos ficheros hacen referencia a:

- Número correspondiente a cada uno de los fi-
cheros.

- Número de registros por alumno.
- Longitud de cada uno de los registros, separa-

da por una barra.
- Número secuencial de la variable.
- Contenido de la variable, que corresponde al

nombre o número de pregunta dado al ítem de
la prueba en cuestión.

- Valores entre los que pueden oscilar los datos
de una variable.

- Posiciones en que deben ser grabadas las va-
riables, indicándose en la que se inician y en la

SEGUNDO REGISTRO PARA CADA UNO DE IOS ALUMNOS

Número
de

Variable

64

65

66

-

—

—

137

Contenido

Ficha 2

P. l lb

P.13

—

—

—

Lengua conl. CIDE

Valores

02

1-9

1-2

—

—

—

1-3

, Posición

inicial

1

3

4

—

—

—

95

Final

2

3

4

—

—

• -

95

Número

•le

Pusíciiines

1

1

1

que terminan. Estas posiciones han sido fija-
das previamente al confeccionar las pruebas,
en la llamada fase de precodificación.

- Número de posiciones que ocupa cada va-
riable.

Como habrá apreciado el lector, los tres prime-
ros datos de descripción de ficheros ya se habían
mencionado anteriormente. Así, por ejemplo, el
número y longitud de registros por alumno ya se
habían señalado al hablar de las instrucciones sobre
pruebas. Es una forma de hacer idénticas indica-
ciones por dos vías diferentes. Todos estos datos,
que constituyen la descripción de un fichero, pue-
den resumirse de la forma presentada en la ta-
bla 1.2.

b) Fichero de una sola aplicación con los datos
fusionados de todas las pruebas

La fusión de todos los datos de cada alumno se
realiza a partir de las variables centro, generación,
grupo y alumno, que son los datos de identificación
que aparecen en las portadas de todas las pruebas
aplicadas.

El fórmalo de este fichero ha de ajustarse a esta
estructura:

Primer alumno - Grupo 1 - Centro
Columnas (Posiciones)

Registro 1
(CIDE)

1 2

oh
3

3
Gene-
nción

4 5 6

o lo i
Centro

R

1
Grupo

i

9 10

ül l
Alumno

85

1
P. 12:.i



EVALUACIÓN EXTERNA DE LA REFORMA EXPERIMENTAL 53

Registro 2
(CIDE)

1 2

n h
95

i

Lengua
Conles-
líitión

Columnas (Posiciones) .

Registro 29
(DAT-MR)

Registro 30
(DAT-MR)

1 2

? 9

3

3

4 5 6

0 0 1 1

9 10

0 1

yo
i

Ficha 29 Gciic- Centro Grupo Alumno P.6U

1 2 19 3(1

Ficha 30 Tot;il Posiciones
DAT-MU un blanco

B) Ficheros elaborados

Antes de la creación de los ficheros que se van a
utilizar en el tratamiento estadístico de los datos, el
equipo del CIDE encargado de esta evaluación lle-
va a cabo un proceso de depuración y preparación
de los datos que implica pasar por estas fases:

lil) Traducción de las cintas entregadas por
la casa grabadora en código EBCDIC a
FIELDATA.

2a) Comprobación de que tanto la longitud de
los registros como el número de los mismos
coincido con lo indicado en las instruccio-
nes de grabación.

3a) Confección y aplicación de los programas
SPSS de lectura, corrección de pruebas y
salvado de variables (definición y formato,
transformación, creación de variables, asig-
nación de valores "missing". diquelado de
las variables, etc.), detección de posibles
errores de codificación y/o grabación de los
datos y corrección de los mismos antes de
preparar tos ficheros.

Una vez que los datos están suficientemente de-
purados y, por consiguiente, en disposición de ser
tratados estadísticamente por la garantía de calidad
que ofrecen, se confeccionan dos tipos de ficheros:
ficheros con los datos de una sola aplicación y fi-
cheros con los datos de las varias aplicaciones reali-
zadas a una misma generación.

a j Ficheros con los datos de una sola aplicación

Se generan cinco ficheros (salvados en lenguaje
máquina) donde se guarda toda !a información
recogida en la aplicación en cuestión:

- Fichero 1: Cuestionarios CIDE
- Fichero 2; Pruebas de Comprensión Lectora,

Ortografía, Matemáticas-Cálculo y Matemáti-
cas-Aplicaciones.

- Fichero 3: Cuestionarios de Estudio, DAT-
MR, Rotación de Figuras Macizas y TEA-3.

- Fichero 4: Pruebas de Lengua Castellana,
Francés c Ingles.

- Fichero 5: Pruebas de Educación Física, Cien-
cias Sociales, Ciencias Experimentales, Mate-
máticas, Educación para la Convivencia, Tec-
nología, Plástica y Música.

A partir de estos cinco ficheros, y dado que el
número de variables es muy superior a 500, máxi-
mo con el que puede trabajar el SPSS, puesto que
para efectos informáticos cada ítem es una variable,
se crea un fichero de fusión con las variables más re-
levantes en cada aplicación. Las variables incluidas
en este fichero son todas las de Cuestionario CIDE
más las puntuaciones totales y parciales, por facto-
res, de las pruebas aplicadas.

h) Fichero con los dalos de varias aplicaciones
realizadas a una misma generación

Teniendo en cuenta que esta evaluación es un
estudio longitudinal y que, por consiguiente, se eva-
lúa a un mismo sujeto en distintos momentos de su
vida académica, es preciso tener disponible en un
mismo fichero toda la información correspondiente
a todos y cada uno de los sujetos. Por eílo, median-
te programas en FORTRAN y filtros basados en el
código de centro, grupo y alumno se crea un fichero
fusión para cada generación. Este fichero se origina
en cuanto se han realizado dos aplicaciones a una
generación, pero se va ampliando con los dalos de
las posteriores aplicaciones. Para la Generación III
-objeto de estudio en este informe- se ha confeccio-
nado un fichero de fusión con las dos aplicaciones
realizadas para evaluar el primer ciclo de la Refor-
ma de las EE.MM., pero en fechas próximas este
fichero se ampliará con los datos recogidos para
evaluar el segundo ciclo.

Con los dalos de este gran fichero de fusión, fre-
cuentemente se generan distintos subficheros depen-
diendo del plan de análisis a realizar. Así, por ejem-
plo, según la clase de centro se crea un subfichero
con los centros de BUP y otro con los de FP; según
el Upo de grupo, un fichero para el grupo experi-
mental, otro para el de control interno y un tercero
para el de control externo.

9. Tratamientos estadísticos

Para una exposición sistemática de los trata-
mientos estadísticos utilizados en este informe, se
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harán dos apartados, correspondiente cada uno de
ellos a los dos capítulos en los que se exponen resul-
tados, ya a nivel descriptivo, ya a nivel compa-
rativo.

9.1. Estudio descriptivo de los sujetos que lian
participado en las dos aplicaciones

Se comienza el capítulo del estudio descriptivo
haciendo una caracterización del colectivo de suje-
tos que han participado en las dos aplicaciones,
respecto a las variables que se ha dado en llamar de
control o moduladoras: personales, socio familiares,
contextúales, trayectoria académica del alumno y
respecto a la variable independiente: tipo de ense-
ñanza. En este caso se han utilizado tablas de fre-
cuencias que incluyen frecuencias absolutas y por-
centajes.

En cuanto a las variables que en algún momento
han desempeñado el papel de dependientes, se ha
hecho una distinción según la naturaleza de su me-
dida: de intervalo u ordinales.

a) De intervalo

Entre éstas se encuentran las variables de rendi-
miento medidas a través de pruebas objetivas, las
aptitudes, las actitudes cívico sociales, las reaccio-
nes emocionales ante el estudio y una de las varia-
bles pertenecientes al grupo de las expectativas
académico-profesionales (edad hasta la que le gus-
taría.al alumno prolongar sus estudios). Con estas
variables se ha hecho un estudio de su distribución,
incidiendo de manera especial en la "kurtosis" y en
la simetría. Al mismo tiempo se aportan datos so-
bre dos estadísticos descriptivos: media y desviación
típica.

b) Ordinales

En este apartado se incluyen las calificaciones
escolares, la profesión futura que el alumno quisie-
ra tener, los estudios que le gustaría terminar y las
variables didácticas: contento con el profesor y per-
cepción de su forma de dar clase. En este caso, los
cstadisticos utilizados han sido porcentajes.

Otro apartado del capítulo relativo al estudio
descriptivo de los sujetos que son objeto de evalua-
ción en este informe, incluye una comparación entre
alumnos de centros de BUP y de FP por una parte,
y alumnos experimentales y de control por otra.
Dado que estamos en un capítulo descriptivo, no
se ha utilizado ninguna técnica mullivariante para
estos análisis. Se ha pretendido simplemente descri-
bir cuál es la situación de partida, sin controlar va-

riables, respecto a la comparación de grandes gru-
pos de sujetos, que más tarde son básicos en los
análisis de este informe. Para esta comparación
simple y meramente indicativa se ha hecho un estu-
dio de la significación de las diferencias entre me-
dias, aplicando los programas ANOVAS del SPSS
(versiones 8, 9 y 10).

Por último, en el capítulo de! estudio descriptivo
se ha hecho una comparación entre las muestras ini-
ciales y tas muestras finales. Dado que esta evalua-
ción externa es un estudio longitudinal, tiene lugar
una pérdida considerable de sujetos a lo largo de
todo el proceso. Por ello se ha creído conveniente
estudiar si las muestras resultantes, una vez descon-
tados los sujetos que habiendo participado en la
primera aplicación no lo han hecho en la segunda,
difieren de manera sustancial de las muestras con
las que se inició esta evaluación en el pretcst. Para
este cometido se han utilizado solamente porcenta-
jes y las variables tenidas en cuenta han sido aque-
llas que sirvieron para estratificar la población de
1" de EE.MM. en el momento de elegir la muestra
representativa que constituía el grupo de control
externo. Es decir: tipo de centro, tamaño de la po-
blación o habitat, clase de centro y Autonomía.

9.2. Comparación de la Enseñanza
Experimental con la vigente

El capítulo que compara los resultados obteni-
dos por los alumnos experimentales con los obteni-
dos por los grupos de control constituye el núcleo
de este informe. En él se hace una clara distinción
entre los análisis globales y los análisis diferencia-
dos por grupos.

A) Análisis globales

La comparación de los resultados de los alumnos
experimentales con los de la enseñanza vigente ha
exigido un control riguroso y exhaustivo de las va-
riables que potencialmentc podrían estar asociadas
con la Variable Independiente -tipo de Enseñunza-
y, a su vez, tener cierta incidencia significativa en
las Variables Dependientes. Para poder llegar al
momento final en el que puede afirmarse con cierto
rigor que las diferencias habidas entre los alumnos
experimentales y los de control eran debidos al tipo
de enseñanza cursado, se han cubierto dos fases:

• 1" fase: Detección de las variables de control o
moduladoras que tienen una incidencia significativa
en las Variables Dependientes.

Esto se ha conseguido mediante análisis de regre-
sión múltiple. Para cada Variable Dependiente se
hizo un análisis de regresión introduciendo en él
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todas las llamadas moduladoras en el modelo. El
algoritmo utilizado para la introducción de varia-
bles en la ecuación fue uno mixto, mitad "jerárqui-
co" y mitad "paso a paso". Es decir, se constituye-
ron grupos de variables de control, como ya se ha
indicado, y el orden de entrada de los grupos lo
marcaba el equipo del CIDE responsable de esta
evaluación (algoritmo jerárquico) en base a los re-
sultados de la bibliografía existente y a un criterio
temporal, de forma que primero se introducía aquel
grupo de variables que tiene un desarrollo anterior,
a continuación el grupo de variables que le prosi-
guen temporalmente, etc. Parece claro, por ejem-
plo, que las variables familiares son anteriores a las
personales y a su vez estas anteceden, en gran me-
dida, a las didácticas, etc. Dentro de cada grupo, el
criterio de orden de entrada ha sido meramente es-
tadístico (algoritmo paso a paso).

Una vez que se tenian los primeros análisis de
regresión de cada una de las Variables Dependien-
tes, se hizo un análisis de la distribución de los resi-
duales (varianza no explicada) con el fin de com-
probar si se cumplían los supuestos del modelo del
análisis de regresión. El examen de los residuales
proporciona información relevante sobre: a) la li~
nearidad de las variables, de la que pueden deducir-
se fácilmente las modificaciones más apropiadas
para corregir los desajustes, b) las asunciones del
modelo acerca de los errores (varianza error), que
son las siguientes: los componentes de error son
independientes, tienen una media de cero y tienen
la misma varianza a lo largo de todo el rango de los
valores de la variable criterio "Y" (KIM, J. y KO-
HOUT, F.J., 1975, p. 341). Cuando la distribución
de los residuales no se ajustaba suficientemente a la
normal, se hacía una transformación de las varia-
bles y si, a pesar de ello, no se lograba el ajuste, la
Variable Dependiente en cuestión era tratada con
técnicas no parametricas.

A la hora de decidir qué variables moduladoras
debían ser controladas porque tenían una inciden-
cia significativa en una V. Dependiente, se conjuga-
ron simultáneamente tres enteros: coeficiente J3,
que debía ser siempre superior a OJO, el estadístico
"r" correspondiente a cada variable, que debía ser
significativo al 1%, y el porcentaje cíe varianza ex-
plicada que era incrementado por cada variable.
Como es sabido, la significatívidad de un estadísti-
co depende directamente del número de sujetos uti-
lizados, de forma que con un N muy grande, como
es el caso de este estudio, cualquier estadístico fácil-
mente será significativo.

Todos estos análisis de regresión fueron reali-
zados con la Generación II pero no con esta III:
pues se pensó que hubiera sido bastante reiterativo
hacer los mismos análisis sobre muestras correspon-
dientes a los mismos centros, pero a alumnos de
cohortes diferentes en un curso académico solamen-

te. Así pues, para la evaluación de esta Generación
III se han controlado los efectos de aquellas varia-
bles que, según los análisis de regresión realizados
con la Generación II, tenian una incidencia signifi-
cativa en las Variables Dependientes estudiadas."

• 2" fase: Comparación de los resultados obte-
nidos por los alumnos experimentales y los de
control.

Esto se ha llevado'a cabo con análisis de covet-
vianza. En ellos se introducían la variable indepen-
diente por antonomasia de este estudio -tipo de
enseñanza- y aquellas que tenían una considerable
incidencia en las Dependientes según los resultados
de los análisis de regresión múltiple. De esta forma,
se controlan los efectos de las variables modulado-
ras y, consecuentemente, puede deducirse con ma-
yor rigor los que son debidos exclusivamente a la
Variable Independiente. Para llevar a cabo los aná-
lisis de covarianza se han utilizado los programas
ANCOVA del SPSS (versiones 8, 9 y 10) que per-
miten trabajar con variables continuas y discretas.

El análisis de covarianza permite saber si la in-
fluencia o la asociación de una variable con otra es
significativa, lo cual es importante. Pero puede ser
más importante todavía saber hasta qué punió es
relevante tal influencia; es decir, cuan grande es.
Para este menester se ha utilizado el coeficiente eta
al cuadrado, que proporciona el porcentaje de va-
rianza común entre la Variable Independiente y la
Dependiente, o lo que es lo mismo, el porcentaje de
la varianza de la segunda explicado por la primera.

B) Análisis diferenciado por grupos

Además de hacer una evaluación del funciona-
miento de la Reforma, tanto en los centros de BUP
como en los de FP, al equipo responsable de este
informe le ha parecido interesante estudiar cómo
ha funcionado esa Reforma -en relación a los pla-
nes vigentes- en diferentes subgrupos. Esto ha per-
mitido saber si la Reforma ha producido resultados
diferentes en los chicos que en las chicas, en los
centros públicos que en los privados, en los alum-
nos más inteligentes que en los menos inteligentes,
en los más motivados que en los menos motiva-
dos, etc.

La forma de establecer los grupos ha sido distin-
ta en unas variables que en otras, dependiendo del
tipo de métrica de la variable.

Con las variables discretas se han utilizado tan-
tos subgrupos como estratos o niveles tenía cada
variable.

' El lector interesado en estos resultados puede consultar el Ca-
pítulo II de! •primer informe realizado sobre la Evaluación Externa de
la Reforma Kxperimcnial de las Enseñamos Medias (ALVARO, M. y
otros, op. eit. 1988).



56 MARIANO ALVARO PAGE Y OTROS

Con las variables continuas se han establecido
tres grupos: Uno primero, constituido por aquellos
sujetos que habían obtenido una puntuación, en
la variable en cuestión, que estaba una desviación
típica por encima de la media; otro segundo, consti-
tuido por los sujetos con una puntuación que esta-
ba una desviación típica o más por debajo de la me-
dia y, por último, un tercer grupo con los sujetos
con puntuaciones comprendidas entre una desvia-
ción típica por debajo y una desviación típica por
encima de la media.

En síntesis, las variables utilizadas y los subgru-
pos confeccionados han sido éstos:

- Tipo de centro:
a) Alumnos de centros públicos.
b) Alumnos de centros privados.

- Sexo
a) Alumnos de sexo masculino.
b) Alumnos de sexo femenino.

- Tamaño de la población o habitat
a) Alumnos que cursaban sus estudios en po-

blaciones de menos de 10.000 habitantes.
b) Alumnos que cursaban sus esludios en po-

blaciones entre 10.000 y 50.000 habitantes.
c) Alumnos que cursaban sus estudios en po-

blaciones entre 50.001 y 500.000 habitantes.
d) Alumnos que cursaban sus estudios en po-

blaciones de más de 500.000 habitantes.

- Profesión del padre
a) Alumnos con padres cuya profesión tiene

un estatus alto {grupos 1 y 2 de la variable
estatus profesional del padre).

b) Alumnos con padres cuya profesión tiene
un estatus medio (gupos 3. 4 y 5).

c) Alumnos con padres cuya profesión tiene
un estatus bajo (grupos 6 y 7).

- Repetición de curso
a) Alumnos que han repetido curso alguna

vez.
b) Alumnos que nunca han repetido curso.

- Puntuación global en Aptitudes (Factor Ver-
bal + Factor Numérico •+• Razonamiento Abs-
tracto).
a) Alumnos cuya puntuación estaba una des-

viación típica o más por encima de la me-
dia.

b) Alumnos con puntuaciones entre ±1 desvia-
ción típica.

c) Alumnos cuya puntuación estaba una des-
viación típica o más por debajo de la me-
dia.

- Baja Motivación
a) Alumnos cuya puntuación estaba una des-

viación típica o más por encima de la me-
dia.

b) Alumnos con puntuaciones entre ±1 desvia-
ción típica.

c) Alumnos cuya puntuación estaba una des-
viación típica o más por debajo de la me-
dia.

- Satisfacción en el trabajo
a) Alumnos cuya puntuación estaba una des-

viación típica o más por encima de la me-
dia.

b) Alumnos con puntuaciones entre ±1 desvia-
ción típica.

c) Alumnos cuya puntuación estaba una des-
viación típica o más por debajo de la me-
dia.

- Puntuación global en las pruebas de Rendi-
miento basadas en el curriculum de EGB

Esta variable es una media de las puntuacio-
nes típicas obtenidas por los alumnos en las
pruebas de Comprensión Lectora, Ortografía,
Matemáticas-Cálculo y Matemáticas-Aplica-
ciones. Es decir, antes de hallar la media de las
cuatro pruebas, las puntuaciones directas de
cada alumno eran transformadas en puntua-
ciones típicas.
Los grupos establecidos con esta variable tam-
bién han sido tres:

a) Alumnos cuya puntuación estaba una des-
viación típica o más por encima de la me-
dia.

b) Alumnos con puntuaciones entre ±1 desvia-
ción ti pica.

c) Alumnos cuya puntuación estaba una des-
viación típica o más por debajo de la me-
dia.

Una vez confeccionados estos 25 grupos se estu-
dió el funcionamiento de la Reforma en cada uno
de ellos, utilizando el análisis de covarianzas, el
coeficiente eta, como técnicas estadísticas básicas,
e introduciendo, obviamente, las mismas covaria-
bles que al estudiar los grandes grupos.



CAPITULO II

Estudio Descriptivo de los Sujetos
Participantes en el Estudio

Los alumnos que constituyen las muestras de
este estudio representan, como ya se ha indicado, a
la población escolar que inició la Enseñanza Media
en el curso 1985-86. Esta población incluye a la
Generación III de alumnos que se matriculó en el
plan experimental de dicho nivel educativo.

A los sujelos de las muestras objelo de estudio
se les pasó una serie de cuestionarios y pruebas en
dos ocasiones: ;il comenzar 1" y al finalizar 2" de
EE.MM. Pues bien, los alumnos que van a ser ca-
racterizados en estas páginas son aquellos que han
sido evaluados en los dos momentos. La razón es la
siguiente: por un lado, el tipo de análisis efectuado
sobre los datos y, por otro, la obtención de conclu-
siones inequívocas y consistentes exige que se tra-
baje siempre con los mismos sujetos. La decisión de
trabajar exclusivamente con estos alumnos supone
una reducción de las muestras iniciales. Sin embar-
go, esta reducción no afecta de forma significativa

'a la generalizabilidad de los resultados presentados
ya que. por una parte, los tamaños de las muestras
continúan siendo considerables y, por otra, su com-
posición no se ha alterado sustancialmenle como se
verá más adelante.

Considerando globalmcntc las tres muestras ob-
jeto de estudio en este informe -experimental, con-
trol interno y control externo- parece lógico pensar
que las tres, en conjunto, constituyen una muestra
representativa de los alumnos que siguen los cursos
mencionados en centros de BUP y FP; pues cada
una de ellas es representativa de sus respectivas
poblaciones, y "a priori" no había ningún alumno
del universo que comenzaba primero de Enseñan-
zas Medias que quedara excluido con la división de
esta población en las (res categorías mencionadas.

La existencia de dos subcuituras claramente dife-
renciadas -BUP y FP- en el contexto de las
EE.MM. es un fenómeno casi indiscutible que se
puede ir constatando a lo largo de la lectura de este
informe. Los resultados al respecto lian sido tan

evidentes que, al realizar los análisis de dalos, los
centros de BUP y FP han sido considerados como
muestras diferentes, aunque la variable clase de
centro sirviera de estratificación al elegir la muestra
de control externo, como ya se puso de manifiesto
en el capítulo de Metodología en el epígrafe corres-
pondiente a las Poblaciones y Muestras.

En consecuencia, por las dos razones apuntadas
-mantenimiento de la representa ti vi dad y existencia

"de tacto" de las dos subculturas , los resultados se
presentarán haciendo una clara distinción entre lo
que sucede con los alumnos de centros de BUP y
los de FP, tanto en este capítulo como en los si-
guientes, distinguiendo a la vez el grupo experimen-
tal de los de control.

En el desarrollo de la exposición de este capítulo
se han considerado cuatro aspectos:

En primer lugar, se caracterizarán los alumnos
experimentales, de control interno y externo de los
centros de BUP y de FP en función de distintos ti-
pos de variables de control: contextúales, sociofa-
miliares, personales, etc.

En segundo lugar, se comentarán las característi-
cas más sobresalientes de la distribución de aquellos
aspectos que más tarde van a ser el objeto central
del análisis: rendimiento, aptitudes, actitudes cívi-
co-sociales, etc.

En tercer lugar, se presentará una caracteriza-
ción de los alumnos experimentales frente a los de
control interno y a los de control externo, tanto en
los centros de FP como en los de BUP, al inicio de
las EE.MM., para, a continuación, examinar cuál
es la situación incial de los alumnos experimentales
y no experimentales, en las dos clases de centro, en
aquellos aspectos que posteriormente van a servir
de comparación.

Por último, se hará una consideración sobre el
ajuste entre las muestras iniciales (todos los alum-1

nos que pasaron las pruebas y cuestionarios al co-
mienzo del primer curso de EE.MM) y las muestras
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TABLA 2.1. Composición de las muestras: número de alumnos y porcentaje que representa en el total del grupo evaluado. Dalos obtenidos
al comienzo del 1" curso de EE.MM.

Grupo cxpcrimcniíil

Grupo de control interno

Grupo de control externo

TOTALES

Ceñiros de B I T

Número de alumnos

700

689

2.269

3.658

Porcentaje

19.1

18,8

62,0

Centros de FP

Número de alumnos

781

569

1.795

3.145

Porcentaje

24,8

18,1

57,1

Total (BIÍP + FP)

Número de alumnos

1.4KI

1.258

4.064

6.803

Porcentaje

21,7

18,5

59,7

finales, es decir, las que van a ser descritas (los
alumnos evaluados tanto en lu como en 2°).

1. Caracterización de los sujetos
según variables de control

El tamaño de las tres muestras de alumnos obje-
to de estudio -experimental, control interno y con-
trol externo-, así como su distribución en centros
de BUP y de FP, aparece en la tabla 2.1.

Los datos ponen de manifiesto que los estudiantes
de centros de BUP son más jóvenes que los de cen-
tros de FP. En los primeros, el 82% tiene la edad
correspondiente al curso que inicia (13 ó 14 años),
mientras que, en los de Formación Profesional, este
porcentaje es el 56%; el 44% restante tiene 15 años
o más. En los centros de BUP es la muestra expe-
rimental la que presenta un porcentaje más alto de
alumnos de mayor edad, mientras que, por el con-
trario, en los centros de FP es en los grupos de con-
trol donde la proporción de estudiantes de 15 años
o más es superior.

A ) Variables personales-
Como puede apreciarse en la tabla 2.2, en los

centros de BUP la distribución por sexo es muy si-
milar (el 49% son chicos y el 51% chicas). Sin em-
bargo, en los centros de FP el porcentaje de chicos
es superior (64% frente al 36%).

Al estudiar la composición de las muestras por
sexo, se constata una tendencia distinta en los cen-
tros de BUP y FP. En los primeros, se observa que
dentro de los centros experimentales -grupo expe-
rimental y grupo de control interno- hay más chi-
cas que chicos, en relación a lo que ocurre en los
centros no experimentales (grupo de control exter-
no). Sin embargo, en FP ocurre lo contrario: hay
más chicas en los centros donde se imparle la ense-
ñanza vigente que en los centros donde, además, se
oferta la enseñanza experimental.

Otra característica que diferencia notablemente a
los alumnos de los centros de BUP y FP es su edad.

B) Variables sotiofamiliares

Dentro de este gran grupo de variables, se han
distinguido dos bloques: los aspectos relativos a la
estructura familiar y los aspectos socioeconómicos.

Respecto al primer bloque de variables -estructu-
ra familiar-, se puede señalar que la inmensa mayo-
ría de las familias de los alumnos que han partici-
pado en el estudio tiene una serie de características
comunes: viven los dos progenitores y su estado ci-
vil es el de casado. Más del 60% de las familias
tiene 2 ó 3 hijos; entre el 35 y el 42% de los alum-
nos del estudio son hijos primogénitos y el 30% res-
tante sólo tiene un hermano mayor.

Respecto al bloque relativo a las variables socio-
económicas, se va a hablar, en primer lugar, de la
situación labora! de los padres; a continuación, de
su nivel de estudios y, para finalizar, del estatus
profesional del padre.

Tanto en los centros de BUP como en los de FP,

TABLA 2.2. Composición de las muestras según sexo. Datos obtenidos al comienzo del 1er curso de EE.MM.

CHICOS

CHICAS

CENTROS DE BUP

TOTAL

48.9

51,1

EXP.

47,0

53,0

Cl

41,5

58,5

CE

51.8

48.2

CENTROS DE FP

TOTA!.

6.1.6

36,4

EXP.

65.2

34,8

CI

68.4

31.6

CE

61,5

38,5
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TABLA 2.3. Composición de las muestras scpín el nivel de estudios de la madre (porcentajes). Datos obtenidos al comienzo del 1M curso
de líE.MM.

Analfabeto o sin estudios

Primaria incompleta

Primaria completa

Bachiller

Diplomado o titul. universit.

TOTAL

3,9

35,0

45,6

9,7

5.8

CENTROS DE BUP

EXP.

4,7

36,1

48.3

ó,5

4.4

CI

4.7

35,7

46,6

9,6

3.3

CE

3,1

34,4

44,4

10.7

7.1

TOTAL

6,9

39,5

46,9

4,8

1.8

CENTROS DE FP

EXP.

4,8

34,1

51,0

7,6

2,4

CI

6,4

37,2

51,1

3,6

" 1,7

CE

8,1

42,7

43,8

3,9

1,6

la mayoría de los padres eslá trabajando (más del
92%). De éstos, el 50% aproximadamente tiene un
empleo Fijo y trabaja por cuenta ajena. Es en la
muestra de control interno de FP donde se delecta
el mayor número de alumnos cuyos padres están en
situación de desempleo. Cuando se analiza la situa-
ción laboral de las madres, se constata que en nin-
guna de las tres muestras el porcentaje de madres
que trabajan fuera de casa supera el 17%.

En las tablas 2.3 y 2.4 se presenta la distribución
de los alumnos de las tres muestras de centros de
BUP y FP según el nivel de estudios alcanzado por
los padres.

Merece la pena destacar que se observan tenden-
cias distintas en los centros de BUP y FP cuando se
estudia la composición de las muestras: las madres
de los alumnos de centros de BUP presentan un
nivel de estudios superior al de los estudiantes de
centros de FP. Así mismo, en los de BUP son las
madres de ambos grupos de control las que mues-
tran, en lineas generales, un nivel educativo más
alto mientras que. en los centros de FP. son las ma-
dres de los alumnos experimentales las que han al-
canzado un nivel educativo superior. Respecto al
nivel de estudios del padre, hay que señalar que. en

los centros de FP, se mantiene la tendencia apunta-
da y, en los de BUP, prácticamente desaparece.

El último aspecto que se va a considerar dentro
de las variables socioeconómicas es el estatus profe-
sional del padre. En los gráficos 2.1 y 2.2 se presen-
ta esta información.

Como se observa en los gráficos, el grueso de la
distribución está constituido por los alumnos cuyos
padres tienen un estatus profesional bajo en ambas
clases de centro (BUP y FP). Cuando se analiza
esta variable considerando las tres muestras del es-
tudio, se observan resultados coincidenles a los
obtenidos al hacer este mismo análisis con el nivel
educativo alcanzado por los padres y por las ma-
dres de los alumnos que han participado en la in-
vestigación. Nuevamente, aparece una tendencia
distinta en los centros de BUP y FP:en los grupos
no experimentales de BUP hay una proporción
mayor de alumnos cuyos padres se inscriben en la
categoría más alta definida para el estatus profesio-
nal, en relación a los centros experimentales, mien-
tras que, en los centros de FP, la proporción de
alumnos de estas características es mayor en los
grupos experimentales que en los no experimen-
tales.

TABLA 2.4. Composición de las muestras según el nivel de estudios del padre (porcentajes). Dalos obtenidos al comienzo del 1er curso
de EE.MM.

Analfabeto o sin estudios

Primaria incompleta

Primuría completa

Bachiller

Diplomado o lililí, univcrsil.

CENTROS DE BUP

TOTAL

2,6

30,0

40.1

14,1

13.2

EXP.

2,8

31,7

42.3

11,9

11.4

Ci

3.9

33,0

39,3

13.3

10,6

CE

2,2

28,5

39,5

15,0

14,7

CENTROS DE FP n

TOTAL

5,3

37,5

44.3

8,4

4,5

EXP.

3.8

33,1

46,5

10,0

6,6

O

5,0

35,9

48,8

7.2

3,1

CE

6,1

40,0

4¡,8

8,0

4,0
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GRÁFICO 2.1. Composición de las muestras, según estatus pro-
fesional del padre en centros de BUP.

GRAFTCO 2.2. Composición de las muestras, según estatus pro-
fesional del padre en centros de FP.
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C) Variables contextúales

Dentro de este grupo se han incluido tres aspec-
tos: el habitat en el que está ubicado el centro, su
locaiización geográfica y la dependencia del mismo.

En la tabla 2.5 se muestra el porcentaje de alum-
nos que hay en cada uno de los estratos definidos
por la variable "habitat" y en los gráficos 2.3 y
2.4 los porcentajes relativos a la locaiización geo-
gráfica.

Como puede observarse en dichos gráficos, en
este estudio no ha participado el País Vasco, aun-
que sí colaboró en la evaluación de la población
escolar que comenzó los esludios de EE.MM. en el

curso escolar 1984-85 (Generación II de alumnos
que cursaban el plan experimental).

Cuando se estudia la composición de las mues-
tras según la variable habitat, se observa que en
aquellas poblaciones con un habitat entre 50.000 y
500.000 habitantes hay más alumnos en el grupo de
control externo que en cl grupo experimental y de
control interno en los centros de FP, mientras que,
en este tipo de poblaciones, en los centros de BUP
ocurre lo contrario.

Atendiendo a la dependencia del centro en el que
se cursan los estudios (véanse gráficos 2.5 y 2.6),
hay que señalar un predominio claro de los centros

TABLA 2.5. Cumposición de las muestras según hátnhil (pon-enlajes). Dulcís obtenidos al comicn/o del 1er curso de EE.MM.

Menos de 10.000 habit.

Entre 10.000 y 50.000 habit.

Entre 50.001 y 500.000 hábil.

Más de 500.000 habit.

CENTROS DE BUP

TOTAL

23,3

20,0

36,6

20,0

EXP.

22,6

10,2

45,1

22,2

Cl

26,6

11,5

42,0

19,9

CE

25.5

25.7

32,4

19,4

TOTAL

17,4

26,5

37,7

18.4

CENTROS DE FP

CXR

18,5

32,1

32,3

17,1

O

206

24,6

35,0

19.9

CE

15,9

24,7

41,0

18,4



EVALUACIÓN EXTERNA DE LA REFORMA EXPERIMENTAL 61

100 -

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

GRÁFICO 2.3. Composición de las muestras, según localización geográfica en centros de BUP.

Andalucía Galicia Cataluña Canarias Comunidad
de Valencia

Territorio MEC

EXP. Cl. CE.

GRÁFICO 2.4. Composición de las muestras, según localización geográfica en centros de FP.

Andalucía Galicia Cataluña Canarias Comunidad
de Valencia

Territorio MEC

EXP. Cl. CE.
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GRÁFICO 2.5. Composición de las muestras, según dependencia del centro. Datos relativos a los centros de BUP.
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GRÁFICO 2.6. Onmnosición de las muestras, según dependencia del centro. Dalos relativos a los centras de FP.
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públicos, con un porcentaje mayor en los centros de
BUP (73.2%) que en los de FP (57.1%).

En este sentido, otro dato de interés es el siguien-
te: los centros que se han adscrito al proyecto de
Reforma de las EE.MM. son mayorita ría mente
públicos. En los centros de BUP, ei 91% de los
experimentales son públicos; en los centros de FP
hay más privados en los que se imparte la enseñan-
za experimental que en BUP, pero el porcentaje de
centros experimentales públicos continúa siendo
alto (un 70%).

D) Aspectos relativos a la trayectoria
académica del alumno

La tasa de preescolarhación antes del inicio de la
enseñanza obligatoria es muy elevada en los alum-
nos que han participado en el estudio. Concreta-
mente, el 85% en los centros de BUP y el 77% en
los de FP. En estos últimos se observa que, dentro
de los centros experimentales, los estudiantes que
cursan la Reforma han sido preescolarizados en
mayor medida que los alumnos que siguen el plan
vigente (81% frente al 71%). En los centros de
BUP la tasa de preescolarización es muy similar en
las tres muestras.

En cuanto a la tasa de repetición, cabe señalar
que, en los centros de FP, al inicio de la enseñanza
secundaria, el 45% de los alumnos ha repetido al-
guna vez a lo largo de su trayectoria académica
(véanse gráficos 2.7 y 2.8) y sólo un 9% del total de
los alumnos de estos centros repitieron el primer
curso de EE.MM. Asimismo, se observa que, den-
tro de los centros experimentales, la tasa de repeti-
ción es ligeramente más baja entre los alumnos
experimentales que entre los alumnos que cursan la
enseñanza vigente (alrededor de un 7% menos).

En los centros de BUP, el porcentaje de alumnos
que ha repetido curso alguna vez es considerable-
mente más bajo que en los de FP: un 19% frente a
un 45%. A su vez, el porcentaje de alumnos que
repitió lc de EE.MM. es también inferior: un 5%
frente a un 9%. Cuando se analiza la tasa de repe-
tición en las distintas muestras del estudio, se ob-
serva una tendencia distinta a la encontrada en los
centros de FP: entre los alumnos que cursan sus
estudios en centros de BUP, es el grupo experimen-
tal el que muestra una tasa de repetición ligeramen-
te más alta (alrededor del 5% más).

Otro aspecto que puede ser considerado de Ínte-
res es el siguiente: ¿Existe alguna relación entre el
hecho de haber asistido al colegio antes de comen-

GRAF1CO 2.7. Composición de las muestras, según repetición
de curso. Datos relativos a los centros de BUP.

GRÁFICO 2.8. Composición de las muestras, según repetición
de curso. Datos relativos a los centros de FP.
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TABLA 2.6. Composición de las muestras, según estudios realizados el curso pasado (porcentajes). Datos obtenidos al comienzo del l c

curso de EE.MM.

6o ó 7Ü de EGB

8o de EGB

1° de EE.MM.

Otros o nada

CENTROS DE BUP

TOTAL

—

94,3

5,0

0,7

EXP.

—

93,1

5,9

1,0

Cl

—

93,6

5,3

1.2

CE

0,1

94,7

4,7

0,5

CENTROS DE FP

TOTAL

3,8

84,3

8,9

3,0

EXP.

1.6

88,6

8,2

1.7

CI

4,6

81.4

10,6

3,4

CE

4,5

83,3

8,8

3,4

zar la enseñanza obligatoria y la tasa de repetición?
Pues bien, en este sentido los resultados obteni-

dos en las dos clases de centro (BUP y FP) no son
unívocos. Así, se observa que, entre los alumnos
que no han sido preesco lanzados, la tasa de repeti-
ción en los centros de FP es del 50% mientras que,
en los de BUP, es del 23%. A su vez, se constata
que, entre los alumnos que sí han asistido al colegio
antes de iniciar la enseñanza obligatoria, la tasa de
repetición es, en los centros de FP, del 43% y, en
los de BUP, del 18%.

Otro aspecto en el que las tres muestras estudia-
das difieren es en los esludios cursados cl año pasa-
do, antes de iniciar la enseñanza secundaria. La
tabla 2,6 pone de manifiesto estas diferencias.

Es importante señalar que, en los centros de FP,
los alumnos experimentales -en relación con los de
la enseñanza vigente- son los que han cursado en
mayor proporción 8o de EGB el año anterior. Entre
los alumnos que cursan la enseñanza vigente hay
más alumnos procedentes de 6", 7o, Io de EE.MM,
u otros estudios que entre los alumnos experimen-
tales.

En estos mismos centros (FP), un 73% de los
alumnos ha obtenido el Graduado Escolar y el
27% restante el Certificado de Escolaridad. Ade-
más, se observa que entre los alumnos experimenta-
les hay un porcentaje ligeramente superior de aium-
nos que han aprobado 5" de EGB que entre los
alumnos que cursan la enseñanza vigente.

Por último, se creyó conveniente obtener infor-
mación sobre si los alumnos, además de estudiar,
realizaban algún tipo de trabaja, puesto que se con-
sideró que este hecho podría interferir en sus logros
académicos. Los resultados ponen de manifiesto
que hay más alumnos trabajando entre los de FP
que entre los de BUP:

- En los centros de BUP hay un 40% de alum-
nos que no trabaja y en los de FP un 30%.

- En los centros de FP, el 11% de los alumnos
trabaja fuera de casa y el 59% ayudando en
casa; en la muestra de BUP, sólo cl 4% traba-
ja fuera de casa y el 57% ayuda en la casa.

2. Distribución de las variables
dependientes del estudio

En este apartado se pretende dar a conocer las
características más relevantes observadas en la dis-
tribución de los aspectos que luego van a servir
como base de comparación de las tres muestras de
estudio (experimental, control interno y control
externo).

Al igual que en el apartado anterior, se analiza-
rán los resultados para los centros de BUP y para
los de FP, tanto al inicio de las EE.MM. como a!
final del 2o curso de dicho ciclo educativo. Aunque
el objetivo central del presente trabajo es ía compa-
ración de las tres muestras del estudio íil terminar el
ciclo evaluado, dado que también se vn a examinar
cuál era la situación inicial en dichas muestras, se
ha considerado conveniente estudiar la distribución
de esas variables también al comienzo del 1er curso.

A efectos de una mayor claridad en ia exposi-
ción, se presentarán, en primer lugar, las variables
de intervalo -rendimiento medido por dos conjun-
tos distintos de pruebas objetivas, aptitudes, expec-
tativas académicas, actitudes cívico-sociales y reac-
ciones emocionales ante el estudio- y. en segundo
lugar, se caracterizará la distribución de las varia-
bles ordinales del estudio -calificaciones escolares,
expectativas académico-profesionales y aspectos
didácticos.

2.1. Variables de intervalo

A) Pruebas objetivas de rendimiento basadas
en el amicttlttm de ¡a HGB

De las cuatro pruebas que integran este bloque
-Ortografía, Comprensión Lectora, Matemáticas-
Cálculo y Matemáticas-Aplicaciones- solamente
una de ellas no presenta una distribución normal en
sus puntuaciones: Ortografía. Por un lado, se ob-
serva un apuntamiento bastante mayor que el de la
curva normal y, por otro, hay una gran asimetría
negativa. En este sentido, los datos ponen de maní-
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TABLA 2.7. Puntuaciones medias en pruebas basadas en el curriculum de la EGB.

PRUEBAS ,<•••/"•

Comprensión lectora

Ortografía

Matemáticas-Cálculo

Matemáticas-Aplicaciones

COMIENZO DFX 1" CURSO

CENTROS DE BUP

MEDIA

51,53

82.26

61,65

29,25

DESVIAC.
TÍPICA

13,23

17,73

17,37

15,99

CENTROS DE FP

MEDIA

44.63

72,88

46,47

21,51

DESVÍAC.
TÍPICA

13.48

19,73

17,65

14,13

FINAL DEL 1° CURSO J

CENTROS DE BUP

MEDIA

58,58

86,7S

70,23

38,88

DESVIAC.
TÍPICA

11,87

13,59

17,44

18,59

CENTROS DE FP

MEDIA

51,96

78,25

• 53,64

29,34

DESVIAO
TÍFICA

13,10

16,95

19,25

16,83

fiesto que se trata de una prueba con un Índice muy
bajo de dificultad. Sirva como ilustración el hecho
de que el 95% de los alumnos de centros de BUP y
el 89,5% de los de FP obtienen una puntuación
superior a 50 (escala con rango 0-100), cuando co-
mienzan el ciclo de la enseñanza secundaria. Al fi-
nal del 2" curso, estos porcentajes se elevan.

Sin embargo, en la prueba de Matemáticas-Apli-
caciones la situación cambia considerablemente: Al
comenzar el primer curso de EE.MM. menos de un
10% de los alumnos de centros de BUP y un 4% de
los de FP puntúa por encima cíe 50. Además, el
70%. de los alumnos de centros de BUP y el 85%
de los de FP obtienen una puntuación igual o infe-
rior a 33. Esto parece indicar que esta prueba -a
pesar de estar basada en el curriculum de la EGB-
reviste un considerable grado de dificultad para los
alumnos que comienzan la Enseñanza Media. No
obstante, es importante señalar que al finalizar el
211 curso de la enseñanza secundaria, los porcentajes
anteriores se reducen: del 70% en BUP al 48% y,
en Formación Profesional, del 85% al 70%.

El nivel de dificultad observado en las dos prue-
bas restantes -Comprensión Lectora y Matemáti-
cas-Cálculo- es menor que el de la prueba de Ma-
temáticas-Aplicaciones. De hecho, más del 50% de
los alumnos de centros de BUP puntúa por encima
de 50 en ambas pruebas y, en los centros de FP, el
40% de los alumnos en la prueba de Matemáticas-
Cálculo y el 34% en la de Comprensión Lectora.

Por último, es interesante señalar que se observa
una mayor dispersión de las puntuaciones al co-
mienzo del ciclo educativo que cuando finalizan el
2o curso; además, la variabilidad es siempre mayor
en los centros de FP que, por otro lado, son los que
siempre obtiene medias más bajas. En esta misma
línea, cabe destacar que la prueba en la que se ob-
serva la mayor dispersión es la que ha resultado
más difícil -Matemáticas-Aplicaciones- mientras
que la menor dispersión se encuentra en la prueba
más fácil: Ortografía.

La tabla 2.7 presenta las puntuaciones medias y
desviaciones típicas obtenidas en estas cuatro prue-
bas por los alumnos de los centros de BUP y de los
de FP, tanto al inicio del 1er curso de EE.MM.
como al final de 2°.

B) Pruebas objetivas de rendimiento inspiradas
en los objetivos generales de la Reforma

En este bloque se incluye una serie de pruebas
que evalúan los objetivos generales de la Reforma a
través de las siguientes asignaturas; Inglés, Francés,
Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias Ex-
perimentales y Matemáticas. El número total de
pruebas es 12: dos por asignatura, una para el pri-
mer curso de EE.MM. y otra para el 2o. Al igual
que sucedía con las pruebas de rendimiento basa-
das en el curriculum de la EGB, la escala de las
puntuaciones tiene un rango de 0 a 100.

Todas las pruebas examinadas presentan una
distribución normal, a excepción de la de Inglés, en
los centros de FP. En esta última prueba, la distri-
bución de las puntuaciones tiene un apuntamiento
claramente superior al de la curva normal y, ade-
más, presenta una gran asimetría positiva. Es im-
portante señalar que en la prueba correspondiente
al primer curso el percentil 25 corresponde, en una
escala de 0 a 100, a 5; el percentil 50 a 11 y el per-
centil 75 a 17. En la prueba de 2U curso, los valores
numéricos que corresponden a estos percentiles son
todavía más bajos. Como se puede apreciar, estas
pruebas resultan extremadamente difíciles para los
alumnos de centros de FP.

La afirmación anterior no sólo es válida para la
prueba de Inglés, sino que se puede generalizar a
prácticamente la totalidad de ¡as pruebas ya que
todas las medias observadas son muy bajas, tanto
al comienzo de Io como al final de 2o.

Al igual que sucedía en las pruebas objetivas de
rendimiento basadas en el curriculum de la EGB, la
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TABLA 2.8. Puntuaciones inedias en pruebas inspiradas en los objetivos generales de la Reforma.

f PRUEBAS

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experimentales

Inglés

Francés

COMIENZO DEL 1er CURSO

CENTROS DE BUP

MEDIA

58,17

42,60

38,85

49,12

26,97

45.47

DESVIAC.
TÍPICA

12,12

13,83

10,43

14,77

15,10

16,36

CENTROS DE FP

MEDIA

48,34

34,30

33,01

40,54

12,86

30,37

DESVIAC.
TÍPICA

13,09

13,53

9,63

14,87

9,59

15,78

FINAL DEL 2o CURSO

CENTROS DE BUP

MEDIA

47,92

35,98

28,34

26,01

24,63

30,13

DESVIAC.
TÍPICA

12,11

12,01

11,19

15,21

15,22

10,43

CENTROS DE FP

MEDIA

40.46

28,36

2K47

18,93

9,29

20,34

DESVIAC.
TÍPICA

12,75

10.93

S,89

13,53

9,14

10.10

variabilidad es siempre superior en los centros de
FP, en relación a la observada en los de BUP..

La tabla 2.8 presenta las puntuaciones medias y
las desviaciones típicas obtenidas en estas pruebas
por los alumnos de los centros de BUP y de los de
FP, tanto al inicio del PT curso de EE.MM. como
al final de 2°.

C) Aptitudes

Todas las aptitudes medidas -verbal, numérica,
espacial, razonamiento abstracto y mecánico- pre-
sentan una distribución normal en sus puntua-
ciones.

No obstante, la distribución de frecuencias es
diferente según la aptitud considerada. Asi, al co-
menzar 1" de EE.MM., se observa que mientras en
razonamiento mecánico más de un 70% de los
alumnos obtiene una puntuación igual o superior a
50, en la aptitud espacial más del 70% puntúan por
debajo de 50. La distribución de frecuencias del res-
to de las aptitudes muestra un patrón relativamente

similar al observado en la aptitud espacial. Por
ejemplo, el porcentaje de alumnos que obtiene pun-
tuaciones iguales o superiores a 50 en factor verbal
representa un 11 % en los centros de BUP y sólo un
3.3% en los de FP; en razonamiento abstracto, un
42% en BUP y un 32% en FP y en aptitud numéri-
ca un 24% en BUP y un 14% en FP.

El nivel medio de aptitud mostrado por los
alumnos es mayor al finalizar 2o que al comenzar
Io, pero la variabilidad de las puntuaciones es ma-
yor al inicio de las EE.MM. Asimismo, se man-
tiene la pauta observada en la variabilidad en los
centros de BUP y FP.

La tabla 2.9 presenta las puntuaciones medias y
desviaciones típicas obtenidas en las aptitudes por
los alumnos de los centros de BUP y de los de FP,
tanto al inicio del lei curso de EE.MM. como al
final de 2".

D) Expectativas académico-profesionales

Bajo este rótulo se incluyen tres expectativas, dos
académicas y una profesional: la edad hasta la que

TABLA 2.9. Puntuaciones medias en aptitudes.

j APTITUDES

Factor Verbal

Razonamiento abstracto

Factor numérico

Razo nam i en lo mecán i co

Aplitud espacial

COMIENZO DEL V CURSO

CENTROS DE BUP

MEDIA

37,03

47,50

41,70

57,96

40,08

DESVIAC
TI PICA

11.08

17,41

13,91

11,39

17.06

CENÍ ROS DE FP

MEDÍA

32,37

42,47

36,68

57,14

39,58

DESVIAC.
TÍPICA

9,66

17,88

12,92

11,34

18,31

FINAL DEL 2" CURSO '•']

CENTROS DE BÜP

MEDIA

44,52

59,16

48,52

63,48

49,27

DESVIAC.
TÍPICA

12,10

17,29

14,83

11,24

19,34

CENTROS DE F P ;

MEDIA

37,57

51,43

43.01

62,58

50,23

DESVIAC>
TÍPICA

10,32 •

18,15

14,23

11,59

20,79
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TABLA 2.10. Puntuaciones medias en la edad hasta la que al
alumno le gustaría seguir csludiando.

Comienzo del

1er curso

Final del

2° curso

Ceñiros de BUP

Centros de FP

Centros de BUP

Centros de FP

MEDIA

22,17

19,81

22,58

20,12

DESVIACIÓN
TIPICA

2,74

2,42

2,78

2,64

el alumno manifiesta querer estudiar, el nivel edu-
cativo que desea completar y la profesión que en
el futuro le gustaría ejercer. De ellas, solamente
la primera es una variable continua por lo que, en
esle epígrafe, se tratará exclusivamente de ella; las
otras dos expectativas mencionadas serán comen-
tadas en el apartado B del punto 2.2. (Variables
ordinales).

En los centros de BUP, la expectativa considera-
da presenta una distribución normal en sus puntua-
ciones, tanto al inicio de las EE.MM. como al final
del 2" curso. En los centros de FP, la afirmación
anterior es cierta cuando se mide esta variable des-
pués de dos cursos en la enseñanza secundaria, pero
no al inicio de la misma; en este momento, la distri-
bución de las puntuaciones presenta una gran asi-
metría positiva y el apuntamiento de la curva es
muy superior al de la curva normal.

Al comienzo de 1° se observa que el 51% de los
alumnos de centros de FP quiere dejar de estudiar,
como mucho, a los 19 años. Sin embargo, más del
50% de los alumnos de centros de BUP quiere pro-
longar sus estudios más allá de los 22 años. No
obstante, como puede apreciarse en la tabla 2.10,
las medias observadas son ligeramente más altas
cuando los alumnos terminan el 2" curso de la en-
señanza secundaría que cuando empiezan ésta.

E) Actitudes cívico-sociales

El primer punto que hay que señalar es que se
encuentran unas medias muy altas en los centros de
BUP y en los de FP, tanto al iniciar la enseñanza
secundaria como al final del 2" curso aunque, en
este momento, las medias son todavía más altas que
al comienzo de Io, con una única excepción en la
actitud relativa al grado de confianza mostrado por
los alumnos en la participación social como meca-
nismo para influir en las decisiones políticas. En
esta actitud se observa que la media desciende a lo
largo del período evaluado.

Aunque la pauta observada en la variabilidad de
las puntuaciones es la misma que en las anteriores
pruebas en lo que respecta a su comportamiento en
los centros de BUP y FP, no se observa una disper-
sión diferencial en los dos momentos en que se han
medido estas actitudes.

El último aspecto en el que se observan diferen-
cias respecto a las variables ya comentadas es en el
tipo de distribución de las puntuaciones. Así, las
actitudes que presentan una distribución normal
son: el criticismo, el sentido de la eficacia política, la
tolerancia general y a las libertades civiles, el respeto
a los derechos de ¡a mujer (sólo en los centros de FP
y ai comienzo del primer curso) y el antiautoritaris-
mo (sólo al finalizar 2o). Sin embargo, el antiaulori-
tarismo mostrado por los alumnos al comenzar las
EE.MM. presenta una distribución con un apun-
tamiento considerablemente mayor al de la curva
normal; lo mismo sucede con la actitud relativa al
respeto a los derechos de la mujer al finalizar 2°
curso y al comenzar Io (sólo en los centros de BUP)
pero, en esta actitud, no sólo se observa un gran
apuntamiento en la curva sino que existe también
una gran asimetría negativa en la distribución de
las puntuaciones.

La tabla 2.11 presenta las puntuaciones medias y
desviaciones tipicas obtenidas en estas actitudes por

TABLA 2.11. Puntuaciones mediasen actitudescívico-sociales.

ACTITUDES

Antiautoritarismo

Tolerancia a las libertades civiles

Criticismo

Eficacia política

E "o le rancia general

Derechos de la mujer

COMIENZO DEL 1er CURSO

CENTROS DE BUP

MEDIA

74.60

82,25

75,44

64,63

78,44

85,80

DESVIAC
TÍPICA

8,55

9,38

12,91

12,55

7,37

14,69

CENTROS DE FP

MElíIA

71.47

80,75

73,13

61,82

76,14

81.61

DESVIAC.
TÍPICA

10,12

9,97

13,18

11,92

8,0!

15,31

FFNALDEL20 CURSO ' f¡

CENTROS DE BUP

MEDIA

77,54

83,46

80,28

61,91

80,50

88,34

DESVIAC.
TÍPICA

8,03

9,17

12,93

12,02

7,18

14,37

CENTROS DE FP;-

MEDIA

74,72

82,07

77,89

60,45

78,38

84,25

'OESVlACj
• TÍPICA;!

9,07

9,55

13,15

11,97

7,63

15,70
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los alumnos de los centros de BUP y de los de FP,
tanto al inicio del 1" curso de EE.MM. como al
final de 2o.

F) Reacciones emocionales ante el estudio

Todos los sentimientos considerados presentan
una distribución normal de sus puntuaciones. Úni-
camente, se podría señalar que en la variable que
se ha denominado "reacciones fisiológicas1" hay
una cierta asimetría positiva que indica, claramen-
te, que este tipo de manifestaciones somáticas
aparecen sólo en un pequeño porcentaje de los
alumnos.

Las distribuciones de frecuencias observadas en
los sentimientos relativos a la obsesión y ansiedad
que manifiesta el alumno frente a las tareas escola-
res, junio al relacionado con el nivel de divergencia-
convergencia mostrado son muy similares en las dos-
clases de centros consideradas -BUP y FP-. Sin
embargo, no ocurre lo mismo en el resto de los sen-
timientos.

Por un lado, se observa que hay más alumnos de
centros de BUP que de centros de FP que se sitúan
en los niveles más bajos de las siguientes vanables:
depresión, desorganización, reacciones fisiológicas y
baja motivación.

Por otro lado, son los alumnos de centros de FP
los que puntúan más bajo en el aspecto relativo a la
satisfacción con el trabajo escolar.

Otro aspecto que se puede señalar es que, en la
mayor parte de los sentimientos evaluados, las pun-
tuaciones son más altas al comienzo de lc que al
final de 2o. La excepción la representan las relativas
a la desorganización, depresión y baja motivación

hacia el trabajo escolar, en las que se observa una
media más elevada al final del período evaluado.

Algo similar ocurre cuando se analiza la disper-
sión de las puntuaciones en estas variables. Por un
lado, la tendencia -observada habitualmente- a
una mayor variabilidad al final de 2o es más mani-
fiesta en los centros de FP que en los de BUP; en
éstos últimos, se observa que en la mitad de las va-
riables estudiadas la variabilidad es mayor a! co-
mienzo del ciclo educativo. Por otro lado, la ten-
dencia a una mayor dispersión en los centros de
BUP -en relación a los de FP- se confirma en gran
parte de las variables, pero no en todas.

No obstante, quizás lo más llamativo -por lo que
a la variabilidad se refiere- es la gran dispersión
observada en las puntuaciones, con independencia
del momento en el que se midieron estas variables,
y de la clase de centro en la que se efectuó dicha
medición.

La tabla 2.12 presenta las puntuaciones medias y
desviaciones típicas obtenidas en estas variables por
los alumnos de los centros de BUP y de los de FP,
tanto al inicio del 1er curso de EE.MM. como al
final de 2o.

2.2. Variables ordinales

A) Calificaciones escolares

Se dispone de las calificaciones escolares obteni-
das en 8o de EGB y en 2" curso de EE.MM. Como
ya se señaló en el capítulo de Metodología, las cali-
ficaciones relativas a 8" de EGB las proporcionaron
los mismos alumnos y solamente se les preguntó las
de cinco asignaturas: Lengua, Matemáticas. Cien-

TABLA 2.12. Puntuaciones inedias cu reacciones emocionales ante el estudio.

REACCIONES EMOCIONALES
ANTE EL ESTUDIO

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

Divergencia-convergencia

Salisfación •

Baja motivación

Reacciones fisiológicas

COMIENZO DEL 1er CURSO

CENTROS DE BUP

MEDIA

36.80

50,48

24,50

24,43

55,72

50,23

27,27

23,02

DESVÍAC.
TÍPICA

21.57

20,04

18,72

19,83

20,24

20,68

21,50

20,70

CENTROS DE FP

MEDIA

37,25

48,76

29,56

28,03

54,55

47,78

30,8!

26,07

DESVIAC.
TÍPICA

21.19

20,22

20,08

20,88

21,39

21,34

21.56

21.42

FINAL DEL 2" CURSO

CENTROS DE BUP

MEDIA

35,51

47,90

26,55

26,97

50,13

45,15

33,12

23,89

DESVIAC.
TÍPICA

21,33

19,86

19,63

21,19

20.45

20,52

24,13

21,31

CENTROS DE Fí1

MEDIA

33,79

45,74

29,65

29,16

48.85

42,97

34,42

25.47

DESVIAC.
TÍPICA

20.R!

20,04

20,23

21,91

20,82

20,32

23,92

21.22
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TABLA 2,13. Calificaciones escolares obtenidas en 8 de ECB (porcentajes).

Muy delicien le

Insuficiente

Suficienle

Bien

Notable

Sobresal icn le

Lengua

Centros

de FP

0,5

18,8

37,2

25,8

14,6

3.0

Ceñiros

de Bl P

0,1

3.4

25,0

25,6

30,4

15,5

Matemáticas

Centros

de II1

0,9

20.5

35.8

22,0

16,3

4,5

Ceñiros

de BUP

0,1

4.0

27,3

24,3

30,4

14,0

C. Naturales

Centros

ileFP

0,6

13,5

31.4

28,2

21,0

5.2

Centros

de BUP

0,1

2.2

18,8

25.5

34,8

18,7

O Sociales

Centros

deFP

0,5

13,4

33,3

26,2

20,0

6,6

Centros

de BLP

0,1

2,0

19,4

22,9

33.1

22,5

Idioma Extranjero

Centros

de FP

1,3

15,5

36,0

23,6

18,1

5,5

Centros

de BUP

0,1

2,9

24,8

24,0

29,5

18,8

cías Naturales, Ciencias Sociales e Idioma Extran-
jero, con rango de 1 a 6 (desde Muy Deficiente a
Sobresaliente). Por el contrario, las calificaciones
relativas al 2° curso de EE.MM. o a Io, si los alum-
nos estaban repitiendo, se obtuvieron directamente
de las actas de los centros, disponiéndose, por lo
tanto, de calificaciones en todas las asignaturas y
con un rango de 1 a 7 (desde Muy Deficiente a
Matrícula de Honor), que posteriormente fueron
agrupadas en 7 áreas distintas (véase capitulo de
Metodología).

Respecto a la calificación media que obtienen los
alumnos en 8" de EGB, hay que señalar que, en los
centros de BUP, es de Bien y en los de Formación
Profesional, Suficiente. En ambas clases de centro
las calificaciones más altas corresponden a las Cien-
cias Sociales y Naturales y las más bajas a Mate-
máticas.

Como se observa en la tabla 2.13, en los centros
de BUP el porcentaje de suspensos es muy bajo
(nunca alcanza el 5%). Esto se debe al hecho de
que para matricularse en un centro de BUP es nece-
sario haber aprobado todas las asignaturas de 8° de

EGB. El porcentaje de suspensos en centros de
BUP, que aparece en la tabla, corresponde, por
tanto, exclusivamente a aquellos alumnos que se
han matriculado en la enseñanza experimental. Sin
embargo, el porcentaje de suspensos en los centros
de FP oscila enlre el 14 y el 19%.

Finalmente, otro dato de interés y que evidencia
claramente las diferencias entre ambas clases de
centro está constituido por el hecho de que el por-
centaje de notables y sobresalientes es más del
doble en ios centros de BUP, en relación a los
de FP.

Respecto a la calificación media que obtienen los
alumnos en el 2" curso de EE.MM., los resultados
son coincidcntcs en los centros de BUP y en los de
FP: En la práctica totalidad de las áreas considera-
das la calificación media se encuentra en torno al
Suficiente. Ahora bien, las medias obtenidas en los
centros de FP son algo más bajas que las de los de
BUP. Si se observa la tabla 2.14, se pone claramen-
te de manifiesto que el porcentaje de suspensos es
más alto entre el alumnado de centros de FP que
entre los de BUP, a la vez que el porcentaje de cali-

TABLA 2.14. Calificaciones escolares obtenidas en el 2" curso de EE .MM. (porcentajes).

M» y Delicien te

] ti s Liílciente

Suficiente

Bien

Notable

Sohrcialotc-M. ik honor

Área de Lengua

y Literatura

Centros

de BliP

3.1

17.5

35.9

16,3

18,1

9,0

Centros

de FP

2,6

25,7

39,8

15,5

12,9

3,5

Arta Je

Materna tícas

Centros

de BUP

4,4

25,9

32,2

15,5

15.1

6,9

Centros

deFP

5,9

31,7

34,6

12.3

12.1

3.4

Área

Científica

Ceñiros

de BUP

6,2

24,6

28,3

18.7

14.8

7,5

Centros

deFP

4.8

31,3

33.1

20.2

9.1

1,5

. Área

Social

Centros

lie Bl P

0.9

11,5

33,6

20.5

23,5

10.0

Centros

de FP

1.8

16,6

41,0

22,7

15,2

2,7

Área de Idioma

Extranjero

Centros

de BUP

2,2

22,0

35,4

15,1

16.3

8,9

Centros

de FP

3.7

28,2

36,3

13,0

13.7

5.0

Área

Artística

Centros

de BUP

—

5,5

48.9

1J

34.2

9.6

Centros

deFP

2.8

16,4

40,2

17,8

18,8

4,0

Arta de

Educación Física

Ceñiros

de BUP

(1.3

3,0

27,3

25,7

33,5

10,2

Centros

deFP

0.8

5,0

36,3

27,6

25,5

4,8
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TABLA 2.15. Calificaciones escolares obtenidas en el Ie r curso de EE.MM. por los alumnos repetidores (porcentajes).

Muy Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente-M.de honor

Área de Lengua

y Literatura

Centros

de BUP

11,9

40,6

36,6

6,9

3.5

0.5

Ceñiros

<kFP

10,3

44.5

36,9

6,0

2,0

0,3

Área de

Mu temáticas

Centros

de BUP

18,5

34,0

32,2

10,0

4,5

0.7

Centros

deFP

14,0

45,1

32,5

6.8

1,6

—

Área

Científica

Centros

de BUP

14,1

28,1

37,4

15,1

5,0

0..1

Centros

deFP

19.0

40,5

30,2

8,7

1,6

—

Área

Sucia!

Centros

de BUP

14,3

33,2

34,7

11,6

5,8

0.5

Centros

deFP

5,9

40,3

43,4

6,9

3,4

—

Arca de Idioma

Extra [yero

Centros

de BUP

8.3

37.8

34,1

14,3

5,3

0,3

Centros

deFP

19,2

32,9

33,2

7.0

5,9

1.7

Arca

Artística

Centros

de BUP

4,5

19,4

49,4

20,8

5,7

0.2

Centros

deFP

7,8

28,5

47,0

10,7

4,1

1,9

Área de

Educación Física

Centros

de BUP

2,6

6,7

37,8

25,2

23,1

4,6

Centros

deFP

2,9

9,8

49,8

17,5

17,1

2.9

fícaciones altas (notable, sobresaliente y matrícula
de honor) es claramente superior en estos últimos
ceñiros que en los de FP.

Un úllimo aspecto en el que coinciden ambos
tipos de alumnado es en las áreas donde las tasas de
suspensos son más altas: Área Científica y Área de
Matemáticas. Las áreas con menor tasa de suspen-
sos y mayor proporción de calificaciones altas son
el Área Artística y la Educación Física.

La tabla 2.15 presenta la distribución de las cali-
ficaciones obtenidas en las áreas definidas por los
alumnos que han repetido el primer curso de
EE.MM.

El primer aspecto que merece ser destacado es la
elevada tasa de suspensos observada en las distintas
áreas, considerablemente superior a la encontrada
en los alumnos que no han repetido y han estudia-
do el 2" curso de EE.MM. Como puede apreciarse
en la tabla 2.15, más del 50% de los alumnos de
centros de BUP y de FP han suspendido las asigna-
turas del Área de Lengua y Literatura y de Mate-
máticas. Una lasa similar de suspensos se encuentra
en el alumnado de centros de FP en el Área Cientí-
fica y en Idioma Extranjero.

Las áreas en las que se registra la lasa más baja
de suspensos son el Área Artística y la Educación
Física; de hecho, estas son las dos únicas áreas en
las que la calificación media es de Suficiente; en el
resto de las áreas, ésla se sitúa en torno al Insufi-
ciente.

B) Expectativas académico-profesionales

Como ya se señaló en el punto D del apartado
2.1, en este epígrafe se incluyen el nivel educativo en
el que el alumno manifiesta querer terminar sus estu-
dios y la profesión que en el futuro desearía ejercer.

Las tablas 2. i 6 y 2.17 presentan la distribución
de frecuencias de estas dos variables para los cen-
tros de BUP y para los de FP, tanto al inicio del
1CI curso de EE.MM. como al final del 2" curso.

Como puede observarse en la tabla 2.16, en las
dos clases de centros considerados a lo largo del
período evaluado se mantiene constante el porcen-
taje de alumnos que desean, bien cursar estudios
universitarios, bien terminar los estudios medios.
Sin embargo, donde sí se observan diferencias im-
portantes es al comparar las expectativas académi-
cas del alumnado de centros de BUP con el de cen-
tros de FP, en cualquiera de los momentos en que
han sido evaluados. En efecto, el 78% de los alum-
nos que cursan en centros de BUP afirma querer
realizar esludios universitarios mientras que un
porcentaje similar de alumnos de centros de FP
quiere terminar únicamente los estudios de
EE.MM.

Una situación paralela se observa al examinar
las expectativas profesionales de los alumnos (véa-
se tabla 2.17). Nuevamente, se observan distribu-
ciones estables a lo largo del tiempo tanto en los
centros de BUP como en los de FP, apareciendo

TABLA 1.16. Nivel educativo que al alumno le gustaría completar (porcentajes).

NIVEL EDUCATIVO

Enseñanzas Medias

Enseñanza Universitaria

COMIENZO DEL l l r CURSO

CENTROS DE BUP

21,4

78.6

CENTROS DE EP

75,6

24,4

FINAL DEL 2o CURSO

CENTROS DE BUP

21,9

78,1

CENTROS DE FP

74,1

26,0
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TABLA 2.17. Estatus de la profesión que al alumno le gustaría ejercer en el futuro (porcentajes),

ESTATUS
DE LA

PROFESIÓN

Alto

Medio

Bajo

COMIENZO DEL 1er CURSO

CENTROS DE BUP

56,5)

30,2

12,9 '

CENTROS DE FP

18,3

40,2

41,6

FINAL DEL 2o CURSO

CENTROS DE BUP

56,7

31,0

12,5

CENTROS DE FP fj

17,8

42,1

40.1

notables diferencias entre los alumnos de ambos
tipos de centro en el estatus de la profesión que ai
alumno le gustaría ejercer en el futuro. Concreta-
mente, alrededor del 57% de los alumnos de cen-
tros de BUP desean desempeñar una profesión de
alto estatus, mientras que en los centros de FP el
40% de los alumnos muestra una expectativa pro-
fesional media y otro 40% baja.

C) Aspectos didácticos

Como ya se comentó en otro capítulo, estas va-
riables se han medido únicamente al final del 2°
curso. Concretamente, se hacen dos preguntas: .VÍÍ-
tisfacción del alumno con los distintos profesores y
cómo percibe éste la forma de dar clase los profe-
sores.

A la vista de los datos se puede señalar que casi
el 50% de los alumnos de centros de FP y más del
50% de los alumnos de centros de BUP están con-
tentos con sus profesores; entre un 20 y un 30%
muestran una satisfacción media y un 20-27% ma-
nifiestan no estar contentos con ellos. (Véase ta-
bla 2.18.)

Respecto a la percepción de los alumnos de la
forma de dar clase sus profesores, hay que señalar
que más del 50% de los alumnos percibe que ésta
no es una metodología muy participativa sino que
el profesor se limita a explicar y preguntar. Las
asignaturas en las que un mayor porcentaje de
alumnos percibe que la metodología es más partici-
pativa son las Ciencias Experimentales y Sociales.
(Véase tabla 2.19.)

3. Caracterización del alumnado
al inicio de las EE.MM.

A lo largo de todo el capítulo se están presen-
tando datos por separado para los alumnos que
cursan sus estudios en centros de BUP y para los
que lo hacen en centros de FP. En este apartado se
presentará una justificación sobre tal decisión y,
además, se examinará la cuestión de si existen di-
ferencias iniciales al comienzo de las EE.MM. en-
tre los alumnos que se matriculan en la enseñanza
experimental y en la vigente en ambos tipos de
centros.

TABLA 2.18. Satisfacción di' los ¡itumnos enn sus profesnres (porcentajes). Datos obtenidos :il fina) del 2" curso di' EE.MM.

Satisfacción con el profesor de
Lengua

Satisfacción con el profesor de
M ¡[temáticas

Satisfacción con el profesor de
Ciencias Naturales

Satisfacción con el profesor de
Ciencias Sociales

Satisfacción con el profesor de
Mioma Extranjero

NADA

Centros
de BUP

9.5

13,0

11,7

9.9

1M)

Centros
deFP

10.5

13,5

10,5

10,4

10.7

POCO

Centros
de BUP

10.4

12,5

12,5

10,4

13,3

Ceñiros
deFP

11,5

13,7

10,5

9,2

12,6

REGULAR

Centros
de BUP

26.6

23,7

24,2

25,2

26.')

Centros
dcFP

28.7

28,2

29,7

24,2

28.8

BASTANTE

Centros
de BUP

33.2

30,2

32.2

34,4

30.9

Centros
de FP

32,4

30,6

33,4

33,0

33,2

MUCHO

Centros
de BUP

20,5

20,6

19,4

20,2

15,8

Centros
deFP,j

17,0

13,9

15,8

23,1

14,8
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TABLA 2.19. Percepción de los alumnos sobre la forma de dar clase sus profesores (porcentajes). l);ilos obtenidos al finul del 2"
curso de EE.MM.

Forma de dar clase del profesor de
Lengua

Forma de dar clase del profesor de
Matemáticas

Forma de dar clase del profesor de
Ciencias Naturales

Forma de dar clase del profesor de
Ciencias Sociales

Forma de dar clase del profesor de
Kl i nina Extranjero

1 {menos participa tiio)

Centros
de BUP

31,5

26,6

23,3

32,2

8,1

Centros
ác VP

31,5

22,5

20,6

33,5

12,5

2

Ceñiros
doHUP

32,8

27,1

32,0

23,1

50.7

Centros
de ! • ] '

29,3

28,2

28,4

24,3

51,1

3

Centros
de m i l '

17.7

34,1

25,0

14,5

21,8

Centros
de (P

20,2

35,5

23,5

16,5

21,4

4

Centros
de BUP

14,9

11,1

16,8

22.8

16,6

Ceñiros
de FP

16,1

11,9

23,1

19,6

12,7

5 (más parrkipalho)

Centros
lie BUP

3.0

1,0

2,9

7,3

2,9

Centros
(le Fl'

3.0

1.9

4,4

6.1

2.4

3.1. Alumnado de centros de BUP versus
alumnado de ceñiros de FP

Dado que en ambos tipos de centro se imparten
dos planes de estudio diferentes -experimental y vi-
gente- el análisis efectuado implica una doble com-
paración: por un lado, los alumnos que cursan la
Reforma en ambos lipos de centro y, por otro, los
alumnos que cursan la enseñanza vigente. Es decir,
se pretende comprobar si existen diferencias, al ini-
cio de las EE.MM., entre:

- Los alumnos experimentales que cursan sus
esludios en centros de BUP y ios alumnos ex-
perimentales que los cursan en centros de FP.

- Los alumnos que cursan BUP y los alumnos
que cursan FP.

Los aspectos en los que van a ser comparados
son los siguientes: rendimiento, aptitudes, expec-
tativas académico-profesionales, actitudes cívico-
sociales y reacciones emocionales ante el estudio.
La técnica estadística utilizada ha sido un análisis
de varianza de un solo factor (clase de centro:
BUP-FP) sobre dos conjuntos de datos distintos:
alumnos experimentales y alumnos del grupo de
control externo (alumnos que cursan las enseñanzas
vigentes en centros no adscritos al proyecto de Re-
forma). En las calificaciones escolares de 8" de EGB
y en dos de las expectativas se ha utilizado la prue-
ba de contraste de hipótesis "chi-cuadrado" en lu-
gar del análisis de varianza, al ser variables ordina-
les y no de intervalo.

El análisis de datos pone claramente de manifies-
to que los alumnos de centros de BUP. ya cursen la
enseñanza experimental o la vigente, presentan

siempre un perfil más positivo que los alumnos de
centros de FP, cualquiera que sea el plan de estu-
dios que estén cursando. Dicho de otro modo: ob-
tienen un nivel más alto de logros académicos,
presentan un nivel aptiludinal mayor, sus expecta-
tivas académicas y profesionales son más altas,
presentan unas actitudes cívico-sociales más positi-
vas y sus reacciones ante el estudio son también
más positivas.

Ahora bien, esta afirmación general debe ser ma-
tizada:

- Las mayores diferencias entre el alumnado de
ceñiros de BUP y el de centros de FP se obser-
van en el rendimiento, aunque no existen
grandes diferencias entre los alumnos, dentro
de un mismo tipo de centro, según el plan de
estudios cursado.

- La tendencia general apuntada se observa en
la mayoría de los aspectos considerados, pero
no en todos. Así, todos los alumnos -experi-
mentales y no experimentales, en centros de
BUP y de F P - presentan una aptitud espacial
similar; en razonamiento mecánico, las pun-
tuaciones más altas corresponden a los alum-
nos experimentales, ya estudien en centros de
BUP o de FP; por último, estos mismos alum-
nos son los que manifiestan en menor medida
reacciones de tipo obsesivo ante el estudio y
los que presentan tina mayor autonomía per-
sonal a la hora de realizar las tareas escolares.

La comparación de los alumnos experimentales
en los centros de BUP y en los centros de FP indica
que los alumnos que cursan la Reforma en centros
de BUP superan significativamente a los que la cur-
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san en centros de FP en todos los aspectos evalua-
dos, a excepción de la aptitud espacial, el razona-
miento mecánico y la actitud relativa a la tolerancia
de las libertades civiles, en los que se encuentran
niveles similares.

La comparación de los alumnos de BUP y de FP
arroja resultados esencialmente idénticos: Los
alumnos de BUP superan significativamente a los
de FP en todos los aspectos, excepto en la aptitud
espacial y en el grado de ansiedad que generan an-
te el estudio, en donde aparecen niveles semejantes.

Por último, un aspecto importante es que, en li-
ncas generales, se observan menos diferencias entre
los alumnos experimentales que entre los alumnos
de BUP y FP y. además, la variable "clase de cen-
tro" explica un mayor porcentaje de la variabilidad
de las puntuaciones de los alumnos de BUP y FP
que de la de los experimentales. Este hecho es im-
portante porque esta comparación se realiza nada
más comenzar el primer curso de EE.MM.. por lo
que el tipo de enseñanza cursada no puede ser res-
ponsable, en modo alguno, de este fenómeno. Esto
hace pensar en la posibilidad de una selección ini-
cial de los alumnos cuando se matriculan en un
plan o en otro, tanto en los centros de BUP como
en los de FP.

3.2. Alumnos experimentales versus
alumnos no experimentales

A la vista de los resultados obtenidos, no parece
aconsejable -dadas las características que presentan
los alumnos de centros de BUP y de centros de FP-
considerarlos de forma conjunta. En la presente
investigación, todos los análisis efectuados con el
fin de comparar a los alumnos experimentales y no
experimentales han tenido en cuenta este hecho,
bien realizando dos análisis paralelos, bien introdu-
ciendo la clase de centro como variable de control.

A continuación se examinará si existen diferen-
cias entre los alumnos experimentales y no experi-
mentales al comienzo de las EE.MM. Para ello se
compararán los grupos experimentales, de control
interno y de control externo en los centros de BUP
y en los de FP. La comparación se realizará sobre
los siguientes aspectos:

A) Rendimiento

Cuando el rendimiento se mide a través de prue-
bas objetivas, se observa que, en los centros de FP,
los alumnos experimentales obtienen siempre pun-
tuaciones más altas en todas las pruebas aplicadas,
con la única excepción de Matemáticas-Cálculo, en
la que todos los alumnos de FP, con independencia
del pían de estudios cursado, obtienen una media

similar. Como se puede observar en la tabla 2.20,
en los centros de BUP la situación no es tan ho-
mogénea. Así, en algunas pruebas -Lengua Caste-
llana, Ciencias Sociales, Matemáticas-Aplicaciones
y Comprensión Lectora- las puntuaciones de los
alumnos experimentales y de los de BUP son muy
parecidas; en otras -Ortografía, Idiomas y Mate-
máticas-Cálculo- los alumnos experimentales ob-
tienen medias más bajas que sus homólogos de
BUP y, finalmente, hay dos pruebas -Matemáticas
y Ciencias Experimentales- en las que las puntua-
ciones más altas corresponden a los alumnos que
cursan la Reforma.

Cuando el rendimiento se mide a través de las
calificaciones escolares, se observa que en los cen-
tros de FP los alumnos experimentales han obteni-
do, en 8o de EGB, notas significativamente más
altas que sus compañeros que se han matriculado
en FP sólo en dos asignaturas (Matemáticas y Len-
gua). Por el contrario, los alumnos que cursan la
enseñanza experimental en centros de BUP han ob-
tenido siempre calificaciones más bajas en 8° de
EGB que sus compañeros de BUP. (Véanse las ta-
blas 2.21 y 2.22.)

A la vista de los resultados presentados, parece
ser que existe una cierta tendencia a una selección
inicial, entre el alumnado de los centros de Forma-
ción Profesional, que dirige a los alumnos con un
mayor nivel de logro académico a la enseñanza
experimental y a los alumnos con niveles más bajos
de rendimiento a la enseñanza vigente.

B) Aptitudes

Nuevamente, los resultados encontrados al eva-
luar este aspecto difieren según sea la clase de cen-
tro considerada. La tabla 2.23 presenta las aptitu-
des en las que se observan diferencias significativas
entre los distintos grupos en ambas clases de cen-
tros.

En los centros de FP, ios alumnos que cursan la
Reforma muestran niveles de aptitud verbal y razo-
namiento mecánico significativamente más altos
que los alumnos de FP. En aptitud numérica, espa-
cial y en razonamiento abstracto, los alumnos de
centros experimentales -bien cursen la enseñanza
experimental, bien la vigente- superan significativa-
mente a los alumnos de FP que estudian en centros
no adscritos al proyecto de Reforma.

En los centros de BUP, todos los alumnos, con
independencia del tipo de enseñanza cursada, pre-
sentan niveles similares en las aptitudes evaluadas.
Solamente se observa un nivel diferencial en la ap-
titud de razonamiento mecánico de los alumnos
que estudian en centros experimentales, en el sen-
tido siguiente: Los alumnos que cursan la Reforma
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TABLA 2.20. Diferencias significativas entre medias en
comien/o del Iüt curso de EE.MM.

nruehas objetivas de rendí micn ID .según tipo de enseñan/u. Dalos obtenidos al

Pruebas

Orlografíi!

M a tem íi t icas-Cá 1 c u 1 o

Matemáticas

Ciencias Experimentales

Inglés

Francés

Comprensión Lectora

Ortografía

Matemáticas-Aplicaciones

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experimentales

Ingles

Francés

Medias -

Expcrim.

S0.47

55,06

40,65

50,71

24,52

43,70

46,87

73,32

24,44

50.06

37,21

35,30

42,59

14,64

34,73

Control
Interno

83,15

62,93

38,96

49,65

26,03

47,25

43,97

70,35

20,66

47,33

33,51

32,42

39,57

10,78

28,56

Control
Externo

82.55

63,28

38,25

48,47

27,98

45.38

43,85

73.49

20,52

47,92

33,24

32,18

39,96

12,58

29.57

Desviación Típica

Expcrim.

19,35

17,06

10,49

13,69

13.48

16,03

13,36

19,22

15,81

12,98

13,61

10,43

14,72

10,35

18,52

Conlrol
Interno

16,59

17,37

10.20

14,71

14,17

15,21

13,59

20,40

14.06

12,78

12.91

9.20

15,33

7,77

14.61

Conlrol
Externo

17,52

16,99

10,20

15,06

15,72

16,82

13,40

19,68

13,19

13,18

13,51

9,23

14,71

9,53

14,97

%
Varían™
Explicada

3,39

—

—

—

—

—

—

1,41

—

1,58

1,91

—

1,80

1,88

1<

4,70

63,22

14,14

6,60

10,76

2,63

14,38

5,73

22,16

9.09

24,34

30,04

9,75

18,53

8,82

NiteJ <]c signif, de la dif. de medias

Experimental

C, Int. y C. Ext.

•*••*•

4 * *

* * * *

—

***

Expírim,

C. Inlerno

V *

* * * *

* * #

—

—

*

* * * *

* * *

* * * *

Ex|xrim.
C. Exxerno

f

• • • +

—

* * • *

* • * • * » •

* * * *

• • * •

al 5%
Significalivíi al 1% " " Significativa al l%o

TABLA 2.21. Diferencias significativas en calificaciones escolares en 8" de F.GB según tipo de enseñanza. Datos obtenidos en los centros
de FP al comienzo del 1er curso de EE.MM.

ASIGNATURA

Lengua

Matemáticas

CALIFICACIÓN

- Muy Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Muy Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Bien

Nolable

Sobresaliente

EXPER1MENT.

0,5

14,7

35,9

25,6

19,5

3.8

0,8

17,5

35,1

20,8

19,4

6.4

CONTROL INT.

0,4

18.7

36,1

26,6

15,0

3.2

1.3

17,6

37,1

22,1

16.3

5,6

CONTROL F.XT.

0,6

20,7

38,4

25,0

12,8

2,6

0,8

22,2

36.4

21,9

15,4

3,3

X¡

25,53

23,67

STGNIFIC

***

Significativo ¡il 5%
Significativo al 1%

*** Significativo al 5%..
••••Significativo al [%,.
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TABLA 2.22. Dil'crcncias significativas en calificaciones escolares cu 8" de EGB según tipo de enseñanza. Datos obtenidos en lus centros
de BUP al comienzo del 1er curso de EE.MM.

ASIGNATURA

Lengua

Matemáticas

Ciencias Sociales

Ciencias

Naturales

Idioma

Extranjero

CALIFICACIÓN

Muy Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Muy Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Muy Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Muy Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Muy Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

EXPERIMENT.

—

5,7

28,5

24,9

27,3

13,6

—

5,7

28,5

26,4

27,2

12,2

3,7

22,2

24,3

32,2

17,5

—

3,4

20,4

26.0

33.6

16,6

4.6

29.3

22,9

27.7

15,5

CONTROL INI.

—

20,1

26,1

33,3

ía.y

2,4

23,5

22,!

35.7

16,3

0.8

15,4

22,6

35,7

25,5

1.7

14.5

23,2

38,6

22,0

—

1,5

23,3

22,4

31,1

21,6

CONTROL £XT,

0,1

3,1

24,9

25,4

30,6

¡5,9

0.1

3,8

27,7

23,5

30,3

14,7

0,1

1,8

19,3

22,3

32,8

23,8

0,1

1,8

19,0

25,8

33,9

19,5

0.2

2,9

23,1

24.1

30.0

19,8

33,52

26,40

32,08

21,96

26,14

S1GN1FIC.

*

#**

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*** Significativo al 5%a
*'*• Significativo al 1%»
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TABLA 2.23. Diferencias significativas enlre medias en aptitudes según tipo de enseñanza. Datos obtenidos al comienzo del 1 e r curso
de E E . M M .

Ceñiros
de

BUP

Ceñiros

Je

FP

Aptitudes

Razonamiento mecánico

Factor verbal

Razonamiento abstracto

Factor numérico

Razonamiento mecánico

Aptitud espacia]

Medias

58,50

33,64

44,49

37,79

58,72

41,70

Control

Interno

56,71

31,95

43,35

36,48

57,37

39,96

Control

Externo

58,18

31,96

41,31

36,26

56,39

38,54

Desviación Típica

Expcrini.

11,04

10,35

17.30

13,79

11,37

18.62

Control

Interno

11.86

9.38

18,05

13,23

11.34

18,36

Control

Exicniü

11,33

9,39

17,99

12,40

11,27

18,09

%

Varian/a

Explicada

—

—

—

—

-

—

i-

5,34

8,97

9,54

3,92

¡1,73

S.22

Nivel de «giu'f. dé la Mí. de medias

Experimental

ClnLvCExt.
• • . ' " • . : ' i

* * *

* * * *

* * * *

w#ww

Experim.

C Intenso

***

***

—

—

*

-

Experim.

C. Ejiíemo

—

• * * •

* t

* * * • *

tí**

Significíitivíi al ií-'u
Significativa al 1%

*** Significativa al 5%o
*-*• Significativa al lffo

tienen más desarrollado el razonamiento mecánico
que sus compañeros de BUP.

El examen de las variables aptitudinales propor-
ciona un argumento más a la idea de una selección
inicial entre el alumnado de centros de FP.

C) Expectativas académico-profesionales

Al considerar las expectativas académicas y pro-
fesionales de los alumnos de centros de BUP y de
FP, se repite un patrón que ya ha aparecido al ana-
lizar otros aspectos {véanse las tablas 2,24 y 2.25):
En los centros de FP son los alumnos experimenta-
les los que manifiestan tener unas expectativas más

altas mientras que, en los de BUP, esto ocurre en ei
caso de los alumnos que cursan la enseñanza vigen-
te. Ahora bien,las diferencias son mayores en los
centros de FP, en relación a los de BUP,

D) Actitudes cívico-sociales

Tanto en los centros de BUP como en los de FP
no ae observan diferencias importantes entre los
alumnos que estudian el plan experimental y el vi-
gente. No obstante, hay una ligera tendencia que
indica que los alumnos experimentales, tanto en
centros de BUP como en centros de FP, presentan
unas actitudes cívicas v sociales más democráticas

TABLA 2.24. Diferencias significativas en expectativas académico-profesionales según lipo de enseñanza. Datos obtenidos al comienzo
del 1er curso de EE.MM.

Centros

de

BUP

Centros

de

FP

EXPECTATIVAS

Profesión futura

Estudios querrías terminar

Profesión finura

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alto

Enseñanza Secundaria

Enseñanza Universitaria

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alto

EXPERI-

MENTAL

14,8

30,4

54,8

54,1

45.9

30,0

34,8

35.2

CONTROL

INTERNO

11,4

35.2

53,4

82.0

18,0

49,4

40,0

10,6

C O N T R O L

EXTERNO

12,1

28,9

5K.9

82.]

17,9

44,3

42,6

13,1

JE*

10,81

189,44

155,61

NIVKLDK

SIGNIFIC.

*

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*** Significativo al 5%..
•"-Significativo al \%,
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TABLA 2.25. Diferencias significad vas entre inedias en edad seguir estudios según tipo de enseñanza. Datos obtenidos al comienzo
del 1" curso de EE.MM.

Edad seguir estudios

Centros de BUP

Centros de FP

Medias ajustadas

Experim.

21,82

20.39

Control
interno

22,09

19,78

Control
Externo

22,31

• 19.57

Desviación Típica

Experta!.

2,82

2,75

Control
Interno

2,58

2,26

Control
Externo

2,76

2,27

-' %
Varianza
Explicada

—

2,00

V

8.09

28,87

Nivel de signif. de la dif. de medias

Experimental
C. Int. y C Ext.

Experim,
C. Interno

—

****

Expcrim.
C. Externo

****

* * < • *

Significativa al 5%
Significativa al 1%

**• Significativa al 5%,
**•' Significativa ai ]%»

que los que cursan los planes actualmente vigentes.
(Véase tabla 2.26.)

E) Reacciones emocionales ante el estudio

El análisis de datos pone de manifiesto que,
siempre que se detectan diferencias significativas,
son los alumnos experimentales los que presentan
sentimientos más positivos en ambas clases de cen-
tro. Ahora bien, se observan diferencias mayores
en los centros de BUP que en los de FP (véase ta-
bla 2.27).

En los centros de FP, los alumnos experimenta-
les se sienten menos deprimidos y más satisfechos
con las tareas escolares que los alumnos de FP que
cursan en centros experimentales; asimismo, mues-
tran una actitud de mayor autonomía en el trabajo

que los alumnos de FP que cursan sus estudios en
centros no adscritos al proyecto de Reforma. Los
sentimientos en los que se observan niveles simila-
res en los alumnos experimentales y de FP son la
motivación hacia el estudiosa eficacia en la organi-
zación del trabajo escolar, las reacciones fisiológi-
cas, la ansiedad y los sentimientos obsesivos que
pueden ir asociados al mismo.

En los centros de BUP, los alumnos experimen-
tales presentan, en menor medida que los alumnos
de BUP. manifestaciones de tipo obsesivo frente al
estudio, en el que muestran, además, una mayor
autonomía personal. Además, difieren significa-
tivamente de los alumnos de BUP que cursan en
centros no experimentales en la motivación que
presentan ante el estudio y las reacciones de tipo
fisiológico que éste suscita, siendo los alumnos ex-
perimentales, como ya se ha señalado, los que pre-

TABLA 2.26. Diferencias significativas entre medias en actitudes cívico-sociales según tipo de enseñanza. Dalos obtenidos al comienzo
del Ier curso de EE.MM.

Centras

de

UUP

Ceñiros

Je

!rP

Acl iludes

Anliautonlansino

Tolerancia Libertades civiles

Cn lirismo

Eficacia política

Tolerancia general

Anliuutoniarisino

Tolerancia libertades civiles

Criticismo

Tolerancia general

Derechos de lu mujer

Medias

Experim.

75,22

82,90

76,12

65,94

79,09

72.40

81,98

79,76

77,22

82,81

Control
Interno

74,67

81,21

73,36

65,23

77,94

70.61

80,02

71.90

75,35

79.61

Control

Eiitc mu

74,40

82,37

75,68

64,04

78,39

71,33

80,45

72.82

75,93

81,73

Desviación Típica

Experim.

8,72

9,26

12,84

12,68

7,46

9,70

9,95

12,99

8,00

15.11

Ginlrol

Interno

7,69

9,21

12.10

11,53

7.12

10,09

10.04

13,03

7,91

15,12

Control

Externo

8.75

9,45

13,12

12.77

7,40

10,28

9,92

13,22

8,01

15,40

%
Varinnza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

2,42

6,08

11,22

7,14

4.36

5,46

8,17

8,88

10,39

7,27

Nivel de sifinif. de la díf.

Experimental

C. Int. y 0, Ext.

—

*

#**

* * * *

*»*»

* * * *

Experim.

C. Interno

—

* * * *

* * * *

—

#**

*#*

* * * *

****

* # * *

de medias

Experim.

C. liitern»

*

—

—

• • • *

*

* * * *

W*»tt

—

• Significativa al 5%
*• Significativa al 1%

*** Significativa
*•** Significativa

al5%o
al l%o
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TABLA 2.27. Diferencias significativas entre medias en reacciones emocionales ante el estudio según tipo de enseñanza. Datos obtenidos
al comienzo del I" curso de EE.MM.

Centros

de

BUP

Centros

de

FP

RtacíiflHL"s

' KnnwiunaSra
ante el estudio

Obsesión

Diverge ncia-Convergcncia

Baja motivación

Reacciones fisiológicas

Depresión

Divergencia-Convergencia

Satisfacción

Experim.

47,60

52,21

25,93

21,69

28,60

52,93

48,94

Medias

Control

Interno

51,02

56,86

23,94

22,04

30,99

54,37

45,65

Control

Externo

51.20

56.45

28,70

23,72

29,52

55,33

47,94

Desviación Típica

Experim.

19,92

20,19

20,60

20,27

20,26

21,31

21,79

Control

Interno

19,44

19,55

19,71

20,78

20,74

22,16

21,09

Control

Extemo

20,19

20,36

22,15

20,78

¡9,76

21,14

21,18

%

Vari il reía

Explicada

—

—

—

—

—

—

—

I'

8,86

13,03

14,63

3,41

2,29

3,41

3,98

Nivel de signif, de la dif. de medias

Experimental

CIitt.yC.Fjci.

—

*

*

Experim,
C Interno

** *

—

—

—

**

Experim.

C, Ex temo

* * *

*

—

**

—

Significativa al 5%
Significativa al 1%

*•* Significativa
" * * Significativa

al 5%»
al \%,

sentan sentimienlos más positivos. En el reslo de
los sentimientos evaluados -Satisfacción, Ansiedad,
Depresión y Desorganización- se observan niveles
similares en los alumnos experimentales y los
de BUP.

A lo largo de este análisis se ha puesto claramen-
te de manifiesto que los alumnos que cursan la en-
señanza experimental presentan algunas caracterís-
ticas diferenciales respecto a los que cursan los
planes de estudio actualmente vigentes; además,
estas diferencias están mediatizadas por la clase de
centro en el que cursan los estudios.

Muy brevemente: Al comienzo de las EE.MM.
los alumnos que estudian en centros de BUP pre-
sentan un desarrollo aptitudinal muy similar y no
hay diferencias sistemáticas en su rendimiento
cuando éste se mide con pruebas objetivas; sin em-
bargo, cuando se evalúa mediante las calificaciones
escolares se observa que éstas son más altas en los
alumnos que estudian BUP. Además, tienen unas
expectativas más altas tanto en el terreno académi-
co como en el profesional, pero muestran unas acti-
tudes cívico-sociales y unos sentimientos hacia el
trabajo escolar menos positivos que los alumnos
experimentales. Respecto a los estudiantes de cen-
tros de FP, hay que señalar que los alumnos expe-
rimentales presentan un perfil claro: Rendimiento
más alio, mayor desarrollo aptitudinal, actitudes
cívico-sociales más democráticas, sentimientos ante
el estudio más positivos y unas expectativas acadé-
micas y profesionales más elevadas.

4. Comparación de las muestras
iniciales y finales

Como ya se especificó en el capítulo dedicado
a la metodología, el presente estudio se llevó a

cabo en dos momentos o fases denominadas aplica-
ciones.

En la primera de elías tomaron parte 11.844 suje-
tos que entonces iniciaban Io de Enseñanzas Me-
dias. Estos alumnos constituyen las denominadas
muestras iniciales.

Entre ésta y la segunda aplicación se ha produci-
do un natural descenso en el número de estudiantes
que participaron en el estudio, debido a diversas
causas que escapan a nuestra consideración. Si a
este hecho se añade la necesidad emanada del tipo
de análisis de dalos utilizado -que implica contar
con los mismos sujetos al principio y al final de la
experiencia-, se observa cómo el N con el que en el
momento inicial se contó se reduce considerable-
mente. Así,el conjunto de sujetos con el que real-
mente se ha trabajado queda constituido por 6.803
sujetos -muestras finales.

Dada esta reducción, que equivale a un 42,56%
de las muestras iniciales, se ha creído conveniente
examinar hasta qué punto unas y otras representan
a la misma población. O lo que es lo mismo, en qué
medida los datos y las conclusiones que de ellas se
extraigan son equivalentes en uno y otro caso.

Para llevar a cabo tal cometido se va a comparar
la composición de tales muestras en función de
aquellas variables que, como se recordará, se em-
plearon para la estratificación de! grupo constitui-
do por los sujetos de control externo. Este es el
único grupo en e! que ha habido asignación aleato-
ria de los alumnos y el procedimiento de muestreo
utilizado asegura la representatividad, a nivel na-
cional, de esta muestra.

Las variables a las que se hace referencia fueron
las siguientes:
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- Tipo de centro, con dos niveles:
• Público; y
• Privado

- Tamaño de la población, con cinco niveles:
• Menos de 10.000 habitantes;
• Entre 10.000 y 50.000 habitantes;
• Entre 50.001 y 500.000 habitantes, incluidas

las capitales de provincia aunque no alcan-
zaran este tamaño,

• Más de 500.000 habitames; y
• Madrid y Barcelona.

- Clase de centro:
• BUP.y
• FP

- Comunidad Autónoma, con seis niveles:
• Andalucía
• Galicia
• Canarias
• Cataluña
• Valencia, y
• Territorio MEC.

De estas cuatro variables, la clase de centro ha
sido considerada en todos los análisis posteriores
como definí loria de dos grupos completamente in-
dependientes. Como pudo observar el lector en las
anteriores páginas de este capítulo, se puede con-
cluir que constituyen dos subculturas que poco
tienen que ver entre sí. Por este motivo, todas las
tablas que se presentarán en este epígrafe propor-
cionarán datos independíenles para BUP y para
FP. En tales tablas se encontrarán las distribucio-
nes de frecuencias que nos van a servir para com-
probar el ajuste entre las muestras iniciales y fi-
nales, en cada uno de los grupos (experimental,
control interno y control externo) y en función de
las variables de estratificación. Las casillas contie-
nen tanto las frecuencias absolutas como las relati-
vas en términos de porcentajes.

Al contrastar el ajuste de las muestras en cuanto
a la variable tipo de centro (véase tabla 2.28), com-
probamos que. para el grupo experimental de FP, se
mantienen prácticamente idénticos los porcentajes
de alumnos matriculados en centros públicos y pri-
vados en una y otra muestra. En el caso de BUP la
diferencia es inferior a un 2.5%.

En el grupo de control interno el desajuste es algo
mayor en FP (hay un 6% más de alumnos matricu-
lados en centros públicos en comparación con los
privados, al contrastar las muestras), mientras que
en BUP la diferencia se sitúa en torno al I %. pu-
diendo considerarse ésta despreciable.

Es en el grupo de control externo donde las dife-
rencias, tanlo en BUP como en FP, son más impor-
tantes. En el primer caso son de alrededor de un

TABLA 2.28. Comparación de las muestras inicial y final según
tipo de centro (frecuencias alísoiutas y porcentajes).

Grupo

Experimental

Grupo
Con! rol
Interno

Grupo
Control
Externo

Público

Privado

Público

Pr i vuelo

Público

Privado

Centros de BUP

Muestra

Inicial

1.007

(89,7)

116

'(10.4)

1.025

(89.3)

123

(10.71

2.345

(66,5)

1.179

(33.4)

Muestra

Final

644

(52.0)

56

(8.0)

623

(90,4)

66

('>/>)

1.38S

(62,1)

847

(37,9)

Centros de PP ¡

Muestra

inicial

880
(70,7)

365
(29.4)

889

(75,7)

286
(24,4)

1 .928

(56.4)

1.491

(43,6)

Muestra

I* mal

554

(70,9)

227

(29,1)

394

(69,6)

172
(30.4)

R43

(47,1)

948

(52.9)

4,5%, en tanto que en el segundo se duplica,
aumentando hasta un 9,3%. En este grupo las di-
ferencias encontradas tienden a inflar la proporción
de estudiantes de centros privados.

Si se analizan las variaciones entre las muestras
iniciales y finales en cuanto a la variable tamaño de
la población (véase tabla 2.29). se puede observar
que las diferencias no son importantes en la mayo-
ría de las categorías.

En el grupo experimental estos desajustes apenas
alcanzan el 3% en lodos los casos excepto en tres:
El primero de ellos aparece en la categoría que en-
globa a las poblaciones entre 50.000 y 500.000 ha-
bitantes en los centros de FP. En ellos se aprecia
un ligero aumento (4,1%) en el porcentaje de suje-
tos correspondiente a la muestra final. En los cen-
tros de BUP ocurre algo similar en la categoría de
poblaciones con menos de 10.000 habitantes: En la
muestra final hay un 4,9% más de sujetos incluidos
que en un principio. En estos mismos centros, en las
poblaciones con más de 500.000 habitantes se ob-
serva una diferencia porcentual de 4 puntos de la
muestra inicial a la final.

El segundo caso al que se hacía referencia se
encuentra en las discrepancias halladas en el grupo
de control interno de los centros de BUP. La cate-
goría que incluye a los alumnos de centros situados
en poblaciones de menos de 10.000 habitantes se ve
incrementada en un 7.3% de sujetos más respecto
a la muestra final que, por otra parte, se ve "com-
pensada" por una disminución en el porcentaje de
alumnos que están en centros de poblaciones cnlre
50.000 y 500.000 habitantes. En las demás calcgo-
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TABLA 2.29. Comparación de las muestras inicial y final según
tamaño de la población (frecuencias absolutas y
porcentajes).

TABLA 2.30. Cumpa rae ion de las muestras inicial y final según
Comunidad Autónoma (frecuencias absolutas y
porcentajes).

Grupo

Experimental

Grupo

Control Interno

Grupo

Control Externo

Menos de

10.000

De 10.000

a 50.000

De 50.001

a 500.000

Más de

500.000

Madrid y

Barcelona

Menos de

10.000

De 10.000

a 50.000

De 50.001

a 500.000

Más de

500.000

Madrid y

Barcelona

Menos de

10.000

De 10.000

a 50.000

De 50.001

a 500.000

Más de

500.000

Madrid y

Barcelona

Centros «fe BU1

Muestra

Inicial

111

(17,7)

152

(13.5)

483

(43.0)

120

(10,7)

168

(15,0)

221

(19,3)

150

(13,1)

578

(50,3)

90

(7.8)

109

(9.5)

759

(21.3)

931

(26.1)

1.117

(31,4)

296

(8.3)

458

(12.9)

Muestra

l'lnal

158

(22,6)

71

(10,2}

315

(45.1)

79

(11,3)

76

(10,9)

183

(26,6)

79

(11,5)

289

(42,0)

65

(9.4)

72

(10,5)

510

(22.5)

581

(25,7)

732

(32,4)

165

(7.3)

274

(12.1)

Centros de FP

Muestra

Inicial

254

(20.5)

388

(31.3)

350

(28.2)

77

(6.2)

170

(13,7)

248

(21.0)

306

(26,0)

378

(32.1)

87

(7,4)

160

(13,6)

552

(16,11

799

(23,4)

1,439

(42,1)

281

(8,2)

348

(10,2)

Muestra

Final

144

(18.5)

250

(32,1)

251

(32,3)

49

(6,3)

84

(10,8]

117

(20.6)

140

(24,6)

199

(35,0)

57

(10,0)

56

0,8)

285

(15,9)

442

(24,7)

734

(41.0)

152

(8,5)

178

(9.9)

rías, tanto en FP como en BUP, los desajustes no
son importantes (inferiores a un 4%).

La última de las variables utilizadas para la es-
tratificación es la Comunidad Autónoma (véase ta-
bla 2.30). En este caso los desajustes no llegan en
ninguna de las categorías a un 5% de sobre o in-
frarrepresentación de una u otra muestra. No obs-
tante, podemos destacar en el grupo experimenta!
de centros de BUP el hecho de que hay un 4,6%
menos de sujetos en Cataluña, si se compara la
muestra final con la inicial. Algo parecido ocurre

Grupo

Experimental

Grupo

Control Interno

Grupo

Control Eslenio

Andalucía

Cafa! uña

Canarias

Galicia

País

Valencia.

Territorio

MEC

Andalucía

Cataluña

Can lirias

Galicia

País

Valencia.

Territorio

MEC

Andalucía

Cala luna

Canarias

Galicia

l'ais

Valencia.

Terr ¡lorio

MEC

Centros de BUP

Mnesira

Inicial

268

(23.9)

90

(8,0)

119

(10.6)

70

(6,2)

28

(2,5)

548

(48,8)

298

(25,9)

90

(7.8)

120

(10,4)

29

(2.5)

30

(2.6)

582

(50,7)

585

(16,4)

152

(4,3)

332

(9.3)

375

(10,5)

268

(7.5)

1.851

(52.01

Muestra

Final

179

(25,6)

24

(3,4)

52

(7,4)

53

(7,6)

20

(2.9)

J72

(53,1)

195

(28,3)

20

(2.9)

49

(7.D

26

(3.S)

19

(2.8)

38Ü

(55.2)

341

(15.1)

112

(4,9)

193

(8,5)

283

(12,5)

142

(6.3)

1.192

(52.71

Centros de FP

Muestra

Inicial

IOS

(8,7)

167

(13.4)

30

(2,4)

48

(3,9)

190

(15.3)

699

(56.3)

117

(9,9)

176

(14.9)

30

(2,5)

36

(3,0)

147

(12,4)

675

(57,2)

465

(13,6)

549

(16,0)

212

(6.2)

303

(8,9)

447

(13,1)

1.447

(42.3)

Muestra
1 inül

74

•(9,5)

110

(14.1)

19

(2.4)

35

(4.5)

119

(15.3)

422

(54.2)

65

(11.4)

84

(14.8)

11

(1.9)

•>2

(3.9)

59

(10,4)

m
(57.6)

235

03,1)

330

(18,4)

IOS

(6.0)

14S

(8.3)

219

(12,2)

75?

(42.0)

dentro del grupo de control interno: Esto es, hay un
4,9% menos de alumnos de esta Comunidad sobre
los que. finalmente, se han realizado los análisis
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estadísticos. Este decrcmento ha afectado de mane-
ra más importante al Territorio MEC, que ve incre-
mentado su porcentaje de representación en un
4.5% en la muestra final, mientras que las demás
Autonomías están representadas en la misma pro-
porción.

Todas las demás categorías en cualquiera de los
grupos tienen porcentajes muy similares tanto en
BUP como en FP, puesto que en el peor de los ca-
sos eí desajuste se sitúa en un 3,3%.

Para concluir, se puede decir que las diferencias
encontradas entre las que se han dado en llamar
muestras iniciales y finales no constituyen una fuen-
te de error que afecte al poder de generalización de
los resultados. La capacidad de representación de
las muestras con las que se han llevado a cabo to-
dos los análisis estadísticos puede considerarse

idéntica a la de las primitivas, ya que las caracterís-
ticas de unas y otras se han mantenido práctica-
mente constantes, como se ha podido apreciar en
las tablas aquí presentadas. Únicamente cabria vol-
ver a destacar el caso de los porcentajes de repre-
sentación correspondientes a los alumnos de FP
matriculados en centros públicos o privados. Es
ésta la diferencia encontrada más apreciable, aun-
que no se puede decir por ello que sea muy rele-
vante.

Por lodo lo dicho, puede pensarse de manera ra-
zonable que todas aquellas conclusiones a las que
se llega en el presente informe, poseen tanto poder
de generalización como las que pudieran haberse
obtenido sí se hubieran utilizado los datos corres-
pondientes a los 11.844 sujetos que en un principio
participaron en la evaluación, dado que las mues-
tras iniciales y finales son equiparables.





CAPITULO III

Comparación del Plan Experimental con los Vigentes

1. Rendimiento

1.1. Rendimiento medido con pruebas
basadas en el curriculum de la K.C..B.

Las pruebas cuyos resultados se comentan a con-
tinuación han sido elaboradas a partir del curricu-
lum de la Educación General Básica. Sin embargo,
los objetivos que pretenden medir -habilidades
básicas e instrumentales- no son terminales de este
nivel educativo, sino que deben ser perseguidos,
también, a lo ¡argo del primer ciclo de !as Enseñan-
zas Medias.

En concreto, los instrumentos utilizados miden
aspectos relacionados con el cálculo numérico, la
aplicación de dichos cálculos a situaciones proble-
máticas, la comprensión de textos escritos y el co-
nocimiento de las reglas ortográficas.

Las cuatro pruebas -cuyas características técni-
cas pueden consultarse en ei capitulo de Metodolo-
gía- tienen escalas de puntuación diferentes, a sa-
ber: Ortografía 0-44; Comprensión Lectora 0-28:
Matemáticas-Cálculo 0-30 y Matemáticas-Aplica-
ciones 0-15, pero todas han sido transformadas a
una escala cuyo rango es 0-100.

/. / . / . Comparación de los planes vigentes con el
plan experimental: Análisis global

Del análisis del rendimiento medido a través de
estas pruebas, conviene destacar la marcada supe-
rioridad de los planes vigentes en la prueba de
Matemáticas que mide cuestiones relacionadas con
el cálculo numérico.

Las puntuaciones medias de los alumnos que
cursan sus esludios en centros de BUP siempre son
superiores a las obtenidas por sus homólogos de los
centros de F.P. Esto es un fenómeno que se da en
los tres grupos objeto de evaluación -experimen-

tal, control interno y control externo- y en las cua-
tro pruebas aquí evaluadas.

Hechas estas consideraciones de carácter genera!,
se pasará a continuación a analizar los datos de
forma separada para BUP y FP.

En los ceñiros de BUP, los alumnos de control
superan a los experimentales tanto en la habilidad
para realizar operaciones matemáticas como en la
requerida para escribir palabras de forma correcta.
En la tabla 3.1. puede verse que la cuantía de esas
diferencias es, por un lado, de más de 4 puntos en
Matemáticas-Cálculo y, por otro, de aproximada-
mente 2 puntos en la prueba de Ortografía.

En la misma tabla también se aprecia que no hay
ningún tipo de diferencias entre los tres grupos en
las pruebas que requieren la capacidad de compren-
sión de textos literarios y la aplicación de conoci-
mientos matemáticos en la resolución de proble-
mas. Es decir, el estar cursando el plan experimen-
tal o BUP no da lugar a resultados diferenciales de
rendimiento en Comprensión Lectora y en Mate-
máticas-Aplicaciones.

En los centros de FP se da un rendimiento dife-
rencia! en el Área de Matemáticas: Los alumnos
que cursan Formación Profesional obtienen unas
puntuaciones más elevadas en Matemáticas-Cálcu-
lo que los alumnos experimentales y, a su vez, éstos
superan a aquéllos en la habilidad para aplicar co-
rrectamente conocimientos matemáticos a situacio-
nes-problema. Conviene destacar que estas diferen-
cias son de mayor cuantía e intensidad (p < 0,001)
cuando se compara al grupo experimental con el
control externo que cuando se le relaciona con el
control interno (p < 0,05). (Véase tabla 3.2.)

En el Área Lingüística no se aprecia un ren-
dimiento desigual en función del tipo de ense-
ñanza, aunque la tendencia apunta hacia una su-
perioridad de los alumnos que están adscritos a la
Reforma.

Para finalizar, dos consideraciones acerca de la
dispersión encontrada en las puntuaciones de los
sujetos:
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TABLA 3.1. Diferencias entre medias en pruebas del curriculum de la EGB, según tipo de enseñan/a. Datos obtenidas en los centros de
de BUP al final del Io curso de KE.MM-.

Pruebas

Comprensión lüL-toia

Ortografía

Matemáticas-Cálculo

Matemáticas-Api icuc.

Medin ajusfada

Experim.

59.10

85,73

66,42

38.70

Contra)

Interno

59.08

87,38

70,81

39.33

Control
üxleriio

58.35

87.25

71.32

38.96

Desviación Típica

Etpcrint.

12.32

15.65

17,50

17.%

Control

Interno

11,74

12.04

16,2(>

19,21

Control

f A temo

11,76

12,76

17,01

18,61

%
ViirtanzH

Explicada

—

—

1,21

—

F

2,36

4,37

37,49

0,40

Nivel lie signif. de la dif. de medras

Experimental

Clm.vC.Est.

*

—

Exjicrim.

C. Interno

—

—

Experirn,

C. Externo

—

**

# • * *

Significativa al 5%
Significativa al 1%

*•• Signiíicüiiva ni 5"'w
**** Significativa al \%»

Tanto en los centros de BUP como en los
de FP, es en el Área Matemática donde se
observan las puntuaciones más dispersas. Y
dentro de este área, la mayor variabilidad co-
rresponde a la prueba de Matemáticas-Apli-
caciones.
Los alumnos que acuden a centros de Forma-
ción Profesional obtienen unas puntuacio-
nes más dispersas en todas las pruebas que los
que cursan sus esludios en centros de Bachi-
llerato. La explicación tic esta situación se
puede encontrar en el hecho de que para ac-
ceder a BUP es requisito imprescindible tener
el título de graduado escolar, lo que asegura
una mayor homogeneidad en el colectivo que
se decanta por este tipo de enseñanza. Sin
embargo, para cursar esludios de FP no hay
tal exigencia, por lo que el conjunto de
alumnos de Formación Profesional puede es-
tar integrado tanto por estudiantes que tie-
nen el graduado escolar como por aquellos
que no han completado sus estudios prima-
rios.

1.1.2. Comparación de los planes vigentes
con el plan experimental: Análisis
diferenciado por grupos

Antes de comenzar este apartado es importante
recordar -aunque ya fue señalado en el capitulo
dedicado a la metodología- y comentar un aspecto:
Al abordar la comparación de los planes experi-
mental y vigentes desde una perspectiva global, se
dividió la muestra total en dos subinuestras: alum-
nos que cursan estudios en centros de BUP y alum-
nos que lo hacen en centros de FP, Esta decisión ya
ha sido justificada anteriormente. Sin embargo,
cuando se realiza dicha comparación en los distin-
tos grupos definidos, no tiene lugar tal división de
la muestra. En esíe caso, lo que se ha hecho ha
sido introducir la clase de centro (BUP-FP) junto al
tipo de enseñanza (experimentai-vigente) como
otro factor más. Este procedimiento permite, por
un lado, separar el efecto del tipo de enseñanza
-que es el objetivo central del estudio- del efecto de
la clase de centro donde se cursan los estudios y,
por otro lado, determinar la influencia de la clase

TABLA 3.2. Diferencias entre medius en pnielius del ciirritulimi de la ECB, según lipo de enseñanza. Datos obtenidos en los centros de

de FP al fiíiiil del 2o curso de EE.MM.

Pruebas

Comprensión lectora

Ortografía

Matemáticas-Cálculo

M ¡i lunáticas- Aplicac.

VI «lia ajustada

Experim.

52.39

79.17

52,05

30,81

Control

Inlcmo

. 51,94

78,17

53,76

29,22

Control

Estero»

51,89

78,12

54,34

28,93

Dcsvi ación Ti pica

Experim.

12,64

15,45

19,91

18.23

Control

Interno

12,81

18,48

19.56

16.94

Coiurol

Externo

13,21

16,84

18.64

16.04

%
Variuns.il

Explicada

—

—

—

—

1-

0.57

1.39

7,42

6,11

Nivel de signif. de la dif. de medias

Experinienliil
C, Inl. \ C Kxl.

—

—

*** *

Expcrim.
i". Interno

—

—

*

Experim.

C. f'Aierno

-

Significativa ;il 5%
Significativa al 1%

•*• Significativa al 5%o
•"•Significativaal l%o
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de centro en los distintos aspectos considerados.
Aunque este segundo aspecto no constituye el pun-
to central de esta investigación, proporciona infor-
mación que es ciertamente relevante.

Así, por ejemplo, al analizar las cuatro pruebas
de rendimiento basadas en el curriculum de la EGB,
se observa que e! estudiar en centros de BUP o en
centros de FP es un factor que da lugar de manera
sistemática a diferencias significativas, siendo éstas
siempre a favor de los alumnos que optan por ir a
centros de BUP. Incluso se puede decir que e! efec-
to de la clase de centro es mayor que el de tipo de
enseñanza. Esta afirmación se ve apoyada por dos
hechos. Por un lado, se ha observado en la casi to-
talidad de los 22 grupos y en las cuatro pruebas que
la clase de centro tiene un efecto significativo sobre
el rendimiento. Las únicas excepciones las constitu-
yen: Los grupos de alumnos más satisfechos y más
motivados, el grupo de alumnos que van a centros
privados y el grupo de estudiantes cuyos padres
tienen una profesión de alto estatus social, para la
prueba de Comprensión Lectora: en Malemálicas-
Apliciiciones el grupo de los que estudian en po-
blaciones comprendidas entre 50.000 y 500.000
habitantes y sus padres desempeñan un puesto de
trabajo de elevado estatus. Por otro lado, la clase de
centro explica, en general, un mayor porcentaje de
la variabilidad de las puntuaciones de las distintas
pruebas que el tipo de enseñanza, aunque también
es preciso añadir que en ningún caso supera el 4%.

A) Según la dependencia del centro

La tabla 3.3 muestra el rendimiento de los alum-
nos que acuden a cursar sus estudios a centros pú-

blicos y a centros privados, inscribiéndose en el
plan experimental o en uno de los denominados
vigentes -BUP y FP-. En una primera lectura de
los dalos contenidos en esta tabla y en el gráfico
3.1, se observa que. de las cuatro pruebas aquí con-
sideradas, únicamente en el Arca Matemática se
advierte un rendimiento diferencial en función del
tipo de enseñanza y dependencia del centro.

Si se comparan los logros de la enseñanza expe-
rimental y la vigente en los dos tipos de centro, se
observa que:

- En los centros públicos, únicamente aparecen
diferencias significativas entre los planes de
estudio en la prueba que mide los aspectos de
cálculo numérico, siendo favorecidos los
alumnos que cursan BUP o FP.

- En los centros privados, los alumnos experi-
mentales son superados significativamente por
sus compañeros que siguen la enseñanza vi-
gente en las dos pruebas del Área Matemática.
Esta superioridad se manifiesta sobre todo en
la prueba de Matemáticas-Cálculo.

El gráfico 3.1 ilustra las diferencias que se dan
en esta prueba entre la Reforma y los planes vigen-
tes según la dependencia del centro.

B) Según el sexo

Las chicas obtienen un rendimiento superior al
de sus compañeros en tres de las cuatro pruebas
consideradas en este apartado. En concreto, las
alumnas sobresalen, sobre lodo, en el Área Lingüís-

TABLA 3.3. Diferencias entre medias en prnehiis riel curriculum ric la F,GB, según tipo de enseñanza y dependencia del cenlro. Datos
obtenidos al final del 2o curso de EE.MM.

Pruebas

Comprensión lectora

Ortografía

Matemáticas-Cálculo

M a Lem á t i cas-A pt i c.

Grupos

Ceñiros públicos

Centros privados

Centros públicos

Ceñiros privados

Centros públicos

Cauros privados

Centros públicos

Centros privados

Media ajustada

Enseñanza
E\|i crimen.

56.21

55.39

K3.57

81,14

61,46

55.58

36,25

30.K3

Planes
Vigentes

55.56

55,21

S3.69

81,41

64,71

60,7 N

35,44

32,5S

Desviación Típica

Enseñanza
Experimtn.

12,57

13,09

15.73

15,02

18,88

1S.KI

18,27

15,93

Planes
Vigentes

12.89

12.88

14.74

16.11

19,33

20.(57

18,49

1 fi,43

%
Varí »nza
Explicada

—

—

—

F

3,32

0,07

0,07

0.08

50,79

36,84

3,31

4.71

Signilicatividiic)

—

—

i***

—

*

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*•* Significativo a! 5%o
*•• ' Significativo al IS»
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GRÁFICO 3.1. Diferencias en Matemáticas-Cálculo según tipo
de enseñan/;) y dcitcnileucia del centro. Dalos
o lite nidos al final del 2° curso de EE.MM.

Medias
ajustadas

70 -

68

66 -

64 -

62 -

60 -

58 -

56 -

54 -

52 -

50
CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS

Plan experimental Planes vigentes

tica (véase labia 3.4) y, en menor medida, superan
a los varones en el cálculo matemático (véase gráfi-
co 3.2). En cambio, obtienen un rendimiento infe-
rior en la prueba de Matemáticas-Aplicaciones,

Pero ¿hay diferencias de rendimiento entre los
planes de estudio aquí comparados en uno y otro
sexo?

Dentro del colectivo masculino, los que estudian
BUP o FP logran en Matemáticas-Cálculo un ren-
dimiento significativamente más alto que los que
están cursando la Reforma. En el resto de las prue-
bas no hay diferencias significativas entre los planes
de estudio.

En el grupo de las chicas sucede lo mismo respec-
to a Matemáticas-Cálculo; Aunque las medias son
elevadas, la cuantía de la diferencia entre los planes
de estudio es prácticamente idéntica (aproximada-
mente 3 puntos).

Por otra parte, en el colectivo femenino también
se observan diferencias significativas en Ortografía:
Las alumnas ele los planes vigentes muestran un
mayor conocimiento de las reglas que rigen una co-
rrecta escritura. Pero ha de advertirse que la cuan-
tía de estas diferencias es inferior ¡i la hallada en
Maternattcas-Cálcufo. En las otras dos pruebas, se
repite el fenómeno hallado en el grupo de los chi-
cos, es decir, no se delecta ninguna diferencia esta-
dísticamente significativa entre los planes de es-
tudio.

El gráfico 3.2 sintetiza la información más rele-
vante de este apartado, a saber: Por un lado, las
chicas tienen un mayor rendimiento en Matemáti-
cas-Cálculo que los chicos y, por otro, tanto en un
sexo como en otro los planes vigentes refuerzan

TABLA 3.4. Diferencias entre molías en pruebas del curriculum de la EGB, según tipo de easeñan/a y sexo. Dalos obtenidos al final
del2°cursodcEE.MM.

Pruebas

Comprensión lectora

Ortografía

Matemáticas-Cálculo

Matemáticas-Aplic.

Grupos

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Media ajustada

Enseñanza
E\|)(.'rímen.

M.fO

57,81

80,38

86.05

59,13

61, IS

37,53

í 1.77

Planes
Vigentes

54,00

57,25

79,49

87,14

62.49

M,n

36,76

31,48

Desviación Típica

Enseñanza

Ex pe rimen.

12,69

12,43

16,69

13,68

19,92

18,74

18,90

16,83

Planes

Vigentes

13,37

12.00

17.25

12.33

20,28

19,49

19,04

17,34

%

V'arianza

Explicada

--

—

—

-

—

F

2,34

1.61)

2,30

4.27

40.31

26.70

2,15

0.28

Significativuiad

—

—

*

—

—

Significativo al 5%
Signiíkiiliví) al 1% *** Significativo al 5'Jín

**** Significativo al I™



EVALUACIÓN EXTERNA DE LA REFORMA EXPERIMENTAL 87

GRÁFICO 3.2, Diferencias en ÍV1 a temáticas-Oí I culo según tipo
de enseñan/a y sexo. Dalos obtenidos al final del
2" curso de EE.MM.

Medias
ajustadas

65 -

64 -

63 -

62 -

61 -

60 -

59 -

58 -

57 -

56 -

55
CHICOS CHICAS

Plan experimental Planes vigentes

más que la enseñanza experimental este tipo de
conocimientos. Este segundo aspecto no resulta
novedoso, pues ya se vio cuando se realizó el análi-
sis global, es decir, cuando se comparó tanto en
BUP como en FP a los alumnos experimentales con
los de control.

C) Según el tamaño de la población

En este apartado se van a analizar las diferencias
de rendimiento entre los planes de estudio en las
pruebas que miden aspectos auriculares de la Edu-
cación General Básica en cuatro grupos distintos de
habitat, definidos por el (amaño de la población en
que se localizan los centros escolares.

De los datos contenidos en la tabla 3.5, se des-
prende lo siguiente: En general, el rendimiento de
los alumnos que viven en los dos tipos más extre-
mos de población -en cuanto al número de habi-
tantes-, las más y menos pobladas, es más aito que
el de los que estudian en poblaciones comprendidas
entre 10.000 y 500.000 habitantes.

Según esta tabla, las puntuaciones de las grandes
urbes y de los pequeños municipios son casi idénti-
cas y, a su vez, el resto de las poblaciones obtienen
unas puntuaciones medias muy semejantes entre sí.

Ahora bien, interesa saber si hay diferencias de
rendimiento entre los planes de estudio aquí eva-
luados en cada uno de los habitats.

En las localidades de menos de 10.000 habitan-
tes, únicamente hay diferencias significativas de lo-
gró académico en Matemáticas-Cálculo y, de nuevo,
son a favor de los alumnos que estudian BUP o FP.

En poblaciones cuyo número de habitantes que-
da comprendido entre 10.000 y 50.000 habitantes,
la Reforma logra un rendimiento mayor que los
planes vigentes en el aspecto relacionado con la
aplicación de ios conocimientos matemáticos. Una
nota distintiva de los alumnos pertenecientes a este
tipo de habitat es que no se encuentran diferencias
significativas en Matemáticas-Cálculo en función
del plan de esludios cursado, lo que podría llevar-
nos a concluir que la Reforma ha funcionado mejor
en las poblaciones con un número de habitantes
comprendido entre 10.000 y 50.000,ya que ha he-
cho desaparecer la tendencia general, según la cual
los alumnos del plan vigente obtienen mejores re-
sultados que los de la Reforma en esta prueba de
cálculo.

En las poblaciones de más de 50.000 habitantes
se vuelve a constatar un fenómeno muy generaliza-
do en la mayor parte de los grupos: Los estudiantes
de BUP o FP obtienen en la prueba de Matemáti-
cas-Cálculo un rendimiento significativamente su-
perior a los del plan experimental. Es en este tipo
de poblaciones donde se detectan mayores diferen-
cias según el plan de esludios cursado. En el resto
de las pruebas no hay diferencias significativas,
pero se advierte que las medias más altas corres-
ponden a la Reforma.

El gráfico 3.3 ilustra la relación existente entre el
habitat y el rendimiento en Matemáticas-Cálculo
en los planes de estudio considerados. En ¿1 se ob-
serva cómo las mayores diferencias se dan en po-
blaciones de mayor número de habitantes.

D ) Según el estatus profesional del padre

A medida que aumenta el estatus profesional del
padre, el rendimiento académico de los alumnos en
las cuatro pruebas aquí evaluadas se eleva gradual-
mente, como puede verse en la tabla 3.6. Esta re-
lación se acusa sobre todo en el Área de Matemá-
ticas, ya que en las dos pruebas las diferencias entre
l:is dos clases sociales antagónicas superan los
8 puntos.

Después de esta visión general, conviene conocer
la situación de la Reforma frente a los planes vigen-
tes en cada grupo social.
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TABLA 3.5. Diferencias entre medias cti pruebas del curriculum de la
obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

EGB, según tipo de enseñan/a y tama fio de la población. Datos

Pruebas

Comprensión lectora

Ortografía

Materna ti ca s-Cálcu) o

M a tem á 1 icas-Api i c.

Grupos

Menos de lÜ.OOOh.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 b.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h,

Más de 500.000h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

5U.OOl-5O0.0OOh,

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Media ajustada

Enseñanza
Expcrimen.

55,99

54.28

56,34

57.58

83,71

82.83

82,70

83,09

63.02

58,86

59,18

60.45

35,12

34,65

34.96

35,31

Planes
Vigentes

55,08

54,36

55,71

56,64

83,37

82.79

82,50

83,04

65,41

60,10

63,55

64,35

35.50

32,06

34,41

36,03

Desviación Típica

[jiwñarmi
Kxptriniüii.

12.23

13,78

12,49

12.17

14,32

16,54

16,33

15,08

18.08

21,33

18,79

18,94

18,96

18,02

18,11

17.95

Planes
Vigentes

13,16

12,67

12,97

12,54

14,84

15.10

16,63

15,56

19,63

20,62

19,28

20,24

19,01

18,50

17,97

18,59

%
V ¡iria tiza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

-

—

F

1,76

0,01

1.59

1,88

0,16

0.00

0,08

0.00

7,44

2,02

46,99

17,90

0,20

10,29

0,84

0,65

Sígnificatn idad

—

—

—

—

—

#K

—

* * * *

—

* * * +

—

—

* Significativo sil 5%
" Significativo a! 1%

*** Significativo al 5%,
**** Significativo al l%o

En el grupo de alumnos que pertenecen a fami-
lias en las cuales el padre desempeña una profesión
de bajo estatus social se observan diferencias signi-
ficativas de rendimiento en dos pruebas: En Mate-
máticas-Cálculo, las diferencias en función del tipo
de enseñanza favorecen a los planes vigentes, mien-
tras que en Matemáticas-Aplicaciones las puntua-
ciones más altas corresponden a los estudiantes que
están adscritos a la Reforma.

Entre los estudiantes cuyos padres tienen un es-
tatus profesional de tipo medio, únicamente se dan
diferencias estadísticamente significativas en la
prueba de Matemáticas-Cálculo: Los alumnos ex-
perimentales son superados por sus compañeros de
BUP y FP.

El tipo de enseñanza no da lugar a ninguna di-
ferencia importante en el rendimiento en las prue-
bas objetivas basadas en el curriculum de la F.GB.
al considerar el grupo de alumnos con padres
que ejercen una profesión muy valorada social-
mente.

E) Según se haya repetido curso alguna vez

Conforme a lo que cabria esperar, los estudiantes
que declaran no haber repetido curso a lo largo de
su trayectoria académica obtienen unas puntuacio-
nes más altas que los que si han tenido que repetir
curso alguna vez.

La tabla 3.7 evidencia el desigual rendimiento de
uno y otro grupo en las cuatro pruebas. El área en
la que discrepan más las puntuaciones es la mate-
mática, especialmente en Matemáticas-Cálculo,
donde hay una diferencia entre 9 y 14 puntos, de-
pendiendo del plan de estudios cursado.

La diferencia de menor cuantía se da en Com-
prensión Lectora. Si se combina la información
contenida en esta labia con la de tablas anteriores,
se puede establecer cierto paralelismo en las pun-
tuaciones, a saber: Las puntuaciones inedias ajusta-
das de los alumnos que han repelido curso alguna
vez -independientemente del plan de estudios que
cursen ahora- se asemejan a las obtenidas por los
que estudian en centros de FP y, a su vez, los no
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GRÁFICO 3.3. Diferencias en Matemáticas-Cálculo según tipo
de enseñanza y tamaño de la población. Datos
obtenidos al final del 2° curso de EE.MM.

Sintetizando, en los dos grupos considerados se
observa la misma tendencia: superioridad de las
enseñanzas vigentes en Matemáticas-Cálculo.

Medias
ajustadas

75 -

73 -

71 -

69 -

67 -

65 -

63 -

61 -

5 9 -

57 -

55 -

Menos de Entre 10.000 Entre 50.001 Más de
10.000 y 50.000 y 500.000 500.000

Plan experimental o Planes vigentes

repetidores obtienen unas medias muy parecidas al
colectivo matriculado en centros de BUP.

Ahora bien, ¿tiene la Reforma un efecto seme-
jante en los repetidores que en los que cursan sus
estudios de acuerdo con la edad modal?

En el colectivo de los alumnos que han repetido
en alguna ocasión, los que ahora cursan BUP o FP
obtienen un rendimiento significativamente más
alto en Matemáticas-Cálculo que los que están en
la enseñanza experimental. En el resto de las prue-
bas, aunque las diferencias no son significativas,
apuntan a un mayor rendimiento en los experi-
mentales.

En el grupo de los alumnos con la misma edad
que la modal, se reproduce lo indicado para los
que han repetido, pero con más intensidad. Es de-
cir, los alumnos que siguen uno de los planes vi-
gentes sacan puntuaciones más altas en Cálculo
que los alumnos experimentales (la diferencia es de
4 puntos).

F) Según el nivel de aptitud

Antes de comentar los resultados, conviene re-
cordar que en este apartado los alumnos han sido
agrupados en tres niveles de aptitud en función de
sus respuestas al TEA-3: El'grupo de aptitud baja
lo forman aquellos sujetos que en dicho test pun-
túan una desviación típica por debajo de la media;
el grupo de aptitud alta está integrado por aquellos
que puntúan una desviación típica por encima y el
resto de los alumnos constituyen el grupo central o
de aptitud media.

Se observan grandes diferencias de rendimiento
en función del nivel aptitudinal de los alumnos. Las
discrepancias de puntuaciones entre los dos grupos
extremos sobrepasan los 30 puntos en el Área de
Matemáticas, 20 en Comprensión Lectora y 17 en
Ortografía. De aquí se puede colegir que la variable
aptitud es determinante para el éxito escolar (veáse
tabla 3.8).

Sin embargo, seria conveniente averiguar si se
da un rendimiento diferencia! en función del plan
de estudios cursado en cada uno de estos tres nive-
les de aptitud.

En el grupo inferior o de aptitud baja, no se ob-
servan diferencias significativas entre los planes de
estudio en ninguna de las cuatro pruebas aquí con-
sideradas.

En el grupo central o de aptitud media.los alum-
nos experimentales se ven superados significativa-
mente en la prueba de Matemáticas-Cálculo por
sus compañeros de BUP o FP. En el resto de las
pruebas las diferencias son muy pequeñas e insigni-
ficantes.

En el grupo de mayor nivel de aptitud, los alum-
nos que cursan los planes vigentes aventajan en
4 puntos a los que estudian la enseñanza experi-
mental en Matemáticas-Cálculo. Tanto en las prue-
bas del Área Lingüística -Comprensión Lectora y
Ortografía- como en la de Matemáticas, que mide
aspectos relacionados con la aplicación de los co-
nocimientos matemáticos a situaciones de la vida
ordinaria, no se dan diferencias estadísticamente
significativas entre los alumnos que han optado por
cursar la Reforma y los que se han decantado por
estudiar BUP o FP.

En síntesis, el tipo de enseñanza únicamente ori-
gina diferencias importantes de rendimiento en dos
grupos -el de aptitud media y alta- y solamente lo
produce en la prueba objetiva que mide aspectos
relacionados con el cálculo numérico. A esto hay
que añadir que es precisamente en el grupo de apti-
tud baja donde el tipo de enseñanza no ha dado



90 MARIANO ALVARO PAGE Y OTROS

TABLA 3.6. Diferencias entre medias en pruebas del curriculum de ta EGB, según tipo de enseñanza y estatus profesional del padre. Da-
tos obtenidos al final del 2o curso de EE.VIY1.

Pruebas

Comprensión lectora

Ortografía

Matemáticas-Cálculo

Matemática s-Ap lie.

Grupos

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Media ajustada

Enseñanza
Ex per ¡me ii.

54.30

57.87

62,06

82,70

83,74

84,18

59.07

62.40

67,84

34.49

36,62

40.91

Planes
Vigentes

54.66

57,33

60,35

82,60

83,70

84,50

62,11

65,67

70.19

33,52

35,86

42.21

Desviación Típica

Enseñanza
Experiineu,

12,47

13,26

12,24

15,48

16,22

21,07

R I 2

19,68

21,90

18,33

17,68

21,46

Planes
Vigentes

12,82

12,63

12,33

15,52

15,77

16,75

19,97

19,19

18,21

18,00

19,02

19,61

%
Varianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

F

3,09

0.75

0.48

0.05

0,00

0,01

42,99

17,35

0,49

4.68

0,92

0,15

Signiticatividad

—

—

—

—

—

—

—

• Significativo al 5%
** Significativo al 1%

*** Significativo al 5%o
• * " Significativo al 1%,

lugar a diferencias estadísticamente significativas en
la prueba de Matemáticas-Cálculo. Esto quiere de-
cir que la RefoiTna ha logrado al menos equiparar
las puntuaciones de sus alumnos a la de los planes
vigentes y romper así la tendencia de la supremacía
de los estudiantes de BUP y FP en esta prueba.

G) Según e! nivel de motivación

El nivel de motivación que presentan los alum-
nos ante las tareas escolares no mantiene una rela-
ción fuerte con el rendimiento en las pruebas basa-
das en el curriculum de la EGB. De hecho, los

TABLA 3.7. Diferencias entre medias en pruebas del curriculum do la EG1), según tipo de enseñanza y repetición Je curso. Datos
obtenidos al final del 2o curso de EE.MM.

•
h
P Pruebas

Comprensión léelora

Ortografía.

r

Maternal icas-Cá Icul o

Matemáticas-Aplic.

Grupos

Repetido alguna vez

Nunca han repetido

Repelido alguna vez

Nunca han repelido

Repetido alguna vez

Nunca han repelido

Repetí do alguna vez

Nunca han repetido

Media ajustada

Enseñanza
Ex pe rimen.

51,87

57.82

77,90

85,02

53,69

62.74

29,37

37,43

Planes
Vigentes

51,25

57,30

77,47

85,27

55,28

66,73

28.17

37.05

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

12.96

12,37

17.06

14.69

19,47

19,13

16.7')

18.34

Planes
Vigentes

13,55

12,07

17,76

14.07

20,37

18,65

16,61

18.58

%
V alianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

V

1,14

2.02

0,27

0,31

4,62

71.49

3,43

0,68

Significa tivid a ri

—

—

—

*

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

••* Significativo al
**** Significativo al
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TABLA 3.8. Diferencias entre medias en pruebas de! curriculum de la EGB, según tipo de enseñanza y nivel de aptitud. Datos obtenidos
al final del 2° curso de t l i .MM.

Pruebas

Comprensión lectora

Ortografía

Matemática s- Cal cu I o

Matemáticas-Aplic.

-íhteWitE¡JJí-.

Grupos

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Media ajustada

Enseña nz:i
Experímen.

41,36

53.13

61,84

65.74

80,87

88,00

37,4R

54, SI

70,42

14.26

28,36

46,36

Planes
Vigentes

39.16

52.83

61,25

69,75

80.91

87,53

37,95

57,67

74,35

15.11

27.87

46,40

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

13,49

12,14

10,85

21,92

16,03

12,07

16.59

18,16

17,41

17,76

14,29

10,46

Planes
Vigentes

13,28

11,93

10.68

19,98

15,98

12,64

14,89

18,43

18,56

17,21

14,45

11,29

' %'
Varianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

1,00

—

—

—

F

1,84

0,47

1,63.

2.77

0,00

0.71

0,06

25,12

45,27

0.35

0,95

0,00

Significa t¡ vidad

—

—

—

—

—

—

—

—

—

* Significativo al 5%
•• Significativo al 1%

**" Significativo al 55™
**** Significativo a! !%n

TABLA 3.9. Diferencias entre medias en pruebas del curriculum de la EGB, según tipo de enseñanza y nivel de motivación- Datos
obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

Pruebas

Comprensión lectora

Ortografía

Matemáticas-Cálculo

Matemáticas-Aplic.

Grupos

Motivación baja

Motivación media

Motivación ulia

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Media ajustada

Enseñanza
Experimen.

55,12

55,75

58,37

78.87

83,21

84.50

56,58

59,79

64,71

33.81

34,93

35.89

Planes
Vigentes

55,34

55,19

56.96

80,62

82,95

84.30

60.11

63,14

67,59

33.99

34,04

35.93

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

12,51

12,65

13,03

18.17

15,37

13,29

19,48

19,37

19.35

19.07

17,69

19,83

Planes
Vigentes

12,57

13,02

12.35

16.68

15,64

13,28

19,93

19,88

19,37

18.30

18.23

19,88

%
Va rianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

0,06

2,33

2.97

1,58

0.28

0,05

10,28

51,42

7,92

0,03

3,90

0,00

Signifieali vi dad

—

—

—

—

—

—

***

—

*

• Significativo al 5%
•* Significativo al 1%

" * Significativo a! S%<¡
""Significativo al )%>



92 MARIANO ALVARO PAGE Y OTROS

grupos extremos -los más y menos motivados- dis-
crepan en aproximadamente 2 puntos, a excepción
de la prueba de Matemáticas-Cálculo en la que Fas
puntuaciones difieren del orden de 7 puntos.

En el grupo compuesto por los alumnos más des-
motivados, los que cursan BUP o FP -planes vi-
gentes- superan significa ti va mente a los de la Re-
forma en la prueba que mide la habilidad en el
cálculo numérico. En el resto de las pruebas las di-
ferencias son mínimas c insignificantes.

En el grupo central, es decir, el grupo formado
por los sujetos que tienen un nivel de motivación
medio, hay diferencias significativas entre los pla-
nes en las dos pruebas de! Arca Matemática. Mien-
tras en Matemáticas-Aplicaciones los alumnos de la
Reforma son los que muestran un rendimiento ma-
yor, en Matemáticas-Cálculo se ven aventajados
por los que cursan los planes vigentes. Por tanto,
en este grupo parece manifestarse una tendencia ya
observada al comparar la enseñanza experimental y
la vigente en la muestra de FP: Los planes vigentes
refuerzan más los aspectos memorísticos y mecáni-
cos de las Matemáticas, a diferencia de la Reforma,
que incide sobre lodo en el carácter más aplicado
de esta materia.

En el grupo de los más motivados hacia los as-
pectos académicos únicamente se delectan diferen-
cias significativas entre los planes de estudio en
Matemáticas-Cálculo y a favor de los estudiantes

de BUP y FP. En el resto de las pruebas no se ob-
servan diferencias sustanciales.

H) Según el nivel de satisfacción

Puede decirse que el nivel de satisfacción con las
tareas escolares no mantiene una relación estrecha
con eí rendimiento en estas pruebas. En todas las
pruebas las puntuaciones apenas sufren variación
cuando se comparan los tres grupos definidos por
la variable "satisfacción escolar."

La comparación planes vigenles-enseñanza expe-
rimental, atendiendo al nivel de satisfacción mos-
trado por los alumnos con sus esludios, puede re-
sumirse como sigue:

- En el grupo de los menos satisfechos con las
tareas escolares, los alumnos experimentales
son aventajados en 3 puntos en Matemáticas-
Cálculo por los que estudian BUP o FP. En
las demás pruebas basadas en el curriculum de
la EGB. no se dan diferencias importantes.

- En el grupo de satisfacción media se repite la
situación arriba mencionada. Es decir, los
alumnos que han optado por los planes vigen-
tes superan a sus compañeros experimentales
en el cálculo numérico. Sin embargo, ambos
colectivos obtienen rendimientos muy seme-

TABLA 3.10. Diferencias entre medias cu pruebas del curriculum de la EGB, según tipo de enseñanza y nivel de satisfacción. Datos

obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

Pruebas

Comprensión lectora

Ortografía

Matemáticas-Cálculo

Materna ticas- Api ic.

U nipos

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alt;i

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alia

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alia

Media ajustada

Enseñanza

Evperimen.

56,44

55.37

57.22

81,93

82,76

84,75

57,30

59,91

63,31

32,85

34,98

37,84

Planes

Vigentes

55,44

55,46

55,29

82.09

83.02

83.68

fiO.fifi

63.26

fifi. 36

32.86

34,28

37,07

Desviación Típica

Enseñanza

Expcrimen.

12.69

12.89

12,22

ld.78

16.78

i 2.38

19.50

19,13

19,26

19,35

17.89

17,10

Planes
Vírenles

12,95

12,57

13,59

16,66

15,57

15,22

20,55

19,46

20,29

19.59

17.87

18.47

%
V ar¡anza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

2,21

0,04

7.49

0,04

0,19

1,80

15,26

39,70

13.86

O,ÜÜ

1.89

0.81

Significa ti vi dad

—

—

—

—

— •

• • • * * *

—

—

* Significativo ;il 5%
** Significativo al 1%

r*** Significativo ¡i! 5%o
'•*** Significativo al l%o
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GRÁFICO 3.4. Diferencias en Matemáticas-Cálculo scj-ún tipo
d<; enseñan/a y nivel de satisfacción. Datos obte-
nidos al final del 2" curso de EE.MM.

Medias
ajustadas

67 -

66 -

66 -

64 -

63 -

62 -

61 -

60 -

59 -

58 -

57
Satisfacción Satisfacción Satisfacción

baja media alta

Plan experimental o Planes vigentes

jantes en Ortografía, Comprensión Lectora y
Matemáticas-Aplicaciones.

- En el grupo de los más satisfechos hay dos
diferencias significativas: Por un lado, la Re-
forma favorece en mayor medida el desarrollo
de la Comprensión Lectora y, por otro, los
planes vigentes consiguen logros superiores
al plan experimental en la habilidad para el
cálculo numérico. En las otras dos pruebas,
las puntuaciones no discrepan al seguir un
plan de estudios u otro.

El gráfico 3.4 puede ayudar a mostrar el resumen
de los resultados encontrados en Matemáticas-
Cálculo, prueba en la que se detectan las diferen-
cias más importantes. Eslos resultados indican que
el grado de satisfacción mantiene una relación no
muy fuerte con el logro en esta prueba y nula con el
tipo de enseñanza cursado (en lodos los subgrupos
los alumnos de los planes vigentes obtienen un ren-
dimiento mayor y las diferencias entre éstos y los
experimentales son de magnitud semejante en los
tres grupos).

1.1.3. Resumen de ¡os resultados más relevantes

A) Relativos al tipo de enseñanza

- El rendimiento de los alumnos que están ma-
triculados en los centros de BUP es siempre
superior al de los matriculados en centros de
Formación Profesional, con independencia del
plan de esludios cursado.

- En los centros de BUP, los alumnos que estu-
dian Bachillerato snperan significativamente a
los que han optado por el plan experimental
en las dos pruebas de carácter más mecánico:
Ortografía y Mátematicas-Cálculo.

- En los centros de FP, la Reforma logra un
rendimiento superior en la vertiente más apli-
cada de las Matemáticas e inferior en los as-
pectos más memorísticos de esta materia.

- Existe una nítida y marcada superioridad de
los planes vigentes en el rendimiento en Mate-
máticas-Cálculo: En la práctica totalidad de
los grupos considerados se observan diferen-
cias significativas. Los únicos grupos en los

• que éstas no se detectan son en los alumnos
cuyos padres desempeñan una profesión de
alto estatus, en los que muestran un menor ni-
vel de aptitud y en los que estudian en pobla-
ciones entre 10.000 y 50.000 habitantes. De
aqui se puede deducir que es prccisEimcnte en
estos tres subgrupos donde la Reforma ha
funcionado mejor en cuanto al Cálculo Numé-
rico se refiere, ya que ha hecho desaparecer la
tendencia sistemática según ía cual los alum-
nos de los planes vigentes superaban a los ex-
perimentales.

- El tipo de enseñanza parece tener incidencia
de forma sistemática sólo en Matemáticas-
Cálculo.

- En Comprensión Lectora la Reforma origina
un rendimiento superior en los alumnos que
más satisfechos están con las tareas escolares.

- En Ortografía únicamente se dan diferencias
significativas entre los planes de estudio en el
colectivo de las chicas, siendo favorecidas las
que han optado por estudiar BUP o FP.

- En Matemáticas-Aplicaciones, la Reforma
consigue un rendimiento más alto en los alum-
nos procedentes de poblaciones entre 10.000 y
50.000 habitantes, en los que presentan un ni-
vel medio de motivación y en los que sus pa-
dres realizan una profesión de bajo estatus
social. Sin embargo, se ve superado por los
planes vigentes en el colectivo de los alumnos
que acuden a centros privados.
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B) De carácter general

- El tipo de centro en el que cursan los estudios
(BUP o FP) tiene un efecto muy importante
en el rendimiento que es, además, mayor que
el efecto debido al tipo de enseñanza.

- La variable más determinante del éxito escolar
es, sin duda, la aptitud. Otra variable fuerte-
mente relacionada con el logro, aunque en
menor medida que el nivel aptitudinal,es el
hecho de haber repetido alguna vez curso a ío
largo de la trayectoria académica.

1.2. Rendimiento medido con pruebas inspiradas
en los objetivos generales de la Reforma

Como ya se comentó en el capitulo dedicado a la
metodología, se construyeron 13 pruebas "ad hoc"
con el fin de evaluar los objetivos generales de la
Reforma. De estas 13 pruebas solamente se van a
proporcionar resultados de 6, por las razones ya
aducidas en el citado capítulo: Lengua Castellana,
Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias Experi-
mentales, Inglés y Francés.

Al igual que ocurría con las pruebas basadas en
el curriculum de la EGB, las puntuaciones origina-
les de las pruebas se han transformado a una escala
con rango 0-100.

1.2.1. Comparación de los planes vigentes con
el plan experimental: Análisis global

En los centros de FP, se observa que los alumnos
que se matricularon en la enseñanza experimental
muestran un rendimiento más alto en cuatro de las
seis áreas evaluadas que los que se matricularon en

Formación Profesional: Lengua Castellana, Mate-
máticas, Ciencias Experimentales e Inglés. La ta-
bla 3.11 presenta estas diferencias de rendimiento.
Un aspecto que merece la pena destacarse es que se
trata de inedias relativamente bajas, si se tiene en
cuenta que la escala en la que van expresadas tiene
un rango de 0 a 100. Especialmente llamativo es el
caso de la prueba de Inglés, en la que las medias
oscilan entre 8 y 11 puntos.

Dado que al comparar el rendimiento de los'
alumnos experimentales y los de control al final del
2" curso se controla de forma estadística el rendi-
miento anterior de estos alumnos, se puede decir
que el efecto más importante de la enseñanza expe-
rimental, en los centros de FP, tiene lugar en el
Área Científica, que es donde se detectan las mayo-
res diferencias.

En los ceñiros de BUP, los datos obtenidos al fi-
nal de 2" curso de EE.MM. tampoco son equivalen-
tes para los alumnos experimentales y los que cur-
san Bachillerato (véase tabla 3.12).

A diferencia de lo que ocurría en los centros de
FP, no se observa un rendimiento diferencial según
el plan de estudios cursado en el Área Científica
(Matemáticas y Ciencias Experimentales). Sin em-
bargo, en la prueba de Inglés son los alumnos que
cursan BUP ios que obtienen puntuaciones más
altas, mientras que en el Área de Humanidades son
nuevamente los alumnos experimentales los que
logran un desempeño mayor: En Lengua Castella-
na los alumnos de Reforma superan a los del grupo
de control externo y en Ciencias Sociales a los de
control interno. En Francés se da la misma situa-
ción que en los centros de Formación Profesional:
El tipo de enseñanza no produce diferencias esta-
dísticamente significativas. Ahora bien, aunque las
discrepancias de puntuación en esta materia no son
importantes, se observa que en los centros de BUP

TABLA 3.11. Diferencias entre medias en pruebas inspiradas en los objetivos generales de la Reforma, según lipo de enseñanza. Datos
ohlenidos cu los centros de FP al final del 2" curso de EE.MM.

Í L • Pruebas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales '

Matemáticas

Ciencias Experimentales

Inglés

Francés

Media ajustada

Experlni.

41,67

28,32

23,47

22,16

10,65

22,29

Control
Interno

40,62

28,35

20,78

18,67

9,75

20,62

Control
Ex lema

39,91

28,37

20,82

17.56

8.M

20,28

Desviación Típica .

Experim.

12,73

11,13

9,34

14,83

10,46

9.88

Control

Interno

l!,63

10,12

8,89

12,46

8.61

9,56

Control
Externo

13,04

11,06

8,41

12,86

8,51

10,06

.%.
Varinnza
Explicada

—

—

1,69

1.96

—

—

F

5,74

0,01

30,79

32,67

7,31

1,95

Nivel de signif. de ¡a dif. de medias

Experimental

CI.it. yC&tt.

***

—

****

****

—

Expcrim.
C. Iniemo

*

—

****

****

—

—

Exptrim.
C, Externo

***

—
****

****

****

—

• Significativa al 5%
** Significativa al 1%

*** Significativa al
**** Significativa al
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TABLA 3.12. Diferencias entre medias en pruebas inspiradas en los objetivos generales de la Reforma, según tipo de enseñanza. Datos
obtenidos en los centros de BLP al final del 2" cursn de EE.MM.

Pruebas

Lciifiuii Caslcllnrui

Ciencias Sociales

M alema ticas

Ciencias Experimentales

Inglés

Francés

Mcilia ajustada

Experim.

49.45

36.09

28,69

26,53

22,70

28.88

Control

Interno

49,40

.14.65

29,01

26,73

24,27

.10.36

Control

Externo

47,17

36.39

28,04

25,71

25,82

30.64

Desviación Típica

Espcrim.

11,75

12,20

9.67

14,78

14,04

10,56

Control

Interno

11,47

12,83

11,28

15,63

13,53

10,56

Control

Externo

12,21

12,57

11,64

15,21

15,81

10,18

%
Varianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

F

16,12

6,89

2,68

1,66

12,46

2,38

Nivel de signíf. de la dif. de mafias

E\perimental

C.fnt.vC.Ext.

#* • * • *

—

—

—

Experím.

C. Interno

—

+

—

—

*

—

E\perim.

C. Exíetno

* * * *

—

—

—

—

" Significativa al 5"'o
•+ Significativa al 1%

• " Significativa al 5!í«
*+** Significativa al ]%••

la media más elevada corresponde a los alumnos de
control externo, mientras que en los de FP corres-
ponde a los alumnos experimentales.

Al igual que sucedía en los centros de FP, las
medias obtenidas por los alumnos son algo bajas
-especialmente también en el caso de la prueba de
Inglés. Ahora bien, en cualquier caso son más
altas que las obtenidas en estos centros, con inde-
pendencia del plan cursado en cualquiera de las dos
clases de centro.

Como puede apreciarse, en los centros de BUP la
Reforma tiene una incidencia menor que en los de
FP: Aparecen menos diferencias significativas, éstas
son de menor intensidad y no siempre favorables a
la Reforma.

Un último aspecto que puede ser de interés y que
es común a los centros de BUP y FP se relaciona
con la variabilidad encontrada en las puntuaciones
de los alumnos en estas pruebas. En ambas clases
de centros, la asignatura en la que se observan las
puntuaciones más dispersas es Inglés, y en la que se
registra la menor variabilidad es la de Lengua Cas-
tellana. Ahora bien, se observa que, sistemática-
mente, los alumnos que cursan estudios -cuales-
quiera que sean éstos- en centros de Formación
Profesional presentan unas puntuaciones más dis-
persas que los alumnos que cursan cualquier plan
de estudios en centros de BUP. Como se recordará,
este resultado ya aparecía al evaluar el rendimiento
con pruebas basadas en el curriculum de la EGB.

7.2.2. Comparación de ¡os planes rigentes
con el plan experimental: Análisis
diferenciado por grupos

Antes de entrar de lleno en la comparación de
los planes de estudio en los distintos grupos defini-

dos a tal efecto, es importante señalar un hecho que
ya aparecía al analizar los resultados obtenidos con
¡as pruebas basadas en el curriculum de la EGB y
que va a ser una constante a lo largo de este capitu-
lo. Este hecho es el siguiente: La clase de centro en
ia que se cursan estudios es un factor que da lugar,
de forma sistemática, a diferencias significativas,
que revelan siempre una clara superioridad de los
alumnos de centros de BUP frente a los alumnos
que cursan sus estudios en centros de FP.

A la vista de los resultados obtenidos, se podría
decir incluso que es mayor el efecto de la clase de
centro que el del tipo de enseñanza en el rendimien-
to en las pruebas consideradas, por dos razones
fundamentales.

La primera de ellas ya ha sido en parte apuntada
unas lineas más arriba: La clase de centro da lugar
a un mayor número de diferencias significativas en
el rendimiento de las distintas asignaturas y en los
diferentes grupos que el tipo de enseñanza (como se
verá posteriormente). En este apartado se han con-
siderado 22 grupos distintos y se han evaluado
6 asignaturas en cada uno de ellos. Pues bien, en
4 de ellas -Idiomas, Matemáticas y Ciencias Expe-
rimentales- hay un efecto significativo de la clase
de centro en todos los grupos menos en uno: el
constituido por los alumnos cuyos padres tienen un
estatus profesional alto. En Ciencias Sociales hay
dos grupos en los que no se observan diferencias
significativas entre los alumnos que cursan estudios
en centros de BUP y los que lo hacen en centros de
FP: En el grupo de alumnos de padres de estatus
profesional alto y en el grupo de alumnos que
muestran un menor nivel de aptitud. En estos dos
últimos grupos y en el de los alumnos que han re-
petido curso alguna vez tampoco se observa un
efecto significativo de la clase de centro en el ren-
dimiento en la prueba de Lengua Castellana.
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El segundo hecho que apoyaría la idea de una
mayor influencia en el rendimiento de la clase de
centro frente al tipo de enseñanza sería el siguiente:
En líneas generales, la variable "clase de centro"
explica un porcentaje mayor de la variabilidad de
las puntuaciones en las distintas pruebas que la va-
riable "tipo de enseñanza".

A) Según ¡a dependencia del centro

No se observan grandes diferencias en el rendi-
miento de los alumnos que cursan estudios en cen-
tros públicos y privados. De hecho, en Idioma Ex-
tranjero y en Ciencias Sociales, las puntuaciones
obtenidas son muy semejantes. En las otras tres
asignaturas evaluadas -Lengua Castellana, Mate-
máticas y Ciencias Experimentales- se encuentra
un resultado similar al obtenido al evaluar el ren-
dimiento con pruebas basadas en el curriculum de
la EGB: Los alumnos de centros públicos superan
ligeramente a los que estudian en centros privados,
aunque las diferencias no son de una gran mag-
nitud.

GRÁFICO 3.5. Diferencias en lengua Castellana según el lipo
de enseñanza y la dependencia del centro. Datos
obtenidas al final del 2" curso de EE.MM.

GRÁFICO 3.6. Diferencias en Ciencias Experimentales según
tipo de enseñanza y dependencia del centro. Da-
tos obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

Medias
ajustadas

29 -

28 -

27 -

26 -

25 -

24 -

23 -

22 -

21 -

20 -

19
CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS

Medias
ajustadas

50 -

49 -

48 -

47 -

46 -

45 -

44

43 -

42 -

41 -

40

Plan experimental Planes vigentes

CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS

Plan experimental Planes vigentes

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la enseñanza
experimental frente a los otros dos planes actual-
mente vigentes dentro de los centros públicos y pri-
vados?

Pues bien, dentro de los centros privados, siem-
pre que aparecen diferencias significativas éstas son
a favor de la Reforma. Las asignaturas en las que
éstas se detectan son Lengua Castellana y Ciencias
Experimentales. En ambas, los alumnos experimen-
tales superan en más de 3 puntos a los no experi-
mentales.

Los gráficos 3.5 y 3.6 ilustran la afirmación
anterior y, además, proporcionan información so-
bre la situación observada en los centros públicos.

Todas las comparaciones enseñanza experimen-
tal-planes vigentes, ilustradas en los gráficos, arro-
jan diferencias significativas que apuntan a un ren-
dimiento mayor de los alumnos de Reforma sea
cual sea la dependencia del centro. Ahora bien, en
las dos asignaturas consideradas, la mayor diferen-
cia entre alumnos experimentales y no experimenta-
les se observa en los centros privados.

Dentro de los centros públicos, se observa tam-
bién un rendimiento diferencial según el plan de
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TABLA 3.13. Diferencias entro medias en pruebas inspiradas en los objetivos generales de la Reforma, según tipo (le enseñanza y
dependencia del centro. Dalos obtenidos ni final del 2° curso de IÍE.MM.

Pruebas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Expcrimenl.

Inglés

Francés

Grupos

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Cení ros privados

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Centros privados

Ceñiros públicos

Ceñiros privados

Media ajustada

Enseñanza
Experimen.

45,88

46,35

32.51

32.14

26,92

24,01

25.20

23,27

17.57

17,77

26,77

26,60

Planes
Vigentes

44,95

42,90

32,61

32.14

25,54

23,74

23,58

20,16

18.65

IR.62

27,00

26.27

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

12.96

11.81

11,94

11,91

9,81

N.62

15.14

13,50

13,06

12.02

10.28

12,95

Planes
Vigentes

12,80

13.16

12,55

12,57

11,15

10,73

15,08

14,30

14,67

16,67

11,30

11,40

%
Varíanza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

5,26

21,38

0,08

0,00

17,47

0,21

10,34

13,97

5,42

1,09

0,11

0,03

Signifkalividad

*

-

—

—

tr**

—

- -

—

• Siguíficalivo al 5%
** Significativo al 1%

*•* Significalivo al 5%o
**•* Significativo al l%o

estudios cursado en otras dos asignaturas: Matemá-
ticas e Inglés (véase tabla 3.13). Aunque las dife-
rencias encontradas son pequeñas, la tendencia
apunta a una superioridad de la Reforma en el ren-
dimiento en Matemáticas y de los planes vigentes
en el rendimiento en Ingés.

Para finalizar, restaría señalar que, tanto en los
centros públicos como en los privados, el tipo de
enseñanza no da lugar a un rendimiento diferencial
en las pruebas de Ciencias Sociales y Francés.

B) Según el sexo

Con cierta cautela se puede decir que se observa
un patrón de rendimiento diferente según el sexo en
las distintas asignaturas. Las chicas consideradas
como grupo, es decir, con independencia del plan
de estudios cursado, muestran un rendimiento más
alto en Idioma Extranjero y, especialmente, en
Lengua Castellana, mientras que en las asignaturas
del Área Científica son los chicos los que obtienen
mayores puntuaciones. En Ciencias Sociales y en
M a temáticas, sin embargo, no aparece un rendi-
miento diferencial (véase tabla 3.14).

Hecha esta consideración de carácter general,
hay que señalar que no se observan discrepancias
según tipo de enseñanza en el patrón de rendimien-
to encontrado en un grupo y otro. Es decir: tanto

en el colectivo de los chicos como en el de las chi-
cas, los alumnos experimentales superan a los de
BUP y FP en tres asignaturas (Lengua Castella-
na. Matemáticas y Ciencias Experimentales), no
observándose un rendimiento diferencial según el
plan de estudios cursado en las restantes (véase ta-
bla 3.14).

C) Según el tamaño de la población

En lineas generales, se puede señalar que los da-
tos ponen de manifiesto que el rendimiento más
alto se observa de forma sistemática en las pobla-
ciones mayores (más de 500.000 habitantes); las
zonas donde el rendimiento es más bajo correspon-
den a las que tienen una población entre 10.000 y
50.000 habitantes. De todas formas, las diferencias
encontradas en las distintas poblaciones no son de
gran magnitud.

Cuando se compara el rendimiento de los alum-
nos experimentales con el de los no experimentales
en las distintas poblaciones consideradas, se puede
señalar que:

- En cuatro de las seis asignaturas evaluadas
-Ciencias Experimentales, Matemáticas, Len-
gua Castellana y Francés-, siempre que el
análisis revela diferencias significativas éstas
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TABLA 3.14. Diferencias cutre medias en
sexo. Dalos obtenidos al final

pruebas inspiradas en los
del 2o curso de EE.MM.

objetivos generales de la Reforma, según tipo de enseñanza y

Pruebas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experiment.

Inglés

Francés

Grupos

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chiras

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

. Media ajas! a da

Enseñanza
l'!x ¡«rimen.

43,44

48.71

32,40

32,29

26,19

26,28

26,08

23.05

16.66

i'j .n

25,09

28.12

Planes
Vigenics

41.42

47.47

32,59

32,32

25,40

24.19

23,40

20,83

17,34

20,23

24,55

29,20

Desviación Típica

Enscíiiin/rt

Expc rimen.

13,26

11.26

12,36

11,50

9.83

9,68

15,41

14,12

12. Mí

13,21

10,99

9,93

Planes

Vigentes

13,03

12.16

13,13

11,83

11,08

10,89

15,26

14,22

15.78

15,18

11,82

10.48

%

Variaiiza

Explicad»

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

17,36

6,26

0,20

0.00

4,36

24,15

21,81

13.30

1,77

3,27

0,35

1.75

Significatividad

*

—

—

M

• * * *

* * * *

—

—

—

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

" • Sigmilwtivo al 5%>
* * " Significativo al l%o

favorecen a los alumnos que cursan la ense-
ñanza experimental.

- En las dos asignaturas restantes -Ciencias So-
ciales e Inglés-, la enseñanza experimental
logra un rendimiento superior a los planes
vigentes en algunas poblaciones pero, cu
otras, son los alumnos no experimentales los
que obtienen las puntuaciones más altas.

En los gráficos 3.7 y 3.8 se compara, en el Área
Científica, la enseñanza experimental con los planes
vigentes en las cuatro categorías definidas por el ta-
maño de la población. Como puede apreciarse en
los gráficos, los alumnos que cursan la Reforma
obtienen siempre puntuaciones medias más altas en
Ciencias Experimentales en los cuatro tipos de po-
blaciones consideradas. Estas diferencias son siem-
pre estadísticamente significativas. En la asignatura
de Matemáticas, los alumnos experimentales mues-
tran un rendimiento significativamente mayor que
los alumnos de BUP y FP en las poblaciones meno-
res de 500.000 habitantes, obteniendo un rendi-
miento similar en las poblaciones mayores.

En la asignatura de Lengua Castellana, se obser-
va un rendimiento similar en todos los alumnos de
poblaciones comprendidas entre 10.000 y 500.000
habitantes. Sin embargo, en las poblaciones extre-
mas (menos de 10.000 habitantes y más de 500.000)
hay un rendimiento diferencial según el plan de es-

tudios cursado, siendo los alumnos de Reforma los
que obtienen puntuaciones más altas (véase ta-
bla 3.15).

En la asignatura de Francés, sólo se registran di-
ferencias significativas en los alumnos que cursan
sus estudios en las poblaciones más grandes, mos-
trando un rendimiento mayor los alumnos experi-
mentales (véase tabla 3.15). Esta diferencia, además
de ser de una cierta magnitud, es particularmente
significativa, ya que cuando se realizó el análisis
global no se detectó un efecto significativo del tipo
de enseñanza ni en la muestra de centros de BUP
ni en la de centros de FP. Además, de los 22 grupos
definidos en este apartado, solamente en 2 se detec-
ta un rendimiento diferencial: El ya señalado y el
definido por aquellos alumnos que dicen estar más
satisfechos con sus estudios, como se verá más ade-
lante.

Al examinar el rendimiento en Francés, aten-
diendo tanto al tamaño del habitat como al plan de
estudios cursado por los alumnos, se observa un
hecho que sólo se constata en dicha asignatura y en
Inglés. Este hecho es el siguiente: El rango de varia-
ción de las medias de los alumnos experimentales es
bastante mayor que en el resto de las asignaturas
evaluadas y. además, es cuando menos el doble que
el observado entre las medias de los alumnos que
no cursan la Reforma en las distintas poblaciones.
Dicho de otro modo: Con los planes actualmente
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GRÁFICO 3.7. Diferencias en Ciencias Experimentales según t i -
po de enseñanza y (amaño de la población. Da-
tos obtenidos al final del 2o curso de EE.MM.

Medías
ajustadas

30 -

29 -

28 -

27 -

26 -

25 -

24 -

23 -

22 -

21 -

20

Menos de En iré 10.000 Entre 50.001 Más de
10.000 y 50 000 y 500.000 500.000

Plan experimental o Planes vigentes

vigentes se obtienen puntuaciones medias en las
pruebas de Idioma relativamente similares en todos
los tipos de población (la amplitud del rango de
variación en la prueba de Francés es de 2 puntos y
en la de Inglés de 3). Ahora bien, estas medías difie-
ren bastante más cuando se considera a los alum-
nos que cursan la Reforma (la amplitud del rango
de variación es de 7 puntos en la prueba de Francés
y de 8 en la de Inglés).

Además, las pruebas de Idioma presentan unas
medias más variables según el tipo de población
que el resto de las asignaturas. Por tanto, parece ser
que la enseñanza experimental del Idioma está más
vinculada con el tamaño de la población que el res-
to de las asignaturas examinadas.

Como ya se ha comentado anteriormente, los
resultados encontrados al estudiar el rendimiento
en Inglés y en Ciencias Sociales difieren de los pre-
sentados hasta el momento ya que, en estas dos
asignaturas, los alumnos de los planes actualmente
vigentes obtienen, en algunas poblaciones, las pun-
tuaciones más altas.

El gráfico 3.9 presenta las medias obtenidas en
la prueba de Inglés por los alumnos en la enseñanza
experimental y en la vigente para cada una de las
poblaciones consideradas.

Como puede observarse en el gráfico, hay una
cierta tendencia a un incremento gradual del ren-
dimiento conforme aumenta el tamaño de la pobla-
ción. Esta tendencia es bástanle más pronunciada
entre los alumnos experimentales. De hecho, la di-
ferencia entre la media máxima y mínima es -como
ya señalamos anteriormente- el doble de la que se
observa en los alumnos que cursan los planes ac-
tualmente vigentes.

Por otro lado, hay que destacar que en las po-
blaciones con menos de 500.000 habitantes los
alumnos que obtienen un mayor rendimiento son
los que cursan las enseñanzas vigentes, mientras
que en las poblaciones de más de 500.000 habitan-
tes son los experimentales los que obtienen puntua-
ciones más altas.

Una situación relativamente similar ocurre cuan-
do se examina el rendimiento en la asignatura de
Ciencias Sociales (véase tabla 3.15). En efecto, los

GRÁFICO 3.8. Diferencias en Matemáticas según tipo de ense-
ñanza y tamaño de la población. Datos obtenidos
al final del T curso de EE.MM.

Medias
ajustadas

30 -

29 -

28 -

27 -

26 -

25 -

24 -

23 -

22 -

21 -

20

Menos de Entre 10.000 Entre 50.001 Más de
10.000 y 50.000 y 500.000 600.000

• Plan experimental ° Planes vigentes
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TABLA 3-15. Diferencias entre medias en pruebas inspiradas en los objetivos gene rules de la Reforma, según tipo de enseñanza y tamaño
de la población. Datos obtenidas ni final del 2o curso de EE.MM.

ji' Pruebas ••:;

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experiment.

Inglés

Francés

:- - ••:ñ!!'íl!

• Grupos '

Menos de 10.000 h.

i 0.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 li.

Menos de 10.000 li.

IO.0ÜÜ-50.O0O h.

5O.Ü01-50O.OOOh.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 li.

Más de 500.000 b.

Menos de 10.000 li.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 li.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 11.

""fiMedia ájúsíaSá

Enseñanza
Experimen,

46.06

43.86

45,10

49.04

31.15

32,46

31,32

35.80

27,40

25,2.1

26,51

25,95

24,56

24,82

23,59

26.99

14.78

14,34

17.98

22.90

25.22

25.09

25,91

32,29

Pinnes
Vi gen íes

43,57

42.66

44.23

46.55

32,26

30.95

32,77

33:83

25.37

22,90

25,09

26.20

21.79

21,15

22,26

23,90

17,30

16,01

20,05

20,06

26,96

27,46

26,08

28,34

Desviación Típica

Enseñanza
Experimeii.

12.60

12,60

12,33

12,94

11.08

11,85

11.58

12,89

10.02

8,72

9,88

9,85

15,06

14,15

14,68

15.64

9.81

9.47

13,32

15.15

9,63

11,35

10.86

9.85

Planes
Vigentes

12,74

12,54

13,13

13,11

12,59

11,12

12,40

13,28

10.81

10,35

11,02

11,76

14,77

15,37

14,53

14,85

14,28

14,42

16,89

14,77

11,76

10,43

11,96

10,96

Variaiiza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,00

—

—

—

1,00

—

—

—

—

—

• -

—

—

—

1,69

F

10.07

2,53

2,35

10,07

2.80

5,44

7.96

7,33

10.74

16,79

8,97

0,15

8,52

15,94

3,86

10,84

e,43

4,74

10,26

10,51

2,34

2,07

0,02

6,35

Signíficatmdad

***

—

-

***

—

*

***

**

4*4.-*

***

—

* * *

*

•-*

* * * *

* * * *

—

—

Significativo al 5%
Signiricalivo al 1%

*•* Significativo al 5%o
*•** Significativo a¡ \%e

alumnos experimentales son también los que mues-
tran un rendimiento superior en las zonas más po-
bladas y los que cursan BUP o FP los que obtienen
puntuaciones más altas en poblaciones entre 50.000
y 500.000 habitantes. Sin embargo, en las zonas
rurales no se observa un rendimiento diferencial
según el tipo de enseñanza y en las poblaciones en-
tre 10.000 y 50.000 habitantes se invierte la tenden-
cia encontrada en la prueba de Inglés, ya que son
ahora los alumnos experimentales los que más alto
puntúan.

D) Según el estatus profesional del padre

Los datos ponen de manifiesto una tendencia a
un incremento del rendimiento conforme se ascien-
de en la escala profesional, siendo los alumnos de
padres con alto estatus laboral los que muestran un
nivel de logro mayor en las asignaturas evaluadas.
Las diferencias encontradas en las puntuaciones
medias de los dos grupos extremos son del orden de
3 a 7 puntos en todas las asignaturas, a excepción
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GRÁFICO 3.9. Diferencias en Ingles según tipo de enseñanza y
tamaño de ln población. Dalos obtenidos al final
del 2" curso de EE.MM.

Medias
ajustadas

23 -

22 -

21 -

20 -

19 -

18 -

17 -

16 -

15 -

14 -

13 -
Menos de Entre 10.000 Entre 50.001 Más de

10.000 y 50.000 y 500.000 500.000

Plan experimental o Planes vigentes

un estatus profesional bajo son los únicos que pre-
sentan un rendimiento variable en función del tipo
de enseñanza, siendo los de Reforma los que mues-
tran puntuaciones más altas como se observa en la
tabla 3.16.

En la asignatura de Lengua Castellana vuelven
a ser los alumnos experimentales los que logran un
rendimiento más alto. Las diferencias encontradas
son estadísticamente significativas en dos colectivos
de alumnos. La excepción la constituye el grupo de
alumnos cuyos padres desempeñan un puesto de
trabajo de un elevado estatus profesional. Además,
en este grupo se observa que el efecto del tipo de
enseñanza es muy similar, en magnitud, al efecto de
la clase de centro, hecho que constituye una excep-
ción a la tendencia ya señalada a una mayor in-
fluencia de la clase de centro.

E) Según se haya repetido curso alguna vez

La tabla 3.17 pone de manifiesto un hecho en
cierto sentido esperable: Los alumnos que a lo lar-
go de su trayectoria académica han repelido curso
en alguna ocasión rinden por debajo de los que
nunca ha repetido en todas las materias evaluadas.
La asignatura en la que se registra la mayor dife-

GRAFICO 3.10. Diferencias en Ciencias Experimentales según
tipo de enseñanza y estatus profesional del pa-
dre. Datos olilenidos al final del 2° curso de
EE.MM.

de la de Inglés, prueba en la que la diferencia as-
ciende aproximadamente a 14 puntos.

El aspecto a considerar ahora es estudiar si el
tipo de enseñanza tiene un efecto diferencial según
sea el estatus profesional del cabeza de familia.

Pues bien, en tres de las seis asignaturas evalua-
das -Ciencias Sociales c Idiomas- los alumnos ex-
perimentales y no experimentales obtienen puntua-
ciones similares en los tres grupos considerados.

En el Área Científica, los resultados ponen de
manifiesto la superioridad de la enseñanza experi-
mental entre los alumnos cuyos padres desarrollan
una profesión de estatus bajo.

El gráfico 3.10 muestra cómo en la asignatura
de Ciencias Experimentales las diferencias encon-
tradas entre los alumnos que cursan la Reforma y
los planes vigentes son estadísticamente significati-
vas no sólo entre el alumnado con padres de un
estatus profesional bajo sino también entre los estu-
diantes cuyos padres desempeñan una profesión de
estatus medio.

Por lo que respecta a la asignatura de Matemáti-
cas, hay que señalar que los alumnos de padres con

Bajo

Medio

Alto

1 i i i 1 1 r— r-
20 21 22 23 24 25 26 27 28

Plan experimental P 1 Planes vigentes
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TABLA 3.16. Diferencias enlre medias en
profc.siun¡il del pudre. Datos

pruebas inspiradas en los iihjctivns generales de la Reforma, según tipo de enseñanza y eslaltis
obtenidos al fina] ilel 2" cursi) de EIÍ.MM.

Pruebas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experiment.

Inglés

Francés

Cnipus

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alio

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alio

Estatus bajo

Estatus medio

KsialusaHo

Media ajustada

Enseñanza
Kxpcrimen.

45.48

46,76

49,03

31,78

33,66

40,02

26,01

26,81

29,92

24,12

26,22

26.91

15,53

21,46

29,46

26.24

27,88

34,32

Planes
Vincules

43,95

44,87

47,73

31,82

37,47

39,13

24,38

25,68

29,21

21,61

23,46

26,55

16,40

21,88

31,45

26,50

28,38

30,86

Desviación Típica

línseñiinza
Experimen.

12,58

13,07

10,75

11,87

11,92

16,38

9,48

10,50

9,56

14.78

15,22

14,91

12,54

14,04

18,09

10,31

10,91

1,64

Planes
Vigentes

12,83

13,05

13,09

12,13

13,08

13,37

10,64

11,36

14,17

14,50

15,35

16,63

14,16

16,22

19,03

11.42

11,16

10,98

%
Va ria iiza
fcxplicuda

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

I

13.54

7,02

0,16

0,01

0.09

0.09

24,51

3,66

0,05

25,72

10,33

0,01

3,71

0,24

0,24

0,14

0,13

0,22

Significa! ¡viciad

**

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

* Signilicalivo al 5%
*• Signincalivoal 1%

*** Significativo al 5%o
" " Significativo ;il 1%.

renda entre las medias es, nuevamente, en Inglés,
aunque en este caso está más próxima a las diferen-
cias observadas en otras asignaturas y es de menor
cuantía que cuando se clasifica a los alumnos, por
ejemplo, según su procedencia social.

La comparación enseñanza experimental-planes
vigentes en estos dos grupos pone de manifiesto
que:

- La Reforma y los planes actualmente vigentes
consiguen resultados similares en las asignatu-
ras de Francés y Ciencias Sociales.

- La enseñanza experimental logra un rendi-
miento superior en el Área Científica -Mate-
máticas y Ciencias Experimentales-, tanto en
el grupo de alumnos que han repelido alguna
vez como en el de los que nunca han repetido.

- No existe un rendimimento diferencial ni en
Lengua Castellana ni en Inglés en el grupo de
alumnos que alguna vez lian repetido, pero si

en el de los que nunca repitieron, siendo la
Reforma la que obtiene el rendimiento más
alto en el primer caso, mientras que en Inglés
la diferencia favorece a los planes vigentes.

F) Según el nivel de aptitud

El análisis de datos pone de manifiesto que el
desarrollo aptitudinal es la variable más determi-
nante del rendimiento. Las diferencias entre las
medias de los grupos de mayor y menor nivel de
aptitud oscilan entre 14 y 20 puntos, en una escala
deOa 100 (véase tabla 3.18).

Son de nuevo las asignaturas del Arca Científica
y la Lengua Castellana las únicas en las que se ob-
serva un rendimiento variable según el plan de es-
tudios cursado, en los distintos grupos definidos
por el nivel de aptitud. La tendencia es que siempre
que hay diferencias significativas éstas apuntan a
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TABLA 3.17. Diferencias entre medias en pruebas inspiradas en los objetivos generales de la Reforma, según tipo de enseñanza y
repetición de curso. Datas obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

Pruebas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experimenl.

Inglés

Francés

Grupos

Repelido alguna ve/

Nunca han repetido,

Repelido alguna ve/

Nunca lian repetido

Repelido ¡ilguna VCÜ

Nunca han repelido

Repelido alguna ve/

Nunca han repetido

Repelido alguna ve?

Nunca han repetido

Repelido alguna vez

Nunca han repetido

Media ajustada

Enseñanza
Expe rimen.

41.40

47,78

28,06

34,29

,26,92

27.80

21.12

26,31

12,17

20,03

23,93

27,90

Planes
Vigentes

40.68

45,66

27.97

34,39

25,08

26,47

18.60

23,74

12,14

21.11

22.28

28,91

Desviación Típica

Enseñanza
Experimcn.

12.18

12,69

10.57

12,30

8,93

9,83

13.58

15,26

10.46

13,77

9,99

10,66

Planes
Vigentes

13.04

12,62

11,28 '

12,54

9,04

11,35

13,oy

15,25

11.40

16,06

10,96

10,92

%
Var tanza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

1,26

22,81

0,04

0,08

16,37

14,30

12.69

24,86

0,00

4,82

2,13

1,90

Significatividad

—

—

—

—

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*** Significativo al 5%,
***• Significativo al !%„

una superioridad de la enseñanza experimental so-
bre las vigentes.

Concretamente, la Reforma consigue un rendi-
miento significativamente mayor en:

- Lengua Castellana y Ciencias Experimentales,
en ios grupos de alumnos considerados con
aptitud media y alta.

- Matemáticas, en los grupos de aptitud media
y baja. En este último grupo es donde se regis-
tra la mayor diferencia y se observa también
un efecto semejante del tipo de enseñanza y la
clase de centro: ambas variables explican un
porcentaje similar de la variabilidad de las
puntuaciones en M alema ticas.

G) Según el nivel de motivación

El nivel de motivación que presentan los alum-
nos frente a las tareas escolares no se relaciona en
gran medida con el rendimiento en las pruebas con-
sideradas, en las que sólo se observa un ligero incre-
mento del rendimiento conforme aumenta la moti-
vación del alumno. De hecho, las diferencias que se
observan entre los grupos extremos son del orden
de 2 puntos (véase tabla 3.19).

En las asignaturas de Idioma y Ciencias Sociales,
los alumnos experimentales y no experimentales

muestran un rendimiento similar dentro de cada
uno de los grupos definidos por la variable "moti-
vación". No ocurre lo mismo en las otras tres asig-
naturas evaluadas.

Al examinar el rendimiento en Ciencias Experi-
mentales en los distintos grupos considerados, se
observa que, en todos ellos, los alumnos de Refor-
ma aventajan ligeramente a los que cursan los pla-
nes vigentes, siendo la magnitud de las diferencias
entre estos alumnos estable a lo largo de los grupos.

Los gráficos 3.Í1 y 3.12 ilustran la relación
existente en las asignaturas de Lengua Castellana y
Matemáticas entre los planes de estudio compara-
dos y los grupos definidos según el nivel de moti-
vación.

Como puede observarse en dichos gráficos, la
enseñanza experimental consigue siempre un ren-
dimiento superior al de los planes vigentes. La ten-
dencia a la que apuntan los datos es que conforme
aumenta el nivel de motivación de los alumnos
disminuyen las diferencias en el rendimiento entre
los alumnos experimentales y no experimentales,
hasta desaparecer en el grupo de los más moti-
vados.

Un último aspecto a señalaren torno a la prueba
de Lengua Castellana es que, en el grupo de alum-
nos que presentan el menor nivel de motivación
hacia el estudio, tan determinante es el plan de es-
tudios cursado como el centro donde éstos se reali-
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TABLA 3.18. Diferencias entre medias CII pruebas inspiradas en los objetivos generales de la Reforma, según cipo de enseñanza y nivel
de aptitud. Datos obtenidos ni final del 2" curso de EE.MM.

, Pruebas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experiment.

Inglés

Francés

Grupos

Aplilud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aplilud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Media ajustada

Enseñanza
líxpe rimen.

34.73

43,62

50,18

19.69

28,72

39,18

18.57

23,68

30,65

14.96

21,39

30,32

6,42

13,14

24,72

15,90

25,09

31.12

Planes
Vigentes

31,79

42,05

48,69

18,97

28,84

39,22

¡5,35

22,23

29,83

13,24

19,26

27,43

6,58

13,26

26,01

17,36

24,94

31,62

Desviación Típica

Enseñanza
Exprimen.

11.67

í 2,50

11,88

7,41

¡0,19

11,73

7,56

8,66

9,8.1

11,60

14,41

15,30

7.32

10,41

14,66

7,lt

9,82

10.73

Planes
Vigentes

11,65

12,24

12,18

8,29

10,27

12,21

7,10

9,11

11,62

10,86

13,58

15.97

6,17

11,62

16,43

9,48

10,87

10,43

%
Varianza
Explicada

1,00

—

—

—

—

—

2,89

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

3,57

10,86

7,10

0.46

0,09

0,00

11.21

16,78

2,59

1,19

16,04

15,48

0,02

0,06

3,22

0,39

0,03

0,23

Significatividad

—

**

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

* Significativo al 5%
•* Significativo al 1%

*** Significativo al 5%o
*•*• Significativo al 1%,

zan (BUP o FP) y esto, como ya se ha señalado,
constituye una excepción a la tendencia mostrada
por el análisis de datos.

H) Según el nivel de satisfacción

Al igual que sucedía al considerar la motivación
de los alumnos, ia satisfacción que éstos muestran
con el trabajo escolar no parece estar muy asociada
con el rendimiento en las asignaturas evaluadas, ya
que son bastante semejantes las medias de los alum-
nos que están muy satisfechos con sus estudios y de
los que muestran poca satisfacción, aunque el ren-
dimiento experimente un incremento gradual a me-
dida que aumenta el nivel de satisfacción.

En cuatro de las seis asignaturas consideradas, el
tipo de enseñanza da lugar a diferencias estadística-
mente significativas en al menos uno de los tres
grupos constituidos a partir de la variable "satis-

facción con las tareas escolares". Las excepciones
son: Ciencias Sociales e Inglés (véase labia 3.20).

A lo largo de todo el apartado se ha podido
constatar la existencia de dos constantes: La supe-
rioridad de la Reforma cuando se detectan diferen-
cias significativas en el rendimiento y la ausencia
de éstas en el Idioma, cuando se realiza un análisis
diferenciado por grupos.

Pues bien, los resultados ponen de manifiesto
que, dentro de los alumnos que afirman estar más
satisfechos con sus esludios, son los de los planes
vigentes los que obtienen puntuaciones más altas en
la prueba de Francés. Sin embargo, en el resto de
las asignaturas se mantiene la superioridad de la
enseñanza experimental.

En Ciencias Experimentales, los alumnos de Re-
forma superan a los de los planes vigentes en los
tres grupos considerados y,especialmente, en el de
alta satisfacción, grupo en el que, por otra parte, se
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TABLA 3.19. Diferencias entre medias en pruebas inspiradas en los objetivos generales di? la Reforma, según tipo de enseñan/a y nivel

de motivación. Dalos obtenidos ul final del 2o curso de EE.MM.

Pruebas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experiment.

Inglés

Francés

Grupos

Motivación baja

Motivación media

Motivación ülUi

Motivación b;ij;i

Motivación media

Motivación alta

Motivación haja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Motivación ;ill;i

Motivación baja

Motivación media

Motivación alüi

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Media ajustada

Enseñanza

Experimcn.

45,21

45,64

47.43

31,60

32,02

34,89

25.24

26,24

27.21

23.79

24,43

26.47

17.03

17,53

l'),5l

27,31

26,20

29,00

Planes

Vigentes

41.10

44.25

46,80

31,32

32.46

33,62

23.06

24,85

26.79

21,21

22.06

24.09

17.47

18,36

20,94

25.24

27,01

28.33

Desviación Típica

Enseñanza
Experimcn.

12,69

12,77

12,28

12,57

11,77

12.31

10,03

9,66

9.92

15.55

14.59

15,80

12.38

13,09

13,26

7.87

11.07

8.90

Planes

Vigentes

12,51

13,01

12.48

11,78

12,63

13,04

9,80

11,03

12.13

14,09

14,84

15.83

15,22

15,46

16,50

10,76

11,36

12,00

%

Va r ¡ama

Explicada

1,44

—

—

—

- •

—

—

—

—

—

—

—

—

_

—

-

—

F

15,95

11,53

0,51

0,11

1,43

2,44

8,50

17,69

0,29

4,76

23.54

4.56

0,15

3,18

2,25

1,14

1,29

0,17

Significa ti vi dad

1
• * « *
* * • *

—

—

—

-

* * *

****

-

•

—

—

—

—

—

—

• Significativo al 5%
" Sisínific.iin.'ül 1%

**• Significativo al 5%0

•—Significativo al l%0

observa una influencia similar del tipo de enseñan-
za y de la clase de centro.

Por último, en las asignaturas de Lengua Caste-
llana y Matemáticas, la Reforma consigue un ren-
dimiento superior en todos los grupos, excepto en el
constituido por los alumnos que afirman estar más
satisfechos con sus esludios: En este grupo no hay
un rendimiento diferencial según el plan de estudios
cursado.

1.2.3. Resumen de los resultados más relevantes

A) Relativos al Upo ele enseñanza

- Dentro del alumnado de centros de FP, se
constata una superioridad general de la Refor-
ma con un especial impacto en el Área Cientí-
fica.

Dentro del alumnado de centros de BUP, la
enseñanza experimental y c! Bachillerato con-
siguen logros bastante similares.

En la mayor parle de los grupos considerados:
• la Reforma consigue un rendimiento supe-

rior a! obtenido por los planes vigentes en el
Arca Científica y en Lengua Castellana;

• el Upo de enseñanza no tiene un efecto sig-
nificativo ni en Ciencias Sociales ni en los
Idiomas.

En Ciencias Experimentales la Reforma da lu-
gar a un rendimiento más alto especialmente
en los alumnos:
• de centros privados;
• con el nivel más alto de satisfacción con las

tareas escolares;
• de núcleos urbanos grandes (más de

500.000 habitantes) y de poblaciones entre
10.000 y 50.000 habitantes.
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GRÁFICO 3.11. Diferencias en Lengua Castellana, según tipo
de enseñanza y nivel tte motivación. Datos obte-
nidos al final del 2" curso de EE.MM.

GRÁFICO 3.12. Diferencias en Matemáticas según tipo de ense-
ñanza y nivel de motivación. Datos obtenidos al
final del 2° curso de EE.MM.
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En Matemáticas, la Reforma da lugar a un
rendimiento más alto especialmente en los
alumnos con el menor nivel de aptitud.

En Lengua Castellana, la Reforma da lugar a
un rendimiento más alto especialmente en los
alumnos:
• de centros privados;
• con el nivel más bajo de motivación hacia el

estudio.

En Francés, la Reforma da lugar a un rendi-
miento más alto solamente en los alumnos de
núcleos urbanos grandes (más de 500.000 ha-
bitantes).

La enseñanza experimental del Idioma está
más vinculada al tamaño de la población que
la enseñanza experimental de las demás asig-
naturas evaluadas. Además, el rendimiento en
Idioma Extranjero está más relacionado con el
tamaño de la población en el plan experimen-
tal que en los vigentes.

B) De carácter general

La clase de centro en la que se cursan los estu-
dios (centros de BUP-centros de FP) tiene un
efecto muy importante en el rendimiento. En
la mayoría de los casos considerados, este
efecto es mayor que el producido por el tipo
de enseñanza en el rendimiento.

El desarrollo aptitudinal de los alumnos es
una de las variables más determinantes en su
rendimiento. Aunque en menor medida, otro
aspecto que está bastante relacionado con el
rendimiento es el hecho de que se haya repeti-
do en algún momento un curso académico.

Hay un patrón de rendimiento diferencial se-
gún el sexo que apunta a:
• una notable superioridad de las chicas en

Lengua Castellana e Idioma;
• una superioridad de los chicos en Ciencias

Experimentales.
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TABLA 3.20. Diferencias entre medias en pruebas inspiradas en los objetivos generales de fa Reforma, según tipo de enseñanza y nivel
de satisfacción. Dalos ubi en idos j | final del 2" curso de EE.MM.

Pruebas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Matemáticas

Ciencias Experiment.

Inglés

Francés

Grupos

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alia

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Media ajustada

Enseñanza
Experimen.

43,27

46,10

48,01

31.63

32,00

34.14

24.94

26.02

28,22

23,26

24.18

27.35

16,43

17,47

19,89

27,50

26,35

25,77

Planes
Vigentes

41.56

44,46

46.63

31.67

32,24

34.02

23.29

24.68

27,29

21,14

22,30

23,45

17,68

18,30

20.75

26.70

26,52

28.41

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

11,67

12,97

I2.6S

11.38

11,90

12.35

10,10

9,15

10.44

14,06

14,50

16,03

11,79

13,25

13,11

11,37

10.68

9,28

Planes
Vigentes

12,98

12,72

13,20

12,23

12,26

13,51

10,12

10.51

12,64

14,63

14,63

15,54

15,37

15,18

16,54

11,52

11,25

11,55

Va rianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.21

—

—

—

—

—

—

F

5,75

11,81

3,57

0,00

0,34

0.03

8,77

13,27

1,92

6,16

11,14

18,10

2,57

2,45

0,95

0,39

0,04

3,94

Signifjcatividad

*

—

—

—

—

• * * *

—

•

* * * *

( • • * •

—

—

—

—

—

*

• Significativo al 5%
•" Significativo al 1%

*•• Significativo 3l 5%o
••••Significativo al l%o

- El estatus profesional del padre es un aspecto
que influye enormemente en el rendimiento de
su hijo en Inglés.

1.3. Rendimiento medido con
calificaciones escolares

En este apartado se van a comentar distintos
aspectos relativos a las calificaciones escolares ob-
tenidas por los alumnos de segundo curso de
EE.MM. que participaron en las dos aplicaciones
de este estudio. No se consideran en este epígrafe
los estudiantes repetidores de primero, participantes
también en la segunda aplicación, porque en este
informe se dedica un apartado especifico a los
alumnos que abandonan el sistema y a los que re-
piten.

El total de alumnos, que estaba cursando segun-
do en el momento de la aplicación poslest y de los

que se recogieron las calificaciones escolares direc-
tamente de las actas académicas de junio de 1987,
ha sido de 5.916. Este número representa un 87,8%
de los 6.738 de los que se recogieron calificaciones,
incluyendo tanto a ios que cursaban segundo como
a los que estaban repitiendo primero. Esta cantidad
(6.738) es algo inferior a la del número habitual
(6.803) de la muestra utilizada en este informe al
estudiar las restantes Variables Dependientes. Esta
disminución del tamaño de la muestra ha estado
originada por dos motivos:

- Traslado de alumnos de un centro a otro des-
de que se celebró la aplicación postest hasta
que se recogieron las calificaciones escolares.

- Imposibilidad de recoger las calificaciones de
algunos alumnosjmputable a los centros.

El rango de las notas escolares utilizado para su
recogida iba de 1 a 7, como ya se indicó en el capi-
tulo de Metodología, de forma que:
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1 =Muy Deficiente
2-Insuficiente
3 = Suficiente
4 = Bien
5 - Notable
6-Sobresaliente
7 - Matrícula de Honor

A la hora de tratar estadísticamente en este apar-
tado los datos recogidos, las siete categorías men-
cionadas se han reducido a seis, puesto que los
"Muy Deficiente" y los "Insuficiente" han sido re-
codificadas en una sola categoría: "Suspenso".

A pesar de que se han recogido las calificaciones
de todas las asignaturas del curriculum del segundo
curso de EE.MM.. los resultados que se presentan
hacen referencia, en la mayoría de los casos, a las
calificaciones obtenidas por áreas, de acuerdo con
los criterios señalados en el capítulo de Metodolo-
gía. Como se verá a lo largo de este apartado, las
notas por asignatura se han utilizado para definir
dos nuevas variables: calificación media y número
de suspensos, así como para estudiar la consistencia
de las calificaciones escolares y pruebas objetivas
como medidas de rendimiento.

En este apartado se desarrollarán los dos epígra-
fes siguientes:

- Diferencias en calificaciones escolares según
grupos.

- Relación entre calificaciones escolares y ren-
dimiento medido con pruebas objetivas.

Antes de comenzar a presentar los resultados, es
necesario señalar que los dalos comentados hay
que recibirlos con la debida cautela, ya que en esta
ocasión no se ha hecho ningún ajuste de tos mis-
mos; es decir, no se ha controlado ninguna variable
que pudiera estar contaminando los resultados,
como se ha hecho en otros apartados, cuando se ha
podido hacer uso de los análisis de regresión y co-
varianza. Así. por ejemplo, cuando se dice que hay
diferencias significativas en las calificaciones esco-
lares entre los alumnos experimentales y los de con-
trol, es conveniente tomar esta aseveración con
ciertas reservas, puesto que no se han controlado
las pequeñas diferencias de partida habidas entre
unos y otros en variables tales como el tipo de cen-
tro. Según puede apreciarse en el capítulo en el que
se hace un estudio descriptivo de la muestra, en
términos relativos son más los alumnos experimen-
tales de la muestra que asisten a centros públicos
que los de control externo, y el tipo de centro "a
priori" puede producir ciertas diferencias en las no-
tas académicas otorgadas.

El planteamiento de este apartado se separa de la
línea seguida en el resto del capítulo de resultados.
Así. cuando el rendimiento, las actitudes, aptitudes

se trataban como variables dependientes, el análisis
de los datos se centraba en el estudio de las diferen-
cias entre el colectivo de alumnos que siguen los
planes vigentes y experimentales en los distintos
subgrupos definidos por las variables de control:
titularidad del centro, sexo de los estudiantes, ta-
maño de la población...

Sin embargo, al tratar las calificaciones escola-
res, los resultados se van a referir a las diferencias
entre las categorías de las variables que definen
cada subgrupo, tomando a todos los alumnos en
global, es decir, sin hacer distinción con respecto al
plan de estudios cursado: experimental y vigente.

¿Qué ra/ón apoya esta decisión? Como se expli-
cará al final de este apartado, las calificaciones es-
colares no son unas medidas objetivas del rendi-
miento de los estudiantes; además de conocimientos
y habilidades, con ellas se valoran, posiblemente,
aspectos tales como el comportamiento del alumno,
su relación con el profesor, con sus padres, etc.

Por lo tanto, si los análisis revelaran diferencias
significativas entre los alumnos experimentales y
vigentes en los distintos subgrupos. sería un error
atribuir dichas diferencias únicamente al tipo de
enseñanza, con lo cual dicho resultado estaría con-
taminado.

1,3.1. Diferencias en calificaciones
escolares según ¡•tupos

A) Según el tipo de enseñanza

La tabla 3.21 presenta la distribución de frecuen-
cias para las siete áreas definidas -Lengua y Litera-
tura, Idioma Extranjero, Matemáticas, Educación
Física, Área Científica, Arca Artística y Área So-
cial- y para cada uno de los planes de estudio en
consideración: Experimental, BUP y FP.

Como puede apreciarse en la misma, en los tres
planes de estudio evaluados se observa una gran
consistencia respecto al área en la que se registra un
mayor porcentaje de suspensos. En Formación Pro-
fesional, son el Área Científica y la de Matemáticas
con una tasa de suspensos del 39,6% y 39.2%. res-
pectivamente; en BUP.cl Arca Científica con un
33% de suspensos y en la enseñanza experimenta]
la de Matemáticas con un 30,9%.

En todas las áreas examinadas, e! plan de eslu-
dios en el que se registra el mayor porcentaje de
suspensos es Formación Profesional. Los alumnos
que cursan BUP y los que cursan la Reforma, por
el contrarío, no presentan una tasa diferencial de
suspensos (la mayor diferencia observada es de al-
rededor de 4 puntos porcentuales) excepto en el
Área Científica, en la que el porcentaje de suspen-
sos en liUP supera en un 9% al de los alumnos
experimentales.
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TABLA 3.21. Calificaciones escolares por áreas en 2o curso de EE.MM, según upo de enseñan/a.

ÁREAS

Lengua y Liieraiura

Idioma Extranjero

Mu lema li cas

Educación Física

Cien linca

Ariísiica

Social

TIPO DE ENSEÑANZA !

FP

Sus-
Itcnsu

30.7

33,0

39.2

5,9

3lí.(>

22,0

IK.9

Sufi-
ciente

36,3

33,8

30,6

31,8

31,4

36.8

37.6

Bien

19.8

16,8

16.1

35.6

18,8

24,0

29.5

Sota-
ble

10,7

12,1

11,1

23,5

8,7

14,3

12.0

Sol) re-
sal i en le*

2.6

4,2

3,0

3,1

1.5

3,0

2.0

BL'P

Sus-
penso

22.0

23.9

30.9

3,1

33.1

12,4

Sufi-
ciente

32.8

34,1

29.0

24,9

27.4

30.3

Bien

19,8

18,3

19,1

31,4

16,8

25.1

\'ola-
blc

16,4

14,9

14,4

30,4

14,5

22,1

Sobre-
saliente*

9.0

8.9

6,6

10,1

8,2

10,2

ENSEÑANZA EXPERIMENTAL

Sus-
penso

18,3

27,1

30,9

4,5

23,9

8,8

14,8

Sufi-
ciente

49,5

42,3

45,2

43,7

34,9

49,0

49,3

Bien

2,3

2,1

1-7

3,2

25,1

1.8

1,8

Nota-
ble

22,3

20,3

16,2

38,5

13,3

32,3

27.0

Sobre-
saliente*

7,6

8,2

6,0

10,1

2,8

8,1

7,2

* Se luí n agrupados los sobresalientes y las matriculas di: honor.

No solamente se detectan diferencias según el
plan de estudios cursado en la tasa de suspensos en
cada área, sino que también se observa un patrón
diferente en el número de asignaturas que suspen-
den los alumnos de unos planes u otros.

La labia 3.22 pone de manifiesto que mientras en
Formación Profesional un 65% de los alumnos ha
suspendido, al menos, una asignatura, en BUP y en
la Enseñanza Experimental este porcentaje es del
53% aproximadamente. Diferencias importantes se
encuentran, asimismo, cuando se examina el por-
centaje de alumnos con tres o más asignaturas sus-
pensas: 38,9% en FP. un 10% menos en BUP y un
20,1% en la Enseñanza Experimental.

El análisis de la distribución de las calificaciones
más altas en los distintos planes de estudio propor-
ciona unos datos que podrían servir de base para
formular hipótesis sobre las diferentes pautas de
calificación según el tipo de enseñanza. En este sen-
tido, al examinar el porcentaje de suspensos por
áreas, se ponía claramente de manifiesto que la lasa
era mayor en FP que en los otros dos planes, que
no diferían en gran medida entre sí; sin embargo, al
estudiar los porcentajes de calificaciones altas (no-

TABLA 3,22, Número de suspensos en 2" curso de EE,\'M> se-
gún tipo de (jiLSL'ñim/:i,

Nú tuero
de

suspensos

Ninguno

U no-dos

Tres o mus

Tipo de enseñan/a

FP

34,9

26,2

38,9

BUP

47.0

24,1

28,9

Enseñan/a
[¡•.xperimtnliil

46.7

33,2

:o,i

lables, sobresalientes y matriculas de honor), ade-
más de las diferencias en detrimento de FP respecto
a los otros dos planes, también se observa que los
alumnos experimentales obtienen, en mayor pro-
porción que los alumnos de BUP, altas calificacio-
nes en todas las áreas consideradas, a excepción del
Área Científica, en la que dicha tendencia se invier-
te (véase tabla 3.21).

Otra forma posible de estudiar las diferencias en
calificaciones escolares, según tipo de enseñanza, es
considerar la escala de calificaciones como una va-
riable continua o de intervalo y ver si hay diferen-
cias estadísticamente significativas respecto al es-
tadístico de tendencia central, que parezca más
apropiado. Debido a las características de las dis-
tribuciones de las variables aquí estudiadas se ha
utilizado la significación de diferencias entre me-
dianas.

Estos análisis han permitido concluir que:

- Los alumnos experimentales obtienen califica-
ciones similares a:
• las de los alumnos de BUP en el Área Cien-

tífica y Social
• las de los alumnos de FP en Lengua y Lite-

ratura. Idioma Extranjero y Área Artística.

- Los alumnos experimentales obtienen califica-
ciones más altas que los de Formación Profe-
sional en Matemáticas, Educación Física y en
el Área Científica.

- Los alumnos experimentales obtienen califica-
ciones más bajas que:
• las de los alumnos de FP en el Área Social
• las de los alumnos de BUP en Lengua y Li-

teratura, Idioma Extranjero, Matemáticas y
Educación Física.
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TABLA 3.23. Medianas lie las calificaciones escolares en 2o curso de EE.MM, por área y según tipo de enseñanza.

Arcas

Lengua y Literatura

Idioma Extranjero

Matemáticas

Educación Física

Científica

Artística

Social

PP

3,03

3,00

2,85

3,84

2,83

3.26

3,33

BUP

3,35

3.27

3,16

4,20

3,12

3,79

Tipo de enseñanza

Enseñanza Experimental

3.14

3.04

2,92

4.07

3,25

.1,34

3,22

Significad vid íid de la diferencia de medianas

FP-E. Experimental

—

—

* * • *

—

BUP-E. Experimental "'

****

****

—

—

Significativo al 1%
Significativo al 5%

*** Significativo al \%«
* * " Significativo al 5%»

La tabla 3.23 presenta las medianas obtenidas en
cada área considerada y para cada tipo de ense-
ñanza. Como puede apreciarse en la misma, el va-
lor más común que aparece en la práctica totalidad
de las áreas y planes de estudios se sitúa en torno
al 3. Es decir, alrededor de un 50% de los alumnos
ha conseguido una calificación igual o mayor que el
suficiente.

B) Según la dependencia del centro

Al examinar las calificaciones escolares de los
alumnos que estudian en centros públicos y priva-
dos, se observa que no hay diferencias ni en la dis-
tribución de la nota global ni en la del número de
asignaturas suspensas, sino que, por el contrario,
presentan características muy semejantes. Si se con-
sidera únicamente a los alumnos que estudian en
centros privados y se realiza el mismo análisis, pero
atendiendo esta vez a la confesionalidad del centro,
se encuentra el mismo resultado: Distribuciones
semejantes en centros religiosos y laicos del número
de suspensos y de la nota global. Ahora bien, si la
dimensión considerada no es la confesionalidad del
centro, sino la existencia o no de un concierto eco-
nómico,la situación cambia considerablemente en
la medida relativa a la nota global, pero se mantie-
ne la tendencia ya indicada de ausencia de diferen-
cias significativas en el número de suspensos. El
gráfico 3.13 ilustra este hecho.

Como puede apreciarse en el gráfico, en los cen-
tros concertados el porcentaje de suspensos es más
elevado que en los no concertados, mientras que
el porcentaje de calificaciones por encima del sufi-
ciente en los centros no concertados supera en 7
unidades porcentuales al de los concertados.

C) Según el sexo

Hay patrones diferentes en las calificaciones glo-
bales y en el número de asignaturas suspensas en
los colectivos masculino y femenino en el siguiente

GRÁFICO 3.13. Calificación global en 2o curso de EE.MM. se-
gún dependencia del centro.
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TABLA 3.24. Calificación global en 2o curso según sexo.

CALIFICACIÓN

Suspenso

Suficiente

Bien

Notable, Sobres, y Matricula

SEXO

CHICOS

28,0

45,0

2(1.6

<O

CHICAS

20,7

44,0

25,3

10.1

sentido: Las chicas como grupo obtienen una califi-
cación global más alta que ios chicos, presentan
una tasa menor de suspensos y el porcentaje de ca-
lificaciones por encima del suficiente es más alto
(véase tabla 3.24), Además, casi la mitad del colec-
tivo femenino ha aprobado todas las asignaturas,
mientras que esto sólo sucede en el 38,5% del gru-
po masculino; asimismo, el porcentaje de alumnos
con tres o más asignaturas suspensas es superior en
este último colectivo (véase gráfico 3.14).

D) Según el tamaño de la población

Las diferencias más importantes que se observan
entre unos tipos de población y otros son las si-
guientes:

GRÁFICO 3,14. Número de suspensos en 2" curso de EE.MM.
según sexo.
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GRÁFICO 3.15. Número de suspensos en 2° curso de EE.MM.
según tamaño de la población.
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- Calificación global más alta en las poblaciones
rurales (menos de 10.000 habitantes): Menor
porcentaje de suspensos y mayor proporción
de bienes, aunque los porcentajes relativos a
los suficientes y notables, más sobresalientes,
más matrículas de honor, son similares.

- Mayor porcentaje de alumnos con todas las
asignaturas aprobadas en las poblaciones ru-
rales y menor porcentaje de estudiantes con
tres o más asignaturas suspensas.

El gráfico 3.15 presenta la distribución, en ca-
da una de las poblaciones definidas, del número
de asignaturas suspensas en segundo curso de
EE.MM,

E) Según el estatus profesional del padre

Al igual que sucedía al considerar la relación ta-
maño de la población-calificaciones escolares,
cuando se tiene en cuenta el estatus profesional del
padre, se observan distribuciones diferentes en la
ñola global y en el número de suspensos según sea
el grupo social considerado (véase tabla 3.25 y grá-
fico 3.16).
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TABLA 3.25. Calificación global en 1° curso según estatus pro-
fesional del padre.

Calificación

Suspenso

Suficiente

Bien

Notable. Sobresaliere
y Malríüula

Profesión del padre

Estatus liajo

25. i

44,')

23,2 .

6.LJ

Estatus medio

24.fi

44,1

21,3

'>,<)

Estatus alio

15,6

42,2

25,8

16.4

Entre los alumnos cuyos padres desempeñan una
profesión de estatus social medio y bajo, estas dife-
rencias son poco aprecia bies, obteniendo valora-
ciones escolares muy similares, mientras que las
mayores discrepancias se producen entre este colec-
tivo de alumnos, considerado en su conjunto, y los
alumnos de extracción social más alta.

Como puede contemplarse en la tabla 3.25. la
nota global obtenida por los estudiantes con padres
de alto estatus profesional es sensiblemente superior
a la del resto de sus compañeros. En efecto, mien-
tras que solamente un 7% de los alumnos cuyos
padres desempeñan una profesión de estatus bajo y
casi un 10% de los que sus padres tiene un trabajo
de estatus medio obtienen de ñola medía notable o
sobresaliente, más de un 16% de los estudiantes de
padres con una profesión de estatus alto consigue
esta calificación. A la inversa aún queda más paten-
te la superioridad de este último colectivo, puesto
que los alumnos de estatus medio y bajo superan en
10 puntos porcentuales el número de suspensos al-
canzado por los de estatus alto.

Asimismo, es importante señalar que, en las cate-
gorías de suficiente y bien, la proporción de alum-
nos es similar en los tres grupos sociales considera-
dos, siendo la calificación global más obtenida la de
suficiente (más del 40%).

Por lo que respecta al número de asignaturas
suspensas, la situación es similar a la comentada y.
si cabe, los datos apollados por esla variable ahon-
dan en la superioridad de los alumnos con padres
que desempeñan un trabajo de estatus alto frente a
los demás. El 53,1% de los estudiantes cuyos pa-
dres ejercen una profesión muy valorada social-
mente ha aprobado todas las asignaturas, mientras
que en el grupo de extracción más humilde este
porcentaje desciende hasta el 42%. A su vez. hay
un 10% más de alumnos, de padres con profesiones
de estatus medio y bajo, con tres o más asignaturas
suspensas que entre sus compañeros de padres con
prolesiones muy reconocidas socialmente.

Si bien lo más generalizado es que la mayoría de
los alumnos aprueban todas las asignaturas de su

curriculum escolarse puede apreciar que tanto en el
estatus medio como en el bajo es mayor la propor-
ción de alumnos que suspende tres o más asigna-
turas que la de aquellos que sólo tienen pendientes
una ó dos, tendencia contraria a la observada en el
estatus alto.

F) Cíase de centro

Los alumnos que cursan sus estudios en centros
de BUP y los que lo hacen en centros de FP difie-
ren notablemente, lanto en la nota media que ob-
tienen como en la lasa de aprobados, en las distin-
tas áreas del curso.

Como puede apreciarse en el gráfico 3.17, en los
centros de FP el 3 1 % de los alumnos tiene un sus-
penso de nota media y en los de BUP sólo un 20%.
Por el contrario, el 12% de los alumnos de centros
de BUP obtiene como nota media un notable o un
sobresaliente y en los de FP sólo un 4% de los mis-
mos. De hecho, el 35% de los alumnos que cursan
en centros de FP ha suspendido tres o más asigna-
turas, mientras que el porcentaje correspondiente
en centros de BUP es del 26% (véase gráfico 3.18).

Dado que la enseñanza experimental coexiste
con la vigente tanto en los centros de BUP como en

GRARCO 3.16. Número (fe suspensos en 2" curso de EE.MM.
según estatus profesional del padre.
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GRÁFICO 3.17. Calineaciones en T curso lie EE.MM. ses-ún
clase de centro y lipo de enseñanza.
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los de FP, se puede analizar, por un lado, si existen
diferencias en las calificaciones obtenidas por ¡os
alumnos de Reforma, según cursen sus estudios en
centros de BUP o de FP, y, por otro lado, si existen
diferencias en las calificaciones de los alumnos que
cursan distintos planes de estudio en un mismo lipo
de centro (de BUP o de FP).

Los gráficos 3.17 y 3,18 recogen también esta in-
formación.

Respecto a la primera cuestión señalada -com-
paración de los alumnos experimentales en centros
de BUP y de FP-. los datos confirman la tendencia
general ya referida: los alumnos de Reforma que
cursan sus estudios en centros de BUP obtienen un
calificación media más alta y el porcentaje de alum-
nos que han aprobado todas las asignaturas es su-
perior al de los alumnos experimentales de centros
de FP (51,5% frente a un 42,3%).

Respecto a la segunda cuestión señalada -com-
paración de los alumnos de un mismo tipo de cen-
tro según el plan de estudios cursado-, se observa
que, tanto en los centros de BUP como en los de
FP, los alumnos experimentales obtienen califica-

ciones medias má\s altas que los que cursan las en-
señaiuas vigentes, y el porcentaje de alumnos con
todas las asignaturas aprobadas es también más
alto. Sirva como ilustración el hecho de que el 39%
de los alumnos de FP suspenden tres o más asigna-
turas, mientras que en los alumnos que cursan la
Reforma en centros de FP este porcentaje baja has-
ta un 23%. No obstante, hay que señalar que las
diferencias entre los alumnos experimentales y no
experimentales son mayores en los centros de FP
que en los de BUP.

1.3.2. Relación entre calificaciones escolares y
rendimiento medido con pruebas objetivas

El lema tratado en este subepígrafe ha hecho
correr mucha tinta en la literatura sobre educación
y evaluación, tanto en su aspecto normativo o pres-
criptivo -qué relación debe existir o sería deseable
que existiera entre las calificaciones escolares que
da el profesor y el rendimiento medido con pruebas
objetivas- como en su aspecto más descriptivo o
empírico -qué relación se da en la realidad entre
una y otra medida del rendimiento.

GRÁFICO 3.18. Número de suspensos en 2° curso de EE.MM.
según clase de centro y tipo de enseñanza.
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Es un hecho evidente que las calificaciones es-
colares se utilizan como garantía de la posesión o
no de determinados conocimientos y habilidades.
Su importancia social es grande. Sin embargo, los
países que tienen una evaluación permanente y pe-
riódica del sistema educativo utilizan casi exlusiva-
mente pruebas objetivas. ¿Da lo mismo utilizar un
instrumento de evaluación que otro? ¿Hasta qué
punto las notas escolares y las pruebas objetivas
están midiendo lo mismo?

La tabla 3,26 presenta, para cada uno de ios
planes de estudio evaluados, la correlación encon-
trada entre las calificaciones escolares obtenidas
por los alumnos en aquellas asignaturas que han
sido evaluadas con pruebas objetivas -Lengua Cas-
tellana, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias
Experimentales, Lengua Inglesa y Lengua France-
sa- y los resultados obtenidos en las pruebas.

Los datos más llamativos de la tabla menciona-
da son:

El coeficiente de correlación más alto es 0,47,
lo que indica que. en el mejor de los casos, las prue-
bas y las calificaciones tienen sólo un 22% de la
varianza en común. Si las pruebas utilizadas para
medir el rendimiento de las distintas asignaturas
tienen una adecuada validez de contenido y unas
características psicométricas aceptables, las califica-
ciones escolares miden, en gran medida, aspectos
no relacionados directamente con el rendimiento.

La gran importancia de la subjetividad, a la hora
de calificar por parte de los profesores, la han pues-
to de manifiesto varios autores: GOLDMAN, R.D.
y otros (1974); GEINSIGER, R.F. y RABINO-
WITZ, W. (1979); LAMSZUS, H. (1984); ROME-
RO, B. (1986), etc.

En el momento de corregir los exámenes o ejerci-
cios hay ciertos factores, como señala ROMERO
(ibídem, p. 55), que pueden estar actuando como
variables extrañas que rompen la objetividad al
otorgar las calificaciones. Esta autora menciona el

TABLA 3.26. Correlaciones enlrc pruebas objetivas y califica-
ciones en algiiiiii.s ¡isi^n-iluniü (te 2" curso según
tipo de enseñanza.

r
Pruebas Objetivas

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

M a lema cicas

Ciencias Experiment.

Inglés

¡•"ranees

Tino de enseñanza

Enseñanza Exntrim.

0.323

0.217

0,322

0,257

0,370

03)3

liUP

0.294

0,280

0,385

0,269

0,468

(1,316

FP

0.178

0.184

0,211

0.134

0,309

" 0.319

"cansancio, las primeras impresiones, el efecto
halo, el efecto de contraste", etc.

Pero además de lo señalado, que va en detrimen-
to de la objetividad, posiblemente puedan apuntar-
se otras causas, quizas más importantes, que expli-
can la escasa correlación existente entre las pruebas
objetivas y las calificaciones esco!ares. El profesor,
al otorgar un nota, en muchos casos no sólo evalúa
ios conocimientos y habilidades del estudiante, sino
también su comportamiento, la interacción que se
establece cnlre uno y otro, las relaciones con los
compañeros...

Las asociaciones más altas entre notas y pruebas
objetivas se dan en los Idiomas Extranjeros, Difícil
es encontrar una razón que justifique de manera
contundente estos resultados, pero parece plausible
pensar que ello sea debido a la utilización de prue-
bas con preguntas de elección múltiple por parte de
los profesores de lengua extranjera con más fre-
cuencia que los profesores de las restantes asigna-
turas.

Por último, otro aspecto que debe ser resaltado,
de acuerdo a los resultados presentados en la ta-
bla 3.26, es que los coeficientes de correlación más
bajos se encuentran en los alumnos que estudian
Formación Profesional, frente a los que estudian
BUP o Enseñanza Experimental.

Cabe pensar, si son ciertos los argumentos apun-
tados anteriormente para justificar las bajas co-
rrelaciones, en general, entre pruebas objetivas y
calificaciones, que o bien la subjetividad de los pro-
fesores de Formación Profesional a la hora de cali-
ficar a sus alumnos es mayor que la de los otros dos
planes de estudio -Enseñanza Experimental y
BUP-, o bien que la disonancia, en cuanto al obje-
to de la evaluación, entre las pruebas objetivas y las
calificaciones escolares, es todavía mayor en FP o
ambos casos -subjetividad y diferente objeto a eva-
luar- a la vez.

1.3.3. Resumen de los resultados más relevantes

A) Relativos ai tipo de enseñanza

- Los alumnos experimentales obtienen en el 2o

curso de EE.MM. una calificación académica
global más alta y suspenden un menor número
de asignaturas que los alumnos que cursan las
enseñanzas vigentes, en la muestra de centros
de BUP y, sobre todo, en la de centros de FP.

- Los alumnos de FP presentan un porcentaje
más alto de suspensos, en todas las áreas
consideradas, que los de BUP y los de la Re-
forma.

- Los alumnos experimentales presentan un
porcentaje mayor de calificaciones altas (nota-
ble, sobresaliente y matricula de honor) que
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los alumnos de BUP y FP, en todas las áreas
consideradas.

- En los tres planes de estudio evaluados, más
del 50% de los alumnos de segundo curso tie-
nen, al menos, una asignatura suspensa en
Junio.

- En los tres planes de estudio evaluados, la tasa
más alta de suspensos se registra en el Área
Científica y en la de Matemáticas.

B) De carácter general

- Existen diferencias significativas en las califi-
caciones escolares obtenidas según el sexo, el
estatus profesional del padre del alumno, el
tamaño de la población donde está ubicado el
centro escolar y las características del mismo
(centro de BUP centro de FP, existencia o no
de un concierto económico), de forma que los
alumnos que suspenden un menor número de
asignaturas y obtienen calificaciones globales
más altas son:

• las chicas;
• los de padres con una profesión de alto es-

tatus;
• los que viven en poblaciones de carácter

rural más marcado;
• los que cursan en centros de BUP;
• los que estudian en centros privados no

concertados.
- Se da una gran inconsistencia entre las califi-

caciones escolares y las pruebas objetivas
como medidas de rendimiento.

- En las asignaturas de Idioma Extranjero tie-
nen lugar las mayores correlaciones entre
pruebas objetivas y calificaciones escolares en
los tres planes de estudio: Experimental. BUP
yFP.

- En los alumnos de FP se observa una asocia-
ción más débil entre los resultados obtenidos
con pruebas objetivas y los de las calificacio-
nes que en los alumnos experimentales y los
de BUP.

1.4. Estudio de los alumnos repetidores

A continuación, se presentan los resultados rela-
tivos a ¡as calificaciones escolares de los alumnos
que han repetido 1er curso de Enseñanzas Medias,
durante el año académico 1986-87, y que participa-
ron tanto en la aplicación pretest como en la pos-
tesl de este estudio.

De forma sucinta, se recuerda al lector dos as-
pectos que han sido señalados en el capitulo de me-
todología y, más recientemente, en el apartado
anterior. Por un lado, las calificaciones escolares

fueron recogidas a partir de las actas de junio de
1987 en los propios centros escolares; por otro, el
rango de las notas va de I a 7, desde Muy Deficien-
te a Matrícula de Honor, aunque en ocasiones para
la presentación de los datos han sido reagrupadas
las categorías extremas.

Al igual que las calificaciones de 2" curso de
EE.MM., las de Ier curso se presentan no por asig-
natura sino por áreas, tal y como fueron definidas
en el capítulo de metodología.

El total de alumnos sobre los que se van a dar
datos en este epígrafe asciende a 721. Este número
representa un 10,7% de los 6.738 alumnos que par-
ticiparon en las dos aplicaciones del estudio -pre-
test y poslest - y de los que se pudo recabar infor-
mación de sus notas escolares tras permanecer dos
años en la enseñanza secundaria.

El contenido de este apartado será el siguiente:
En primer lugar, se compara la tasa de repetición
en los tres planes de estudio; posteriormente, se
analiza la distribución de frecuencias de las califica-
ciones escolares en BUP, FP y Enseñanza Experi-
mental. A continuación se compara el rendimiento
de alumnos repetidores y no repetidores, tanto en
las calificaciones escolares como en las pruebas
basadas en el curriculum de la EGB. El último pun-
to responde al intento de elaborar un perfil de los
alumnos repetidores.

Antes de entrar de lleno en el contenido de este
apartado, conviene señalar que las técnicas estadís-
ticas empleadas han sido: distribución de frecuen-
cias, percentiles y la prueba de contraste de hipó-
tesis "ji-cuadrado". En ningún momento se han
controlado los efectos de variables que pudieran
estar contaminando los resultados, por lo que éstos
hay que tomarlos con cierta cautela.

1.4.1. Comparación de la tasa de repetición en
los tres planes de estudio

Los porcentajes de alumnos repetidores dentro
de cada plan de estudios se reparten de la siguiente
forma: Del total del alumnado que está en la Ense-
ñanza Experimental repite el 7,7%; en FP repite el
10.7% y entre los que cursan el Bachillerato Unifi-
cado Polivalente el porcentaje de repetidores repre-
senta el 12,2%. Esto quiere decir, que el plan de
esíudios que presenta la tasa más alta de repetición
es, sin duda, BUP y el que la tiene más baja es la
Enseñanza Experimental.

Ahora bien, conviene tener en cuenta, a la hora
de interpretar estos datos, que en el plan de Refor-
ma se precisa el consentimiento de los padres para
decidir si sus hijos repiten o no: sin embargo, tanto
en BUP como en FP, la decisión corresponde única
y exlusivamente a los profesores.
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TABLA 3.27. Calificaciones escolares por áreas de los alumnos repetidores de 1" curso de EE.MM, según tipo de enseñanza.

! ÁREAS

Lengua y Literatura

Idioma Extranjero

Matemáticas

Educación Física

Científica

Artística

Social

TIPO DE ENSEÑANZA

FP

Muy
Dcfic.

12,9

24,0

17,4

3,7

23,6

10,0

7,4

Instifi-
cicnk

45,4

32,4

41,3

8,8

38,8

29,0

39,3

Sufi-

ciente

31,7

30,7

31,6

51,6

28,4

41,9

44,1

Di en

7,5

8,9

8,1

22,1

7,2

13,3

6,1

Notable (i

Sohrusiil.

2,5

4,0

1,6

13,8

2.0

5.7

3,1

BUP

V1uj

Defi.

13.3

9.5

20,6

2.6

16.1

4.S

16.4

insufi-

ciente

40.7

37,5

33,1

6.5

27.3

19,3

33,0

Sufi-
ciente

34,7

32.7

30,3

36,2

36.8

48,4

32.8

Bien

7,9

16,0

11.1

28,5

14,7

23.2

11,2

Noiiilile t>

Sobresal.

3,4

4,3

4,9

26,2

5,2

4,2

6,6

ENSEÑANZA EXPERIMENTAL

Muy
IM.

0,9

0,9

1,8

0,9

—

0,9

—

Insufi-
ciente

40,5

36 9

51,4

11.2

41,4

23,6

39.6

Sufi-

ciente

54,1

4 1 ?

40,5

45,8

39,6

60,9

44,1

Bien

—

09

1,8

0,9

16,2

2.7

11.7

Notahle a

Sobresal.

4,5

18,0

4,5

41,1

2,7

11,8

4,5

1.4.2. Frecuencia de ¡as calificaciones por
áreas en los tres planes de estudio

La tabla 3.27 presenta, para cada uno de los tres
planes de estudio -BUP, FP y Experimental-, las
calificaciones escolares de los alumnos repetidores
de 1° de EE.MM, en las 7 áreas definidas: Lengua
y Literatura, Idioma Extranjero, Matemáticas,
Educación Física, Científica. Artística y Social.

En esta tabla, se observa un aspecto común en
los diferentes planes de estudio: las áreas de Educa-
ción Física y Artística son las únicas en las cuales
más del 50% de los alumnos repetidores han obte-
nido una calificación igual o superior al suficiente.

En cada uno de los planes de estudio, hay un
área en la que se registra el mayor porcentaje de
suspensos, a saber: en Formación Profesional es el
Área Científica con una lasa de suspensos del
64,4%; en BUP han suspendido el Área de Lengua
y de Matemáticas el 54% y 53.7% respectivamente,
y, en la Enseñanza Experimental, es la de Matemá-
ticas con un 53,2% de suspensos.

En todas las áreas, el plan de estudios en el que
se da el mayor porcentaje de suspensos es -al igual
que sucedía con los alumnos no repetidores, es de-
cir, de 2" curso- en Formación Profesional. Sin
embargo, hay dos excepciones: en el Arca Social
donde en BUP hay un 2,7% más de alumnos sus-
pensos que en FP y en Educación Física se da el
mismo porcentaje de suspensos en la Enseñanza
Experimental que en Formación Profesional. En
Lengua y Literatura, Idioma Extranjero, Área
Científica y Eduación Física hay más suspensos en
BUP que en ia Enseñanza Experimental, mientras
que en Matemáticas y en el Área Artística hay
prácticamente el mismo número de suspensos en
estos dos planes de estudio.

Si el punto de mira no son los suspensos, sino las
calificaciones altas (Notables o Sobresalientes), se
observa en la tabla 3,27 que el plan de estudios en
el que se registra el mayor porcentaje de las mismas
es la Enseñanza Experimental, a excepción del Área
Científica y Social, que es algo más alto en BUP.

En relación a este aspecto, llama la atención el
18% de calificaciones altas que obtienen los alum-
nos de Reforma en Idioma Extranjero, frente al 4%
que se da en BUP y FP.

Finalmente, queda señalar que en Matemáticas
hay un porcentaje similar de "buenas notas" en
BUP y en la Enseñanza Experimental.

1.4.3. Comparación de los alumnos repfidores
con los no repíidorcs

Los datos contenidos en la tabla 3.28 sirven para
analizar las notas escolares obtenidas por ios alum-
nos que repelían 1er curso de EE.MM. y por los
que en ese mismo año académico cursaban 2o de
este nivel educativo, sin hacer distinción en función
del plan de estudios seguido.

La información más relevante que se desprende
de esta tabla puede sintetizarse como sigue;

Las áreas en las que se registra el mayor porcen-
taje de suspensos son: en el caso de los alumnos
repetidores, Matemáticas y Lengua y en los no re-
petidores, Matemáticas y Área Científica.

El porcentaje de suspensos dentro de los alum-
nos repetidores es más del doble que en los no repe-
tidores en Lengua y Literatura, Área Social y Edu-
cación Física. En el resto de las áreas las diferencias
oscilan entre un 13%, en el caso de Idioma Extran-
jero, y un 22% en Matemáticas.

A excepción de Educación Física, el porcentaje
mayor de alumnos que obtienen calificaciones altas
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TABLA 3.28. Calificaciones escolare; por áreas de los alumnos repetidores y no repetidores

Muy deficiente

Insuficiente

S unciente

Bien

Notable

Sobresaliente o Matricula

Lengua y Literat.

Repet.

II.2

42,3

36.7

6,5

2,8

0,4

No repet.

2,9

2I.4

37,6

15,9

15.7

6.6

Idioma

Rcpct.

12.8

35,8

33,7

11.2

5.5

0,9

Extranjero

No repet.

2,9

24,9

35.9

14.2

15,1

7.1

Mu temáticas

Repet.

16,5

38,8

32,3

8,6

3,2

0,4

No repet.

5.1

28.5

33,2

14.1

13,8

5.3

Educación Física

Ktpet.

2,7

8,0

42,8

22.0

20.6

3,9

No repet.

0,5

3.9

31,4

26,6

29,9

7.7

Científica

Itcpcl.

16,2

33,6

34,3

12,3

3.5

0,1

No repet,

5.5

27,6

30,4

19,4'

12.3

4,8

Artística

Rejwi.

5.8

23,0

48,4

16,8

5,1

0,9

No repet.

2.2

14,2

42,0

14,5

22,0

5,2

Social

Repet.

10,8

36,2

38,4

9,6

4,8

0.3

\u repet.

1,3

13,9

37,0

21,5

19,7

ÍÍ.7

(Notable, Sobresaliente o Matricula), dentro de los
repetidores, es el 6%, que corresponde a Idioma
Extranjero y al Arca Artística. En los no repetido-
res el menor porcentaje de notas altas es 17,1%,
que corresponde al Área Científica, y el mayor es
27,2%, en e! Arca Artística.

El rendimiento medido a través de las 4 pruebas
inspiradas en el curriculum de la EGB ha sido otro
indicador de logro académico utilizado para com-
parar alumnos repetidores y no repetidores. La ta-
bla 3,29 recoge los datos relativos a los pcrccniiles
25, 50 y 75 en estas pruebas y en estos dos colecti-
vos de alumnos.

Como era de esperar, los alumnos repetidores
obtienen un rendimiento inferior, en las cuatro
pruebas, al que presentan los alumnos no repeti-
dores.

Llamativas son las diferencias encontradas en las
dos pruebas de Matemáticas. Así, por ejemplo, en
Matemáticas-Cálculo, la mitad de los alumnos re-
petidores obtienen una puntuación por debajo de
50, mientras que la mitad de los no repetidores
puntúan por encima de 66,7. En Matemáticas-Apli-

caciones, las diferencias ente repetidores y no repe-
tidores en el percentil 50 son algo más bajas: 20 y
33, respectivamente.

En Ortografía, se observa que todos los sujetos,
independientemente de si repiten o no, alcanzan
puntuaciones altas. El 25% de los alumnos repeti-
dores y no repetidores obtienen puntuaciones igua-
les o inferiores a 70 y 79, respectivamente. Estos 9
puntos de diferencia se reducen a 4 cuando nos si-
tuamos, no en el percentil 25, sino en el 75: 89 y 93
son las puntuaciones por encima de las cuales se
halla el 25% de los alumnos repetidores y no repe-
tidores.

Un aspecto común a las cuatro pruebas de ren-
dimiento aquí consideradas, y que se desprende de
los datos contenidos en la tabla 3.29, es el siguiente:
El valor que toma el percentil 25, entre los que es-
tudian 2" curso de EE.MM., prácticamente coin-
cide con el valor correspondiente al percentil 50,
entre los que repiten 1er curso, y, asimismo, la pun-
tuación relativa al percentil 50. en la distribución de
los no repetidores, es casi idéntica a la puntuación
del percentil 75, en la distribución de los repetidores.

TABLA 3.29. Puntuaciones pcrccntilcs en tas pruebas basadas
en t'l curriculum de la Efilí de alumnos repetidores
y no repetidores.

Matemáticas-Cálculo

Materna ticas-Aplicaciones

Comprensión lectora

O r logra fia

Repetidores

No repetición.";

Repetidores

No repclkiorcs

Repetidores

No repetidores

Repetidores

No repetidores

P,s

33,3

50.0

13.3

20.0

41,1

48,2

70,4

79.5

P»

50.0

66.7

20,0

33.3

50.0

57,1

80,7

KK,f>

P : í

66,7

80.0

33.3

4(i.7

58.9

66,1

£8.6

93.2

1.4.4. Perfil ¡le los alumnos repetidores

El cometido de este epígrafe es el de intentar ca-
racterizar a los alumnos repetidores de 1er curso de
Enseñanzas Medias en el momento en que acceden
a este nivel educativo. Para ello, se ha considerado
conveniente dar resultados no sólo de variables de
corte clasifícatorio (ej. sexo, estudios de los pa-
dres, etc.) sino también de variables dependientes
como son: aptitudes, rendimiento, expectativas y
reacciones emocionales ante el estudio. El objetivo
de este análisis es comprobar si existen diferencias
entre alumnos repetidores y no repetidores en el
momento de partida, es decir, cuando todos inicia-
ban la enseñanza secundaria.

A partir de estas variables continuas, han sido
creadas otras variables de tipo nominal, para así



118 MARIANO ALVARO PAGE Y OTROS

poder ser sometidas a la prueba de contraste de hi-
pótesis "ji-cuadrado". Los valores son tres y que-
dan definidos en función de la pertenencia de las
puntuaciones de los alumnos en una determinada
variable a uno de los siguientes intervalos: a) más
de una desviación típica por debajo de la media,
b) más de una desviación típica por encima de la
media y c) entre una desviación típica por encima y
otra por debajo de la media. Con el objetivo de fa-
cilitar la lectura y comprensión de los datos, se ha
creído conveniente denominar a estas tres catego-
rías como nivel bajo, alto y medio, respectivamente,
de la variable que en ese momento se esté anali-
zando.

Hechas estas aclaraciones de tipo general, se
pasa a exponer ya los resultados.

Del alumnado que se matriculó por vez primera
en un centro público, para iniciar Io de EE.MM.,
repitió este curso el 12,6%. mientras que en los cen-
tros privados repitieron el 6.9%. Es decir, la tasa de
repetición de los centros públicos es aproximada-
mente el doble de la que presentan los centros pri-
vados.

Considerando exclusivamente a los alumnos que
se matricularon en centros privados y atendiendo a
la confesionalidad del centro, hay que decir que
tanto los privados religiosos como los laicos presen-
tan prácticamente la misma lasa de repetición:
6,8% y 7,1%, respectivamente. Si se atiende no a
la confesionalidad del centro sino a la existencia o
no de un concierto económico con el Estado, la si-
tuación se modifica un poco: Asi, en los centros
privados subvencionados la tasa de repetición se
sitúa en el 7,5% y en los no subvencionados en
el 5,3%.

Similar es la tasa de repetición en los cuatro tipos
de habitat definidos en función del número de habi-
tantes de las localidades en las cuales están encla-
vados los centros: aproximadamente el 10%.

Tanto los chicos como las chicas repiten en una
misma proporción: 11 % y 10%, respectivamente.

Tampoco está asociado con la repetición de cur-
so el número de hermanos que se tenga. Así, por
ejemplo, de los que son 6 ó más hermanos repiten el
12,2% y entre los que son hijos únicos repite el
11,8%. Sin embargo, sí se observa cierta tendencia
a incrementarse el porcentaje de repetidores confor-
me se desciende en el orden de hermanos: Entre los
alumnos que son hijos primogénitos repite el 9.5%,
en I re los que tienen dos hermanos o hermanas ma-
yores repite el 10,7% y entre los que tienen 5 ó más
repite el 14%.

La tasa de repetición se relaciona con la de pre-
escolarización: Los alumnos que no han sido prees-
colarizados tienen una mayor tasa de repetición
(13,6%) que los que sí han asistido a Preesco-

No existe gran relación entre trabajar o no ade-
más de estudiar y la tasa de repetición. De los que
no trabajan, repitieron el 9,3%, entre los que reali-
zaban algún trabajo en casa, repitieron el 11,3% y
entre los que trabajaban fuera de casa recibiendo
alguna remuneración económica por ello, repitió el
12,1%.

Tanto la situación laboral del padre -trabajando
o parado- como la de la madre ama de casa o
trabajando fuera del hogar- no parece relacionarse
con la tasa de repetición de sus hijos (en torno
al 10%).

Lo mismo sucede cuando se considera el estatus
de la profesión que desempeña el padre de familia;
ni tan siquiera alcanza los tres puntos porcentuales
la diferencia en la lasa de repetición que presentan
los alumnos que son hijos de padres con un puesto
de trabajo de alto estatus (8,7%) y los que tienen
un puesto laboral de bajo status (11.3%).

La tasa de repetición aumenta conforme descien-
de el nivel de estudios de los padres, sobre todo el
de la madre. De este modo, entre los que tienen
madres con formación universitaria repite el 2,2%;
con estudios primarios completos, repite el 10,2% y
entre los que tienen madres analfabetas, repite el
16,6% de los alumnos. En cuanto al nivel de estu-
dios de los padres, estos porcentajes son, respecti-
vamente, 6,8%, 10,1 % y 14,6%.

Una vez caracterizado en algunos aspectos so-
cio-contcxtuales el colectivo de alumnos repetido-
res, es ya el momento de ofrecer resultados, tanto
de los alumnos repetidores como de los no repeti-
dores, en variables claramente dependientes. A este
respecto quizás conviene recordar que estas varia-
bles también hacen referencia al momento en que
todos los alumnos iniciaban 1er curso de EE.MM.

Las expectativas académico-profesionales de
ambos colectivos son muy diferentes, correspon-
diendo las más elevadas, como era de esperar, a los
alumnos que cursan sus esludios de acuerdo a la
edad moda!. De esta forma, el 59% de los repetido-
res aspiran a realizar únicamente estudios de ense-
ñanza media frente al 56% de los no repetidores
que desea cursar estudios de carácter universitario.

En segundo lugar, el 14% de los repetidores y el
23% de los no repetidores quieren seguir estudian-
do más allá de los 23 años. Sin embargo, los que
pretender dejar sus estudios a los 18 años represen-
tan un 31% y 19,6% respectivamente.

Por último, las discrepancias también se mani-
fiestan en la Profesión que en un futuro Íes gustaría
ejercer. Estas diferencias no son de gran cuantía
(entre 6 y 7 puntos porcentuales) y sólo se dan en
los niveles extremos: Los alumnos repetidores aspi-
ran en menor medida que sus compañeros no repe-
tidores a desempeñar un puesto laboral que goce de
gran estatus profesional (33,3% y 39,2%, respecti-
vamente) y, por contra, entre ellos hay un mayor
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GRÁFICO 3.19. Diferencias cu aptitudes escolares sc»ún repeti-
ción de curso. Datos obtenidos al inicio de I" de
EE.MM.
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GRÁFICO .1.2(1. Diferencias de rendimiento en pruebas del curri-
culum de la EGB según repetición de curso.
Datos obtenidos al inicio de 1" de EE.MM.
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X
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DT)

porcentaje que sitúa su meta profesional en un tra-
bajo de escasa cualificación técnica (32,7%) que
entre los no repetidores (25,3%).

Los alumnos repetidores muestran un nivel apti-
ludinal bástanle más bajo que los no repetidores. El
gráfico 3.19 ilustra esta afirmación. De este modo,
el 30,1% de los primeros alcanza puntuaciones en
el test de Aptitudes Escolares -Factor Verbal, Fac-
tor Numérico y Razonamiento Abstracto- que per-
tenecen al intervalo definido por una desviación
(ipíca por debajo de la media y que se ha optado
por denominar "nivel bajo", frente al 14,3% entre
los no repetidores.

En el otro extremo, es decir, en el nivel alto de la
variable, la diferencia entre los dos colectivos que
aqui se comparan es aproximadamente de 13 pun-
tos porcentuales: Hay una mayor porporción de
alumnos que estudian de acuerdo a la edad modal
con puntuaciones más bien altas.

En cuanto al rendimiento medido con las prue-
bas basadas en el curriculum de la EGB -Matemá-
ticas-Cálculo, Matemáticas-Aplicaciones, Com-
prensión-Lectora y Ortografía-, también se ob-
servan diferencias significativas a favor de los no

repetidores como se pone de manifiesto en el grá-
fico 3.20.

De nuevo, las mayores discrepancias se dan en
los dos niveles extremos de la variable. Así. apro-
ximadamente el 33% y el 13% de alumnos repeti-
dores y no repetidores, respectivamente, obtienen
puntuaciones bajas. En el nivel alto, estos porcenta-
jes se invierten: el 2,6% de los alumnos repetidores
y el 18% de los no repetidores.

Si el centro de interés no son las aptitudes o el
rendimiento sino las reacciones emocionales ante el
estudio, los dalos igualmente ponen de manifiesto
divergencias importantes entre los dos colectivos
que se están analizando aqui.

En primer lugar, los alumnos repetidores ya pre-
sentaban al inicio de primero de Enseñanzas Me-
dias una menor habilidad a la hora de organizar de
forma efectiva el trabajo escolar. El gráfico 3.21
ilustra cómo en el nivel alto de la variable, que co-
rresponde a una mayor desorganización a la hora
de afrontar las tareas académicas, hay un mayor
porcentaje de alumnos repetidores que de no repe-
tidores.
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GRÁFICO 3.21. Diferencias en desorganización segi'm repetición
de curso. Datos obtenidos a! inicio de I" de
EE.MM.
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GRÁFICO 3.22. Diferencias en depresión se|>ún repetición de
curso. Datos obtenidos al inicia de I" de
EE.MM.
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En segundo lugar, los alumnos que repiten mani-
fiestan ante las tareas escolares más senlimcnios de
pesimismo, desesperación e incapacidad que sus
compañeros no repetidores. Entre estos últimos,
apenas hay un 12% de alumnos que obtengan nive-
les altos de depresión frente a un 22% entre los que
si repiten (véase gráfico 3.22).

Diferencias significativas también se ponen de
manifiesto en la motivación e interés hacia el estu-
dio. La cuarta parte de los alumnos repetidores tie-
ne un nivel alto de desmotivación frente al 16%
entre los no repetidores. Estos 9 puntos porcentua-
les se reducen a 5 cuando se considera la categoría
referida al nivel más alto de motivación- Es decir,
los alumnos repetidores ya manifestaban estar, al
inicio de las Enseñanzas Medias, más desmotivados
y desinteresados por el estudio.

Los alumnos que repiten presentan, en mayor
medida que sus compañeros no repetidores, reac-
ciones somáticas en forma de quejas, náuseas e in-
somnio ante el estudio, tal y como puede observar-
se en el gráfico 3.23.

Por último, los alumnos que repiten son ligera-
mente más divergentes que los no repetidores. Es

decir, tienden, en una mayor proporción, a salirse
de lo indicado, a no sujetarse literalmente al trabajo
o tarea señalada.

1.4.5. Resumen de los resultados más relevantes

A) Reía!¡vos al tipo de enseñanza

- La tasa más baja de repetición corresponde a
la Reforma (7,7%) y la más alta a BUP
(12,2%). En Formación Profesional repite el
12,7% de los alumnos.

- En los tres planes de estudio, las únicas áreas
en las cuales más de la mitad de los alumnos
repetidores obtienen una calificación igual o
superior a suficiente, son la Artística y la de
Educación Física.

- En la práctica totalidad de las áreas considera-
das, el plan de esludios en el que se registra el
mayor porcentaje de suspensos es en Forma-
ción Profesional y el menor en la Enseñanza
Experimental.
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GRÁFICO 3.13. Diferencias en reacciones fisiológicas según re-
petición de curso. Datos «hitnidos al inicio de

REPETIDORES NO REPETIDORES

Desviación típica por debajo de la X (X - 1 DT)

X ± 1 DT

Desviación típica por encima de la X (X + 1 DT)

- Los alumnos experimentales son los que pre-
sentan el porcentaje más elevado de califica-
ciones escolares altas (Notable o Sobresa-
liente).

B) De carácter general

- Los alumnos repetidores en relación con los
no repetidores presentan:
• una menor proporción de calificaciones al-

tas (Notable o Sobresaliente) en todas las
áreas;

• una mayor proporción de suspensos;
• unas expectativas académico-profesionales

menos ambiciosas;
• un nivel aptiludinal bastante más bajo;
• un rendimiento más bajo en las pruebas ba-

sadas en el curriculum de la EGB;
• más sentimientos depresivos ante las tareas

escolares;
• menos motivación por el estudio;
• más reacciones fisiológicas ante el trabajo

académico.

- Se da una tasa diferencial de repetición en
función de las siguientes variables: tipo de cen-
tro, número de hermanos mayores, haber asis-
tido o no a preescolar. estudios de los padres.
Esta tasa es mayor entre los alumnos que:
• acuden a centros públicos o a privados sub-

vencionados:
• tienen 5 o más hermanos mayores que él

mismo;
• no han sido preescolarizados;
• tienen padres con estudios primarios incom-

pletos o sin estudios.

1.5. Abandono del sistema educativo

En este apartado, se van a comentar distintos
aspectos relativos a los alumnos que abandonan el
sistema educativo en el nivel de Enseñanzas Medias
y que han participado en el pretest de este estudio.

Al igual que las calificaciones escolares, han sido
los propios centros quienes han facilitado y propor-
cionado la información acerca de los individuos
que han dejado de estudiar.

El colectivo de alumnos sobre el que se van a dar
resultados aquí no es con el que se trabaja habilual-
menlc en este informe. La razón radica en que los
sujetos que han abandonado el sistema educativo
no participaron en las dos aplicaciones sino única-
mente en el pretest. es decir, al inicio de lc de
EE.MM. Hsto supone que los análisis se efectuarán
sobre un total de 11.631 alumnos.

Ahora bien, de estos 11.631 alumnos son 2.109
(18,1%) los que dejaron de estudiar y sobre los que
se van a dar resultados. Esta cifra se refiere única y
exclusivamente a los alumnos que abandonaron el
sistema educativo, es decir, han sido eliminados
tanto los alumnos que se trasladaron de centro
como aquéllos de los que no se disponía de suficien-
te información en los centros escolares.

El contenido de este apartado se articula en dos
puntos principales. Por un lado, se compara la tasa
de abandono que presentan los tres planes de estu-
dio y, por otro, se intenta caracterizar EÍ estos alum-
nos tanto en variables de índole clasilicatorio o so-
cio-contextual como de carácter dependiente y de
resultado.

Para estos fines se ha utilizado como técnica es-
tadística la prueba de contraste de hipótesis "ji-
cuadrado". Esta técnica también ha sido aplicada a
las variables continuas, previa transformación de
las mismas en otras de tipo discreto. Los valores de
estas nuevas variables son tres, quedando definidos
en función de si las puntuaciones obtenidas por el
alumnado en la variable que se esté analizando per-
tenece a uno de los tres intervalos siguientes: a) más
de una desviación típica por debajo de la media,
b) entre una desviación típica por encima y otra
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por debajo de la media y c) más de una desviación
típica por encima de la media. A estas tres catego-
rías se les ha denominado (asi aparecen en el texto
y en los gráficos): nivel bajo, medio y alto, respecti-
vamente, de la variable que se esté estudiando.

Se advierte al lector que para interpretar ade-
cuadamente los datos se ha de tener en cuenta que,
en ningún momento, se ha controlado la acción de
aquellas variables que pudieran estar contaminan-
do los resultados.

1.5.1. Comparación de la tasa de abandono
en los tres planes- de estudia

Diferencias estadísticamente significativas (p <
< 0,0001) y muy relevantes desde el punto de vista
educativo y social se manifiestan en la tasa de
abandono en los tres planes de estudio aquí compa-
rados. De los alumnos que iniciaron Io de Forma-
ción Profesional, dejaron de estudiar el 28,7%: de
ios que se matricularon en I" de Reforma, abando-
naron el 14,9% y de los que accedían a Io de BUP.
el 11,7%. De aquí se deduce que la lasa de aban-
dono que hay en FP es el doble de la existente en la
Enseñanza Experimental y más del doble de la que
se da en BUP. Es decir, la Reforma ocupa una po-
sición intermedia, aunque esté más próxima a la
realidad de BUP que a la de FP.

Al efectuar el análisis, no en función del plan de
estudios sino de la clase de centro, igualmente se
observan diferencias relevantes en la tasa de aban-
dono. Entre el alumnado que inició sus estudios en
centros de Formación Profesional, abandonaron
algo más de la cuarta parte (26,7%), mientras en
BUP el porcentaje de abandono se sitúa en el
11,3%.

Estos datos ponen de manifiesto, una vez más, la
existencia de dos colectivos claramente diferencia-
dos: los alumnos que acceden a estudiar en centros
de Formación Profesional y los que se matriculan
en centros de Bachillerato.

1.5.2. Perfil de los alumnos que abandonan

En este epígrafe, se va a intentar caracterizar al
colectivo de alumnos que ha abandonado los estu-
dios de Enseñanza Media en el momento en que
acceden a este nivel educativo. El planteamiento de
análisis es paralelo al efectuado con los alumnos
repetidores: En primer lugar, se les caracteriza en
función de una serie de variables socio-contextuales
y, en segundo lugar, se les compara con los alum-
nos que no abandonan, en variables relativas a ren-
dimiento, aptitudes, expectativas y reacciones emo-
cionales ante el estudio. El cometido de este último
análisis radica en verificar si en el momento de ac-

ceder a cursar las EE.MM. ya había diferencias
entre los alumnos que posteriormente abandona-
rían los estudios y los que seguirían estando escola-
rizados en este nivel educativo.

Existe una tasa diferencial de abandono en fun-
ción de la dependencia del centro. Así, entre el
alumnado que inició los estudios de enseñanza se-
cundaria en un centro público, abandonó posterior-
mente los estudios el 19,7%, frente al 17,4% en los
centros privados.

Dentro de los centros privados, existen diferen-
cias significativas en la tasa de abandono entre, por
una parte, los centros religiosos y laicos (15,7% y
19,2%) y, por otro, entre los centros privados con-
certados y los que no tienen ningún concierto eco-
nómico con el Estado, 19,6% y 10,4%, respecti-
vamente.

Los alumnos que acuden a estudiar a centros si-
tuados en poblaciones con un número de habitan-
tes comprendido entre los 50.000 y los 500.000
abandonan en mayor proporción que los que estu-
dian en el resto de las poblaciones consideradas.

Los chicos, como colectivo dejan de estudiar
en mayor medida que las chicas (21,7% frente a
15,2%).

La tasa de abandono aparece asociada al núme-
ro de hermanos que se tiene. De este modo, entre
los alumnos que son hijos únicos y, por lo tanto, no
tienen ningún hermano, abandona el 12,8% y, en-
tre los que son 6 o más hermanos, abandona los
esludios el 28%. Del mismo modo, se observa un
incremento de la tasa de abandono conforme se
desciende en el lugar que ocupa el alumno en el or-
den de hermanos; entre los alumnos que tienen 4 o
más hermanos mayores que el, deja de estudiar el
25,7%, entre los que tienen 2 hermanos mayores, el
21,1%, y, entre los alumnos que son hijos primogé-
nitos, abandona el sistema educativo el 15,8%.

Del alumnado que participó en este estudio y
dijo haber asislido a Preescolar en su infancia,
abandonaron los estudios en EE.MM. el 18,3%,
frente al 21,7% entre los que nunca fueron prees-
cola rizados.

Trabajar o no además de estudiar es una circuns-
tancia que aparece estrechamente vinculada al
abandono del sistema educativo. En 19 puntos por-
centuales se diferencia la tasa de abandono que
presentan los alumnos que no trabajan (15,5%) de
los que trabajan recibiendo una remuneración por
ello (34,7%).

La tasa cíe abandono es semejante entre los dos
colectivos de alumnos definidos en función de la
situación laboral de sus madres: Tanto entre las que
trabajan fuera de casa como entre las que tienen su
actividad laboral centrada en el hogar, deja de estu-
diar aproximadamente el 20% de sus hijos.

En el caso de la situación laboral del padre, sí
aparecen diferencias significativas: Entre los padres
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que trabajan abandona el 18% de sus hijos, frente
al 22,4% entre los pudres que no tienen trabajo y
están en una situación de desempleo.

El estatus profesional del trabajo desempeñado
por los padres también es una variable que aparece
claramente relacionada con la tasa de abandono de
sus hijos. De los que están en un puesto laboral de
alto estatus, deja de estudiar el 12,5%, mientras, de
los que están en un trabajo de bajo estatus, la tasa
de abandono del sistema educativo por parle; de sus
hijos alcanza prácticamente al 20%.

Clara e intensa es la relación que hay entre el
nivel de estudios de los padres y el hecho de dejar
de estudiar en e! nivel de EE.MM. Los alumnos cu-
yos padres son analfabetos abandonan los estudios
en un 33%. entre los que tienen padres con los es-
tudios primarios completos, el 17,5% y, entre los
que tienen alguna titulación universitaria, el por-
centaje desciende a 14%.

En el caso de las madres, estas diferencias se
agudizan un poco más. De este modo, entre las que
son analfabetas, abandona el 32,7% de su hijos:
entre las que han llegado a completar los estudios
primarios, el 16% y, entre las que poseen esludios
universitarios, el 11%.

Hasta aqui se ha intentado comprobar si existía
una lasa diferencial de abandono del sistema edu-
cativo en el nivel de enseñanza secundaria, en fun-
ción de una serie de variables socioconiextualcs. A
partir de ahora se exponen ios resultados corres-
pondientes a la comparación entre alumnos que
abandonan y alumnos que siguen sus esludios -cur-
sando 2" o repitiendo I"- en una serie de variables
dependientes y cuya medición también se ha reali-
zado en e! momento de iniciar todos juntos I" de
EE.MM.

El nivel de expectativas académico-profesionales,
que manifestaban los dos colectivos que aquí se

GRÁFICO 3.24. Diferencias en estudios querías terminar según
aliüiulom) l id sistema cducatiMi. Duliis obteni-
dos al inicii) de 1" de EE.V1M.
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GRÁFICO 3.25. Diferencias en profesión futura según abandono
del sistema educativo. Datos obtenidos al inicio
de I o de EE.MM.
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están comparando. era ya bastante discrepante en
el momento en que todos comenzaban a estudiar
lLT curso de Enseñanza Medias. Por ejemplo, entre
los alumnos que abandonan, el 39% ponía su meta
académica en realizar estudios de carácter universi-
tario, frente al 54% entre los que no abandonan
(véase gráfico 3.24).

En la edad hasta la que pensaban seguir estu-
diando, también se manifestaban discrepancias.
Ahora bien, estas diferencias se dan en los interva-
los extremos de esta variable. Entre los que perma-
necen en el sistema, el 21 % fija los 18 años como la
edad hasta la cual querrían seguir estudiando, y el
22% hasta los 23 años o más. En el caso de los
alumnos que abandonaron los estudios, estos por-
centajes son, respectivamente, 30% y 10%.

La profesión que les gustaría desempeñar en un
futuro es igualmente una variable en la que se dan
diferencias significativas entre los dos colectivos
que aqui se comparan, como puede apreciarse de
modo intuitivo en el gráfico 3.25.

Entre el alumnado que deja de estudiar, el 48%
manifestó querer ejercer una profesión de bajo sta-
tus social y apenas el 25% se decantó por un puesto
laboral de gran cualificación y responsabilidad.
Cuando nos situamos ante los alumnos que siguen
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Cuando nos situamos ante los alumnos que siguen
escolarizados, bien repitiendo I" o bien cursando
2", estos porcentajes son del 26% y del 38%, res-
pectivamente. Resumiendo estos datos: Entre los
que no abandonan, el 75% opta por trabajos que
gozan socialmente de un estatus medio y alto, y,
entre los que dejan los esludios, esta proporción es
del 50%.

Los alumnos que abandonan manifiestan tener
un nivel aptitudinal bastante mas bajo que sus
compañeros que siguen estudiando. El 34,3% de
los primeros obtiene puntuaciones, en el test de Ap-
titudes Escolares (TEA-3), pertenecientes al inter-
valo definido por una desviación típica por debajo
de la media y denominado "nivel bajo'1- frente al
16,1% de los que no abandonan. En el otro extre-
mo de la variable -nivel alto-, aproximadamente
8 puntos porcentuales separan a ambos colectivos,
habiendo una mayor proporción de alumnos que
siguen estudiando que obtienen puntuaciones de
este nivel (véase gráfico 3.26).

En el rendimiento medido a través de las cuatro
pruebas basadas en el curriculum de la EGB, tam-
bién se observan diferencias importantes a favor de
los que no abandonan. Entre estos, el 68% obtiene
en las pruebas puntuaciones pertenecientes al nivel
medio y el 32% restante se reparte, prácticamente

GRÁFICO 3.26. Diferencias en api i tildes escolares según aban-
dono del sistema educativo. Dalos obtenidos al
inicio ile 1" de ICfc.MM.
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GRÁFICO 3.27. Diferencias en rendimiento en pruebas basadas
en el curriculum de la ECB í^gún abandono del
sistema educativo. Dalos obtenidos al inicio de
1" de EE.MM.
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por igual, en los niveles alio y bajo. Sin embargo,
entre los alumnos que abandonan, el 33,3% saca
puntuaciones bajas y apenas el 6% obtiene un ren-
dimiento alto (véase gráfico 3.27).

Tanto los alumnos que abandonan el sistema
educativo como los que continúan estudiando son
muy semejantes en cuatro de las cinco reacciones
emocionales ante el estudio aquí evaluadas. En
concreto, alcanzan niveles similares en las manifes-
taciones de tipo fisiológico; en la habilidad para
organizar de forma efectiva el trabajo escolar; en
las manifestaciones de sentimientos de pesimismo,
desesperación e incapacidad y en la tendencia a sa-
lirse de lo indicado o señalado. Las discrepancias se
dan en la variable "baja motivación" en el siguiente
sentido: los alumnos que abandonan están, en ma-
yor medida, más desmotivados que sus compañeros
que continúan estudiando. Esta afirmación queda
ilustrada con el gráfico 3.28.

1.5.3. Resumen de los resultados más relevantes

- La tasa más alta de abandono corresponde a
Formación Profesional (28,7%) y la más baja
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GRÁFICO 3.28. Diferencias en baja motivación según abandono
del sistema educativo. Dalos obtenidos al inicio
de Io de EE.MM.
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a BUP (11,7%). En la Reforma ha abandona-
do el 14,9%.
Se da una tasa diferencial de abandono en
función de las siguientes variables: clase de
centro, dependencia de centro, tamaño del
habitat donde está enclavado el centro, sexo,
número de hermanos, hermanos mayores,
haber asistido a preescolar, trabajar además
de estudiar, la situación laboral del padre, el
estatus profesional del trabajo que desempe-
ña el padre, los estudios de los padres. Esta
tasa de abandono es superior entre ¡os alum-
nos que tienen alguna de las siguientes carac-
terísticas;

• estudiar en ceñiros de Formación Profe-
sional:

• acudir a centros públicos, a privados segla-
res o a privados concertados;

• tener 6 o más hermanos mayores que él;
• ocupar el lugar cuarto o más en el orden

fraterno;
• no haber asistido a preescolar;
• realizar algún trabajo remunerado a parte

de estudiar;
• tener a su padre en situación de paro;
• tener padres analfabetos.

- Los alumnos que abandonan en relación con
los que continúan estudiando presentan:
• unas expectativas académico-profesionales

menos ambiciosas;
• un nivel apliludinal bastante más bajo;
• un rendimiento más bajo en las pruebas ba-

sadas en el curriculum de la EGB;
• menos motivación por el estudio.

2. Aptitudes

Los resultados que se van a analizar en este
apartado hacen referencia a las siguientes aptitudes:
Verbal, Numérica, Razonamiento Abstracto, Ra-
zonamiento Mecánico y Aptitud Espacial.

Las primeras aptitudes señaladas han sido eva-
luadas a través del Test de Aptitudes Escolares
TEA-3; el Razonamiento Mecánico se ha medido
con un subtest de la batería DAT (Test de Aptitu-
des Diferenciales) y la Aptitud Espacial con el test
de Rotación de Figuras Macizas.

Los contenidos y las características psicomélricas
de cada test se pueden consultar en el capitulo de
Metodología.

Al igual que en las pruebas de rendimiento, las
puntuaciones originales han sido transformadas en
una escala de rango 0-100.

2.1. Comparación de los planes vigentes con
el plan experimental: Análisis global

En los centros de BUP, los alumnos experimenta-
les son superados significativamente por los de con-
trol externo en las tres aptitudes medidas a través
del TEA-3 y por sus compañeros de control interno
en Razonamiento Abstracto y, en menor medida,
en el Factor Numérico. En e! resto de las aptitudes
evaluadas -Razonamiento Mecánico y Aptitud Es-
pacial-, no se observan diferencias significativas en
cuanto al nivel apliludinal en función del tipo de
enseñanza (véase labia 3.30).

En hs ceñiros de FP, los estudiantes que cursan
la Reforma manifiestan un desarrollo de la capaci-
dad para resolver problemas lógicos y de la aptitud
para comprender los principios fisicomatemáticos
en situaciones de la vida cotidiana, significati-
vamente más alto que el mostrado por los alum-
nos que estudian Formación Profesional (véase ta-
bla 3.31).

Por otro lado, las puntuaciones de los tres gru-
pos son muy semejantes en dos subescalas del
TEA-3 -Factor Verbal y Factor Numérico- y en el
test de Rotación de Figuras Macizas que mide la
Aptitud Espacial.

Si se comparan los datos contenidos en las dos
tablas anteriores, se observa que, con independen-
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TABLA 3.30. Diferencias entre medios en aptitudes, según tipo de enseñanza. Datos obtenidos en los centros de BUP al final del
2o curso de EE.MM.

J Pruebas

Fautor verbal

Razonamiento abstracto

Factor numérico

Razonamiento mecánico

Aptitud espacial

Media «justada

Experim.

43,1 K

57,56

47.34

63,51

49,55

Con! rol

Interno

44.10

59,69

48.66

63,62

48,44

Control

Externo

45,03

59,88

49,00

63.51

49,34

Desviación Típica

Experim.

11,49

17,27

14,74

11,18

18,55

Control

Interno

11.83

16.54

14,44

11.27

18,75

Control

Extern©

12.19

17,25

15,02

11,17

19,66

%

Varia nza

Explicada

—

—

—

—

F

11,22

7,77

5,40

0,05

1,22

Nivel de signif. de la dif. de medias

Experimental

CJnI.yC.Ext.

WKX#

—

—

Experim.

C. Interno

—

***

—

—

Experim.

C. Externo

—

Significativa al 5%
Significativa al 1%

**• Significativa iil 5%,
**** Significativa :il l%«

cia del tipo de enseñanza cursada, los alumnos que
estudian en centros de BUP muestran, por un lado,
un nivel de Aptitud Espacial y de Razonamiento
Mecánico muy semejante al de los alumnos que
cursan sus estudios en centros de FP; y, por otro,
mejores resultados en las aptitudes medidas con el
TEA-3 -Verbal, Numérica y Razonamiento Abs-
tracto- que sus compañeros de Formación Profe-
sional.

Al analizar a los alumnos experimentales de una
y otra clase de centro (BUP-FP), se mantiene la
misma tendencia que la observada cuando se com-
paraba a lodo el colectivo de alumnos de BUP
frente al de FP. Es decir, la actuación de la Refor-
ma en los centros de BUP da lugar a un desarrollo
de las Aptitudes Escolares -Verbal, Numérica y
Razonamiento Abstracto- de sus alumnos sensible-
mente superior al originado por la implementacion
de la Reforma en los centros de FP.

La variabilidad de las puntuaciones es -en tér-
minos globales- más elevada en los alumnos de
centros de FP que en los de BUP, oscilando su va-

lor en función de la prueba considerada. Este hecho
-al igual que ocurría cuando se analizaba el rendi-
miento- indica que el colectivo de alumnos que se
matrícula en centros de Formación Profesional es
mucho más heterogéneo que el de BUP, en cuanto
;i su desarrollo aptitudinal y logro académico.

2.2. Comparación de los planes vigentes
con el plan experimental:
Análisis diferenciado por grupos

Antes de iniciar el estudio comparado de los pla-
nes experimental y vigentes en los distintos grupos
definidos, es importante subrayar un aspecto que.
por otra parle, también sucedía al analizar el ren-
dimiento medido con pruebas objetivas: En las ap-
titudes, la clase de centro -BUP o FP- a! que acu-
den los alumnos para realizar sus estudios de
EE.MM. da lugar a diferencias significativas en la
práctica totalidad de los grupos, siendo éstas siem-
pre a favor de los que estudian en centros de BUP.

TABLA 3.31. Diferencias enlrc medias en aptitudes, según tipo de enseñanza. Dalos obtenido* t>n los centros de FP al final del
2" curso ile IÍIC.MM.

i-. Pruebas :

Factor verbal

Razonamiento abstracto

Factor numérico

Razonamiento mecánico

Aptitud espacial

Media ajustada

Kxpcrim,

37,98

52,05

43,63

63.47

49,99

Control

Interno

37.52

49,60

43,45

62.25

49,31

Control
Fx tercio

37,57

51,71

42,89

62,35

50,64

Desviación Típica

Experim.

IL10

17,34

14,68

10,66

20,34

Control

Interno

10,16

18,00

13,90

12,04

20,50

Control

Externo

9,97

18,36

14,10

11.73

21,06

%
Vurian/a
Lx|ilicadn

—

—

- -

—

—

F

0,74

10.11

1,35

5,97

1.50

Nivel <to signif. do la dif. ilc medias

Experimental
C.lnt.yCRst.

-

—

* • *

—

Experim.
C, Interno

—

—

* * * •

—

F.xpeñm.

C. Exiemu

—

• • - *

—

Significativa al 5%
Significativa al 1%

•*• Significativa al S%»
**** Significativa al 1%,
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La excepción la constituye la Aptitud Espacial: En
ella, las pocas diferencias significativas encontradas
(8 grupos de 22 estudiados) son a favor de los
alumnos que estudian en centros de Formación
Profesional.

Por último, el efecto producido por la clase de
centro no sólo es determinante para el desarrollo
aptitudinal, sino que incluso supera el ejercido por
el plan de estudios cursado.

situaciones cotidianas que los que estudian BUP
o FP (véase tabla 3.32).

En los centros privados, las diferencias sólo se
detectan en el Razonamiento Abstracto, siendo
estas favorables a los planes vigentes.

Resta añadir que. tanto en un colectivo como
en el otro, las dos únicas diferencias halladas han
sido de escasa cuantía y de poca significatividad
(p < 0,05), como puede apreciarse en la citada
tabla.

A) Según la dependencia del centro

Apenas se observan diferencias en el nivel apli-
tudinal mostrado por los estudiantes que se matri-
culan en centros públicos y los que cursan sus estu-
dios en centros privados, es decir, la dependencia
del ecufro no parece ser una variable asociada al
desarrollo aptitudinai, del mismo modo que suce-
día con el rendimiento medido a través de pruebas
objetivas.

De todas formas, resulta interesante averiguar
hasta qué punto los planes de estudio -vigentes y
experimental- dan lugar a diferencias en el desarro-
llo aplitudinal de los estudiantes en uno y otro tipo
de centro.

En los centros públicos, los alumnos de uno y
otro plan de esludios sólo difieren significativamen-
te en el desempeño del test DAT-MR que mide el
Razonamiento Mecánico: Los alumnos experimen-
tales muestran una mayor capacidad para utilizar
y comprender los principios físico-matemáticos en

B) Según el sexo

Tal y como se observa en la tabla 3.33, los chicos
como colectivo -independientemente del plan de
estudios cursado- alcanzan puntuaciones más altas
que sus compañeras. La única excepción la consti-
tuye el Razonamiento Abstracto: Las chicas tienen
más desarrollada la capacidad para resolver pro-
blemas lógicos que los chicos.

Llamativa es la diferencia detectada en la Apti-
tud Espacial: Los chicos superan a las chicas apro-
ximadamente en 12 puntos en el test de Rotación
de Figuras Macizas, es decir, manifiestan tener una
mayor capacidad para reconocer e interpretar figu-
ras tridimensionales que cambian en el espacio
manteniendo su estructura interna. Asimismo, los
varones demuestran tener más desarrollada la apti-
tud para captar, utilizar y comprender los princi-
pios físico-matemáticos en situaciones de la vida

TABLA 3.32. Diferencias entre medias en aptitudes, según tipo de enseñanza y dependencia de centro. Datos obtenidos al final del
2"cursodeEE.MM.

Aptitudes

Factor verbal

Razonam. abstracto

Factor numérico

Razonam. mecánico

Aptitud espacial

Grupos

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Centros privados

Ccntiw. públicos

Centros privados

Media ajustada

Enseñanza
Experimen.

41.00

41,07

55,85

55.15

46,06

45.11

63.58

63,56

49,44

50.(14

Planes
Vigentes

41.43

41.57

55,06

55.35

46,57

46.04

63,00

62,91

49,01

50.89

Desviación Tipie»

Enseñanza
Experimen.

11,64

10.68

17,16

17,70

14,87

13,81

11,03

10.37

19,59

19,44

Planes
Vigentes

11,66

i 2.08

17.79

18,52

14,35

15,41

11,45

11.55

19.56

20,93

%
Varia nza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

(•

1,88

0.76

2,82

5.88

1,77

1.50

4,54

1,64

0,69

0,64

Significa tividad

—

—

*

—

-

-

-

Significativo ;\\ 5%
Significativo ul 1%

*** Significativo al 59™
*•** Significativo al 1%,
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ordinaria, ya que aventajan a las chicas en unos
9 puntos.

Importante, pero en menor medida, son las dife-
rencias intersexo en la Aptitud Numérica. Aquí los
chicos superan a sus compañeras en orden de 6 ó 7
puntos.

Otra consideración a subrayar es el hecho de la
no supremacía del colectivo femenino en la Aptitud
Verbal. Estos resultados no parecen concordar con
los obtenidos por este grupo en las pruebas objeti-
vas de rendimiento del área lingüística, tanto en las
basadas en el curriculum de la EGB como en las
inspiradas en los objetivos generales de la Reforma.
En todas ellas, las chicas superaban a los chicos.

Los distintos planes de estudios ¿conducen a un
desarrollo semejante de las aptitudes aquí evalua-
das en uno y otro grupo definidos por la variable
sexo?

Asi como en el colectivo masculino sólo hay di-
ferencias significativas (p < 0,05) en la Aptitud
Verba!, siendo éstas favorables a los que cursan los
planes vigentes, en el colectivo femenino el tipo de
enseñanza produce diferencias importantes en tres
aptitudes: En la capacidad de manejar números con
rapidez y precisión a favor de las que estudian BUP
o FP; y en la Aptitud Espacial y en Razonamiento
Mecánico son las alumnas que están cursando Re-
forma las que demuestran tener estas aptitudes más
desarrolladas (véase labia 3.33).

Sintetizando lo dicho hasta ahora: Por un lado,
parece haber un desarrollo diferencial de las aptitu-
des en función del sexo a favor de los chicos y, por
otro, es en el colectivo menos favorecido -el feme-

nino donde la Reforma ha funcionando mejor, ya
que ha elevado el desarrollo de las dos aptitudes en
las que las diferencias inlersexo son más acusadas:
Aptitud Espacial y Razonamiento Mecánico.

C) Según el inmuno de la población

En general, puede afirmarse que existe un pairón
de asociación entre el tamaño de la población en la
que estudian los alumnos y el nivel de capacidad de
los mismos: En la tabla 3.34 se observa cómo los
estudiantes experimentales y no experimentales que
acuden a centros situados en municipios de menos
de 50.000 habitantes son los que han obtenido un
menor desempeño en los tests aqui utilizados, co-
rrespondiendo las puntuaciones más altas al alum-
nado que realiza sus estudios en poblaciones de
más de 50.000 habitantes.

Veamos qué ocurre al comparar los resultados
obtenidos por la Reforma y los planes vigentes en
cada uno de los cuatro estratos de población de-
finidos.

En las poblaciones más pequeñas, el tipo de en-
señanza únicamente da lugar a diferencias estadís-
ticamente significativas en la aptitud para discrimi-
nar y aplicar principios físicos y matemáticos a
situaciones que se presentan en la vida cotidiana,
a favor de los alumnos que cursan o bien BUP o
bien FP.

En poblaciones cuyo número de habitantes está
comprendido entre 10.000 y 50.000, ia enseñanza
impartida en los planes vigentes y experimenta! no

TAMA 3.33. Diferencias entre medias en api i ludes, segíin tipo de enseñanza y sirvo. Datos obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

Aptitudes

sí-i¡:^:-~.,:r'¿*fe-,'r....v.. -

Factor verbal

Razón a m. abstracto

Fació r numérico

Razonam. mecánico

Aptitud espacial

G nipos

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Cincos

Chicas

Chicos

ChíCiis

Media ajustada

Kiwñan/.a
Expt1 rimen.

41,61

39,95

54,<)4

56,85

49,00

41.62

67,74

58,35

55,35

42.68

Planes
Vigentes

42,44

40,32

54,54

57.69

49,36

42,61

Ó7¿5

57,15

56,40

41,34

Desviación Típica

Enseñan/a
Expe rimen.

11.87

10,92

17,85

16.38

15.07

13,21

1(1.15

9,74

19,59

17,02

Planes
Vigentes

12,18

¡1,26

18,47

17,51

15,12

13,45

10,43

10,06

211,12

16,74

%
Varian/u
fc\ plica da

—

—

—

-

—

F

5,50

0,84

0,51

1.95

0.6:

.l.SX

0,40

11,00

2.66

4,25

Signifieatividad

*

—

—

—

—

*

***

—

*

* Signifiealivo al 5%
" Significativo al I %

"•• Significativo al 5%»
" * * Significativo <i¡ l%o
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TABLA 3.34. Diferencias entre medias en aptitudes, según lipo de enseñanza y tamaño de la población. Datos obtenidos al final del
2» curso de EE.MM.

Aptitudes

Factor verbal

Razonam. abstracto

Factor numérico

Razonam. mecánico

Aptitud espacial

O H pos

Menos de 10.000 li.

10.000-50.000 h.

5O.001-50O.OOO h.

Más de 500.000li.

Menos de 10.000 li.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Másde5Ü0.OO0h.

Menos de 10.000 ¡i.

10.000-50.000 h.

5O.OOI-5OO.O0O h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.0011 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Media ajustada

Enseñanza
Ex pe rimen.

40.10

38,86

41,48

43.17

54.30

54,63

54,57

60,13

45.76

43,75

46.73

46.09

62,28

62,65

64,51

64.25

47.31

51.20

49,34

51,13

Planes
Vigentes

40.7B

39.00

42,86

42,93

54.18

54,10

55,90

60.03

46.35

44.40

47,30

47,21

63.27

62,16

63,36

62,93

48.07

49.76

50,49

49.87

Desviación Tipie a

Enseñanza
Experimen.

1 1.43

11,21

11,37

11,67

17,38

16,40

17,55

17,37

15,33

14,96

14,36

14,54

11.14

11,91

10,65

9,78

17,74

20,54

19,24

20,65

Planes
Vigentes

11,45

11,57

12,21

11,25

17,36

18,26

18,70

16,90

14.43

14,42

15,24

14,41

II,M7

11,53

11,44

11,02

19.4'J

20,94

20,10

19.80

%
Varianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— •

—

—

—

—

—

—

—

—

V

1.35

0,06

10,05

O,'17

0,02

0,37

3,87

0.01

0.63

0,77

1,03

2,10

3,85

0,85

9.15

6,77

0.61

1,95

2,22

1.53

Significa) ¡vid ad

—

—

—

—

*

—

—

—

—

—

-

• * •

—

—

—

• " Significa! i vo al 5
" Significativo al ]

" ' Significanvu ¡U 5°in
•"•* Significativo al i%u

origina diferencias importantes en ninguna de las
aptitudes aquí evaluadas.

En los habitáis de 50.001 a 500.000 habitantes,
de las cinco aptitudes medidas, se detectan diferen-
cias significativas en tres de ellas y en ci siguiente
sentido: En Razonamiento Mecánico, a favor de
los alumnos experimentales, mientras que, en la
Aptitud Verbal y en Razonamiento Abstracto, las
diferencias son a favor de los alumnos que cursan
los planes vigentes.

Al igual que sucedía en las poblaciones más pe-
queñas, en las grandes urbes, los planes de estudios
dan lugar a resultados distintos en Razonamiento
Mecánico; sin embargo, la tendencia es distinta.
Como puede apreciarse en la tabla 3.34. los alum-
nos experimentales tienen más desarrollada esta
aptitud que sus compañeros que siguen los planes

vigentes. En el resto de las aptitudes, no se obser-
van diferencias significativas en función del tipo de
enseñanza.

De lo dicho anteriormente, se deduce que la apti-
tud más susceptible al efecto del lipo de enseñanza
parece ser la que se requiere para captar, utilizar y
comprender los principios físicos y matemáticos en
situaciones cotidianas, ya que en tres de los cuatro
estratos considerados se producen diferencias signi-
ficativas: En los dos más poblados, a favor de la
actuación de la Reforma, y, en los más pequeños, a
favor de los planes vigentes.

D) Según el estatus profesional del padre

En líneas generales, se observa relación entre el
estatus profesional del padre y el desempeño de los
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TABLA 3.35. Diferencias entre medias en aptitudes, según tipo de enseñanza y estatus profesional del padre. Datns obtenidos al fimil del
2" curso de EE.MM.

Aptitudes

't¡M<

Factor verbal

Razonam. abstracto

Factor numérico

Razonam. mecánico

Aptitud espacial

Grupos

Estatus biijo

Estatus medio

Estatus alio

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Esfatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Media ajustada

Enseñanza
(ixperimen.

40,13

42,60

47,73

54,89

57,80

58.70

45,86

45,74

44,70

63.12

64.47

67.70

49,00

51.48

53.82

Plnnes
Vigentes

40,62

43,32

47.99

54,58

59,27

62,08

45,56

48.21

50^60

62,53

63,92

65,09

49,07

50,52

57.18

Desviación Típica

Enseñanza
Exnerimen.

11,53

11,62

10,93

17,07

17,48

24,42

14,83

14,58

13,89

10,85

10,90

13,71

19,47

19,80

15,14

Pianes
Vigentes

11,40

12,03

12,90

18,04

17,49

16,53

14,70

14,70

15,30

11,59

11,16

10,90

20,01

19,95

21,57

% '
Vari ama
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

1,44

—

—

—

—

—

—

2,38

1,76

0.01

0.40

3,04

0,96

0.54

12,16

4,28

4,40

1,38

2.29

0.02

1.09

0,64

Signifkatmdad

—

—

_

—

—

—

—

*

*

—

—

—

—

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

**• Significativo al 5%n
"••"Significativo al l%n

alumnos en los diferentes tests de aptitud aquí con-
siderados: A medida que se asciende en el escalafón
profesional, las puntuaciones de los estudiantes son
más elevadas (véase tabla 3.35).

Es interesante tratar de averiguar si la Reforma,
en relación a los planes vigentes, logra un desarro-
llo aplitudinal de los estudiantes igual, superior o
inferior en cada uno de los tres grupos.

Así, en el grupo de estatus profesional bajo, úni-
camente se detectan diferencias significativas en
una aptitud, en la requerida para captar, compren-
der y utilizar los principios tísico-matemáticos en
situaciones de la vida ordinaria. En este caso, las
diferencias son favorables a la Reforma.

En el grupo de estatus profesional medio, los
alumnos que cursan los planes vigentes demuestran
poseer mayor capacidad para manejar con rapidez
y precisión números y realizar operaciones matemá-
ticas que sus compañeros experimentales. En el res-
to de las aptitudes, no se observan diferencias im-
portantes.

Cuando se evalúa al colectivo de estudiantes
cuyos padres desempeñan un puesto laboral de alto
estatus, se observan diferencias estadísticamente
significativas entre los planes de estudio únicamente

en una aptitud: La Numérica, y a favor de los
alumnos de los planes vigentes. A este respecto, hay
que señalar que el efecto del tipo de enseñanza es
superior al de la clase de centro. Es decir, es más
determinante estar cursando Reforma o planes vi-
gentes que el hecho de estar estudiando en centros
de BUP o en centros de FP.

E) Según se haya repetido curso alguna vez

La tabla 3.36 muestra la relación existente entre
el hecho de haber repetido curso o no alguna vez a
lo largo de la trayectoria académica y el desempeño
en los distintos tests aptitudinales: Las puntuacio-
nes más altas -al igual que ocurría en el rendimien-
to medido con pruebas objetivas- corresponden
siempre a los alumnos -experimentales y no expe-
rimentales- que nunca han repetido curso.

Las diferencias de puntuación más importantes,
entre los estudiantes que han repetido curso alguna
vez y los que van de acuerdo a su edad modal, se
dan en las tres aptitudes medidas a través del
TEA-3: Razonamiento Abstracto, Factor Numé-
rico y Factor Verbal.
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TABLA 3.36. Diferencias entre medias en
2"ciirsodeKE.MM.

aptitudes, si^ún tipo Je enseñanza y repetición de curso. Dalos obtenidos al final del

Aptitudes

Factor verbal

Razonam. abstracto

Factor numérico

Razonam. mecánico

Aptitud espacia]

Grupos

Repetido alguna vez

Nunca han repetido

Repetido alguna ve?

Nunca han repelido

Repetido alguna vez

Nunca lian repelido

Repelido alguna vez

Nunca han repetido

Repetido alguna vez

Nunca han repetido

Media ajustada

Enseñanza

Ex pe rimen.

38,23

42,07

51,64

57.50

41,69

47,52

62,54

64,02

48,17

50,28

Planes

Vigentes

37.92

43,08

50.01)

5H.51

41,57

4S.4K

62,21

63,28

48,17

50,36

Desviación Típica

Enseñanza

rx|KTÍnien.

10,75

11 .69

16.92

17,23

14,03

14.68

11,39

10,66

20.49

19,01

Planes

Vigentes

10,61

1 1,96

18,97

17.29

14,14

14,55

11,75

11,36

20,50

19,95

%
Varianza

Explicada

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

V

0,47

9,52

4,64

4,20

0,04

5,49

0,62

6,78

0,00

0.02

Signifícüiividüd

—

*•*

*

*

—

•

—

**

—

- •

* Significativo <il 5%
" Significativo di 1%

' " Significativo al 5%o
""Signif icat ivo al 1%.

La citada tabla también refleja los efectos pro-
ducidos por c! tipo de enseñanza en el desarrollo
aplitudinal en los dos grupos definidos por la va-
riable de clasificación "repetición de curso".

En el grupo de los repetidores, sólo se dan unos
resultados significativamente distintos en la capaci-
dad para resolver problemas lógicos, siendo los
alumnos experimentales los que obtienen puntua-
ciones más altas. En el resto de las aptitudes, aun-
que las diferencias no sean esta distica mente signfi-
cativas, las puntuaciones más altas corresponden a
la Reforma.

Por el contrario, en el colectivo de alumnos que
nunca han repelido, los que se matriculan, bien en
BUP o bien en EP, superan significativamente a sus
compañeros experimentales en las denominadas
Aptitudes Escolares -Factor Verbal, Factor Numé-
rico y Razonamiento Abstracto . Sin embargo, la
Reforma aventaja significativamente a los planes
vigentes únicamente en el desarrollo de la aptitud
para captar, utilizar y comprender los principios \'\-
sico-matemáticos en situaciones de la vida coti-
diana.

F) Según el nivel de rendimiento

Los datos contenidos en la tabla 3.37 ponen de
manifiesto y ratifican, una vez más. la estrecha re-
lación existente entre rendimiento y desarrollo apti-
tudinal. Se recuerda al lector que los tres grupos
que se presentan aquí han sido formados a partir de

sus puntuaciones en las cuatro pruebas objetivas
relativas al curriculum de la Eüli: El grupo supe-
rior es aquel que puntúa una desviación típica por
encima de la media; el grupo de bajo rendimiento
está constituido por los sujetos que puntúan una
desviación típica por debajo de la media y el resto
constituye el grupo central.

El grupo de bajo rendimiento obtiene en todos
los tests de aptitud unas puntuaciones más bajas
que los alumnos de rendimiento alto. Los casos más
llamativos corresponden, por un lado, a la capaci-
dad para resolver problemas lógicos -los grupos
superior e inferior difieren en aproximadamente
2SÍ puntos- y, por otro, a la capacidad para mane-
jar números con rapidez y precisión, siendo la dife-
rencia del orden de 25 puntos. En la Aptitud Ver-
bal y en la Aptitud Espacial, las discrepancias de
puntuaciones están entorno a 18 y 12, respectiva-
mente. La aptitud en la que menos divergen ambos
grupos es la que se requiere para poder captar, uti-
lizar y comprender los principios fisicomatemáti-
cos en situaciones de la vida ordinaria.

Quizá sea conveniente señalar que, en 5 de las 6
aptitudes aquí evaluadas, las discrepancias de pun-
tuación entre ¡os dos grupos extremos de rendi-
miento son más elevadas para los alumnos que han
opiado por estudiar BUP o FP que para los que se
han decantado por la Reforma. La única excepción
es la Aptitud Numérica.

Si se compara el grupo central, es decir, el que ha
obtenido un rendimiento medio en las pruebas ba-
sadas en el curriculum de la EGB, con los dos gru-
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TABLA 3.37. Diferencias entre medias en aptitudes, según tipo de enseñanza j nivel de rendimiento. Datos obtenidos al final del 2" curso
de EE.MM.

Aptitudes

Factor verbal

Razonam. abstracto

Factor numérico

Razonam. mecánico

Aptitud espacial

Grupos

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendí míen lo alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento LIIIO

Rendimienio bajo

Rendimiento medio

Rendimiento ¡illo

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Miciiu ajustada

Enseñan/a
Kxperimen.

32.61

40,49

51,24

40,66

56,06

69,46

33,73

45.11

60,67

59,82

63,12

{W.07

43.77

49,60

55,43

Planes

Vigentes

32,90

40,74

52,50

39.94

56.05

70.13

34.30

45,68

60,25

58,69

62,50

68,94

44,08

49,10

57,35

Desviación 1 ipica

Enseñanza

KxikTinii'n.

9,43

10,28

11,49

16,69

15,42

15,01

11.12

12,84

14,38

10.84

10,69

10,46

19,34

19,24

20,03

Planes

V¡ ¡¡entes

9.10

10,22

11.89

17,51

16.09

14,05

11,72

12,99

14.21

i 1,64

11,26

9,71

21,08

19,67

18,82

/a

Varianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

- •

1

0,22

0,60

1,02

0,47

0,00

0,45

0.50

2,11

0,2-1

3.09

5,10

0,06

0,06

0.85

2.6íi

Signiíicalmthid

—

—

—

—

*

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

" " Significativo al 5%,
'•••Significativo al [%o

pos exiremos, se comprueba que. a excepción de
Razonamiento Abstracto, las mayores divergencias
de puntuación en las aptitudes se dan respecto al
grupo de rendimiento alto.

Al comparar los resultados logrados por la Re-
forma y los planes vigentes en los tres grupos de
rendimiento, se constata lo siguiente:

Tanto en el grupo de bajo rendimiento como
en el de mejor desempeño académico, no se obser-
van diferencias significativas entre los planes de es-
ludio en ninguna de las cinco aptitudes aquí eva-
luadas.

En el grupo de rendimiento medio, sólo hay una
aptitud (Razonamiento Mecánico) en la que se
manifiestan diferencias significativas (p < 0,05)
entre los alumnos experimentales y los no experi-
mentales, siendo la diferencia favorable a los pri-
meros.

En suma, se puede decir que no hay diferencias
significativas en el desarrollo aptitudinal de los
alumnos adscritos a la enseñanza experimental y
los que se matriculan en BUP o FP en ninguno de
los tres grupos definidos por su rendimiento.

G) Según el nivel de motivación

En este epígrafe, se van a dar los resultados obte-
nidos por los sujetos experimentales y no experi-
mentales en las cinco aptitudes evaluadas y en los
tres grupos definidos por la variable de clasificación
"nivel de motivación". Para tal fin se ha elaborado
la tabla 3.38.

Un primer comentario que se puede hacer al
observar los dalos contenidos en csia tabla es que
la relación entre desarrollo aplitudinal y motiva-
ción puede calificarse de débil, ya que las puntua-
ciones de todos los sujetos apenas varían.

Si se comparan los resultados obtenidos por la
enseñanza experimental con los de los planes vigen-
tes en cada uno de estos tres grupos, se comprueba
la ausencia de diferencias significativas entre los
alumnos menos motivados por las actividades esco-
lares, presentando los alumnos experimentales y no
experimentales un nivel aptitudinal semejante.

En el grupo intermedio, es decir, entre los estu-
diantes que tienen un nivel medio de motivación
ante las tarcas escolares, se dan diferencias signifi-
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TABLA 3.38. Diferencias entre medias en aptitudes, según fipo lie enseñanza y nivel de motivación. Dalos obtenidas al final del Z" curso
de EE.MM.

Aptitudes

Facior verbal

Razonam. abstracto

Factor numérico

Razón¡im. mecánico

Aptitud espacial

Grupos

Motivación haja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Mitliviición iillii

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Media ajustada

Enseñanza

Experimcn.

41.17

40,48

43,15

53.64

55,88

57.41

46,09

45,39

47,54

63.75

63,43

63.88

47,73

49,50

51.55

Planes

Vigentes

41,73

41.23

43.03

55,00

55.76

W.2I

46,82

46.04

48,03

64,20

62,8!

62,66

50,29

49,71

49,19

Desviación Típica

Enseñanza

Experimen.

12,17

11.32

11,65

18.04

16,93

18.49

15,81

14.51

15.09

11,86

10,57

11,43

20,64

19,30

19,35

Planes

Vigentes

11,28

11,78 '

12,66

17,84

18,18

17,96

15.12

14,62

15.33

11,70

11,47

11.24

20,64

20,01

19,82

/o

Varianza

Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

0,51

6,13

0,02

1,35

0,06

0,48

0,55

2,70

0,27

0,40

5,24

4.53

3,36

0,14

5.09

Significa ti vidad

—

+

—

—

—

—

—

+

*

—

—

*

" Significativo al 5%
" Significativo al 1%

•*• Significativo al 5%o
"•••Significativo al 1%»

cativas (p < 0,05) en dos aptitudes: Los alumnos
de BUP y FP demuestran tener una menor capaci-
dad para comprender y aplicar principios físicos y
matemáticos a situaciones cotidianas que los que
están en Reforma y, a su vez, están en situación de
ventaja frente a los experimentales en la Aptitud
Verbal (véase tabla 3.38).

La Reforma logra, entre el colectivo de alumnos
más motivados por lo escolar, mejores puntuacio-
nes en el test de Rotación de Figuras Macizas y en
el DAT-MR que miden, respectivamente, la Apti-
tud Espacial y el Razonamiento Mecánico. Es en
este colectivo de motivación alta y en la Aptitud
Espacial donde el análisis de covarianza demuestra
que el efecto producido por el tipo de enseñanza
-planes vigentes o experimental- es superior al
efecto producido por la ciase de centro en la que
se cursan los estudios; Centros de BUP o centros
deFP.

En síntesis, puede decirse que el nuevo plan de
estudios consigue elevar el desempeño en algunos
tests en los alumnos que presentan un nivel alto de
motivación por las actividades escolares.

H) Según el nivel de satisfacción

Al igual que sucedía con la variable de clasifica-
ción ""nivel de motivación", la satisfacción o el inte-
rés por las tareas escolares no mantiene una rela-
ción estrecha con el desarrollo aptitudinal. De
todos modos, se puede comprobar en la tabla 3.39
cómo a medida que aumenta la satisfacción con el
trabajo escolar, aumenta el desempeño de los suje-
tos -experimentales y no experimentales- en los
tests aptitudinales. Las diferencias de puntuación
entre los más y menos satisfechos están en torno a
dos puntos.

Parece oportuno investigar si, dentro de cada
grupo definido por la variable "satisfacción con el
trabajo escolar", el tipo de enseñanza produce un
desarrollo apliludinal diferencial.

En el grupo de los menos satisfechos, únicamente
hay diferencias significativas en la Aptitud Numéri-
ca, siendo los alumnos matriculados en BUP o en
FP los que obtienen puntuaciones más altas (véase
tabla 3.39).

En el grupo intermedio, no se detectan diferen-
cias en ninguna de las aptitudes, es decir, en el co-
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TABLA 3.39. Diferencias entre medias en aptitudes, según tipo de enseñanza y nivel de satisfacción. Putos obtenidos al final del 2" curso
de EE.MM.

f
f: Aptitudes

Factor verbal

Razonam. abstracto

Factor numérico

Razonam. mecánico

Aptitud espacial

(; nipos

Satisfacción baja

Satisfacción inedia

Satisfacción alia

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción ¡tita

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Media ajustada

Enseñanza
Ex pe rimen.

40,27

40,74

42.07

54,18

56,19

56,15

43,78

46,00

47.15

63,12

63,27

64,85

49.19

49.17

51.51

Planes
Vigenles

41,22

41,15

42,84

55.42

55,96

56,49

45,61

46,40

47,22

62,60

62,87

63,83

50,51

49.30

49,46

Desviación Típica

Enseñanza
£x)>e rimen.

10.49

11,48

12,18

16.47

17,33

17.72

14.17

14,58

15.43

10.57

10,81

11.34

18,83

19,72

19,75

Planes
Vigentes

1 1,44

11,54

12,87

17,75

17,88

19,17

15,26

14,47

15.15

11,72

11,21

11,76

20,30

19,76

20.67

Vari a liza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—'

—

—

—

í"

2,83

1.34

1.7.S

1,90

0,17

0,15

5.7(1

0,77

0,01

1,22

1.52

4.30

2.08

0,04

4,22

Significa!» idad

—

—

-

--

*

—

—

—

—

*

—

—

4

* Significa I ivo a\ 5%
** Significativo al 1%

" • Significativo al 5'Ko
•"•Significativo al l%o

lectivo caracterizado por un nivel de satisfacción
medio con los estudios, parece ser indiferente estar
cursando el plan experimental o cualquiera de los
dos planes vigentes para obtener una determinada
puntuación en los tests aquí utilizados.

En el grupo de los más satisfechos con los estu-
dios, la enseñanza experimental logra desarrollar en
mayor medida que los planes vigentes la Aptitud
Espacial y el Razonamiento Mecánico.

2.3. Resumen de los resultados más relevantes

A) Relativos al tipo de enseñanza

- En los centros de BUP. los alumnos que estu-
dian Bachillerato superan significativamente a
los que han optado por el plan experimental
en las aptitudes escolares: Verbal, Numérica y
Razonamiento Abstracto.

- En los centros de FP, la Reforma desarrolla,
en mayor medida que los planes vigentes, la
capacidad para resolver problemas lógicos y la
aptitud requerida para captar, utilizar y com-

prender los principios físico-matemáticos en
situaciones de la vida cotidiana.

- Los alumnos que cursan sus estudios en cen-
tros de BUP obtienen mejores resultados en
Factor Verbal, Factor Numérico y Razona-
miento Abstracto que los que estudian en cen-
tros de Formación Profesional.

- Al realizar el análisis diferenciado por grupos,
se observan pocas diferencias entre los alum-
nos experimentales y no experimentales, sien-
do éstas de escasa cuantía. Los grupos en los
que e! tipo de enseñanza da lugar a diferencias
significativas, al menos en dos aptitudes, son:
• las chicas;
• los alumnos que estudian en poblaciones de

50.001 a 500.000 habitantes;
• los no repetidores;
• los alumnos con motivación media y alta;
• los alumnos más satisfechos.

- Cuando se analizan las diferencias significati-
vas, se observa que los planes de estudio se
comportan en los distintos grupos de forma
diferencial según las aptitudes:
• En Aptitud Espacial y en Razonamiento
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Mecánico, son los alumnos experimentales
los que obtienen mejores puntuaciones.
En la Aptitud Verbal, Numérica. Razona-
miento Abstracto y Aptitud Espacial, son a
favor de los alumnos que estudian BUP
oFP.

que se saben son influyentes y. de este modo, las
diferencias son atribuiblcs únicamente al tipo de
enseñanza cursado. A este control no son sometidas
las dos variables ordinales, por lo que el efecto del
tipo de enseñanza puede verse inflado o rebajado
por la acción conjunta de otras variables extrañas.

B) De carácter general

- El tipo de centro en el que cursan los estudios
(centros de BUP o centros de FP) tiene un
efecto importante en todas las aptitudes, a ex-
cepción de la Aptitud Espacial. Este efecto
supera al del tipo de enseñanza en las tres ap-
titudes medidas a través del Tea-3 -Verbal.
Numérica y Razonamiento Abstracto.

- Las variables que parecen estar más asociadas
con el desempeño en los tests de aptitud son:
el sexo, el estatus profesional del padre, el ha-
ber repetido curso alguna vez y, sobre todo, el
nivel de rendimiento obtenido en las pruebas
basadas en el curriculum de la EGB.

3. Expectativas académico-profesionales

A continuación se analizan y comentan los datos
derivados de las respuestas dadas por el alumnado,
tras dos años de permanecer en la enseñanza post-
obligatoria, a tres preguntas indicadoras de su nivel
de expectativas. De este modo, se les preguntaba
por la edad hasta la que pensaban seguir estudian-
do, los estudios que desearían finalizar y. por últi-
mo, el oficio o profesión que les gustaría ejercer
una vez finalizados los estudios.

Estas variables están contenidas en el Cuestiona-
rio CIDE y han sido diseñadas por el equipo que
firma este informe.

Las escalas de análisis de estas tres variables son
las siguientes: Para "Edad seguir estudios", la edad
mencionada por los alumnos; para "'Estudios que-
rrias terminar" la escala incluye dos calegorias:
enseñanza secundaria y enseñanza universitaria; y,
finalmente, para "Profesión futura", la escala está
constituida por tres calegorias en función del esta-
tus social de dichas profesiones -bajo, medio y alto.

Como las escalas de puntuación son diferentes,
al ser una variable de intervalo o continua y las
otras dos ordinales, los tratamientos estadísticos
que se les ha aplicado han sido distintos. Por un
lado, la variable continua ha sido tratada mediante
análisis de covarianza y las ordinales a través de la
prueba de con traslación de hipótesis "ji-cuadrado".

La consecuencia de este tratamiento diferencial
radica en que, en un caso -cuando se aplica análisis
de covarianza-. el efecto del tipo de enseñanza se
aisla de los efectos producidos por otras variables

3.1. Comparación de-Ios planes vigentes con el
plan experimental: Análisis global

Un resultado importante y que redunda en algo
que ya se ha puesto de manifiesto en páginas ante-
riores -la escisión de las Enseñanzas Medias en dos
subculturas o mundos separados- es el nivel dife-
rencial de expectativas en función de la clase de
centro en que se cursan los estudios. El alumnado
de centros de BUP muestra unas expectativas aca-
démico-profesionales más ambiciosas que el alum-
nado que acude a centros de FP.

En los centros de BUP, el tipo de enseñanza no
modifica las expectativas de este alumnado, ya que
en ninguna de las tres variables se manifiestan di-
ferencias estadísticamente significativas entre los
grupos, como puede observarse en las tablas 3.40 y
3.41. En general, este colectivo de jóvenes se carac-
teriza por querer ir a la Universidad para realizar
alguna carrera universitaria -más de un 75% así lo
afirma-; por pensar seguir estudiando hasta apro-
ximadamente los 22 ó 23 años y desear desempeñar
un puesto de trabajo de gran cualificación técnica
y alta responsabilidad (57%).

Por el contrario, en los centros de FP, sí se ob-
servan diferencias significativas en los tres indica-
dores de expectativas en función del tipo de ense-
ñanza, siendo los alumnos experimentales los que
presentan unas aspiraciones académico-profesiona-
les más elevadas que sus compañeros de control.
En concreto, el 53,4% de los mismos desea realizar
algún tipo de estudios universitarios frente al 17%
y 18% de sus compañeros de control interno y ex-
terno, respectivamente. Por otro lado, piensan se-
guir estudiando hasta los 21 años aproximadamen-
te y no hasta los 20 como los que cursan Forma-
ción Profesional.

Respecto al tipo de profesión que les gustaría
ejercer en un futuro, cabe señalar que mientras el
35% de los alumnos que cursan el plan experimen-
tal opta por profesiones de alto estatus, entre los
alumnos de control interno y externo sólo el 10% y
el 13%, respectivamente, espera desempeñar un
puesto laboral que goza de esta valoración social.
Estos dos últimos colectivos, es decir, los alumnos
que estudian Formación Profesional, tanto en cen-
tros donde se ha implemenlado la Reforma como
en aquellos donde sólo se imparte FP, ven su futuro
laboral en un puesto de trabajo de bajo estatus (en-
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TABLA 3.40. Diferencias en expectativas según upo de enseñanza. Daros obtenidos en los centros de BUP al final del 2o curso
de EE.MM.

Expectativas"

Estudios querría terminar

Profesión futura

Enseñanza Secundaria

Enseñanza Universitaria

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alio

Experimental

23,7

76,3

11,7

32,1

56,2

Conlnil Inlerno

2I.I

?K,')

12,7

29,1

58,2

Control Externo

21,2

78,8

12,1

30,4

S7.5

1.70

1,26

Nivel de significación

—

• Significativo al 5%
•• Signiíicalivo al 1%

•"• Significativo al 53íu
*••• Significativo al l%o

tre el 50% y 43% frente al 25% de los alumnos
experimentales).

Contrastando la información contenida en las
tres tablas, puede señalarse, a modo de conclusión,
que la Reforma, por un lado, ha contribuido entre
el alumnado de ceñiros de Formación Profesional a
elevar las expectativas académico-profesionales,
mientras que apenas las ha modificado entre el
alumnado procedente de centros de BUP y. por
otro, aunque no ha eliminado las notables diferen-
cias en las expectativas entre los estudiantes de una
y otra clase de centro, sí las ha reducido conside-
rablemente.

podría decirse que la relación que mantienen las
expectativas con la clase de centro es más impor-
tante que la mantenida con el tipo de enseñanza.
Así, en dos de las tres expectativas consideradas
-Estudios querrías terminar y Profesión futura-, se
observan diferencias significativas en todos los gru-
pos - 2 5 - y, en Edad seguir estudios, únicamente
hay 3 grupos en los que no se observan discrepan-
cias relevantes entre estudiar en centros de BLJP y
hacerlo en centros de FP: En los grupos de alumnos
cuyos padres desempeñan un trabajo de estatus me-
dio y alto y en el colectivo de estudiantes de bajo
rendimiento.

3.2. Comparación de los planes vigentes
con el plan experimental:
Análisis diferenciado por grupos

Antes de entrar de Heno en la comparación de
los planes de estudio en los distintos grupos defini-
dos, conviene tener en cuenta un hecho que va a ser
una constante a lo largo de este apartado, A saber,
de manera sistemática se observan diferencias esta-
dísticamente significativas en el nivel de expectati-
vas en función de la clase de cenlro donde se cursen
los estudios, manifestándose las más elevadas enire
el alumnado que acude a centros de BUP. Incluso,

A) Según la dependencia del centro

En este epígrafe, se comparan las expectativas
académico-profesionales de los alumnos experimen-
tales y no experimentales, tanto en centros públicos
como en centros privados. Para facilitar la compa-
ración, se han elaborado las tablas 3.43 y 3.44.

En los centros públicos, el tipo do enseñanza ori-
gina diferencias estadísticamente significativas en
los tres indicadores que se han utilizado en la pre-
sente investigación para evaluar las expectativas
académico-profesionales del alumnado de EE.MM.

TABLA 3.41. Diferencias entre medias en edad seguir estudios, según tipo de enseñanza. Dalos obtenidos al comienzo del 2" curso
de EE.MM.

BUP

FP

Expectaíívüs

Edad seguir estudios

Hdad seguir estudios

Mulla ajustada

Experiin.

22,52

20,66

Control
Inferno

22.54

19,96

Control

Externo

22,52

19.99

l)i"ii¡ación Típica

Experim.

2,82

2,91

Control
Interno-

2,64

2.34

Control
Externo

2,75

2,44

%
Varían/a
Explicada

1,44

F

0,02

18.79

Nivel de s¡«nif. áv la dif. de inedias

Experimental

0 Int. y C. Ext.

—

Evperim.

C. Intemu

—

****

Exnerim.
C. ÜAllTIlO

—

* * * *

Siynilicativaal 5%
Significativa al 1%

**" Significíiliva al 5%o
**•• Significativa al \%,
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TABLA 3.42. Diferencias en expectativas según tipo de cnseñan/a. Datos obtenidos en los centros de FP al final del 2o curso
de F.E.MM.

Expectativas

Estudios querría terminar

Profesión futura

Enseñar™ Secundaria

Enseñanza Univorsiiarki

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alto

•Experimental

46,6

53,4

25,3

39,7

35,0

Control Interno

82.a

17,2

49.9

40,0

I (i, I

Control Externo

82,0

1S.0

43,5

43,5

I.1.0

2X9,4

170.5

Nivel de significación

Significativo al 5%
Significativa al 1%

'" Significativo al 5%o
•*•• Signincaiivo.il 1%»

TABLA 3.43. Diferencias cu e\peclaliva.s según tipo de ense-
ñanza y dependencia del centro. Halos obtenidos al
final de 2" curso de EE.MM.

Exudativas

Enseñanza Secunda na

Enseñanza Universitaria

y'

Nivel de significación

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alio

/.'

Nivel de significación

Centros públicos

ínstñaii/a

I-Aperim.

34,5

65.5

Planes

Vigentes

47.S

52,8

53.48

ll),0

35.7

45.4

27,2

36,5

36,3

35.65

Centras primados

ínseiíanza

Kvperim.

4i,y

58,1

Planes

Vigentes

40,8

50,2

4.8R

*

21,0

37,9

41,2

27,0

35,6

37.3

4,09

-

Significativo al 5"/o
Significativo al 1%

*** Significativo al 5%o
**** Significativo al l%>

Estas diferencias son claramente favorables a la
Reforma.

En primer lugar, aproximadamente dos terceras

partes del grupo experimental desea realizar eslu-
dios universitarios, frente a ¡a mitad de alumnos de
control que manifiestan este tipo de aspiración.

En segundo lugar, por lo que respecta a la profe-
sión futura, las diferencias según tipo de enseñanza
se establecen fundamentalmente en las categorías
extremas. Esto es. el 45,4% de los alumnos experi-
mentales desean desempeñar un puesto de alta res-
ponsabilidad y cualificación técnica, y sólo el 19%
opta por un trabajo de bajo estatus. Sin embargo,
los porcentajes de estas categorías mencionadas son
del 36,3% y 27% respectivamente, para ios alum-
nos que cursan los planes vigentes. De aquí tam-
bién se deduce que. tanto en un colectivo como en
otro, entorno a un tercio del alumnado manifiesta
aspirar a una profesión de estatus medio.

Por último, los estudiantes experimentales que
acuden a centros públicos piensan seguir estudian-
do hasta aproximadamente los 22 años, prolongan-
do durante más tiempo la cscolarización que sus
compañeros de control.

Por lo que respecta a los centros privados, el tipo
de enseñanza ha dado lugar a diferencias estadísti-
cas en dos de las tres variables utilizadas. La ex-
cepción es la Profesión Futura: Tanto los alumnos
experimentales como los no experimentales, mani-
fiestan, mayorilariamcnte, el deseo de desempeñar

TABLA 3.44. Diferencias entre medias en edad seguir estudios, según lipo de enseñanza y dependencia de centro. Datos obtenidos al final
del 2" curso de EE.MM.

Edad seguir estudios

Grupos

Ceñiros públicos

Centros privados

Media ajustada

Ritseñanza
M\ pe rime n.

21,73

2I.K4

Planes
Vigentes

21,42

21,15

Desviación Tipie»

Enseñanza
Kx|ierimen.

2.92

3.02

Ilanes
Vigentes

2,91

2,94

Varían/ a
Kxplicada

—

—

F

11.18

16.02

Significar! vi dad

Significativo al 5%
Significativo al 1%

•** Significativo al 5%«
" " Significativo al l%>



138 MARIANO ALVARO PAGE Y OTROS

una profesión de alio estatus, y en torno al 25% se
decantan por una de bajo estatus.

Los alumnos adscritos al nuevo plan de estudios
tienen unas expectativas académicas más altas que
sus compañeros. Esta afirmación es patente, sobre
todo, en la edad hasta la que desean seguir estu-
diando, repitiéndose en esta variable lo ocurrido en
los centros públicos (véase tabla 3.44). En cuanlo ai
nivel de estudios a realizar, la diferencia es más bien
pobre (p < 0,05): En [orno a 8 punios porcentuales
se distancian ios alumnos experimentales y no expe-
rimentales. Mientras el 58% de los primeros aspi-
ran a cursar alguna carrera universitaria, los que
estudian BUP o FP se reparten por igual en las ca-
tegorías "enseñanza secudaria" y "enseñanza uni-
versitaria".

De lo dicho hasta aqui, puede deducirse que
donde mejor ha funcionado la Reforma -enten-
diendo por mejor funcionamiento el aumento de
expectativas académico-profesionales- ha sido en
los centros públicos.

Para finalizar esle apartado, quizá sea conve-
niente añadir alguna información relativa a la com-
paración de expectativas en función no del tipo de
enseñanza, sino de la dependencia o lilularidad de
los centros de EE.MM.

La variable en la que realmente divergen los cen-
tros públicos de los privados es en el nivel de estu-
dios a realizar. El alumnado que acude a centros
públicos manifiesta, en un 55,6%, su deseo de cur-
sar una carrera universitaria, mientras el alumnado
de centros privados se decanta, aproximadamente a
partes iguales, por uno y otro nivel educativo. Por
el contrario, en la expectativa profesional parece
ser independiante la titularidad del centro para te-
ner aspiraciones más altas o bajas.

B) Según el sexo

Tras una primera lectura de los dalos contenidos
en las tablas 3.45 y 3.46, se puede afirmar que exis-
te relación entre el sexo y el nivel de expectativas

TABLA 3.45. Diferencias cu expectativas sc^ún tipo de ensc-
ííüii/Li y sexo. Datos obtenidos; ni final del 2" curso
ite EE.MM.

Expectativas

Enseñanza Secundaria

Enseñanza Universitaria

f

Ni ve Ule significación

Profesión de esiaius bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alio

t
Nivel de significación

CHICOS

fosen ama
Kxpt'rim.

41,5

58,5

Planes

VÍf><MlU'S

53,9

46,1

.12.69

21,6

3K.3

40,2

30,4

35,5

34,1

21.45

CHIOVS

Enseña n?a

I\v|x:rim.

28.9

71,1

l'l»nes

41.8

58.2

30,47

• " "

16.6

33,3

50,1

23.1

36.9

39.9

20.85

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*** Significativo al 5S6o
* • " Significativo al \%«

académico-profesionales. Las chicas manifiestan
unas aspiraciones más elevadas que sus compa-
ñeros.

Ahora bien, ¿cómo actúa la Reforma en relación
a los planes vigentes en los dos colectivos definidos
por el sexo?

Entre los chicos, el 58,5% de los que están ads-
critos al nuevo plan de estudios desea realizar algu-
na carrera universitaria, mientras entre los alumnos
que están matriculados en BUP o FP eí 54% opta
por finalizar estudios de enseñanza secundaria. Por
otra parte, el lipo de enseñanza también origina
diferencias estadísticas en el indicador relativo a la
Profesión Futura. Estas diferencias se manifiestan,
sobre todo, en las dos categorías más extremas: El
40% de los alumnos experimentales aspira a desem-
peñar un puesto laboral de alto estatus, frenle a un
34% de los alumnos no experimentales; el 30% de
eslos últimos se ven a si mismos en un trabajo de

TABLA 3.46. Diferencias entre medias en edad seguir estudios, según lipo de enseñanza y sexo. Datos obtenidos al final del 2" cuno
de EE.MM.

Edad seguir esludios

Grupos

Chicos

Chicas

Media ajus! uüa

Enseñanza
Kxpcrimen.

20,76

.11.58

Planes
Vigentes

20,57

21.28

Desviación Ti pica

Enseñanza
Fx pe rimen.

3.03

2,75

Planes
Vigentes

3,02

2.78

%
Vari un/a
Explicada

F

0,92

1.49

Signifimliiidad

" Significativo al 5%
"• Significativo al 1%

*"" Significativo ¡il
***• Significativo ;il
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poco reconocimiento social, frente al 21,6% de los
alumnos de Reforma.

Entre las chicas, el nuevo plan de estudios modi-
fica sustancial mente dos expectativas. Por un lado,
el 71 , !% de las alumnas experimentales desea se-
guir estudiando hasta finalizar alguna carrera uni-
versitaria. Por otro lado, a la mitad de ellas les
gustaría desempeñar un trabajo de gran responsabi-
lidad y cualifieación técnica. En el caso de las alum-
nas de BUP y FP estos porcentajes se reducen a un
58,2% y 39,9%, respectivamente.

Tanto entre el colectivo masculino como en el
femenino, no se observan diferencias significativas
en función del pian de esludios cursado en la edad
hasta ia que piensan seguir estudiando, entre los 21
y 22 años.

C) Según el tamaño de la población

En general, puede afirmarse que el tamaño de las
poblaciones en las que se localizan los centros de
EE.MM. se relaciona con el nivel de expectativas
académico-profesionales de su alumnado. De este
modo, las aspiraciones más elevadas corresponden
a los estudiantes que acuden a centros situados en
los núcleos urbanos con más de 50.000 habitantes:
Más del 75% de los sujetos se decanta por profe-
siones de alto y medio estatus social, y en torno al
57% desea realizar algún tipo de estudios univer-
sitarios.

Las expectativas académicas más bajas son ma-
nifestadas por los alumnos que estudian en centros
localizados en poblaciones entre los 10.000 y los
50.000 habitantes, y las profesionales por aquellos

individuos que van a centros en los núcleos menos
poblados.

Hechas eslas consideraciones de carácter general,
se traía de comparar dentro de cada tipo de habitat
a los alumnos experimentales y no experimentales
en las tres variables. Para tal fin se han elaborado
las tablas 3.47 y 3.48.

En las poblaciones de menos de 10.000 habitan-
tes, la Reforma eleva el nivel de dos expectativas de
los estudiantes. El 68,5% de los alumnos adscritos
al nuevo plan desea realizar carrera universitaria,
mientras que entre los que cursan BUP o FP sólo
manifiesta esta aspiración el 52,2%. Además, res-
pecto al futuro laboral, también hay importantes
diferencias entre estos dos colectivos: Apenas el
19,4% de los experimentales desea desempeñar una
profesión de bajo estatus social frente a un 30,6%
de los alumnos de control, y profesiones de alto es-
tatus son preferidas, respectivamente, por un
41,1% y 35,7% de dichos alumnos. Sin embargo,
no difieren en la edad hasta la que piensan seguir
estudiando.

Entre el alumnado que acude a centros situados
en localidades cuyo número de habitantes está
comprendido entre los 10.000 y 50.000, el tipo de
enseñanza no origina diferencias estadísticamente
significativas en ninguno de los tres indicadores
aquí utilizados.

En las poblaciones de más de 50.000 habitantes,
se observa un nivel de expectativas diferencial en
función de estar cursando un plan de estudios u
otro. Aproximadamente el 71% de los alumnos
experimentales dicen querer estudiar una carrera
universitaria, frente al casi 47% de los alumnos de

TABLA 3.47. Diferencias en expectativas según tipo de
de EE.MM.

enseñanza y (amano de la población. Datos obtenidos al final del 2" curso

Expectativas

Enseñanza Secundaria

Enseñanza Universitaria

t
Nivel de significación

Profesión de estams bajo

Profesión de esialus medio

Profesión de estatus alto

£

Nivel de significación

Mentís de 10.000 tiabit.

Enseñanza
Experiment.

31,5

68,5

Planes
Vigentes

47,8

52,2

21,33

19,4

35,6

41,1

30,6

33,7

35.7

13,61

***

1U.000-50.000 habitantes

Enseñanza
Exptriment.

58,3

41,7

Planes
Vigentes

53,3

46,7

2,02

—

28,8

39,1

32.1

28,7

40,5

30,9

0,21

50.001-500.000 hahit.

Enseñanza
r x pe rimen t

28,9

71,1

Planes
Vigentes

46,8

53,2

47,93

****

16,6

35,7

47,8

25,6

35,6

38,8

19,93

* • • * • *

Más de 500.000 hábil.

Enseñanza
ftxperimct.

28,7

71,3

Planes
Vigentes ,

46,5

53,5

23,55

13,9

34,2

51,9

24.4

34,5

41,1

14,16

Significativo al 5%
Significativo al 1%

' • • Significativo al 5%»
""Significativo al \%,
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TABLA 3.48. Diferencias entre medias en edad seguir estudios, según lino <)c enseñanza y tamaño de la poli I ai ion. Datos obtenidos al
final del 2" curso de EE.MM.

lUhtd seguir estudios

tmmm

Grupos

Menos de 10.000 li.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Media i

Enseñan/a

Experimen.

21.49

21,10

22,03

22,10

justada

Planes

Vigentes

21,37

20,79

21,57

21.56

Desviación Tipie a

Easeñanza

Vx pe rimen.

2.74

2,87

2,96

2,81

Pfanes

Vigente*

2.99

2,91

2,89

2.90

Va ría liza

Explicada

—

—

—

V

0,405

3,22

12,79

8,23

Significa ti vi dad

—

4 * *

Significativo al 5%
Significativo al 1%

--* Signillciilivo al 5V.
* " • Significativo al \%o

control que fija su aspiración en realizar esludios de
enseñanza secundaria. Por otra parte, los primeros
piensan seguir estudiando después de los 22 años,
mientras que los que cursan los planes vigentes
piensan prolongar su actividad de estudio hasta
algo más de tos 21 años.

Por último, en la variable Profesión Futura, tam-
bién se ponen de manifiesto discrepancias de op-
ciones. Así, por ejemplo, de los alumnos de Refor-
ma, más del 83% desea ocupar un puesto laboral
con una valoración social media y alta; entre el
alumnado no experimental, el porcentaje que tiene
esta misma aspiración se sitúa en torno al 74%.

Hasla aquí se lia podido observar cómo la Re-
forma ha elevado sensiblemente el nivel de expecta-
tivas académico-profesionales, sobre todo de los
alumnos que viven en núcleos urbanos de más de

50.000 habitantes. En las poblaciones de 10.000 a
50.000 habitantes, el nuevo plan de estudios no ha
tenido ningún impacto.

D) Según el estatus profesional del padre

A partir de los datos contenidos en las tabias
3.49 y 3.50, se puede concluir que el estatus profe-
sional del padre mantiene una relación directa con
el nivel de expectativas de sus hijos. A medida que
aumenta el reconocimiento y valoración social de
las profesiones de los padres, las aspiraciones aca-
dcmicoprofesionales de los estudiantes son más
ambiciosas.

A continuación se examinan las expectativas de
los estudiantes en función del plan de estudios que

TABLA 3.49. Diferencias en expectativas según tipo de
obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

enseñan/a y estatus profesional del padre. Datos

Expectativas

Enscñan/ii Secundaria

Enseñanza Universitaria

X1

Nivel de significación

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de eslatus alto

X1

Nivel de significación

ESTA!US BAJO

Eascñanza
[•Aperiinent.

37,2

62,8

Planes
Vigentes

55.2

44,8

87,58

21,5

36.7

41,8

30.9

37,2

31.9

.19,74

ESTATUS MEDIO

Enseñanza
Experiment.

66,4

0,

Planes
Vigentes

34.9

65,1

1

14.5

33,3

52,2

18,8

35,8

45.4

5,55

—

ESTATUS ALTO

Enseñanza
Experiment.

y.i

90,9

Planes

Vigentes

K,l

91,9

(1.00

0,0

40,0

60.0

8,0

21,7

70,3

4,28

-

Significativo al 5%
Significativo al 1%

- " Significativo al 594,,
•"•• Significativo al l%o
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TABLA 3.50. Diferencias enlre medias en edad seguir estudios, según tipo de enseña 11/a y stalus profesional del padre. Datos obtenidos al
finul del 2° curso de EE.MM.

Edad seguir estudios

Grupos

Esl;iltis hajo

Estatus medio

E-sianis alto

Media ajustada

Enseñanza
Ex pe rimen.

21,42

22,30

24.59

Planes
Vigentes

21,05

21,86

24,20

Desviación Típica

Enseñanza
E\pe rimen.

2,90

3,02

2,25

Planes
Vigentes

2.85

2.90 '

2,38

Vari a nza
Kxplicuda

—

—

F

14.64

7,30

0,30

Siguí fie al ividad

*•

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*•* Signiflcmivo al 5%n
" " Significativo al \%,

están cursando, en cada uno de los tres colectivos,
definidos por la variable clasificatoria "estatus pro-
fesional del padre".

Lnlrc el alumnado cuyos padres desempeñan
puestos laborales de poco reconocimiento social, el
tipo de enseñanza manifiesta diferencias estadística-
mente significativas en las tres variables, corres-
pondiendo las expectativas más altas a los alumnos
adscritos a la Reforma.

Casi el 63% de los alumnos experimentales desea
ir a la Universidad, y entre los no experimentales
optan por esta via apenas el 45%.

Respecto a la profesión a desempeñar en el futu-
ro, el 42% y el 32% de los alumnos experimentales
y no experimentales, respectivamente, desearían
para sí mismos ocupar profesiones que requieren
una gran preparación técnica. Los puestos labora-
les de bajo estatus social son elegidos por el 21% de
los alumnos de Reforma, y por el 31% de los de
control.

En consonancia con estos resultados están los
encontrados en la variable relativa a la edad hasta
la que desean seguir estudiando: Los alumnos expe-
rimentales son los que piensan alargar durante más
tiempo su trayectoria académica.

En el colectivo de alumnos de padres con un sta-
tus profesional medio, el tipo de enseñanza úni-
camente origina diferencias estadísticas en Edad
seguir estudios. De nuevo aquí, las diferencias fa-
vorecen a la Reforma.

En el grupo de alumnos cuyos padres desempe-
ñan profesiones de alto estatus, tanto los experi-
mentales como los no experimentales manifiestan
un nivel de expectativas muy similar. En concreto,
más del 90% quiere ir a la Universidad, probable-
mente a realizar una carrera universitaria de 5 ó 6
años, ya que piensan seguir estudiando hasta sobre-
pasar los 24 años y, de forma mayoritaria. ven su
futuro laboral ejerciendo profesiones de un estatus
medio y alto.

En síntesis, la Reforma donde mejor ha funcio-
nado lia sido con los alumnos de padres de un esta-
tus profesional bajo, ya que ha sido en este colecti-

vo donde ha actuado elevando sustancialmcnte las
expectativas académico-profesionales en compara-
ción con los planes vigentes.

E) Según se haya repetido curso alguna vez

Como era de esperar, los alumnos que a lo largo
de su trayectoria académica no han repetido nin-
gún curso tienen unas expectativas más altas que
aquellos que, en alguna ocasión, sí lo han hecho.

De todas formas, el interés ha de centrarse en
comparar alumnos experimentales y no experimen-
tales en los dos colectivos definidos por la variable
de clasificación "Repetición o no de curso" (véanse
tablas 3.51 y 3.52).

Entre el colectivo de alumnos que cursa los estu-
dios de acuerdo con su edad modal, se observan

TABLA 3.51. Diferencias en expectativas según tipo de ense-
ñanza v repetición de curso. Datos obtenidos al
final del 2" curso de EE.MM.

Expectativas

tiiseiianza Secundaria

Enseñanza Universitaria

/'

Nivel de significación

Profesión de esialus bajo

Profesión de eslaius medio

Profesión de estatus alio

t
Nivel de significación

Repetid» alguna vez

Enseñanza

Expcríni.

46,5

53,5

Planes

Vigentes

68.2

31.8

60.52

27,6

31,0

41.4

39,1

38.4

22,5

55.91

Nunca han repetido

Enseñanza

Kxperim.

31,2

68,8

Planes

Vigentes

40,0

60,0

22,01

»**•<

15.6

38,4

46,1

21,8

35,2

43,0

15.89

* » + • •

Significativo al 5%
Significativo al 1%

•* ' Significativo al iüí»
""Signif icat ivoal \%>
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TABLA 3.52. Diferencias entre medias en edad seguir estudios, según tipo <tc enseñan/» y repetición de curso. Dalos obtenidos ul final
del 2" curso de K l í .MM.

Edad seguir esludios

Grupos

RquMÍdo alguna vez

Nunca han repetido

Media ajustada

Enseñanza

Experimen.

21,42

21,84

Planes

Vigentes

20.93

21,51

Desviación Típica

Enseñanza

Ex pe rimen.

2,'J.T

2,95

Planes

Vigentes

2.74

2,97

Varían/a
Explicada

—

>•

11.30

11,70

Significa ti vidad

* * • •

Significativo al 5%
Significativo al 1%

" + Sienificaiivo ¡il Í9.ÍII
****S¡6iiitÍcalivi>al l%o

diferencias significativas en las tres expectativas. El
69% de Jos alumnos que eslán en la Reforma quie-
re realizar algún tipo de estudios universitarios,
mientras que el 60% de los que ahora están hacien-
do BUP o FP se decantan por esta opción.

En la profesión a desempeñar en un futuro, las
discrepancias según tipo de enseñanza se dan prin-
cipalmente cuando se trata de puestos de trabajo
muy poco valorados social mente. Aproximadamen-
te, el 16% de los alumnos experimen (a les que nun-
ca lian repetido optan por un trabajo englobado en
la categoría de bajo estatus, frente a un 22% de
alumnos no experimentales. En las otras dos cate-
gorías, la diferencia porcentual entre estos dos gru-
pos es de 3 puntos, correspondiendo siempre la ex-
pectativa más alta a la Reforma.

Si el punto de referencia es el colectivo de alum-
nos que ha repetido en alguna ocasión, hay que
señalar que también aquí se observa un nivel de
expectativas distinto en función de estar en un plan
de estudios u otro. Los dalos de las tablas ponen de
manifiesto estas divergencias.

En primer lugar, se comprueba cómo entre los
alumnos experimentales el 53,5% quiere estudiar
carrera universitaria, y entre los alumnos de control
el 68% manifiesta querer finalizar estudios de ense-
ñanza secundaria.

En segundo lugar, el porcentaje de alumnos ex-
perimentales que desea un puesto laboral de alto es-
tatus profesional es prácticamente el doble al de los
alumnos del plan vigente -41,4% y 22.5% respecti-
vamente-, a diferencia de lo que acontece en la ca-
tegoría "profesión de estatus bajo". En este caso,
aproximadamente en 12 puntos porcentuales supe-
ran los alumnos de control a ¡os experimentales.

Finalmente, los alumnos de la enseñanza experi-
mental quieren seguir estudiando más tiempo que
sus compañeros de control, al igual que en los
alumnos no repetidores.

F) Según el nivel de rendimiento

En concordancia con resultados anteriores, el
rendimiento parece ser un aspecto muy relacionado

con otros productos del sistema educativo como
son, en el caso que nos ocupa, las expectativas aca-
démico-profesionales. Esta relación se caracteriza
por ser directa: A medida que los alumnos obtienen
un mayor logro académico manifiestan un nivel de
aspiraciones más atto, y esto sucede independiente-
mente del plan de estudios cursado. Las tablas 3.53
y 3.54 ilustran esta afirmación.

Pero, ¿la enseñanza experimental, en relación a
los planes vigentes, da lugar a un nivel de expecta-
tivas diferencial en cada uno de los tres grupos de
rendimiento?

Entre el colectivo de alumnos de bajo rendimien-
to, la Reforma eleva suslancialmcnle el nivel de as-
piraciones. En concreto, el 44% de los alumnos
experimentales desea estudiar alguna carrera uni-
versitaria, frente al 23% de los no experimentales
que desea hacer lo mismo; los estudiantes del nuevo
plan también quieren prolongar más tiempo su ac-
tividad académica y. por último, hay una mayor
proporción de ellos que aspira a desempeñar un
puesto laboral muy valorado socialmenle, 3K%
frente a 17% de los alumnos de centros que han
optado por profesiones de este tipo.

En el grupo de alumnos con un nivel medio de
rendimiento, se da la misma tendencia que en el de
bajo rendimiento, es decir, los alumnos experimen-
tales son los que manifiestan un nivel de aspiracio-
nes significativamente más alto, pero los porcenta-
jes en las distintas categorías varían.

Asi, apenas el 35% de los alumnos del nuevo
plan pone su meta académica en la finalización de
la enseñanza secundaria, frente al 50% de los alum-
nos de BUP o FP que señala esta misma opción.
Por otra parte, aunque hay la misma proporción de
alumnos experimentales y no experimentales (37%)
que espera trabajar en alguna profesión de estatus
medio, no sucede lo mismo cuando se habla de pro-
fesiones de alto y bajo estatus: Entre los alumnos
de Reforma, el 44% aspira a ejercer un trabajo de
alta cualificación técnica y de gran responsabilidad;
en el caso de los alumnos del plan vigente, este por-
centaje se reduce al 35%, es decir, 11 puntos por-
centuales menos.
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TABLA 3.53. Diferencias en expectativas según lipo de enseñanza y nivel de rendimiento. Datos obtenidos
al final riel 2" curso de IÍE.ÍV1M.

Expectativas

friscñilnzii Secundará

Enseñanza Universitaria

Nivel de significación

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alto

X1

Nivel de significación

Rendimiento bajo

Enseñanza

Experiment.

56,1

43,9

Planes
Vigentes

77,1

22,9

31,32

32,4

29,8

37,8

45,5

37,0

17.5

35,11

* * * *

Rendimiento medio

Enseñanza

FlxperimeiiL

34,y

65,1

Planes

V i ^enles

511,4

49.6

65.81

18.5

37.6

43.9

27,5

37,4

35,1

36,19

Rendimiento alto

Enseñanza

Ivvperiment.

I'>,1

8Q,9

Planes

Vigentes

17,1

82,9

0,29

—

9,0

35,5

55.4

10.2

30,5

59,3

1,67

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

" • Signiricíiiivo ¡il 5%,
•••- Sienificativo al \%,

En la variable "Edad seguir estudios", los alum-
nos experimentales presentan una media significati-
vamente más alta que sus compañeros de control.

En el grupo de alumnos de rendimiento alto, no
se observa ninguna diferencia estadísticamente sig-
nificativa en los tres indicadores de expectativas
aquí utilizados.

Los alumnos que han obtenido un rendimiento
alto en las pruebas basadas en el curriculum de la
EGB presentan unas expectativas muy elevadas:
Más del 80% desea finalizar una carrera universita-
ria; casi el 59% aspira a ejercer un trabajo muy
valorado socialmentc, y aproximadamente e! 30%
opta por un trabajo de estatus medio. Por último,
!a media de edad hasta la que piensan seguir estu-
diando es de 23 años.

Como conclusión, puede decirse que la Reforma
ha dejado sentir su influencia entre los alumnos de
rendimiento bajo y medio, no asi entre los de ma-

yor logro académico, elevando considerablemente
el nivel de expectativas académico-profesionales de
sus estudiantes.

G) Según el nivel de aptitud

Del mismo modo que el rendimiento mantiene
una relación fuerte con las expectativas académico-
profesionales, la capacidad o las aptitudes presen-
tan una fuerte asociación con los tres indicadores
de aspiraciones aquí considerados: A medida que
aumenta el nivel de aptitud las expectativas de los
alumnos son más ambiciosas (véanse tablas 3.55
y 3.56).

A título de ejemplo, cabe señalar que la diferen-
cia en términos porcentuales de los sujetos con un
nivel de aptitud bajo y alto, que optan por realizar

TABLA 3.54. Diferencias entre medias en edad seguir estudios, según tipo de enseñanza y nivel de rendimiento. Daloi obtenidos al
final del 2" curso de EE.MM.

Edad seguir estudios

Grupos

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento ;ilto

Media ajustada

Enseñanza
Experimen.

2í)M

21.60

22.1)1)

Planes

Vigentes

19,87

21,25

22,92

Desviación Ti pie a

Enseñan/a

E\ pe rimen.

3,15

2,92

2.55

Planes

Vigentes

2.sy

2,86

2,60

%
Varianz:i
Explicada

1,44

—

--

F

14,89

13.86

0,14

Si g n¡ fk utilidad

Significativo al 5%
5 ¡yn Mi cativo al t%

•"• Significativo ul 5!Go
" * * SiEiiificulivo al l%o
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TABLA .1.55. Diferencias en expectativas según Upo de enseñun/u y nivel de aptitud. Dalos obtenidos al
final del 2o curso de EE.MM.

Expectativas

Enseñanza Secundaria

Enseñanza Universitaria

X'

Nivel de significación

Profesión ik- exiaius bajo

Profesión de cxlalus medio

Profesión de emalus alto

t
Nivel de significación

APTITUD BAJA

Enseñanza
Expcrimcnl.

57,7

42,3

Planes
Vigentes

77.3

22,7

7,75

38,2

25,5

36,4

49,8

32,0

18,2

8,98

*

APTITUD MEDIA

Enseñan/a
Ev pe rime ni.

40,1

59,9

Planes
Vigentes

56,3

43,7

56,49

20.5

37,9

41,7

31,5

37,4

31,1

40,38

• * • •

APTITUD ALTA

Enseñanza
Experiment.

27,8

72,2

Planes
Vigentes

33,6

66,4

5,71

*

15,7

34,9

49,4

17.8

35,2

47,1

1.41

—

Significulivo a! 5%
Significativo a] 1%

••• Significativo al 5%»
••*• Significativo al \%0

estudios universitarios, se sitúa en torno a 43 pun-
tos, a favor de los últimos.

Por lo que respecta a la Profesión Futura, eníre
los alumnos de aptitud baja, el 38% piensa trabajar
en un puesto laboral de bajo estatus, sin embargo,
si e! punto de referencia son los individuos de maO
yor aptitud, este porcentaje desciende aproximada-
mente al 13%.

Después de estas consideraciones de carácter ge-
neral, pasemos a comparar las expectativas de los
individuos que están adscritos a la Reforma y las de
aquellos que cursan tos planes vigentes. Dicha com-
paración se lleva a cabo en las tres categorías de la
variable relativa al nivel de aptitud.

Entre los alumnos de aptitud baja, se observan
diferencias significativas en las tres expectativas,
correspondiendo las más altas al nuevo plan de es-
tudios. El 77,3% de los alumnos que estudian BUP
o FP desea finalizar únicamente la enseñanza se-

cundaria, frente al 57,7% de los que están en Re-
forma. Por lo tanto, los que aspiran a realizar algún
tipo de estudios universitarios son el 22,7% de los
alumnos del plan vigente, y e! 42,3% de los experi-
mentales.

Algo semejante ocurre con la variable Profesión
Futura. Entre los alumnos de control, prácticamen-
te el 50% ve su futuro laboral en un trabajo de bajo
estatus, mientras entre los experimentales este por-
centaje queda reducido al 38 ¿y qué sucede con las
profesiones de alto estatus? Estas son elegidas por
el 36,4% de los individuos de Reforma y por el
18,2% de los sujetos no experimentales.

Refiriéndonos a la edad basta !a que piensan
seguir estudiando, los alumnos experimentales su-
peran significativamente a sus compañeros, siendo
la diferencia de un año (21,06 y 20,05). Es precisa-
mente en esta variable donde el tipo de enseñanza

TABLA 3.56. Diferencias entre medias en edad seguir estudios, según tipo de enseñan/a y nivel de aptitud. Datos obtenidos al final
del2°cursndeEE.MM.

Edad seguir esludios

Grupos

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Media ajustada

Enseñan/ a
Ex pe rimen.

2 i,06

2!,30

22.35

Planes
Vicentes

20,05

20,96

20.00

Desviación Típica

Enseñanza
Ex pe rimen.

3.04

2.91

2.92

Pin nes
Vigentes

2,46

2,89

2.85

%
Varían xa
Explicada

2,25

—

-

I-1

8,92

9.20

8.15

Significa (¡vi dad

***

***

**•

Significativo al 5%
Sisnifiailivo al 1%

" " Significativo al 5%o
••••Significativo al !%>
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alcanza a explicar el 2,25 % de la variabilidad de
las respuestas de los sujetos.

Entre los alumnos con un nivel medio de aptitud,
se observan diferencias significativas erí la tres va-
riables, siendo más favorecidos -esto es, con expec-
tativas más altas- los que están en Reforma.

En primer lugar, 16 puntos porcentuales es la
divergencia que hay entre el nivel de estudios uni-
versitarios deseado por los alumnos experimentales
(59,9%) y los no experimentales (43,7%).

En segundo lugar, aun habiendo la misma pro-
porción que elige profesiones de un estatus medio,
se observan importantes discrepancias en las cate-
gorías extremas: El 20,5% de los alumnos experi-
mentales opta por una profesión que requiere muy
poca cualificación, y el 41,7% restante elige profe-
siones muy valoradas socialmente. Estos dos por-
centajes hay que enfrentarlos con los que se dan
entre e! alumnado de control, que se reparten por
igual entre estos dos Sipos de profesiones (31 %).

Diferencias estadísticamente significativas tam-
bién se hallan en la edad hasta la que se quiere
seguir estudiando, siendo los alumnos experimenta-
les los que más tiempo piensan estar dedicados a la
actividad académica.

Entre los alumnos de aptitud alta, no se obser-
van diferencias significativas en la profesión que les
gustaría ejercer en un futuro en función de! plan de
esludios que están cursando ahora. Alumnos expe-
rimentales y no experimentales mayoritariamente
(cerca del 50%) optan por una profesión de alto
eslaíus, el 35% fija su meta profesional en un tra-
bajo que goce de un estatus medio.

Distinto panorama se observa al comparar las
edades hasta las que piensan seguir estudiando;
aquí la diferencia es significativa y relevante: Los
alumnos que están en la Reforma quieren conti-
nuar estudiando más allá de los 22 años, mientras
que los que ahora cursan BUP o FP desean prolon-
gar sus estudios hasta los 20 años.

Finalmente, en el nivel de estudios a realizar hay
diferencias estadísticamente significativas en fun-
ción del plan de estudios, pero también es verdad
que éstas son más bien débiles (p < 0,05): El 72%
de los experimentales quiere cursar alguna carrera,
frente al 66% de los no experimentales.

Este epígrafe puede concluirse afirmando que
donde mejor ha funcionado la Reforma ha sido en
el alumnado con un nivel de aptitud bajo y medio,
ya que en estos dos colectivos el nuevo plan de es-
ludios ha elevado positiva y suslancialmente las
expectativas académico-profesionales de los indi-
viduos.

H) Según el nivel de motivación

A partir de los datos contenidos en las tablas
3.57 y 3.58, se puede señalar que las expectativas
mantienen una relación directa con la motivación.
Es decir, conforme aumenta la motivación y el in-
terés por el estudio, las expectativas académico-
profesionales son más altas, y esto sucede indepen-
dientemente del plan de estudios cursado.

Ahora bien, ¿los alumnos experimentales y no
experimentales tienen todos ellos las mismas expec-

TABLA 3.57. Diferencias en expectativas según tipo de enseñanza y nivel de motivación. Datos obtenidos al
final del 2" curso de EE.MM.

Expectativas

Enseñanza Secundaria

Enseñanza Universitaria

y¡

Nivel de significación

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alio

X1

Nivel de significación

Molivneión baja

Enseñanza
Experíment.

43,4

56.6

Planes
Vigentes

54,5

45,5

8,07

* * •

2S.Ü

30,5

41,5

30.1

36.5

33.4

5,14

—

Moliviicii'm media

Enseñanza

Expcriment.

36,5

63,5

Planes
Vigentes

48,0

52,0

36,47

18,2

37,6

44.1

27,1

36,0

36,9

31,02

Motivación alta

Enseñanza
Bxperiment.

22,1

77,9

Planes
Vigentes

37,5

62,5

11,88

14,6

34,8

50,6

20,4

36,4

43,2

3,72

—

Signilicalivu al 5%
Significativo al !%

*•• Significativo al 3%o
**** Significativo al l%o
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TABLA 3.58. Diferencias cnlre medias en ed;nl seguir estudios, según fipo tle enseñanza y nivel de motivación. Datos obtenidos al final
del V curso de IÍE.MM.

Edad seguir estudios

Grupos

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Media ajustada

Enseñanza

Kx pe rimen.

21,0]

21,71

22,48

Planes
Vigentes

20.73

21,33

22,09

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

3,01

2,98

2,51

Planes
Vigentes

2,99

2,91

2,75

/o

Va rían/a
Explicada

—

—

—

F

1.24

16,32

4,04

Significa ti vi dad

****

*

Significativo al 5%
Significativo al 1%

" * Significativo a! 5üa
***• Significativo al 156o

tativas partiendo de un mismo nivel de motivación?
Si no es así, ¿quiénes manifiestan ser más ambicio-
sos en su porvenir?

Entre el alumnado menos motivado, las diferen-
cias existen únicamente cuando se pregunta por los
estudios que les gustaría finalizar. El 56.6% de los
alumnos experimentales desea cursar alguna carre-
ra universitaria, y el 54,5% de los alumnos de con-
trol fija su meta académica no en la enseñanza uni-
versitaria, sino en la secundaria.

Entre los alumnos con un nivel de motivación
media, las diferencias en función del tipo de ense-
ñanza son importantes y es aqui donde los valores
de los estadísticos de contraste ("ji cuadrado"y F)
son más altos, asi como su signifícatividad (p <
< 0,0001).

El 44% de los alumnos experimentales quiere
ejercer una profesión muy valorada y reconocida
socialmente, frente a un 37% de los alumnos de
control que se decanta igualmente por esta opción.
Aunque profesiones con un estatus medio son elegi-
das en la misma proporción por ambos colectivos,
las de estatus bajo son escogidas por un 18% de los
experimentales y por el 27% de los que están en los
planes vigentes.

En las otras dos variables,los alumnos adscritos
a la Reforma también manifiestan ser más ambicio-
sos que sus compañeros de control: Quieren conti-
nuar durante más años sus estudios y realizar, en
una mayor proporción, carreras universitarias.

Entre los alumnos más motivados, el tipo de en-
señanza da lugar a diferencias estadísticamente sig-
nificativas en las dos variables académicas. Por un
lado, eí 78% de los alumnos experimentales desea
acceder a la Universidad, frente al 62,5% de los no
experimentales y, por otro, aquellos quieren pro-
longar durante más tiempo sus estudios.

En síntesis, el grupo de alumnos que ha sido más
susceptible a la influencia del nuevo plan de estu-
dios ha sido el que presentaba un nivel de motiva-
ción media hacia las larcas escolares. En esle colec-
tivo la Reforma ha elevado sustancialmente su
nivel de expectativas académico-profesionales.

I) Según el nivel de satisfacción

Se observa relación entre el grado de satisfacción
mostrado por las actividades escotares y el nivel de
aspiraciones de carácter académico y profesional.
Con independencia del plan de estudios cursado, el
alumnado, a medida que se siente más a gusto con
el trabajo académico, incrementa sus aspiraciones.

Tras esta primera aproximación, queda por ana-
lizar y comparar, dentro de cada uno de los tres co-
lectivos definidos por el nivel de satisfacción esco-
lar, la actuación de la enseñanza experimental y de
los planes vigentes, respecto a las variables depen-
dientes que se están tratando en este apartado.

Entre el alumnado menos satisfecho con las acti-
vidades escolares, las diferencias en función del tipo
de enseñanza se establecen en los dos indicadores
académicos y no en el profesional. Asi, los alumnos
experimentales piensan prolongar sus estudios du-
rante más tiempo; además, el 53% quiere estudiar
alguna carrera universitaria frente al 4 1 % de sus
compañeros de control.

Entre el alumnado medianamente satisfecho, la
Reforma eleva más las expectativas que los planes
vigente. Por un lado, hay la misma proporción de
estudiantes de BUP y FP que desean finalizar la
enseñanza secundaria y acceder a la Universidad.
Sin embargo, en los alumnos experimentales, hay
un mayor porcentaje que elige la segunda opción:
El 62,5%» aspira a ir a la Universidad. Por otro, las
divergencias también se manifiestan en el futuro
laboral. Asi, sólo el 19% de los alumnos experi-
mentales opta por profesiones poco consideradas
socialmente, y el 42,5% por puestos de trabajo de
un gran estatus profesional. Al analizar las opcio-
nes manifestadas por los que siguen los planes vi-
gentes, estas proporciones aumentan en el primer
caso (27%) y disminuyen en el segundo (36,5%).
En la categoría de profesiones de estatus medio, la
diferencia entre el alumnado de uno y otro plan de
estudios es sólo del 2%.

Finalmente, el tipo de enseñanza también da
lugar a diferencias significativas en la variable Edad
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TABLA 3.59. Diferencias en ex imitativas según tipo de enseñanza y nivel de satisfacción. Datos obtenidos al
final ilcl 2o curso de EE.MM.

Expectativas

EnscñaiKi Secundaria

Enseñanza Universitaria

l'

Nivel de significación

Profesión de estatus bajo

Profesión de estatus medio

Profesión de estatus alto

y.!

Nivel de significación

Satisfacción baja

Easeñanza
Experimcnl.

46,8

53,2

Planes
Vigentes

59,2

40,8

11,36

* + * *

29,4

34,0

36,6

35.3

34,3

30,4

4.24

—

Satisfacción media

Enseñanza
Experiment.

37.5

62,5

Planes
Vigentes

49,7

50,3

30,94

+**•

19,0

38,5

42.5

27,0

36,5

36,5

1K.02

Satisfacción alta

Enseñanza
Expcriment.

25,1

74,9

Planes
Vigentes

37(7

62,3

I8\32

13.2

33.2

53,5

21,3

36,9

41,8

18,84

****

Significativo al 5%
Signiíicalivo <il 1 %

*** Significativo al 5%o
""Significativo al l%o

seguir estudios y. de nuevo, las diferencias son fa-
vorables a la Reforma (algo más de 21 anos).

Entre el alumnado más satisfecho con el trabajo
escolar, se repite -con alguna modificación- la si-
tuación que acontece en el colectivo de alumnos
con un nivel de satisfacción media. Esto es, el nue-
vo plan de estudios procura ÍI SUS alumnos unas
expectativas académico-profesionales más elevadas
que los planes vigentes.

En doce puntos porcentuales, superan los alum-
nos experimentales a sus compañeros de control en
el nivel de estudios universitarios (74.9% frente a
62,3%). Asimismo, manifiestan querer estudiar
durante más tiempo y optan, en mayor medida que
sus compañeros de BUP y FP, por profesiones de
estatus alto, 53,5% y 41,3% respectivamente, mien-
tras que puestos de trabajo de poco reconocimiento
social son elegidos sólo por un 13.2% y no por el

21,3%, como sucede entre sus homólogos de con-
trol.

3.3. Resumen de los resultados más relevantes

A ) Relativos al tipo de enseñanza

- El alumnado que acude a centros de BUP
manifiesta un nivel de expectativas académi-
co-profesionales más alto que sus compañeros
que cursan sus estudios en centros de FP.

- En los centros de BUP, el tipo de enseñanza
no modifica las expectativas de los alumnos.

- En los centros de FP, el tipo de enseñanza da
lugar a diferencias estadísticas en las expecta-
tivas, correspondiendo el nivel más alto a los
alumnos experimentales.

TABLA 3.60. Diferencias entre medias en edad seguir estudios, según tipo de enseñanza y nivel de satisfacción. Datos obtenidos al final
del 2o curso de EE.MVÍ.

Edad seguir estudios

Grupos

Satisfacción baju

Satisfacción media

Satisfacción alia

Media ajustada

Knseñan/H

Ex|icrimen.

21.15

2!,54

22,86

Planes
Vigentes

20,81

21,26

22.35

Desviación Típica

Enscñan/u
E\ptTÍlTH'll.

2,yy

2.86

2.84

Planes
Vigentes

2,92

2,93

2.98

/lí

Varian/ii
Explicada

—

—

—

F

8,11

6,63

9.60

Signifk'íiíividud

**#

***

SigniUcalivo al 5%
Significativo al 1%

* " Significiilivoal 5%D
**•* SigniíícsHivo al 1%.
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- La Reforma, aunque no elimina las discrepan-
cias entre los centros de BUP y los de FP. sí
consigue reducirlas drásticamente. •

- El tipo de enseñanza origina diferencias signi-
ficativas en la mayor parte de los 25 grupos
considerados, siendo éstas siempre favorables
al plan experimental.

- La Reforma eleva las expectativas académico-
profesionales especialmente de los alumnos:
• que han repetido curso alguna vez;
• tienen un nivel bajo de aptitud:
• tienen un nivel bajo de rendimiento;
• cuyos padres desempeñan una profesión de

bajo estatus:
• viven en poblaciones de más de 50.000 ha-

bitantes.
- Los grupos en los cuales el tipo de enseñanza

no da lugar :i ninguna diferencia relevante son
los constituidos por los alumnos que:
• van a centros en poblaciones con un núme-

ro de habitantes comprendido entre los
10.000 y los 50.000;

• tienen padres desempeñando una profesión
de alto y medio estatus;

• tienen un alto rendimiento.

B) De carácter general

- La clase de centro donde se cursan los estu-
dios (BUP-FP) tiene un impacto importante
en las expectativas. En la práctica totalidad de
los casos, este efecto supera :il producido por
el tipo de enseñanza.

- El rendimiento obtenido por los alumnos en
las pruebas inspiradas en el curriculum de la
EGB es una de las variables más determinan-
tes de su nivel de expectativas académico-pro-
fesionales, seguido por orden de importancia
del desarrollo aptitudinal.

4. Actitudes cívico-sociales

En este apartado, van a ser analizadas las res-
puestas dadas por los individuos que llevan dos
años en las Enseñanzas Medias a una escala de
30 ¡tems, que pretende medir seis actitudes cívico-
sociales de carácter democrático: El Anliautorita-
rismo, la Tolerancia de las Libertades Civiles, la
Tolerancia General, el sentido de la Eficacia Políti-
ca, el Criticismo y el respeto a los Derechos de la
Mujer.

Esta escala de tipo Likert, está compuesta de una
serie de afirmaciones o aseveraciones referentes a
situaciones que pueden darse en la vida social, y se
pide al alumno que manifieste su grado de acuerdo
o de desacuerdo con las mismas. Quizá sea .conve-

niente recordar al lector que esta prueba fue elabo-
rada por la International Asociation for Evalualion
of Educationa! Achievement fl.E.A.) y adaptada a
nuestro particular contexto por el desaparecido
INCIE.

A! igual que en otras variables, las puntuaciones
iniciales de los individuos han sido transformadas
a una escala de intervalo de 0 a 100.

4.1. Comparación tic los planes vigentes con
el plan experimental: Análisis global

Un aspecto general que ha de subrayarse es que
todos los alumnos, al finalizar 2" curso de Enseñan-
zas Medias, con independencia del plan de estudios
seguido -BUP, FP y Enseñanza Experimental-,
presentan un desarrollo considerable de las actitu-
des cívicas aquí consideradas. Buena prueba de ello
es que las puntuaciones medias obtenidas son siem-
pre superiores a 60 en una escala de 0 a 100.

En los ceñiros de BUP. se observa que, al con-
cluir los dos primeros años de enseñanza postobli-
gatoria, los grupos -experimental, control interno y
control externo- difieren en cinco de las seis actitu-
des evaluadas, y estas diferencias siempre favorecen
a la Reforma (véase tabla 3.61). En concreto, los
alumnos experimenlalcs,en relación a los que estu-
dian BUP en centros en los cuales no se ha implc-
mentado la Reforma (control externo), manifiestan
un mayor grado de tolerancia hacia las opiniones y
comportamientos de los demás, confían en mayor
medida en la participación social como mecanismo
para influir en las decisiones gubernamentales, es-
tán más en desacuerdo con las ideas belicistas y con
el acatamiento ciego de la autoridad. Asimismo,
pero en menor medida, ya que las diferencias son
menos importantes estadísticamente (p < 0,05), los
alumnos de la Reforma están más de acuerdo que
sus compañeros en que debe haber libertad para
poder criticar y en aceptar la pluralidad de ideolo-
gías, asi como en apoyar incondicionalmente las li-
bertades civiles de todos los individuos.

En la única actitud en la que es indiferente cursar
BUP o Reforma -dado que no aparecen diferencias
significativas- es en la relativa a la defensa de los
derechos de la mujer. En esta actitud, todos los es-
tudiantes alcanzan una puntuación por encima
de 88.

En los ceñiros ele FP, al igual que sucedía en los
de BUP, los alumnos experimentales son los que
demuestran tener unas actitudes sociales más de-
mocráticas: Están más en desacuerdo con las ideas
belicistas y el acatamiento ciego de la autoridad, asi
como con la discriminación por razones de sexo. A
su vez. entre ellos hay un mayor acuerdo en que
debe haber libertad para poder criticar a entidades
sociales, en el respeto y consideración de las opi-
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TABLA 3.61. Diferencias entre medias en actitudes cívko-sociaies, según tipo de enseñanza. Datos obtenidos en los centros de BL'P

al final del 2" curso de EE.MM.

Acritudes

AiiiKiuioniansmt)

Tolerancia libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Media ajustada

Experím.

78,27

84,19

81.14

63,00

81,08

89.01

Conlrol

Interno

77.81

83,54

80,63

62,07

80,69

88,80

Control

Externo

72,28

83,39

80,30

61,54

79,93

88.80

Desviación Típica

Experta.

8,22

9.05

7.19

11.88

12,85

13.25

Control

Interna

7,32

9,37

7,17

11.64

12,79

12.77

Control
Externo

8,15

9,10

7,15

12,15

12,94

15,07

%

Varianza

['.vplicuda

—

—

—

—

—

F

4,K6

3¿0

4,77

4,41

3,13

2,04

Nivel de signif. de la dif. de medias

Experimental

C. Int. y C. Ext.

#*

*

• •

*

—

Experim.

C. Interno

—

—

—

—

—

—

Experim.

C. Externo

*

• * •

• **

*

—

Significativa al 5%
Significativa al 1%

" • Significativa al 5?*i
* • " Significativa a) \%>

niones ajenas y, por último, en el apoyo incondi-
cional de los derechos y libertades de todos los
individuos sea cual fuere su condición social. (Véa-
se tabla 3.62.)

El lipo de enseñanza no da lugar a un resultado
diferencial en Eficacia Política entre el alumnado
que acude a centros de Formación Profesional.

Un aspecto que puede resultar de interés es com-
parar las actitudes cívicas y sociales del alumnado
de centros de BUP y de centros de FP. Pues bien,
los estudiantes que acuden a centros de Bachillera-
to muestran, en todos los casos, unas actitudes cívi-
cas más positivas y democráticas que los que cursan
sus estudios en centros de Formación Profesional.
Además, estos últimos alumnos manifiestan una
variabilidad mayor en sus actitudes que sus homó-
logos de BUP.

Otras diferencias detectadas entre ambos tipos

de centro pueden concretarse como sigue: Por un
lado, en centros de BUP el grupo experimental se
distancia significativamente del grupo de control
externo, mientras en los centros de FP el distancia-
miento se produce -sobre todo- con los alumnos
que, estando en los mismos centros que han imple-
mcnlado la Reforma, cursan los estudios de FP
-control interno-. Por otro, anotar que, si en la
muestra de BUP el tipo de enseñanza no da lugar a
diferencias significativas en Derechos de la Mujer,
en la muestra de FP ocurre lo mismo, pero en la va-
riable relativa a la Eficacia Política.

Dado que la Reforma se ha implcmenlado tanto
en centros de BUP como en centros de FP, puede
resultar relevante comprobar si el nuevo plan de
estudios contribuye, y si es así en qué medida, a
reducir las diferencias entre los alumnos que estu-
dian en uno y otro tipo de centro. Para ello se

TABLA 3.62. Diferencias entre medias en actitudes civico-sociales, según tipo de enseñüiua. Dalos obtenidos en los centros de FP
al final del 2° curso de EE.MM.

Actitudes

Anuauioriiarismo

Tolerancia libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Media «justada

Experta].

75,45

82.57

78,92

60.26

79.15

R5.O2

Control

Interno

73,88

81,42

77.72

60.22

77,67

S2.73

Control
t'üxttTno

74,75

82,12

78.38

60.6!

77.51

84.56

Desviación Tipien

Experim.

8.70

9.15

7.30

11.72

12,29

15.42

Control

Interno

9,52

9,77

7.75

11.51

13.15

16.84

Control

Externo

8,97

9,57

7,67

12,28

13.43

15.30

%

Vari ¡tura

t'xplicada

—

—

—

—

—

—

1

5,61

2,96

5,20

0,38

5,10

5.32

Ni ve! de sî níT. de la dif. de medias

I'"A pe rimen! al
C.Inl.yC.Ext.

* * •

—

—

»*

* + •

Expcrim.

C. Interno

*

—

+

* * • * •

Experto.

C Exlc mu

—

— '

-

—

vii al 5%
Significa! i vu al I %

" • Significativa ¡il
"*•* Significativa al
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comparan las actitudes cívicas y sociales de los
alumnos experimentales, que estudian en centros de
FP, y las de los alumnos experimentales, que lo ha-
cen en centros de BUP.

Anteriormente, se ha señalado que, sistemática-
mente, se observan actitudes más positivas entre el
alumnado de centros de BUP. Esta afirmación es
igualmente válida cuando se comparan los alumnos
experimentales de BUP y FP. De este análisis lia
resultado que, en todas las aclitudes, los alumnos
experimentales de centros de BUP aventajan a los
de centros de FP; que la Reforma, aunque demo-
cratiza las actitudes sociales de los individuos de
FP, no llega a igualarlas a las de los sujetos de cen-
tros de BUP.

La información más relevante de este epígrafe
puede resumirse como sigue: Independientemente
del plan de estudio, todos los alumnos manifiestan
unas actitudes cívicas y sociales muy democráticas
al finalizar el primer ciclo de la enseñanza postobli-
gatoria.

Por otra parte, el nuevo plan de estudios incide,
de manera positiva y sistemática, en el desarrollo de
estas actitudes cívicas, tanto en los centros de BUP
como en los de FP. Ahora bien, conviene tener pre-
sente que las diferencias entre las actitudes mostra-
das por los alumnos experimentales y los no expe-
rimentales, aun siendo significativas, son de escasa
cuantía.

4.2. Comparación de los planes vigentes
con el pian experimental:
Análisis diferenciado por grupos

Comparando el efecto producido por las varia-
bles "clase de centro" y "tipo de enseñanza" en el
desarrollo de las actitudes cívico-sociales en los 25
grupos definidos en este apartado, hay que señalar
que, a diferencia de lo que sucedía en el rendimien-
to y en las aptitudes, el factor "clase de centro"
(centros de BUP, centros de FP) es bastante menos
determinante, aunque supera levemente al efecto
producido por el tipo de enseñanza.

De todas formas, ni la clase de centro ni el tipo
de estudios genera diferencias significativas, ni en
todos los grupos ni en todas las actitudes, de mane-
ra sistemática, pero, cuando se producen, las dife-
rencias favorecen, por un lado, a los alumnos que
acuden a centros de BUP y. por otro, a los alumnos
que cursan la enseñanza experimental.

A) Según la dependencia del centro

Si parece existir relación entre acudir a centros
públicos o a centros privados y el alcanzar unas
determinadas puntuaciones en una escala de acti-

tudes cívico-sociales. Los alumnos que estudian en
centros públicos siempre manifiestan unas actitudes
más positivas que los que estudian en centros pri-
vados. Sin embargo, esta relación no es intensa, ya
que las diferencias detectadas entre ambos grupos
escilan entre 1 y 2 puntos, tanto entre los alumnos
experimentales como entre los no experimentales,
como puede apreciarse en la tabla 3.63.

En otro nivel de análisis, se compara el electo
producido por la Reforma frente a los planes vigen-
tes, lanto en el colectivo de alumnos que acuden a
centros públicos como en el de los que van a cen-
tros privados.

En los centros públicos, el tipo de enseñanza
únicamente da lugar a diferencias significativas en
dos actitudes, siendo favorables a la Reforma. Así,
los alumnos experimentales se hallan más en desa-
cuerdo con el acatamiento ciego de la autoridad y
muestran un mayor nivel de Tolerancia General
que sus compañeros que cursan BUP o FP.

En los centros privados, las diferencias según el
tipo de enseñanza se manifiestan en cuatro actitu-
des, y en ellas son los alumnos experimentales los
que alcanzan puntuaciones más positivas. En con-
creto, son más críticos, más tolerantes y más anti-
autoritarios.

Con cierta cautela, puede decirse que la Refor-
ma, por lo que a aclitudes cívico-sociales se refiere,
ha supuesto un mayor cambio en los centros de ca-
rácter privado que en los públicos, ya que su imple-
mentación en aquéllos ha ciado lugar a un mayor
número de diferencias significativas respecto a los
planes vigentes.

Para finalizar, señalar un aspecto común entre
ambos tipos de cenlro: Los planes de estudios no
difieren en las actitudes que tienen que ver con la
confianza en la participación social como medio
para poder influir en las decisiones gubernamenta-
les y con la defensa de los derechos de la mujer
(véase tabla 3.63).

B) Según el sexo

Con independencia del plan de estudios cursado,
los chicos y chicas difieren en sus manifestaciones
de carácter cívico-social. Por un lado, el colectivo
masculino se muestra más critico y más tolerante
con las libertades civiles. Por otro, el colectivo fe-
menino es más antiautoritario y, sobre todo, está
muy en desacuerdo con la discriminación por razo-
nes de sexo. Es precisamente en esta variable donde
las divergencias entre chicos y chicas son más acu-
sadas, alcanzando los 10 puntos. En Tolerancia
General y Eficacia Política, las puntuaciones de
ambos sexos son prácticamente idénticas.

¿Da lugar la Reforma a resultados diferenciales
en las actitudes cívicas, respecto a ios planes vi-
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TABLA 3.63. Diferencias enlrü medias en actitudes cívico-sociales, según tipo de enseñanza y dependencia del centro. Datos obtenidos

al final del 2" curso de EE.MM.

Actitudes

Antiaiuoritarismo

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos ele la mujer

(¡nipos

Ceñiros públicos

Ceñiros privados

Ceñiros públicos

Ceñiros privados

Ceñiros públicos

Ceñiros privados

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Centros privados

Media ajustada

Enseñanza
Experimen.

77.27

76.-31

83.42

83,42

80,27

79,76

62,31

59,50

79,86

81.62

87.77

85,25

Planes
Vigentes

76,63

75.10

82,93

82.32

79,77

78,68

61,68

60,09

79,14

78,59

87,07

85,01

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

8,55

8.57

9.10

9,21

7,35

7,05

11.86

11.85

12,65

12,18

14.39

15.30

Planes
Vigentes

8,21

9,19

9,38

9.40

7,39

7,57

11,%

12.20

13,17

13.21

14,66

16,07

%
Varian/a
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

5,86

4,58

3,07

3,9.1

5,18

6.10

2.64

0,60

3,24

15,27

2.82

0.07

Signifiealmdad

*

*

#

*

• -

—

—

* * * *

—

—

* Significativo ¡it 5%
** Significativo al 1%

• " Significativo al 596o
• •+* Significativo al l%o

gentes, en ía muestra de chicos y en la muestra de
chicas?

En la labia 3.64, se observa cómo el número
de actitudes en las que hay diferencias, la cuan-
tía de las mismas y su nivel de signifícatividad son
inferiores en el colectivo masculino que en el fe-
menino.

Entre los chicos, el nuevo plan de estudios consi-
gue, en relación a los planes vigentes, que sus alum-
nos sean más antiautoritarios, más críticos y más
tolerantes hacia las opiniones y prácticas de los
demás.

Entre las chicasja Reforma no sólo eleva el gra-
do de An lian to rita rismo. Criticismo y Tolerancia
General de su alumnado -al igual que lo hacía en-
tre los chicos-, sino que también incide de manera
importante en la defensa de los derechos de la mu-
jer y en la aceptación de todo tipo de ideología, asi
como en el apoyo incondicional de los derechos y
libertades de todos los individuos, sea cual fuere su
condición social.

En síntesis, la Reforma, aunque favorece el desa-
rrollo de actitudes cívicas y sociales de carácter
democrático en ambos colectivos, es sobre todo
entre las chicas donde las potencia en mayor medi-
da que los planes vigentes (BUP o FP),

C) Según el tamaño de la población

No se observa un patrón claro de relación entre
estudiar en un centro situado en un municipio de
un determinado número de habitantes y el nivel de
desarrollo de actitudes democráticas. Viendo la ta-
bla 3.65, se deduce que los alumnos experimentales
y no experimentales que van a centros de poblacio-
nes de más de 50.000 habitantes son los que obtie-
nen mejores puntuaciones, y los que estudian en
localidades con un número de habitantes por deba-
jo de esta cantidad son los que presentan las pun-
tuaciones más bajas.

La citada tabla también pone de manifiesto la
comparación de los planes de estudios en cada una
de las subpoblaciones aquí consideradas y para
cada variable dependiente.

En un primer acercamiento a los datos conteni-
dos en esta labia, hay dos aspectos que saltan a la
vista. Por un lado, en dos variables no se manifies-
tan divergencias entre la actuación de Ía enseñanza
experimental y la de los planes vigentes: Eficacia
Política y Derechos de la Mujer. Por otro lado, en
los dos estratos más poblados el tipo de enseñanza
no origina ninguna diferencia estadísticamente sig-
nificativa.

Hechas estas consideraciones de carácter general,
pasemos a analizar por separado lo que sucede en
cada estrato poblacionaí.
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TABLA 3.64. Diferencias entre medias en

2U curso de EE.MM.

actitudes cívico-sociales, según tipo de enseñanza y sexo. Dalos nhtenidos al final del

Actitudes

Amiautoritarismo

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Grupos

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Cincos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Media ajustada

Enseñanza

F,v pe rimen.

75, K6

78.49

84.05

82,66

79.S4

80,52

61.81

61.50

81,38

78,85

82,30

93.23

Planes

V ¡ gentes

74,99

77,43

83,50

81.63

79.24

79,54

60.91

61.39

80,38

77,06

81,67

92,09

Desviación Típica

Enseñanza

Expcrimt-n.

9.21

7,40

9,41

8,68

7.64

6,83

12,23

11.42

12.69

12.28

16.01

9,46

Planes

Vigentes

9,23

7,56

lJ, 8.1

8,79

7.89

6.94

12.86

11.03

13.53

12,51

16,89

10.39

E l '
' O

Vari a nía

Explicada

—

—

—

—

—

—

F

6.35

11,31

2,50

8,69

4,80

13.04

.1.54

0.06

4 .>

12.54

1,14

7.42

Significa ti vi dad

*

—'

*

****

—

—

—

• Significativo al í%
** Significativo al I % ' Signiliciilivo al \%t

Entre el alumnado que estudia en localidades de
menos de 10.000 habitantes, los que han optado
por seguir el plan experimental son los que están
más en desacuerdo con las ideas belicistas y el aca-
tamiento ciego de la autoridad. Al mismo tiempo,
opinan mayoritariamenle que debe haber libertad
para poder criticar y. finalmente, manifiestan tener
un mayor respeto por las opiniones de los demás.

Entre el alumnado que estudia en núcleos urba-
nos cuyo número de habitantes queda comprendido
entre los 10.000 y los 50.000, la Reforma, en rela-
ción a los planes vigentes, logra que sus alumnos
tengan unas actitudes cívicas más positivas. En
concreto, los alumnos experimentales son menos
autoritarios; aceptan en mayor medida lodo tipo de
ideología y apoyan las libertades y derechos de
todos los individuos; tienen un espíritu más critico
ante la realidad y se muestran más repetuosos hacia
los comportamientos de los demás.

Por lo que respecta al alumnado que vive en
poblaciones de más de 50.000 habitantes, ya se ha
comentado que no se observa ninguna diferencia
estadísticamente significativa por el hecho de cursar
la enseñanza experimental o cualquiera de las dos
vigentes -BUP o FP-.

Sintetizando lo dicho en este epígrafe, se señala
que en el habitat donde mejor ha funcionado el
nuevo plan de estudios, en cuanto al desarrollo de
valores democráticos del alumnado de Enseñanzas

Medias, ha sido el correspondiente a poblaciones
de menos de 50.000 habitantes.

D) Según el estatus profesional del padre

A la vista de los datos contenidos en la tabla
3.66, puede calificarse de débil la relación entre el
estatus profesional del padre y el desarrollo de acti-
tudes cívico-sociales de carácter democrático en el
alumnado. Aunque.en general.se observa la ten-
dencia de aumento de puntuación conforme se pasa
de un puesto laboral de menor a mayor estatus pro-
fesional, también es cierto que las discrepancias
entre los estatus exiremos son muy exiguas.

La actitud en la que más divergen los estudiantes
de padres con un alto y bajo estatus profesional es
Criticismo: Los que licnen padres desempeñando
una profesión muy reconocida socialmente son los
que manifiestan un mayor grado de acuerdo con la
idea de que debe haber libertad para poder criticar
y protestar en público (casi 5 puntos se distancian
en esta variable los dos colectivos polares).

Las dos únicas actitudes en las cuales la tenden-
cia se invierte, quedando la relación de a mayor
estatus menor puntuación, corresponden a la defen-
sa de los derechos de la mujer y a la confianza en
la participación social para influir en las decisiones
de los gobernantes. Es decir, es precisamente el
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TABLA 3.65. Diferencias entre medias en actitudes cívico-sociales, según tipo de enseñanza y tamaña de la población. Datos obtenidos
al final del 2o curso de EE.MM.

Actitudes

Antiaulori tari sino

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Grupos

Menos de lO.ÜÜÜh.

10.000-50.000 h.

5O.OOl-50u.OO0h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

5O.O01-5ÜÜ-OO0h.

Más de 500.000 1).

Múiiosde 10.000 li.

10.000-50.000 h.

5O.OO1-5OO.OOO h .

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50-001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Media ajustada

Enseñan/ a
Expcrimtn.

77,78

76,99

76,70

76,97

82,85

83,22

83.97

83,52

80,23

80,04

80.21

80,! 5

61,77

60,72

61.77

62,21

80,10

79,38

80,82

80.60

87,30

86,97

87,10

87,34

Planes
Vigentes

75.94

75,47

76,59

75,92

81,99

81,58

83,51

83,22

78,96

78,53

80,03

79,53

62,05

60,33

61,15

61,04

77,46

77,86

79,96

79,73

86,66

85,65

86.79

85,91

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

8,22

8,55

8,97

8.14

9,34

9,33

9,08

8,64

7,13

7,47

7,51

6,85

11.70 -

11,00

12.38

12,09

12,44

13,15

12.49

12,03

15,05

13.76

15,02

14,04

Pfartes
Vigentes

8,36

8,52

8,76

8,70

9,72

9,41

9,11

9,42

7,51

7,39

7,43

7,58

11,50

11,66

12,36

12,55

13,29

12,99

13,21

13.05

14,48

15.03

14,96

16.80

%
Varí atiza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

12,55

9,07

0.08

3,61

2,25

9,31

1,38

0,28

K.57

13,84

0,32

1,91

0,15

0,29

1.19

2,18

11,45

4.00

2,32

1,19

0.68

2.52

0,26

2.41

Significa! ¡vidad

****

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
• ***

—

- •

—

—

Significativo al 5%
Si gn i fita! ¡vi) al 1%

"*• Significativo al
•**• Significativo al

alumnado de padres con un bajo estatus profesio-
nal el que obtiene puntuaciones más elevadas en
eslas dos actitudes.

Ahora bien, ¿en qué medida la Reforma y los
planes vigentes logran desarrollar las actitudes cívi-
cas y sociales del alumnado de Enseñanza Media en
cada subgrupo definido por la variable de clasifica-
ción "estatus profesional del padre"?

Los estudiantes de padres con un estatus profe-
sional bajo que han optado por cursar el nuevo
plan de estudios se diferencian significativamente

de sus compañeros de BUP o FP en cuatro actitu-
des: Se muestran más antiautoritarios, más críticos,
más tolerantes con las ideas y prácticas de los de-
más y están más concienciados acerca de los dere-
chos de las mujeres.

Entre el alumnado englobado en el grupo inter-
medio, la Reforma consigue elevar más que los
planes vigentes el desarrollo de cuatro actitudes cí-
vicas : Anliautoritarismo, Tolerancia General, Cri-
ticismo y Tolerancia de las Libertades Civiles. Es
preciso señalar cómo estas dos últimas variables
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TABLA 3.66. Diferencias eiilre medias en
obtenidos al final del 2" curso

actitudes cívico-sociales,
<¡e EE.MM.

según tipo de enseñan/a y estatus profesional del padre. Dalos

Actitudes

A nt i autoritarismo

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Grupos

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Media ajlisiada

Enseñanza
Expcrimen.

76,98

77,07

78,39

83,16

83,92

84,03

80,03

80,39

81,27

61,89

61,38

61.18

79,64

81,22

84,49

87,61

86,14

86,05

Planes
Vigentes

76,21

75,82

76,96

82,59

82,90

84,23

79,37

7937

80,59

61,38

60,77

59,07

78,46

79,64

83,32

86,52

86,11

85,77

Desviación Típica

Enseñanza
Expe rimen.

8,50

8,79

9,69

9,09

9,24

8,89

7,32

7,29

8,25

11,92

12,05

10.76

12,56

12,56

11,77

14,44

15,66

16,75

Planes
Vigentes

8,45

8,89

9,25

9,36

9,38

8,45

7,52

7,53

7.23

12,03

12,23

11,23

13,28

12,96

11,77

15,02

15,41

16,09

%
Varia ni a
Kxplk mía

- -

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

- •

—

—

—

F

7,49

6,23

0.51

3,70

4,18

0,01

7,21

6,73

0,19

1,57

0,81

0,71

7,80

5,15

0,20

5,96

0,00

0,00

Signíficathidad

*

—

—

•

—

**

**

—

—

—

—

*

—

*

—

—

• Significativo al 5%
" Significativo al 1%

••• Significativo al 5%,
* " * Significativo al 1%>

han sido sensibles al efecto del tipo de enseñanza y
no asi al de la clase de centro donde se cursan los
estudios -centros de BUP o de FP-.

Por último, en el colectivo de alumnos con pa-
dres de un estatus profesional alto, para alcanzar
un determinado desarrollo de actitudes cívicas re-
sulta indiferente seguir un plan u otro, ya que en
ningún caso el tipo de enseñanza produce diferen-
cias relevantes.

A modo de conclusión, puede decirse que la in-
fluencia de la Reforma se ha dejado sentir en el
alumnado menos favorecido socialmentc, ya que ha
desarrollado positivamente actitudes cívicas y so-
ciales de carácter democrático de los estudiantes de
padres con un estatus profesional medio y bajo,

E) Según se haya repetido curso alguna vez

La variable relativa a la repetición o no de curso
mantiene una relación poco intensa con las actitu-

des aquí evaluadas. La tendencia a la que apuntan
los datos es la siguiente: Los alumnos que a lo largo
de loda su trayectoria académica nunca han repeli-
do curso manifiestan, de forma sistemática, un
desarrollo más elevado de todas las actitudes de-
mocráticas que sus compañeros que sí han tenido
que repetir algún curso.

Decimos que la relación es poco intensa porque
las discrepancias de puntuación, entre los que cur-
san de acuerdo a la edad modal y los que han re-
petido en alguna ocasión, en ningún momento su-
peran los 2 puntos, como puede observarse en la
tabla 3.67,

En un segundo nivel de análisis y partiendo de la
misma tabla, se intenta averiguar si el nuevo plan
de estudio, en relación a los vigentes, produce infe-
riores, iguales o superiores resultados en las actitu-
des cívico-sociales, por un lado, con los alumnos
repetidores y, por otro, con los no repetidores.
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TABLA 3.67. Diferencias entre medias en actitudes cívico-sociales,
al final del 2" curso de EE.MM.

según tipo de enseñanza y repetición de curso. Datos obtenidos

Actitudes

A ni ¡autoritarismo

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Grupos

Repetido alguna vez

Nunca han repelido

Repelido alguna vez

Nunca han repelido

Repetido alguna vez

Nunca han repelido

Repetido alguna vez

Nunca han repelido

Repelido alguna vez

Nunca han repelido

Repetido alguna vez

Nunca han repetido

Media ajustada

Enseñanza
Ex pe rimen.

76,11

77,41

83,40

83.46

79,64

80.35

60,07

62,37

80,44

80.14

85.51

87.85

Planes
Vigentes

74,74

76,68

81,93

83,03

78,30

79.85

60.28

61.52

78,03

79,34

84.59

87,13

Desviación Típica

Enseñanza
Exjx-rimeiL

8,75

8,49

9,13 •

9,12

7,22

7,35

11,25

12,11

11.85

12,90

15.61

14,08

Planes
Vigentes

8,30

8,23

9,75

9,21

7,75

731

12,17

12,01

13,41

13,06

16,03

14,81

%
Varia nz a
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

8,78

6,81

10,02

2,12

13,80

4,65

0,12

4.26

14,57

3.60

1,69

2,58

Significa ti vidad

»**

**

***

*

—

*

—

—

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

• " SignificiHivo al 5%.
""Significativo al 1%,

Entre el alumnado que se ha visto obligado a
repetir curso en alguna ocasión, la Reforma produ-
ce un desarrollo significativamenle más positivo
que los planes vigentes en cuatro de las seis actitu-
des evaluadas: Antiautoritarismo, Tolerancia Cívi-
ca, Criticismo y Tolerancia General.

Entre el alumnado que nunca ha repetido curso,
los que han optado por seguir el plan experimental
superan a sus compañeros no experimentales en el
grado de desacuerdo con las ideas belicistas y con el
acatamiento ciego de la autoridad; en la confianza
en la participación social, en el voto de los ciuda-
danos porque se tiene la convicción de poder influir
así en las decisiones de los gobernantes y, por últi-
mo, en el respeto y consideración hacia las opinio-
nes y críticas de los demás.

En suma, la Reforma fomenta, más que los pla-
nes vigentes, la adquisición y desarrollo de actitu-
des cívicas de carácter democrático de todos los
alumnos, independientemente de si han repetido o
no curso alguna vez. pero sobre lodo incide en los
alumnos repetidores; ya que. además de haber di-
ferencias significativas a favor de los alumnos ex-
perimentales en cuatro de las seis actitudes cívico-
sociales estudiadas (entre los no repetidores, este
fenómeno sólo sucede en tres de ellas), en el grupo
de ios repetidores, las diferencias encontradas son
mayores, como puede observarse en la tabla 3.67.
La única actitud en la que no se manifiestan dife-

rencias según tipo de enseñanza en uno y otro co-
lectivo es en Derechos de la Mujer.

F) Según el nivel de rendimiento

El rendimiento mantiene una relación directa
con las actitudes cívicas y sociales: A medida que
aumenta el rendimiento obtenido por los alumnos
en las cuatro pruebas objetivas basadas en el curri-
culum de la EGB, aumenta su nivel de adquisición
de actitudes cívicas de carácter democrático.

Otra información que nos aporta la tabla 3.68 es
que el rango de variación de las puntuaciones me-
dias, en cada una de las actitudes aquí medidas, de
los alumnos experimentales y no experimentales, en
los tres grupos definidos por su nivel de rendimien-
to, es muy semejante. Así, con independencia del
plan de estudios cursado, los alumnos de rendi-
miento alto aventajan, por lo general, alrededor de
4 ó 5 puntos a los de rendimiento bajo.

Dos variables precisan una mención aparte. En
primer lugar, en Derechos de la Mujer las discre-
pancias de puntuación entre los alumnos con un
mayor logro académico y los de un bajo rendimien-
to ascienden a 7 y 9 puntos aproximadamente, se-
gún sean experimentales o no experimentales, res-
pectivamente. En segundo lugar. Criticismo es la
única actitud en la que la diferencia de puntuacio-
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TABLA 3.6S. Diferencias entre medias en actitudes cívico-sociales, según tipo de enseñanza y nivel de rendimiento. Dalos obtenidos
al final del 2" curso de EE.MM.

Actitudes

Antiautoritarismo

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Grupos

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Re n cumien lo bajo

Rendimientomedio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Media ajustada

Enseñanza
Kx pe rimen.

73,18

77,37

78,67

80/J2

83,53

85.16

77,01

80,38

81,71

51,35

61,64

63,96

77,54

80,50

81,00

82.00

87,73

89,49

Planes
Vigentes

72,68

76,30

78,34

79,82

82,80

84,98

76,18

• 79,55

81.70

59,15

61,07

63,22

75,45

79,02

81,78

80,92

86,65

89,97

Desviación Típica

Enseñan/a
Exptrinien.

9,36

8,40

7,21

8,98

8,97

8,20

7,77

7,17

6,31

11,25

11,92

11,93

12,56

12,70

11,33

15,85

14,36

12,98

Planes
Vigentes

10,09

8,33

7,45

10,57

9,17

8,61

8,27

7,23

6,80

12,05

12,07

11,79

13.10

13,28

12,16

16,25

15,17

13,33

%
Va rían i: a
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

• -

—

—

F

0,53

14,29

0,34

2,35

6,35

0,09

2,42

12,97

0,00

0,05

1,97

0,71

5,34

12,18

0,79

1,03

5,73

0,27

Sigmfieatividad

—

—

—

—

—

—

—

—

—

*

—

—

—

' Significativo al 5%
« Significativo al 1%

• • • Significativo al 5%o
+•*• Significativo al l%o

nes entre los dos grupos extremos de rendimiento
en los experimentales es de 3, mientras en los no
experimentales es el doble.

¿Da lugar el tipo de enseñanza a un desarrollo
diferencial de las actitudes en cada uno de los tres
grupos definidos por la variable "nivel de rendi-
miento"?

En el grupo de rendimiento bajo asi como en el
de rendimiento alto parece ser indiferente cursar un
plan de estudios u otro para haber adquirido un
determinado nivel de actitudes sociales democráti-
cas: En ambos colectivos no se detectan diferencias
estadísticamente significativas entre los alumnos
experimentales y los no experimentales.

Entre e! alumnado con un nivel medio de rendi-
miento, la Reforma fomenta, en mayor medida que
los planes vigentes, el desarrollo de las actitudes cí-
vicas democráticas. En concreto, los alumnos ex-
perimentales manifiestan ser más antiaulorilarios,
más tolerantes con las ideas y prácticas de los de-

más y más críticos. Del mismo modo, pero en me-
nor grado, parecen estar más de acuerdo con la no
discriminación por razón de sexo y más tolerantes
con las libertades, ideologías y derechos de todos
los ciudadanos.

G) Según el nivel de aptitud

Los datos contenidos en la labia 3.69 ponen de
manifiesto, entre otros aspectos, la relación exis-
tente entre nivel de aptitud y actitudes cívicas de
carácter democrático. A medida que aumenta la
capacidad intelectual, aumenta la conciencia y el
espíritu democrático de todo el alumnado, con in-
dependencia de qué estudios concretos de Enseñan-
zas Medias esté realizando.

Un hecho a tener en cuenta es que en los tres
grupos de aptitud se alcanzan puntuaciones más
bien altas, incluso en el colectivo de baja aptitud se
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TABLA 3.69, Diferencias entre medias en
final del 2" curso tk EE.MM.

actitudes cívico-sociales, según tipo de enseñanza y nivel de aptitud. Datos obtenidos al

Actitudes

A niia u tori tari sm o

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Grupos

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alia .

Aptitud baja

Aptilud media

Aptitud alta

Aplitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aplitud l™j;i

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alia

Aplitud baja

Aptilud media

Aptitud ¡illa

Media ajustada

Enseñanza
Experimen.

71,46

76.32

78.63

80,56

82,69

84,81

75,99

79,43

SI.72

60,23

60.77

63,03

76,76

79.51

81,64

80,47

87,12

88,03

Planes
Vigentes

71,22

75,68

77,31

77,76

81.86

84,58

74,39

78,75

80.96

59,66

60,74

61,88

72,98

78,02

81,03

81,76

85,71

87,85

Desviación Típica

Enseñan/a
Experimen.

10.06

8,71

7,79

10,83

9,19

8,56

S.40

7,31

6.78

11,18

12,03

11,65

13,59

12,77

11,98

15,09

15,10

13,57

Planes
Vigentes

lü.5(j

8,57

8,01

10.97

9,34

3,80

8,52

7,37

7,03

10.43

12,07

12,25

13,64

13,18

12,72

14,97

15,34

14,97

%
Varí anxa
Explicada

—

—

—

1

—

—

—

—

—

-

—

—

1,21

—

—

—

—

_

F

0,03

3,86

13,46

4,15

6,05

0,39

2,38

6,60

4,95

a, 17

0,00

4,47

4,47

9,76

1,26

0,51

7,52

0,10

Significnttvidad

—

*

*

*

—

-

-

—

*

*

***

—

—

**

—

* Significativo al 5%
" Significativo al 1%

" * Significativo al 5%>
* * * • Significativo al l%o

logran puntuaciones comprendidas entre 59 y 81
según diferentes actitudes en una escala que, como
se recordará, tiene un rango de 0 a 100.

Hechas estas consideraciones de carácter general,
pasemos a comparar la actuación de la Reforma
con la de los planes vigentes en cada uno de los tres
grupos.

En el colectivo de alumnos de baja aptitud, los
experimentales superan a sus compañeros de BUP
y FP, por un lado, en el grado de aceptación de
ideologías diversas apoyando incondicionalmentc
las libertades y los derechos de todos los individuos
y, por otro, en el grado de acuerdo con la existencia
de libertad para poder ejercer el derecho a la críti-
ca. En ambas actitudes la diferencia está próxima a
los 3 puntos.

En el grupo de aptitud media, la Reforma se
distancia de manera significativa y positiva de los
planes vigentes en cinco de las seis actitudes aquí
consideradas: Criticismo, Tolerancia General, De-

rechos de la Mujer, Antiautoritarismo y Tolerancia
Cívica. En la actitud que mide el grado de confian-
za en la participación política como fórmula para
influir en las decisiones gubernamentales, el tipo de
enseñanza no crea diferencias estadísticamente re-
levantes.

En el alumnado con un nivel alto de aptitud, el
plan de estudios cursado origina diferencias impor-
tantes en tres actitudes, siendo estas diferencias
favorables al nuevo plan. De este modo, los estu-
diantes experimentales se muestran más en desa-
cuerdo con el acatamiento ciego de la autoridad;
confían más en la participación ciudadana, en las
elecciones como mecanismo para influir en las deci-
siones de los gobernantes y, finalmente, son más
respetuosos y considerados hacia las opiniones y
prácticas de los demás.

A modo de síntesis, puede señalarse que aunque,
en general, las actitudes cívicas de los alumnos se
ven impactadas por la acción de la Reforma, tam-
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bien es cierto que donde más se hace notar el efecto
del nuevo plan es entre los alumnos que constituyen
el grupo de aptitud media.

H) Según el nivel de motivación

No existe un patrón claro de relación entre la
motivación por las actividades escolares y la adqui-
sición de actitudes cívicas democráticas. En ocasio-
nes, como es el caso de las variables Eficacia Políti-
ca y Derechos de la Mujer.las puntuaciones más
elevadas corresponden a los alumnos con motiva-
ción alta; pero en otras, como sucede en Tolerancia
de las Libertades Civiles, Tolerancia General y Cri-
ticismo, los alumnos experimentales y no experi-
mentales menos motivados son los que puntúan
más alto (véase tabla 3.70).

Ahora bien, ¿ cuál es el impacto de la Reforma
en cada uno de los colectivos con distinto grado de
motivación o interés por lo académico?

Tanto en el colectivo de alumnos con un nivel
alto de motivación como en el formado por es-
tudiantes con un bajo interés por ¡as tareas esco-
lares, es independiente estar cursando la Reforma
o los planes vigentes, ya que en ninguna actitud se
manifiestan diferencias estadísticamente significa-
tivas.

En el grupo de alumnos con un nivel medio de
interés y preocupación por el estudio, el tipo de
enseñanza si da lugar a diferencias significativas en
cinco actitudes. Así se constata que los individuos
que han optado por la Reforma son más críticos
con todo tipo de autoridad; muestran un mayor
respeto y consideración hacia las opiniones y prác-
ticas de los demás; están más en desacuerdo con el
acatamiento ciego de la autoridad; aceptan en ma-
yor medida la pluralidad de ideologías y apoyan
más mcondieionalmente todos los derechos indivi-
duales y, por último, se manifiestan más defensores
de los derechos de la mujer.

TABLA 3.70. Diferencias entre medias en actitudes cív¡cu-sociales,
al final del 2" curso de E E . M M

según lipo de enseñanza y nivel de motivación. Dalos oble nidos

Actitudes

Ant ¡autoritarismo

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Grupos

Motivación baja

Motivación media

Motivación atta

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Media ajustada

ICnsi'nini/a

Kxpcrimer!.

76,87

77,05

76,97

84,23

83,56

82,44

80,54

80,18

79.63

59,69

61,50

63,67

81.69

80,56

78,00

36,19

87,31

87,38

Planes
Vigentes

75.S6

76,02

76,42

83,30

82,71

82.21

79.56

79,36

79,24

58.82

61,31

62,19

80,65

78,85

77,94

84.97

86,29

87,47

Desviación Típica

Enseñan/a
Experimcii.

S.95

8,60

7,86

9,56

9,09

8,64

7,42

7,31

7,16

13,02

11,61

11,62

12,81

12,43

12,81

15,79

14,51

12,93

Planes
Vigentes

8,79

8,63

8,11

9,47

9,38

9,35

7,67

7,45

7.30

12.20

12,13

11,06

13,(14

13,18

13,30

16,29

15,09

13,65

%
Varlan/.a
Explicad))

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

2,U4

12,82

1,07

l,d 1

8,20

0.17

2M

12,47

0,76

0,74

0,23

3.82

l .dl

16,45

0,00

1.08

5,01

0,0!

Significalividad

****

—

-

—

-

****

—

—

—

—

—

*

—

* Significativo al 5%
*" Significativo al 1%

*** Significativo :¡\ 5"™
" • • Significativo al 1%o
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En suma, el impacto de la Reforma se deja notar
únicamente en el grupo medio de motivación; aho-
ra bien, hay que tener en cuenta, para una correcta
interpretación, que las significatividades de estas
diferencias son debidas, casi con toda seguridad, al
mayor tamaño de este grupo de alumnos con un
nivel medio de interés. Esta situación es la misma
que tuvo lugar cuando la variable de clasificación
era el nivel de rendimiento. En ambos casos se daba
un desarrollo diferenciaba favor de la Reforma, de
las actitudes cívicas sólo en el colectivo intermedio
y, además, eran las mismas cinco actitudes en las
que se manifestaban esas diferencias de puntuación.

I) Según el nivel de satisfacción

Una relación de intensidad moderada pero sis-
temática es la que se da entre el nivel de satisfac-
ción con el quehacer académico y el desarrollo de

actitudes cívicas de carácter democrático. En la ta-
bla 3.71 se observa cómo, tanto entre los alumnos
experimentales como en los no experimentales, a
medida que aumenta o disminuye su nivel de satis-
facción escolar también son más o menos positivas
sus actitudes ante el entorno social.

Esta tabla también aporta dalos suficientes para
analizar si el tipo de enseñanza origina un desarro-
llo actitudinal diferente en cada grupo con un de-
terminado nivel de satisfacción.

En el grupo de alumnos que están poco satisfe-
chos con el trabajo escolar, el tipo de enseñanza no
da lugar a ninguna diferencia estadísticamente rele-
vante, es decir, tanto el plan experimental como los
vigentes logran un desarrollo muy semejante de las
actitudes aquí evaluadas.

En el grupo de estudiantes con un nivel medio de
satisfacción por las tareas académicas, los alumnos
matriculados en el plan experimental presentan
unas actitudes cívicas más positivas que sus com-

TABLA 3.71. Diferencias entre medias en actitudes cívico-Sucia les,
al final del 2Ü curso de EE.MM.

según tipo de enseñanza y nivel de satisfacción. Dalos obtenidos

Actitudes

Antiautoritarismo

Tolerancia
libertades civiles

Tolerancia general

Eficacia política

Criticismo

Derechos de la mujer

Grupos

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alia

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Media ajustada

Enseñanza
Experímen.

75,86

77.21

77,99

82,72

83,47

84,27

79,21

80,29

80,94

61.15

61,37

63,06

79.93

80, ¡2

80,93

84.52

87,85

SS.90

Planes
Vigentes

75.66

76,08

76,66

82.05

82.58

84,07

78,79

79,33

80,41

60.03

61,38

62,16

78,63

78.68

80,08

84,92

86,53

M7.99

Desviación Típica

Enseñanza

Ex pe rimen.

8.77

8,52

8,40

9,38

9.02

9,01

7,62

7,20

7,10

11.11

12,16

11.88

12,16

12,48

12.97

15,63

14,16

14,26

Planes
Vigentes

8.44

8,53

8,92

9,41

9,36

9,42

7,44

7.38

7.69

11,58

11.86

12,7 i

13,09

13,19

1X21

16.08

15,13

14.69

%
Variaitm
Explicada

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

F

0,17

11,58

6,33

1,92

6,69

0,14

1,22

12,61

1,64

2,98

0,00

1,34

3,76

8.73

1,21

0,27

6,50

1,31

Significa tí vid ad

—

*

—

**

—

—

—

—

—

—

— •

* * *

—

—

*

—

* Significativo al 5%
*• Sigiüfícaiiw al 1%

*** Significa iivo al 5%o
***• Significativo al 1%.
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pañeros que cursan BUP o FP. En concreto, son
menos autoritarios, tienen un espíritu más critico,
se muestran más tolerantes con las ideas y compor-
tamientos de los demás, aceptan en mayor grado la
pluralidad de ideologías, apoyan los derechos indi-
viduales y manifiestan ser más contrarios a la dis-
criminación por razones de sexo.

En el colectivo de alumnos que están muy satis-
fechos e interesados por el trabajo escolar, e! tipo
de enseñanza únicamente produce diferencias signi-
ficativas en una variable: Los alumnos experimen-
tales se muestran más en desacuerdo con las ideas
belicistas y con el acatamiento ciego de la auto-
ridad.

En suma, a la hora de valorar el efecto de la Re-
forma en el desarrollo de actitudes sociales demo-
cráticas, se observa que el mayor impacto se produ-
ce en el nivel medio y esto no sólo ocurre con la
variable de clasificación que nos ocupa, sino tam-
bién con otras que ya se lian tratado, a saber: Ren-
dimiento, aptitud y motivación. De nuevo,las di-
ferencias significativas delectadas en este grupo
intermedio pueden ser atribuibles, con gran proba-
bilidad, al mayor número de alumnos que lo in-
tegran.

4.3. Resumen de los resultados más relevantes

A) Relativos al tipo de enseñanza

- Independientemente del plan de estudios, to-
dos los alumnos, al finalizar e! 1er ciclo de la
enseñanza postobligatoria, manifiestan unas
actitudes cívicas y sociales muy democráticas.

- En los centros de BUP, los alumnos que optan
por cursar la Reforma son los que están más
en desacuerdo con las ideas belicistas y con el
acatamiento ciego de la autoridad, son más
tolerantes con las libertades civiles, más críti-
cos y respetuosos con las opiniones y prácticas
de los demás y confian más en la participación
social como mecanismo para influir en las de-
cisiones del Gobierno. Sin embargo, su grado
de desacuerdo con la discriminación por razo-
nes de sexo es semejante al de sus compañeros
que estudian BUP.

- En los centros de FP, los alumnos experimen-
tales son los que presentan unas actitudes cívi-
cas y sociales más democráticas, pero la con-
fianza que tienen en las elecciones -generales,
municipales, etc.-, como medio para influir en
las decisiones gubernamentales, es semejante a
la de sus compañeros que cursan Formación
Profesional.

- Tras dos años de enseñanza postobligatoria. la
Reforma, aunque desarrolla en gran medida
las actitudes de carácter democrático del

alumnado de centros de FP, no llega a igua-
larlas a las de los estudiantes de centros de
BUP.

- Con independencia del grupo considerado,
cuando aparecen diferencias significativas en
función del tipo de enseñanza, éstas siempre
favorecen a la Reforma.

- El nuevo plan de estudios incide, sobre todo,
de forma positiva en el desarrollo del antiau-
toritarismo y de la tolerancia hacia las opinio-
nes y prácticas de los demás, y apenas modifi-
ca la confianza en la participación política y la
actitud relativa a la defensa de los derechos de
la mujer.

- El tipo de enseñanza no da lugar a diferencias
importantes en ninguna de las actitudes cívi-
cas cuando el alumnado presenta alguna de
las siguientes características: Estudiar en po-
blaciones de más de 50.000 habitantes; con
padres de un estatus profesional alto; estar
poco satisfecho con las tareas escolares; tener
un nivel alto o bajo de rendimiento y de moti-
vación por el estudio.

- Los alumnos experimentales se muestran más
tolerantes con la libertades civiles que los que
cursan la enseñanza vigente, principalmente
en el grupo caracterizado por un nivel bajo de
aptitud.

- Los alumnos experimentales se muestran más
críticos que los que cursan la enseñanza vigen-
te, principalmente en:
• los centros privados;
• en el grupo caracterizado por un nivel bajo

de aptitud.

B) De earáctt'r general

- Las variables más asociadas con las actitudes
cívicas y sociales son el rendimiento medido
con pruebas elaboradas a partir del curricu-
lum de la EGB y las aptitudes en el siguiente
sentido: A medida que aumenta el logro aca-
démico y la capacidad intelectual, las actitudes
cívicas son más positivas o democráticas.

- El tipo de enseñanza cursada -experimental o
vigente- tiene una incidencia algo menos im-
portante en las actitudes cívicas que ia clase de
centro-BUP o FP-.

5. Reacciones emocionales
ante el estudio

En este apartado, se van a presentar los resulta-
dos obtenidos al evaluar las reacciones emocionales
que manifiestan los alumnos ante e! estudio. Los
sentimientos considerados han sido los siguientes:
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Ansiedad, Obsesión, Depresión, Desorganización,
Divergencia-Convergencia, Satisfacción, Baja Mo-
tivación y Reacciones Fisiológicas. La prueba que
se ha utilizado para medirlos es, como se recordará,
el Cuestionario de Estudio, de A. James.

Al igual que en la mayoría de las variables co-
mentadas hasta ei momento, los resultados no se
presentarán en la escala original sino en una trans-
formada, con rango 0-100.

Dada la forma en que han sido definidas estas
variables, una puntuación alta indica siempre la
manifestación de un sentimiento de carácter más
bien negativo (mayor depresión, mayor ansiedad,
mayor desmotivación, etc.) excepto en el caso de Sa
satisfacción ante el trabajo escolar, en el que indi-
caría una mayor satisfacción con los estudios.

5.1. Comparación de los planes vigentes con
el plan experimental: Análisis global

Tanto en la submuestra de centros de BUP como
en la de centros de FP, los resultados son coinci-
dentes e inequívocos: Los alumnos experimentales
muestran sentimientos ante el estudio más positivos
que los alumnos que cursan ios planes vigentes.

La tabla 3.72 présenla las diferencias encontra-
das en las reacciones emocionales que los alumnos
experimentales y no experimentales manifiestan
ante el estudio en la submuestra de ceñiros de BUP.

Como puede apreciarse en la misma, al finalizar
el 2" curso de EE.MM. aparecen diferencias signifi-
cativas en todos los sentimientos considerados. No
obstante, hay que señalar que no siempre se obser-
van diferencias significativas entre el grupo experi-

mental y los dos de control. Asi, en los sentimientos
denominados Baja Motivación, Depresión y Satis-
facción, las diferencias significativas se dan entre el
grupo experimental y e! de control externo; en los
denominados Obsesión y Divergencia-Convergen-
cia, entre el grupo experimental y el de control in-
terno y, en las restantes reacciones evaluadas, los
alumnos experimentales difieren significativamente
tanto del grupo de control interno como externo.

Los resultados obtenidos permitirán caracterizar
a los alumnos experimentales frente a los que cur-
san BUP del siguiente modo: -Más eficaces en la
organización de las tareas escolares, en las que tam-
bién muestran una mayor autonomía personal; más
motivados y satisfechos con sus estudios y presen-
tan, en menor medida, reacciones de tipo obsesivo,
depresivo, fisiológico y de ansiedad ante el trabajo
escolar.

En la submuestra de centros de FP, los resultados
obtenidos son muy similares a los encontrados en la
de centros de BUP (véase tabla 3.73): Al final del
2o curso de EE.MM., los alumnos de Reforma
muestran, de forma significativa y sistemática, sen-
timientos hacia el estudio más positivos que los
alumnos de FP, pera no por ello manifiestan una
satisfacción mayor con sus estudios.

Aunque no es el objetivo central del estudio, es
interesante también saber hasta qué punto son simi-
lares los alumnos que cursan en centros de BUP y
los que lo hacen en centros de FP. A este respecto,
hay que señalar que los datos obtenidos apuntan a
perfiles diferentes en el alumnado de ambos tipos
de centros. Con independencia del plan de estudios
cursado, los alumnos de centros de BUP están más
satisfechos y motivados hacia el estudio, muestran

TABLA 3.72. Diferencias, entre medias en reacciones emocionales ante el estudio según íipo de enseñanza. Datos obtenidos en los centros
de BUP al final riel 2" curso de F-I..MÍV1.

Reacciones emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

D i verge ncia-Con vergene i a

Satisfacción

Baja motivación

Reacciones fisiológicas

Media ajiisiada

Expcriin.

32.92

46,60

25.06

23.73

48.98

47.33

30.84

21.22

Control
Interno

36,02

49,10

26,20

26,81

51,48

45,32

32,46

23,51

Control

Externo

36.22

48,13

27.21

28,03

50,13

44,59

34,02

24,85

Desviación Típica

E\perirn.

20.24

19,11

18,77

20,11

19,21

20,25

22,47

18,94

Control
InU'rno

21,69

19.76

19,59

20,01

20,21

19,91

22,95

21,33

Control

Externo

21,49

19,99

19.86

21,70

20,79

20,78

24,87

21,90

%

Va lianza
Explicada

—

—

—

—

_

—

—

—

F

8,00

3.04

4,02

13,14

2,66

5,27

5,93

9,53

Nivel de signif. de la dif, de medías

Ex|>eriinental

ChiLvCExi.

t

*

* * * *

* * *

* * *

Experim.

C. Interno

*

—

*

—

—

*

EApcrim.

C. Externo

- -

—

• • * •

***t •

Significan™ ai 5%
Significativo al 1%

*•* Significativo al 5Ko
**•* Significativo al l%t
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TABLA 3.73. Diferencias entre medias en reacciones emocionales ante el estudio segiín tipo de enseñanza. Datos obtenidos en los centros
de F P al final del 2o curso de EE .MM.

•i: ' Reacciones emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

DES organización

D i vergenci a -Con verge n ci a

Satisfacción

Baja motivación

Reacciones fi si o lógicas

Media ajustada

Ex per ¡m,

31,73

42,77

27,95

27,04

47.17

42,45

32,04

23,13

Control

Interno

34,43

45,68

30,36

30,97

48,06

42.22

36.04

25,45

Controi

Externa

34,53

47.24

30,04

29,35

49,90

43,40

34,82

26,48

Desviación Típica

Experlm.

20,86

20,54

20,27

20,91

20,83

21,14

23,62

2(1,49

Control

Interno

21.17

19,72

20,68

22,27

21,27

19,82

24,09

20,31

Control

Externo

20,76

19,73

19,84

22,06

20.62

19,94

23,89

21,81

%

VariatKa

Hxplicailii

—

—

—

—

—

—

—

—

F

5.86

14,40

3,97

6,52

5.09

1,10

6,10

7,70

Nivel de signif. de la dif. de medias

Experimental

C. Int. y ('. Ext,

***

*

***

**

—

Experim,
C. irili'Fflo

*

*

—

—

****

*

Experim,

C Externo

****

f **

—

* * *

• Significativo al 5%
•+ Significativo al 1%

*** Significativo
**** Significativo

al 5%o
al l%o

una habilidad mayor a la hora de organizar de for-
ma efectiva el trabajo escolar y presentan ante el
estudio menos reacciones de tipo fisiológico y de-
presivo que los alumnos de centros de FP: sin em-
bargo, muestran una menor autonomía personal en
el trabajo escolar que, además, suscita en ellos más
reacciones de ansiedad y sentimientos de persisten-
cia y preocupación excesiva que en los alumnos de
centros de FP.

Por último, un aspecto importante, y que debe
ser tenido en cuenta a la hora de valorar adecuada-
mente los resultados presentados, es la dispersión
observada en estas variables que, en líneas genera-
les, es muy alta (véanse tablas 3.72 y 3.73). Este
hecho se puede deber a que este tipo de variables
depende, en mayor medida que el resto de las va-
riables consideradas en el presente estudio, de ca-
racterísticas específicas de los individuos, más que
de otro tipo de factores.

5.2. Comparación de los planes vigentes
con el plan experimental:
Análisis diferenciado por grupos

Antes de entrar de lleno en el estudio comparado
de los planes vigentes y experimental en los grupos
definidos a tal efecto, es importante señalar que, a
diferencia de lo que ocurría al realizar dicha com-
paración en otras áreas como, por ejemplo, el ren-
dimiento, cuando se consideran los sentimientos
que el alumno manifiesta ante el trabajo escolar, la
influencia que sobre éstos ejerce la clase de centro
donde el alumno cursa sus estudios -centros de
BUP o centros de FP- es bastante menos determi-

nante y, además, no supera al efecto producido por
el tipo de enseñanza. Dicho de otro modo: El plan
de estudios cursado por los alumnos modifica, en
mayor medida que la clase de centro donde éstos se
cursan, los sentimientos o actitudes que el alumno
manifiesta hacia el trabajo escolar. De hecho, la
clase de centro no genera diferencias significativas
ni en todas las reacciones emocionales ni en todos
los grupos considerados, mientras que el tipo de
enseñanza tiene un efecto bastante más generaliza-
do y sistemático.

A) Según la dependencia del centro

En este epígrafe, se comparan los resultados ob-
tenidos por los alumnos experimentales y no experi-
mentales en los dos tipos de centro considerados:
públicos y privados.

El análisis de datos pone de manifiesto que, den-
tro de los centros públicos, la Reforma da lugar, de
forma sistemática, a sentimientos más positivos que
los planes vigentes; ahora bien, los aspectos en los
que se observan las mayores diferencias entre alum-
nos experimentales y no experimentales son en los
relacionados con las manifestaciones de tipo fisio-
lógico frente al estudio y con la habilidad en la
organización efectiva del trabajo (véase tabla 3.74).

Dentro de los centros privados, no hay diferen-
cias significativas en todas las actitudes evaluadas
pero, cuando éstas aparecen, son de una magnitud
mayor que las encontradas al comparar, dentro de
los centros públicos, los distintos planes de estudio.
El análisis de datos revela que los alumnos que cur-
san la enseñanza experimental muestran niveles
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TABLA 3.74. Diferencias entre medias en reacciones emocionales ante el estudio, según tipo de enseñanza y dependencia del centro.
Datos obtenidos al final del 2o curso de EE.MM.

Reacciones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

Di ve rge ncia-Con ve r.

Satisfacción

B;ij;i motivación

Reacciones tisiológic.

Grupos

Ceñiros públicos

Centros privados

Ceñiros públicos

Centros privados

Ccniros públicos.

Centros privados

Ceñiros públicos

Centros privados

Ceñiros públicos

Centros privados

Ceñiros públicos

Centros privados

Ceñiros públicos

Ceñiros privados

Ceñiros públicos

Centros privados

Media ajustada

Easeñanza
Experimen.

32,67

31,40

45,43

41,44

25,78

28,25

25,13

25,78

47.99

49,22

45,81

41,28

31,89

28,17

22,36

20,96

Planes
Vigentes

35,45

35,29

48.15

46,94

28,21

28,83

28,49

29,08

50,03

49,83

44.28

43,39

34,19

34,65

25.78

24,49

Desviación Típica

Enseñanza
F.xperimen.

20.79

19,67

19,88

20,02

19,52

19,87

20,45

21,25

20,05

20,24

20.77

20,54

23,36

22,10

19,79

20,02

Planes
Vigentes

21,69

20,56

20,01

19,58

19,95

20.06

21,64

21,85

20,49

21.11

20,24

20,40

24,31

24,21

21,97

21,03

• ' %

Varí unza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

F

17,31

9,98

• 17,33

20,16

15,09

0,24

24,') 1

6.57

8,69

0,20

5,32

2,88

9,31

20,34

26,43

8,02

Significa ti vi dad

: ', , , / .ú»
****

*+*

* * * •

—

• * * *

* *

* * *

—

*

—

* * *

«« + *

****

***

Significativo ;i] 5%
Significativo al 1%

**• Significativo al 5%,
**** Significativo al I5á>

más bajos de ansiedad ante el estudio y presentan
en menor medida reacciones de tipo fisiológico;
asimismo, manifiestan una mayor capacidad para
organizar el trabajo escolar pero, sobre todo, están
bastante más motivados hacia el estudio y presen-
tan niveles considerablemente más bajos de mani-
festaciones obsesivas ante las larcas escolares. Sin
embargo, su nivel de satisfacción es semejante, al
igual que la autonomía personal que muestran en el
desempeño del trabajo escolar y las reacciones de
carácter depresivo que éste puede suscitar.

Los gráficos 3.29 y 3.30 ilustran la situación ob-
servada en ambos tipos de centros en los sentimien-
tos denominados Baja Motivación y Obsesión que,
como se acaba de señalar, son los sentimientos
donde es más acusado el efecto de! tipo de ense-
ñanza dentro de los ceñiros privados.

Como puede observarse en ambos gráficos, los
alumnos experimentales siempre presentan senti-
mientos ante el estudio más positivos que los no
experimentales, cualquiera que sea la dependencia
del centro; asimismo, se puede constatar que ios
alumnos experimentales que cursan en centros pri-

vados son los que, en ambos casos, muestran acti-
tudes más positivas. De hecho, la diferencia obser-
vada entre los alumnos según el plan de estudios
cursado es el doble en los centros privados que en
los públicos, en los dos sentimientos ilustrados en
los gráficos.

B) Según el sexo

De un primer acercamiento a los datos conteni-
dos en la tabla 3.75, puede elaborarse un perfil
aproximativo de las actitudes que muestran ante el
estudio el alumnado masculino y femenino.

Las chicas presentan, en líneas generales, unos
sentimientos más positivos: Están moderadamente
más satisfechas con sus estudios que los chicos,
muestran en menor medida manifestaciones fisioló-
gicas y presentan menos sentimientos de tipo depre-
sivo. Ahora bien, las mayores diferencias entre el
alumnado masculino y femenino se detectan en el
nivel de motivación y, especialmente, en la capaci-
dad para organizar de manera efectiva el trabajo
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GRÁFICO 3.29. Diferencias en Baja Motivación según tipo de
cnsoñait/.u y dependencia del centro.

Medias
ajustadas

45 -

GRÁFICO 3.30. Diferencias en Obsesión según tipo de enseñan-
/a y dependencia del centro.

Medias
ajustadas

55 -

53 -

51 -

49 -

47 -

45 -

43 -

41 -

39 -

37 -

35
CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS

Plan experimental Planes vigentes Plan experimental Planes vigentes

escolar, aspectos en los cuales los chicos superan
claramente a las chicas. Por el contrario, son los
chicos los que parecen tener una autonomía perso-
nal mayor en el desempeño de las tareas escolares,
mientras que las chicas tienden a hacer de forma
más literal lo que se les demanda, presentando,
también en mayor medida, sentimientos de persis-
tencia, reiteración y preocupación excesiva ante sus
estudios. El único sentimiento en el que se observan
niveles muy semejantes en chicos y chicas es en el
relacionado con la ansiedad generada por el es-
tudio.

Cuando se estudia el efecto ejercido por el tipo
de enseñanza en cada uno de los colectivos de for-
ma separada, se observa, en líneas generales, el mis-
mo resultado en ambos: El tipo de enseñanza no
tiene una influencia significativa en el nivel de satis-
facción ni de los chicos ni de las chicas, pero si en el
resto de los sentimimentos considerados, mostran-
do unas reacciones ante el estudio más positivas los
alumnos que cursan la Reforma.

Al observar en la citada tabla las puntuaciones
medias obtenidas por los alumnos según los estu-
dios cursados en cada colectivo, se comprueba

cómo en ninguna de las actitudes evaluadas la dife-
rencia enseñanza experimenlal-planes vigentes al-
canza los 5 puntos.

El único sentimiento en el que el efecto del tipo
de enseñanza varía, según el colectivo considerado,
es el relativo al estilo adoptado por los alumnos en
la realización de las tareas escolares. En el gráfico
3.31, se pone claramente de manifiesto que, dentro
del alumnado femenino, la Relbrma da lugar a un
estilo más divergente que los planes vigentes, pero
dentro del alumnado masculino el tipo de enseñan-
za no ejerce un efecto significativo.

Como ya se indicó al comienzo de este apartado,
las chicas, consideradas como grupo, tienen un esti-
lo más convergente que los chicos. Sin embargo, se
observa que la Reforma tiende a hacer más seme-
jantes los estilos de ambos grupos ya que, aunque
no modifica el de los chicos, dentro del grupo de las
chicas fomenta más que los planes vigentes una
mayor autonomía al abordar el trabajo escolar, de
modo que. al fina! del 2" curso de EE.MM., las
alumnas que cursan la Reforma muestran un estilo
muy similar al de los chicos.
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TABLA 3.75. Diferencias entre medias en reacciones emocionales ante el estudio, según tipo de enseñanza y sexo. Datos obtenidos al
fírial del 2" curso de EE.MM.

Reacciones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

Di vergenci a- Co n ve r.

Satisfacción

Baja motivación

Reacciones fisiológic.

Grupos

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas.

Chicos

Chicas

Media ajustada

Enseñanza

Ejíperimen.

32,08

32,52

42.95

46.61

27,58

24,73

28,30

21,48

47,73

48,50

43.94

45,81

34,05

27,88

23,23

20,61

Planes

Vigentes

35,29

35.52

46.33

49,32

29,24

27,48

31.89

24.71

48,50

51,79

43.28

44.85

36,54

31,61

25.67

24.85

Desviación Típica

Enseñanza

Experimen.

20,62

20,55

19,53

20,27

19,88

19,26

21,67

18.27

20.23

19,92

20,92

20,63

24,03

21,36

20,41

18,91

Planes

Vigentes

21,36

21,11

20,<W

19.44

20,24

19,66

22,31

20,24

20.95

20,33

20.52

19,99

24.23

24,07

21,40

21,91

• .;,»B»«ii
%

Varisnza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

F

14,94

12,46

19,68

10,23

4,93

12,19

19.31

15,40

(1.87

13,44

0,72

1,30

7,75

14,62

9,65

24.82

-íí

Significatmdaí

****

****

*

****

****

-

* * * +

—

—

* • •

* * • *

* # *

• * • •

Significativo al S"'n
Significativo al 1 %

Significativo al 5'™
•*•* Significativo al l%o

C) Según el tamaño de la población

El tipo de población en la que el alumno cursa
los estudios no parece ser una variable muy asocia-
da a las actitudes que éste manifiesta ante el trabajo
escolar. De hecho, las medias obtenidas por los
alumnos experimentales y no experimentales en las
distintas poblaciones consideradas son práctica-
mente idénticas en los ocho sentimientos evaluados
(véanse tabla 3.76 y gráficos 3.32 y 3.33).

En líneas generales, la comparación enseñanza
experimental-planes vigentes en las categorías defi-
nidas por el tamaño de la población puede ser resu-
mida como sigue:

- El nivel de satisfacción que el alumno muestra
con los estudios no parece depender ni del tipo
de enseñanza ni del tamaño de la población en
la que éste estudia.

- El tipo de enseñanza ejerce un efecto significa-
tivo en todos los demás sentimientos conside-
rados, en las poblaciones con carácter más
marcadamente rural y en los que tienen entre
50.000 y 500.000 habitantes.

- Siempre que se detectan diferencias significa-
tivas, son los alumnos experimentales los que
muestran unas reacciones emocionales más
positivas ante el estudio.

Los gráficos 3.32 y 3.33 ilustran la relación ob-
servada entre el tipo de enseñanza cursada y el
tamaño de la población en dos sentimientos ante el
estudio: Desorganización y Reacciones Fisiológi-
cas, respectivamente.

Como puede observarse en el gráfico 3.32, los
alumnos experimentales son más eficaces en la or-
ganización del trabajo escolar que los que cursan
los planes vigentes en todas las poblaciones consi-
deradas, excepto en la que cuenta entre 10.000 y
50.000 habitantes, donde todos los alumnos mues-
tran una eficacia similar. Un hecho llamativo es la
discrepancia observada en el patrón según el plan
de estudios a lo largo de la variable de clasificación
considerada: Marcada homogeneidad en los planes
vigentes y bastante heterogeneidad en la enseñanza
experimental.
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GRÁFICO 3.31. Diferencias en Divergencia-Convergencia según
lipo de enseñanza y sexo.

Medias
ajustadas

55 -

54 -

53 -

52 -

51 -

50 -

49 -

48 -

47 -

46 -

45
CHICOS CHICAS

Pian experimental Planes vigentes

Cuando se analiza la manifestación de reaccio-
nes de tipo fisiológico, hay diferencias significativas
en todas las poblaciones -excepto en las grandes
urbes-, siendo los alumnos que cursan la Reforma
los que en menor medida presentan este tipo de
reacciones ante el estudio (véase gráfico 3.33).

La única actitud en la que se observa un efecto
significativo del tipo de enseñanza en todas las ca-
tegorías definidas por el tamaño de la población es
en la relativa a las manifestaciones de carácter ob-
sesivo ante el estudio, en la que la Reforma consi-
gue sistemáticamente niveles más bajos que ios pla-
nes vigentes (véase tabla 3.76).

En el resto de los sentimientos evaluados -Ansie-
dad, Depresión, Divcrgcmcia-Convergencia y Baja
Motivación- la tendencia es la misma, pero sola-
mente se observan diferencias significativas en las
poblaciones con menos de 10.000 habitantes y entre
50.000 y 500.000.

D) Según el estatus profesional del pudre

El estatus profesional de los padres del alumna-
do de 2o de EE.MM. no se relaciona en gran medi-

da con las actitudes hacía el estudio evaluadas en la
presente investigación. De hecho, si se observa la
tabla 3.77, se encuentran medias prácticamente
idénticas en los tres grupos de estatus considerados
y en todas las reacciones emocionales.

Un hecho importante, que se desprende de los
dalos contenidos en la citada labia, es que el tipo
de enseñanza no tiene ninguna clase de impacto en
las reacciones emocionales que los alumnos de pa-
dres con un estatus profesional alto muestran ante
el estudio; en los alumnos de padres con un esiatus
medio solamente aparecen efectos significativos en
el nivel de motivación y en las manifestaciones de
tipo obsesivo, siendo los alumnos experimentales
los que muestran unos sentimientos más positivos.
El grueso de las diferencias originadas por el tipo
de enseñanza se localiza en el alumnado de padres
que desempeñan una profesión de bajo esiatus:
Dentro de este colectivo, la Reforma da lugar, de
manera sistemática, a reacciones emocionales más
positivas que los planes vigentes. Es decir, los alum-
nos experimentales son los que presentan menores
niveles de manifestaciones de carácter fisiológico,
obsesivo y ansiógeno ante el estudio; asimismo, son
los que están más motivados y satisfechos, parecen
tener una mayor capacidad de organización del ira-
bajo escolar en el que, además, muestran una ma-
yor autonomía personal.

E) Según se haya repetido curso alguna vez

Al intentar ofrecer una caracterización de las
reacciones emocionales ante el estudio mostradas
por los alumnos que, a lo largo de su trayectoria
académica, han repetido curso en alguna ocasión y
las de los alumnos que nunca han repetido un curso
escolar, hay que decir que en los dos aspectos en los
que apenas se detectan diferencias entre estos alum-
nos son los relacionados con la ansiedad generada
ante el estudio y la obsesión por el mismo. Sin
embargo, los alumnos que nunca han repelido cur-
so presentan un mayor nivel de motivación y están
más satisfechos con sus estudios, mostrando una
mayor habilidad a la hora de organizar de forma
efectiva el trabajo escolar que, además, genera en
ellos un nivel menor de manifestaciones fisiológicas.
Ahora bien, la diferencia mayor entre los alumnos
que han repetido curso alguna vez y los que nunca
lo han hecho se encuentra en los sentimientos de
carácter depresivo que muestran ante el estudio,
presentando niveles más altos los alumnos que han
repetido curso en alguna ocasión. A pesar de que
los alumnos con la misma edad modal presentan un
perfil más positivo que los alumnos que han repeti-
do curso, éstos últimos parecen mostrar una auto-
nomía personal mayor que los primeros al abordar
las tareas escolares.
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TAlil.A 3.76. Diferencias entre medias en reacciones emocionales ante el estudio, según tipo de enseñanza y tamaña de la población.
Datos obtenidos al final del 2° curso tlt EE.MM.

Reacciones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

D i Verge ncia-Con ver.

Satisfacción

Baja motivación

Reacciones fisiológ.

Grupos

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50. ÜQÜ h.

50.O01-500.OOO h.

Más de 500.000(1.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-5110.000 h.

Más do 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más do 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de SOO.OOOh.

Menos de 10.000 h.

10.000-50.000 h.

50.001-500.000 h.

Más de 500.000 h.

Media ajustada

Enseñanza
Kx pe rimen.

31,45

35,50

31,37

32,22

44,93

45,90

43.97

44,76

25,68

27.04

25,96

27.36

25,60

28,09

23,53

24.93

45,73

50,27

47.41

50,19

44,91

44,67

45,39

44,06

30,04

34,18

30,53

31.46

21,99

23,91

21,35

21,49

Planes
Vigentes

34,39

36,99

35,80

33,64

47,71

48,48

46,90

47.75

28.25

29,32

28,90

26.58

28,14

28,57

29.17

28,53

48,87

50,79

50.19

49,61

44,31

44,90

43.65

43.02

33.96

34,79

34,81

33,19

24,59

27.63

25,6 ¡

22,67

Desviación Típica

Enseñanza
Fxperimen.

21,17

20.74

20,34

19,77

19,65

21,02

18,99

20,75

18.26

19,97

20,18

19,62

20.80

20,83

20,09

20,61

21,99

19,64

19,60

18,99

22,09

20,28

20,64

20,50

22.79

22,80

23.37

23,26

19,76

19,52

19,87

20.03

Planes
Vigentes

21,47

21,24

21,33

20.67

20,27

20,02

19,87

19,06

l'J,90

19,45

20.45

19.79

21,80

21,14

22,41

20,96

20,13

21,31

20.91

20,35

19.70

19,97

20.70

20,49

24,02

23,61

24.94

24,09

21,31

22.19

21,83

20,54

%
Va rianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

5,14

1,42

22,29

1,24

4,78

4,25

10,28

5,47

4,72

3,81

10,48

0.43

3,86

0,15

32,54

7,77

5,53

0,15

7,96

0,18

0,22

0,04

3,42

0,53

7,25

0,19

15,21

1,35

4,24

8,70

19.92

0,86

Significad vid ad

*

. —

—

*

*

****

*

*

—

*

—

+ + * *

* • +

*

—

**•

—

-

—

—

—

**

—

—

* * * •

—

Significativo al 5%
Significativo al !%

**" Significativo al 5%,
'••• Significativo al l%o
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GRÁFICO 3.32. Diferencio en Desorganización según tipo de
enseñanza y tamaño de la población.

Medias
ajustadas

30 -

29 -

28 -

27 -

26 -

25 -

24 -

23 -

22 -

21 -

20 -

GRÁFICO 3.33. Diferencias de Reacciones Fisiológicas según
tipo de enseñanza y tamaño de la población.

Medias
ajustadas

30 -

29 -

28 -

27 -

26 -

25 -

24 -

23 -

22 -

21 -

20

Menos de Entre 10.000 Entre 50.001 Más de
10.000 y 50.000 y 500.000 500.000

Menos de Entre 10.000 Entre 50.001 Más de
10.000 y 50.000 y 500.000 500.000

Plan experimental o Planes vigentes Plan experimental o Planes vigentes

Una vez más, el análisis de datos revela que
siempre que aparecen diferencias significativas, sea
cual sea el grupo considerado -repetidores y no re-
petidores-, son los alumnos de Reforma los que
muestran los sentimientos más positivos (véase ta-
bla 3.78).

Dentro del grupo de alumnos con la misma edad
modal, los alumnos experimentales y no experimen-
tales difieren en todos los sentimientos evaluados,
pero muestran una satisfacción similar con sus es-
tudios.

Dentro del grupo de alumnos que han repetido
curso en alguna ocasión, los alumnos de Reforma y
los que cursan los planes vigentes difieren en su efi-
cacia a la hora de organizar el trabajo escolar y en
los niveles de reacciones fisiológicas, ansiedad, de-
presión y obsesión manifestados ante el estudio,
pero muestran niveles similares de motivación y sa-
tisfacción con las tareas escolares y un estilo muy
semejante a la hora de realizarlas.

El gráfico 3.34 refleja el nivel de motivación
mostrado por ambos grupos de alumnos -repetido-
res y no repetidores- atendiendo al plan de estudios
cursado.

El gráfico evidencia, una vez más, el mayor nivel
de motivación de los alumnos que nunca han re-
petido y el hecho de que el tipo de enseñanza so-
lamente ejerce un efecto significativo en estos
alumnos, pero no en los que en alguna ocasión lian
repetido curso, que presentan niveles muy similares
en los planes considerados.

Sintetizando, puede decirse que la Reforma ha
funcionado mejor en alumnos que a lo largo de su
trayectoria académica no han repetido ningún cur-
so escolar, ya que es en esle grupo donde el tipo de
enseñanza ha originado no sólo un mayor número
de diferencias favorables en todos los casos al nue-
vo plan de esludios, sino también unas diferencias
más importantes (p < 0,001).

F) Según el nivel de rendimiento

En general, puede afirmarse que existe una im-
portante asociación entre el nivel de rendimiento y
las reacciones emocionales que ante el estudio ma-
nifiestan los alumnos. En la tabla 3.79, se observa
que tanto los alumnos experimentales como los no
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TABLA 3.77. Diferencias enlrt' medias en reacciones emocionales ante el estudio, según (ipo de cnseñan/a y estatus profesional dei padre.
Dalos obtenidos ;il lina] del 2" turso de EE.MM.

Reacciones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

Di vergenci a-Con ve r.

Satisfacción

Baja motivación

Reacciones fisiológ.

Grupos

Estatus bajo

Eslalus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Estatus medio

Estatus alto

Estatus bajo

Eslalus medio

Eslalus alto

Media ajustada

Enseña nía
[•'.xperimeii.

32.50

32,52

33,59

44.59

44.51

47,63

2d,22

26,43

30.20

24.94

26,53

25.21

48.15

47,87

48.63

45,27

43,79

49.24

31,30

31,62

29,97

22,02

22,30

26.09

Planes
Vigentes

35,76

34.64

33.37

47.86

47,20

50,00

28,87

27,37

25,40

2S.4S

28,81

2K.75

50,64

49,10

43.41

43,90

43,75

47.97

34.03

34,93

35.20

26,00

23,80

21.62

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

20.71

20,11

20,03

i y.r>4

20,54

23,50

19.30

20,40

17.52

20,36

21,44

17.76

20,20

20.21

16.76

20.49

21,54

20,97

22.84

24,14

23,22

19.83

19.79

17.37

Planes
Vigentes

21.24

21,25

19,47

19,95

19,44

20,56

19,92

20,05

20,67

21,44

22,66

20.47

20,54

21,15

20,07

20,29

20,28

21.43

24,18

24.81

23,25

21,89

21,16

19.27

%
Variaiwa
Explicada

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

-

—

-

—

—

F

22,17

3,51

0,00

23,05

5,69

0,20

16,67

0,75

1,08

25,69

3,59

0.5.Í

11,86

1,09

1,12

3,98

0,00

0,07

12,00

6,12

0,K4

32,83

1,71

0.83

Significa! i vidail

—

—

—

—

—

*

—

—

+ ++*

*

—

* Significativo al 5%
** Significativo al 1%

experimentales, que constituyen el grupo de los que
han obtenido un rendimiento alto en las pruebas
basadas en el curriculum de la EGIÍ, son los que
manifiestan, en la mayor paite de los casos, senti-
mientos más positivos ante el estudio. Por contra, el
alumnado que configura el grupo de rendimiento
inferior es el que muestra actitudes menos positivas
ante el mundo escolar. Especialmente importantes
son los casos de las variables Depresión (la diferen-
cia de puntuaciones de los grupos extremos en
cuanto logro es de aproximadamente 15 puntos y
esto ocurre tanto en los alumnos experimentales

* " Significativo al 5%,
**** Significativo al \%>

como en los no experimentales) siendo, obviamen-
te, los alumnos con menor nivel de logro académico
los que tienen más reacciones de este tipo; Reaccio-
nes Fisiológicas, Ansiedad y Desorganización. En
estas tres últimas variables, los datos apuntan a la
tendencia ya comentada al considerar los senti-
mientos de tipo depresivo: Los alumnos con un
nivel alto de rendimiento suelen mostrar actitudes
más positivas hacia el estudio.

La relación entre rendimiento y sentimientos es
relativamente débil, si se particulariza en aspectos
como la satisfacción que el alumno tiene con sus
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TABLA 3.78. Diferencias entre inedias en reacciones emocionales ante el estudio, según tipo de enseñanza y repetición de curso. Dalos
obtenidos ni final del 2" curso de EE.MM.

Reacciones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

Divergencia-Conver.

Satisfacción

Baja motivación

Reacciones fisiológic.

Grupos

Repelido alguna vez

Nunca han repetido

Repelido alguna vez

Nunca han repelido

Repetido alguna vez

Nunca han repelido

Repelido alguna vez

Nunca han repelido

Repelido alguna vez

Nunca han repetido

Repetido alguna vez

Nunca han repelido

Repetido alguna vez

Nunca han repelido

Repetido alguna vez

Nunca lian repelido

Media ajustada

Enseñanza
Ex po rimen.

33,29

32,02

43,89

44.89

30,32

24,59

27,64

24,23

46.03

48,90

42,63

45,7!

35,58

29.36

24,56

20.95

Planes

Vigentes

35,91

35.13

46,64

48.05

32,44

26.70

31,11

27,60

47,93

50.84

42,51

44.61

37,42

33,03

27,15

24.45

Des vi ación Típica

Enseñanza

Experimeii.

21.49

20.05

20,35

19.77

20,39

18,96

21,46

19,95

20,47

19,83

20,79

20,79

24,29

22,15

21,13

19,01

Planes

Vi gen tes

21,15

21,31

20,11

19,73

20.12

19.71

22,40

21,33

20,87

20.62

20,49

20.24

24.61

24.03

21.72

21.53

%
Varia la. a
Explicada

—

—

—

--

—

—

—

—

—

—

1

6,36

20,03

7,22

21,20

4,54

10.67

9,82

23.80

3.00

7.0S

0,01

2.52

2.24

21.96

5,86

26,03

Significatividad

*

#

** *

**

—

—

*

• • • •

• Sitjnilícalivoal 5%
" Significativo al 1%

• " Significativo al 5%o
•*•* Significativo al IKo

estudios y, especialmente, en los relacionados con el
estilo adoptado a la hora de realizar el trabajo es-
colar y los sentimientos de persistencia y reiteración
que generan ante el mismo.

Cuando se compara la actuación de la Reforma
con la de los planes vigentes en los tres grupos defi-
nidos por el nivel de logro académico, se obser-
va que:

- Entre el alumnado de alto rendimiento, el tipo
de enseñanza no da lugar a ninguna diferencia
estadísticamente significativa entre los planes
de estudio.

- En el grupo de alumnos de rendimiento me-
dio, el tipo de enseñanza tiene impacto en
todos los sentimientos aqui evaluados, siendo
favorable la actuación del plan experimental.

- En el colectivo de bajo rendimiento, la Refor-
ma logra modificar positivamente cuatro sen-
timientos; Baja Motivación, Desorganización,
Reacciones Fisiológicas y Obsesión.

El gráfico 3.35 representa un ejemplo bastante
prototipico de lo que ocurre al considerar la rela-

ción entre el rendimiento y las actitudes ante el es-
tudio de los alumnos en los distintos planes eva-
luados.

Por un lado, ilustra claramente cómo el nivel de
motivación, en este caso, aumenta conforme se
incrementa el nivel de rendimiento. Por otro lado,
los alumnos experimentales presentan un mayor
nivel de motivación que los no experimentales,
cuando el nivel de rendimiento logrado es medio
o bajo.

Sin lugar a dudas, puede afirmarse que la Refor-
ma donde mejor ha actuado ha sido precisamente
en los alumnos de bajo y medio rendimiento, ya
que ha modificado positivamente todos los senti-
mientos, en el primer caso, y la mitad de ellos, en el
segundo, mientras que en el alumnado de rendi-
miento alto no se distingue su actuación de la de los
planes vigentes.

G) Según el nivel de aptitud

Al igual que sucedía al estudiar la relación entre
rendimiento y sentimientos ante c! estudio, cuando
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GRÁFICO 3.34. Diferencias en Baja Motivación según lipo de
enseñanza y repetición de curso.
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se considera la asociación entre estos y la aptitud de
los alumnos, se observa que es mayor que la encon-
trada cuando se estudian los sentimientos según
otras variables de clasificación. No obstante, los
resultados indican que existe una relación más es-
trecha con el rendimiento que con el nivel de ap-
titud.

En la tabla 3.80, se encuentran las puntuaciones
inedias obtenidas por los alumnos experimentales y
no experimentales en los sentimientos ante el estu-
dio en los tres grupos definidos por la variable ap-
tiludinal.

Como puede apreciarse en la misma, los aspectos
más relacionados con la aptitud de los alumnos son
los relativos a las manifestaciones de carácter de-
presivo, ansioso y fisiológico ante el estudio, que
tienden a aumentar conforme disminuye el nivel de
aptitud. La misma tendencia se observa al exami-
nar la capacidad organizativa de] alumno, su satis-
facción y motivación y los sentimientos de carácter
obsesivo que el estudio genera en el mismo, aunque
la asociación entre el nivel de aptitud y estas reac-
ciones es menor que en el caso de los comentados
anteriormente. Por último, por lo que se refiere a!
estilo adoptado por el alumno a la hora de realizar

las tareas escolares, hay que señalar que éste es bas-
tante similar en todos los alumnos, con indepen-
dencia de su nivel aplitudinal.

Al estudiar el efecto del Upo de enseñanza en
cada uno de los grupos definidos por la variable
"apiitud", se observa que, a diferencia de lo que
ocurría al considerar como variable de clasificación
el rendimiento, el hecho de cursar un plan de estu-
dios u otro no modifica en ningún caso las actitu-
des que hacia el estudio muestran los alumnos de
menor capacidad y, sin embargo, sí se observa una
incidencia significativa del tipo de enseñanza en los
alumnos de mayor aptitud, concretamente, en seis
de las ocho reacciones evaluadas. En el grupo de
alumnos con aptitud media, el cursar un plan de
estudios u otro también da lugar a diferencias sig-
nificativas en 6 de las actitudes examinadas.

Tanto en el colectivo de alumnos de aptitud alta
como en el de aptitud media, se pone de manifiesto
que se mantiene la constante observada a lo largo
de todo el apartado: La Reforma modifica positiva-
mente las reacciones emocionales de los alumnos
hacia el estudio en mayor medida que los planes
actualmente vigentes.

H) Según el nivel de motivación

Aunque la motivación hacia el estudio es una de
las variables que se engloba dentro del conjunto de
variables dependientes que se están analizando en
este apartado -reacciones emocionales ante el estu-
dio-, dado que a lo largo de toda ía investigación
se ha utilizado también como variable de clasifica-
ción de los alumnos, se creyó conveniente examinar
la influencia del tipo de enseñanza cursada en las
actitudes hacia el estudio en alumnos con distinto
nivel de motivación.

Los resultados presentados en la tabla 3.81 justi-
fican sobradamente esta decisión.

Como puede apreciarse en la misma, el nivel de
motivación del alumno -experimental y no experi-
mental- guarda una gran relación con la efectivi-
dad que éste muestra a la hora de organizar las ta-
reas escolares y también, aunque en menor medida,
con las manifestaciones de carácter depresivo, fisio-
lógico y de ansiedad que el estudio suscita en el
alumnado. La tendencia observada en cada rela-
ción es la esperada: Conforme aumenta el nivel de
motivación tienen lugar sentimientos ante el estudio
marcadamente más positivos.

La misma tendencia se encuentra al examinar la
relación existente entre la satisfacción que muestran
los alumnos con sus esludios actuales y su nivel de
motivación, aunque la asociación es menor que con
otras reacciones ante el estudio. Como se recorda-
rá, al estudiar las actitudes ante el estudio según el
nivel de rendimiento y de aptitud de los alumnos, se
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TABLA 3.79. Diferencias entre medias en reacciones emocionales ante el tstuclio, según lipa de enseñanza y nivel de rendimiento. Dalos
obtenidos al final de) 2" curso de F.E.MM.

Reacciones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

Divergencia-Convei.

Satisfacción

Baja motivación

Reacciones fisiológ.

Grupos

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Redimiente alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alio

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alio

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Rendimiento bajo

Rendimiento medio

Rendimiento alto

Media ajustada

Enseñanza
Experimen.

36,93

32,72

26,61

44,62

44,74

44,69

34,19

26,30

19,49

30,31

24,98

32,76

49,47

48.24

45,68

40,82

44,78

49,15

34.94

31,09

29,27

27,21

22.04

17.46

Planes
Vigentes

39,83

35,93

29,28

48,31

48,17

45,01

35,53

2^,75

20.64

34,15

28,76

23.38

47,55

50,92

48.34

43,29

43.40

47.04

38,38

34,61

29.71

30,36

25,82

18,76

Desviación Típica

Enseñnn?.a
Expcriineu.

21,13

20,42

19,30

20,42

19,97

19,38

20,27

19,4!

17.00

22,27

20,! 9

20,01

19.62

20,27

19.57

20,44

20,61

21,54

24,28

22,79

23.06

21,32

19,43

19,13

Planes
Vigentes

22.07

21,00

20,31

20,69

19,64

19,84

20,56

19,56

18.57

22,54

21,66

19,93

22,02

20,45

20.48

20,73

19,78

21,73

23,74

24,29

23,88

22,21

21,56

19,86

%
Variaii/.a
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

V

3,52

22,42

3,24

5,94

25,92

0,05

0,83

14.61

0,74

5,54

29,74

0.18

1,40

13,87

2 j y

2,66

4,24

1,66

4,06

19,89

0.07

3,94

30,82

0,79

Significa t i vidad

—

—

—

—

*

—

*

—

K

+ **•

—

*

—

* Significalivu al 5%
** Significativo al 1%

encontró que los sentimientos menos relacionados
con cualquiera de estas dos variables eran la satis-
facción con los estudios, el estilo adoptado por el
alumno en el desarrollo del trabajo escolar y los
sentimientos de preocupación excesiva por éste
generados. Cuando se considera el nivel de motiva-
ción como variable de clasificación, la situación es
idéntica, especialmente en el caso de las dos últimas
reacciones mencionadas: Divergencia-Convergencia
y Obsesión.

El gráfico 3.36 es interesante, porque ilustra ca-
racterísticas que no suelen encontrarse de forma

*** Significativo ¡il 5%o
**** Significativo al l%>

típica en el estudio de la intcrrclación entre la moti-
vación y el resto de las reacciones hacia el estudio
consideradas.

En primer lugar, la tendencia encontrada de for-
ma sistemática a la manifestación de sentimientos
más positivos conforme aumenta el nivel de moti-
vación no es tan clara cuando el aspecto conside-
rado es ei estilo en la realización de las tareas es-
colares. En efecto, en el gráfico, se ve que son los
alumnos con una motivación de tipo medio los que
muestran un estilo más convergente, seguidos muy
de cerca por los de alto nivel de motivación, siendo
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GRÁFICO 335. Diferencias en Baja Motivación según tipu de
enseñanza y nivel de rendimiento.
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los alumnos más desmotivados los que muestran
una actitud más independíenle a la hora de realizar
las tarcas escolares.

En segundo lugar, esta es la única actitud en la
que el tipo do enseñan/a ejerce un efecto significa-
tivo en el grupo de alumnos que presenta el nivel de
motivación más alto. Dicho de otro modo: La Re-
forma no modifica ninguna de las reacciones que
ante el estudio muestran los alumnos que están
muy motivados, a excepción del estilo en ¡a realiza-
ción de las tareas escolares, que es más divergente
en los alumnos experimentales que en los no expe-
rimentales.

El último punto que restaría por señalar, a dife-
rencia de los anteriores, es un resultado encontrado
de forma consistente en el análisis que nos ocupa.
Este hecho es el siguiente: Dentro del grupo de los
alumnos que muestran una motivación media, el
tipo de enseñanza ejerce un efecto significativo en
la práctica totalidad de las actitudes estudiadas,
siendo, como siempre, los alumnos que cursan la
Reforma los que presentan reacciones más positivas
ante el estudio.

La satisfacción manifestada con los estudios cur-
sados es la única excepción a la afirmación ante-
rior: Los alumnos con motivación media muestran
una satisfacción similar, ya cursen la enseñanza
experimental, ya las vigentes. Sin embargo, el tipo
de enseñanza si modifica la satisfacción de los
alumnos cuando éstos tienen un bajo nivel de moti-
vación, siendo los alumnos experimentales los que
manifiestan estar más satisfechos con sus estudios.
Este hecho es importante ya que la satisfacción con
los estudios es, de todos los sentimientos considera-
dos, el menos sensible al efecto del tipo de enseñan-
za.De hecho, en la muestra de centros de FP, éste
era el único sentimiento que la enseñanza experi-
mental no modificaba y, de los 22 grupos examina-
dos, se encuentran diferencias significativas entre
los alumnos de Reforma y los que cursan el plan
vigente solamente en 5 de ellos, siendo en el grupo
de los alumnos más desmolí vados donde se encuen-
tra la diferencia mayor.

Asimismo, es interesante poner de manifiesto
que, dentro de este grupo, la Reforma consigue ele-
var el nivel de eficacia en la organización del traba-
jo escolar que. como se recordará, era muy bajo en
los alumnos más desmotivados y, por otro lado,
disminuir las manifestaciones de carácter obsesivo
frente al estudio.

I) Según el nivel de satisfacción

Al igual que sucede con la variable motivación
hacia el estudio, la satisfacción con c! mismo es una
variable que tiene también dos consideraciones dis-
tintas en el estudio: variable dependiente y variable
de clasificación.

La tabla 3.82 ofrece una caracterización de las
reacciones emocionales que el alumno muestra ha-
cia el estudio según sea su nivel de satisfacción con
el mismo, y según sea el tipo de enseñanza que esté
cursando.

Es importante señalar el hecho de que un alum-
no que afirma estar bastante satisfecho con los es-
tudios que está realizando no manifiesta necesa-
riamente actitudes más positivas hacia el trabajo
escolar que otro alumno que tiene un menor nivel
de satisfacción. En efecto, tal y como pone de ma-
nifiesto la tabla 3.82, conforme aumenta el nivel de
satisfacción, aumentan las manifestaciones de ca-
rácter obsesivo, se genera más ansiedad y el alumno
tiende a mostrar una menor autonomía personal en
su trabajo. No obstante, los alumnos que dicen es-
tar más satisfechos son los que saben organizar su
trabajo de forma más efectiva, están más motiva-
dos y presentan menos reacciones de carácter fisio-
lógico y depresivo ante el estudio.

A diferencia de lo que ocurría al examinar la re-
lación entre los sentimientos hacia el estudio y otras
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TABLA 3.80. Diferenciáis entre medias en reacciones emocionales ante el estudio, según tipo de enseñanza y nivel de aptitud. Dalos
obtenidos :il final ilel 2" curso de F.F..MM.

i Reacciones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

Di ver gene ia - Con ve r.

Satisfacción

Baja motivación

Reacciones fisiológ.

Grupos

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alia

Aptitud biija

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

Aptitud baja

Aptitud media

Aptitud alta

.Media ajastada

Enseñanza

Kxpcriinen.

•10,96

34,24

28.92

46,07

45.55

43,24

33,50

27,92

23,34

28.72

25,61

24,36

47,87

4>J.O5

46.78

41.54

43.76

46,72

33 ,%

31.03

31.31

30.21

23.04

10.7(1

Planes

Vigentes

41,28

37,34

31,90

49,17

48,62

46,13

34,37

30,63

24,60

32,79

29,20

27,44

49.48

50,62

49,17

44,07

43,46

44,68

35,fiíi

35,02

33.30

30,49

26,66

22,78

Desviación Típica

Enseñanza
Kxperinien.

20,61

20.62

20,09

20.44

20,48

19,07

22,05

19,71

18,87

19.42

20,50

20,94

18.83

20,50

11,61

23.16

20,77

20.51

24,%

22.50

23.76

20.04

19,75

10,75

Planes

Vigentes

22,99

21,16

20,56

20,85

19,87

19,62

20,41

20,05

19,16

21,40

21,70

21,65

22,47

20,51

20,75

21,90

19,58

21,03

22,35

24,27

24,48

23.68

21,47

21,24

%
Vari a nza
Explicada

—

—

-

—

—

- - •

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

] •

0,01

15,96

11,25

1.31

15,82

10,78

0,11

13,35

2.32

2,14

20,33

11,37

0,29

3,70

6.33

0.7K

0,16

4.83

0.34

19.95

3.67

0.01

21,99

11,59

Significa! i vi dad

—

—

****

-

—

—

*** *

****

—

—

*

-

—

*

—

—

• Significativo al 5%
•• Significativo P! 1%

variables de clasificación, la mayor asociación enlre
aquéllas y la presente variable clasificatoria se
encuentra en las relativas a las manifestaciones
obsesivas y al estilo adoptado en el desempeño del
trabajo escolar, que no mostraban una gran vincu-
lación con variables como el rendimiento, la apli-
tud o la motivación. Una asociación similar se en-
cuentra entre el nivel de satisfacción y los relativos
a la motivación y a la habilidad en la organización
de las tareas escolares. La relación entre la satisfac-
ción mostrada con los esludios y el resto de los
sentimientos es bastante menor.

**" Signilk.
*••* Signillt.

ni va al
itivoal

El tipo de enseñanza tiene una influencia signifi-
cativa en muchas de las actitudes en los tres grupos
definidos por el nivel de satisfacción manifestado
por el alumno. Concretamente, la Reforma modifi-
ca positivamente en los tres grupos los aspectos re-
lacionados con la efectividad en la organización del
trabajo escolar y con las manifestaciones de ansie-
dad, de carácter fisiológico y obsesivo ante el es-
tudio.

Fn el resto de las actitudes evaluadas, se mantie-
ne la tendencia a encontrar sentimientos más posi-
tivos en los alumnos que cursan la Reforma, pero el
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TABLA 3.81. Diferencias entre medias en reacciones emocionales ante el estudio, según tipo de enseñanza y nivel de motivación. Datos
obtenidos al final del 2° curso de EE.MM-

Keaceiones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorgani zaci ó n

D i vergenci a-Con ver.

Satisfacción

Reacciones fisiológ.

Grupos

Motivación baja

Motivación media

Motivación alta

Motivación baja

Motivación media

Motivación Lilla

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Motivación baja

Motivación media

Motivación alia

Medía ajustada

Enseñanza
Experimen.

44.94

• 31.74

23,43

45,48

44,92

42,38

44.91

25,81

11,16

48,92

24.11

8,49

46.56

48,80

45,75

37.73

45,05

50.78

40,00

21.14

9,43

Planes
V ¡Rentes

46,32

35.03

23,46

48.63

48.04

44.00

45,33

27,52

11,95

52,59

26.78

9.22

46.11

50.78

50.13

34,69

44,71

51.69

41,79

24,34

9,86

Desviación Típica

Enseñanza
Experimen.

21,46

19.89

17,75

19.49

20,11

19,27

19.411

18.14

13,21

22.47

17,90

10.66

18.48

20,03

21.58

18,40

20,37

23,49

21,73

18,68

11,66

Planes
Vigentes

21,60

20,61

17.26

20,84

19,82

18,49

18,37

18,50

13,29

20,35

18,75

11,32

20,72

20,59

21.07

17,70

19,89

21,74

23,11

20.08

13,06

%
Varianza
Explicada

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

F

0,70

24,96

0,00

4,06

21,97

1.15

0.08

7,96

0,55

4,84

18.60

0,60

0.07

7,W

6,40

4,45

0,27

0,30

1,03

24,64

0,17

Significa ti vid ad

—

****

—

—

—

t u

—

*

—

—

***

*

- •

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*** Significativo al 5%o
**** Significativo ¡il l%a

tipo de enseñanza no ejerce un efecto significativo
en todos los grupos.

Como puede apreciarse en la tabla 3.82, la Re-
forma eleva el nivel motivacional de los alumnos
menos satisfechos, fomenta una mayor autonomía
personal en los alumnos de satisfacción media y
reduce las manifestaciones de tipo depresivo en
todos los alumnos, excepto en los que afirman estar
menos satisfechos.

5.3. Resumen de los resultados más relevantes

A ) Relativos al tipo de enseñanza

- Dentro del alumnado de centros de BUP. son
los que cursan la Reforma los que están más

motivados y satisfechos con sus estudios,
muestran una mayor autonomía personal en
la realización de las tareas escolares que, ade-
más, organizan de modo más efectivo y pre-
sentan menos manifestaciones de carácter
obsesivo, depresivo, fisiológico y de ansiedad
ante el estudio.

Dentro del alumnado de centros de FP, los
alumnos que cursan la Reforma presentan
sentimientos más positivos, pero su satisfac-
ción con los estudios es semejante a la de los
alumnos que cursan las enseñanzas vigentes.

En gran parte de los grupos considerados, la
Reforma modifica positivamente las reaccio-
nes emocionales de los alumnos hacia el estu-
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GRÁFICO 3.36. Diferencias en Di vcrgcncia-Conv urgencia según
tipo de i'nsi'ñan/u y nivel de motiviicíón.

Medias
ajustadas

52 -

51 -

50 -

49 -

48 -

47 -

46 -

45 -

44 -

43 -

42
Motivación

baja
Motivación

media
Motivación

alta

Plan experimental o Planes vigentes

dio,, pero no su nivel de satisfacción con el
mismo.
El lipo de enseñanza no modifica ninguna de
las reacciones emocionales ante el estudio
cuando ios alumnos:
• tienen padres desempeñando una profesión

de alto estatus;
• presentan bajos niveles de aptitud;
• obtienen altos niveles de logro académico.
Los alumnos experimentales muestran una
motivación considerablemente mayor que los
que cursan las enseñanzas vigentes en:
• los centros privados;
• el grupo caracterizado por el nivel más bajo

de satisfacción ante el estudio.
Los alumnos experimentales presentan un ni-
vel de manifestaciones obsesivas ante el estu-
dio considerablemente menor que los que cur-
san las enseñan/as vigentes en:
• los centros privados;
• el grupo caracterizado por el nivel más bajo

de satisfacción ante el estudio.
Los alumnos experimentales manifiestan una
capacidad para organizar de forma efectiva

las tareas escolares considerablemente mayor
que los que cursan las enseñanzas vigentes en
aquellas poblaciones con un tamaño compren-
dido entre 50.000 y 500.000 habitantes.

B) De carácter general

- La motivación de los alumnos es una de las
variables más determinantes en las reacciones
emocionales que éstos muestran ante el estu-
dio: Conforme aumenta el nivel de motiva-
ción, se incrementa la eficacia en la organi-
zación del trabajo escolar y disminuyen las
reacciones de tipo depresivo, fisiológico y de
ansiedad ante el mismo.

- La satisfacción con los estudios, el rendimien-
to y la aptitud de los alumnos también se rela-
cionan -aunque en menor medida- con sus
actitudes ante el estudio, en el sentido si-
guiente:
• Conforme aumenta el nivel de satisfacción,

aumenta la motivación y la eficacia en la
organización de las tareas escolares, pero
disminuye la autonomía personal en la rea-
lización de las mismas y se incrementan las
manifestaciones de tipo obsesivo.

• Conforme aumenta el nivel de rendimiento,
aumenta la motivación y la eficacia en la
organización de las tareas escolares y dismi-
nuyen las manifestaciones de tipo depresi-
vo, fisiológico y de ansiedad ante el estudio.

• Conforme aumenta el nivel de aptitud, dis-
minuyen las manifestaciones de tipo depre-
sivo, fisiológico y de ansiedad.

- El alumnado femenino presenta una habilidad
mayor que el masculino a la hora de organi-
zar de forma efectiva el trabajo escolar.

- La clase de centro donde se cursan los estu-
dios (centro de BUP-centro de FP) tiene un
impacto mucho menor en las reacciones emo-
cionales de los alumnos hacia el estudio que el
tipo de enseñanza por éstos cursada.

- Las actitudes de los alumnos hacia el estudio
son variables muy dependientes de las diferen-
cias individuales.

6. Aspectos Didácticos

Dentro de este grupo, se han considerado dos
bloques de variables, contenidas en el Cuestionario
CIDE, a saber: La Percepción por parte de los
alumnos de la forma de dar clase sus profesores y
su Satisfacción con los mismos. En concreto, se han
tenido en cuenta los profesores de las asignaturas
de Lengua. Matemáticas, Idioma, Ciencias Experi-
mentales y Ciencias Sociales.

Para la medida de la Percepción de la forma de
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TABLA 3.82. Diferencias entro medias en reacciones emocionales ante el estudio, según tipo de enseñarla y nivel de satisfacción. Datos
obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

Reacciones
emocionales

Ansiedad

Obsesión

Depresión

Desorganización

D i ve rgeuct a - Co i we r.

Baja motivación

Reacciones fisiológ.

Grupos

Satisfacción bujii

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alia

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alia

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alia

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Satisfacción baja

Satisfacción media

Satisfacción alta

Media ajustada

Enseñan/a

Experimen.

2X.84

33.41

33,35

34,73

45.27

52.49

28.06

27.43

22,30

29,16

26,28

19,32

41,41

48,56

53.11

35,59

32,85

23,66

23.98

22,76

18,68

Planes

Vigentes

32,68

36,01

36,71

40,32

47.86

55,26

30,32

29,05

24,56

33,17

28.99

22,88

42.91

51,05

54,91

41,88

34,47

25.66

27,75

25,43

22,29

Desviación Típica

Enseñanza

Experinieii.

19,40

20,73

20,81

19,11

19.16

18,79

20,34

19,61

18.58

22,62

20,51

17,62

20,22

19,67

19,14

24,60

22,98

20,65

2D.42

20,21

17,97

Planes

Vigentes

21.38

21,52

20,14

19,42

19,64

17.84

20,30

20.21

18,47

23,04

21,35

19,76

20,56

20,33

20,08

25.45

23,71

21.19

22,69

21,65

20,00

%

Va ría nza

Explicada

—

—

—

1,44

—

—

—

—

—

-

—

—

1,1)0

—

—

- •

—

—

F

9,08

11,52

8,29

21,56

11,86

6,17

3,51

5,00

4,29

8,58

12,39

9,76

1,33

9,64

2,13

16.80

3,56

2,59

7,99

12,13

10,27

Signiflcatividail

**•

***

* • • *

*

—

t

* * *

—

—

—

—

##*

+ * • *

Significativo al ?%
Significativo al 1%

*"* Sign
• • « Sienificai

ivo ¡il 5%,,

ivo al \%,

dar clase los profesores, se ha empleado una escala
que recoge cinco situaciones -de menor a mayor
participación de los alumnos en el desarrollo de la
clase- y para medir el grado de Satisfacción se ha
utilizado una escala que contiene cinco categorías
-de muy contento a nada satisfecho con el profesor
de cada asignatura.

Dado que se trata, en los dos casos, de variables
ordinales, la técnica de análisis aplicada ha sido la
prueba de contraste de hipótesis "ji cuadrado".

6.1. Comparación de los planes vigentes con
el plan experimental: Análisis global

Dentro de los centros de BUP, los resultados en
la variable Percepción de la forma ele dar dase los

profesores indican claramente que la impresión de
los alumnos que cursan la Reforma respecto a la
forma de dar clase sus profesores es significativa-
mente distinta de la que tienen los alumnos del plan
vigente (tabla 3.83).

El porcentaje de alumnos del grupo experimental
en las dos primeras categorías de esta variable ("el
profesor explica casi lodo el tiempo" y "el profesor
explica y hace preguntas a los alumnos"), que tie-
nen que ver con situaciones en las que el grado de
participación de los estudiantes en el desarrollo de
la clase es menor, es sensiblemente inferior al de los
alumnos de los dos grupos de control en todas las
asignaturas, oscilando las diferencias alrededor de
un 20% en casi todos los casos, salvo en Idioma
que, aunque menores, también son significativas.
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TABLA 3.83. Diferencias en In Percepción lie lu forma de dar clase los profesores, según tipo de enseñanza. Dalos obtenidos en los ceñ-
iros de BUP :il llnal del 2" curso lie EE.MM.

Percepción de la forma de dar ciase el profesor de:

Lengua

Idioma

Matemáticas

Ciencias
Experimentales

Ciencias Sociales

El profesor explica casi tocio el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

t
Nivel tic significación

El profesor explica casi todo el tiempo
El profesor explica y lince preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

X1

Nivel de significación

El profesor explica casi todo el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

t
Nivel de significación

El profesor explica casi todo el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre lemas propuestos par el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

t
Nivel de significación

El profesor explica casi todo el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

t
Nivel de significación

Grupo
Experimental

16.2
29.6

14,7

29,5

10,0

Control
Interno

27.6
31,1

24,4

15,5

1,4

Control
Externo

37,2
34,3

16,6

10,5

1.5

344,002

9,3
47,4

17,0

22,3

4,0

7,0
56,3

19,0

16,2

1.5

8,1
50,0

24,1

15,0

2,9

41,108

17,5
23,7

33,0

23,7

2,0

32,3
28,3

29,2

9,1

1,1

27,6
27,8

36,0

8,0

0,7

161,64

****

18,2
27.8

17,1

34,1

2,8

29,2
30.2

26.5

11,7

2,4

23.4
34,0

27,4

12,2

3,0

180,6

20.5
18,2

13.4

38,5

9,4

34,4
21,4

9,2

25,4

9,5

35,1
25,1

16,5

17,2

6.1

173,04

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*** Significan™ ni 5%o
**"* Significativo ul l'Jío
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Si se tienen en cuenta las categorías de esta va-
riable relacionadas con un mayor grado de partici-
pación de los estudiantes, o sea, aquellas en las que
el alumno trabaja en lemas propuestos bien por el
profesor, bien por ellos mismos, el porcentaje de
alumnos del grupo experimental es significativa-
mente superior at de ambos controles en todas las
asignafuras estudiadas.

Donde las diferencias son más acusadas, es en la
cuarta categoría, desde 7 hasta 21 puntos porcen-
tuales, lo que puede indicar que la Reforma emplea
más una metodología que potencia el trabajo de los
estudiantes en temas propuestos por el profesor.

Estos resultados parecen poner de manifiesto que
la enseñanza experimental introduce aspectos dife-
renciales en la percepción que los alumnos que la
cursan tienen de la forma de dar clase los profeso-
res, en el sentido de un mayor grado de participa-
ción de los estudiantes en las actividades que allí se
desarrollan.

Por lo que se refiere a la variable Satisfacción
con el profesor, los resultados correspondientes a
los centros de BUP aparecen en la tabla 3.84.

Lo primero que se puede observar es que los va-
lores de "ji cuadrado1' no son tan elevados como
en el caso anterior y las diferencias no siempre son
a favor del grupo experimental.

Si se agrupan las dos primeras categorías de esta
variable, hablando entonces de alumnos satisfe-
chos, en lugar de hablar de muy y bastante satisfe-
chos, sólo en las asignaturas de Lengua, Ciencias
Experimentales y Ciencias Sociales, los porcentajes
dentro del grupo experimental son superiores a los
de los controles, oscilando las diferencias desde un
6,5%, si se compara aquél con el control interno en
Ciencias Sociales, hasta un 13%, si se tiene en
cuenta el control externo en la asignatura de Len-
gua.

Por tanto, puede decirse que los estudiantes que
están cursando la Reforma en centros de BUP es-
tán más contentos, en general, con sus profesores
de Lengua, Ciencias Experimentales y Ciencias So-
ciales que quienes siguen el plan vigente, mientras
que en Idioma están más contentos que los del gru-
po de control externo, pero prácticamente igual que
los del interno. En Matemáticas, los alumnos expe-
rimentales están más satisfechos que los del control
interno, pero menos que los del externo.

En los centros de BUP, la Reforma actúa más
sobre la percepción que tienen los alumnos experi-
mentales de una metodología más participativa,
menos pasiva y parece que su repercusión es menor
en cuanto al grado de satisfacción con sus profe-
sores.

Si se pone el acento en los ceñiros de FP, la Per-
cepción que tienen los alumnos del plan experimen-
tal de la jornia de dar clase sus profesores es muy
distinta de la del plan vigente (tabla 3.85).

TABLA 3.84. Diferencias en la Satisfacción con el profesor,
según tipo de enseñanza. Datos obtenidos en los
centros de BUP al final del 2" curso de 1ÍE.MM.

Satisfecho con el profesar de:

Lengua

Idioma

Matemáticas

Ciencias
[i x pon menta les

Ciencias
Sociales

Mucho
Bastante
Regular
Poci>

Nada

t
Nivel de si gn i fie.

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

£

Nivel de signific.

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

Nivel de signific.

M ucho
Bástanle
Regular
Poco
Nada

t
Nivel de signific.

M ucho
Bástanle
Regular
Poco
Nada

r
Nivel de signific

Grupo
Sxperim.

23,2
40,3
24,4
7,7
4,4

Control
Inferno

21,0
34,4
26,7
10,3
7,6

Control
Externo

19,5
30,6
27,1
11,2
11,6

56,91

16.2
33,2
24,0
13,4
13,1

14,2
35,5
29.8
11.9
8,6

16,2
28,9
27,0
13,7
14,2

27,70

****

19,0
31,6
22,!
13,1
14,2

18,9
26.1
26,0
14,7
14.4

21,6
30.9
23,5
11,7
12,3

15.57

*

22,1
36,6
23,4
10.0
7.8

20,2
27,9
26,0
13,8
12,2

18,3
31.8
24.0
13,0
13.0

26,20

***

26,5
33,9
20,9
11,0
7.6

18,3
35,6
28,8
9,7
7,5

18.8
34.2
25,4
10,5
11,2

35,812

****

Signijlmlivo al 5%
Significativo al I %

*** Significativo al 5%,
**** Significativo al [%,

Tomando conjuntamente las dos primeras cate-
gorías ('"el profesor explica casi todo el tiempo" y
"el profesor explica y hace preguntas a los alum-
nos"'), el porcentaje dentro del grupo experimental
es muy inferior al de los grupos de control en todas
las asignaturas. Así, la diferencia es de más de 12
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TABLA 3.85. Diferencias en la Percepción de lu forma de dar clase los profesores, según lipo de enseñanza. Datos obtenidos en los etn-
tros de FP al final del 2o curso de EE.MM.

Percepción lie lu forma de dar clase el profesor de:

Lengua

Mioma

Matemáticas

Ciencias
Experimentales

Ciencias Sociales

El profesor explica casi tocio el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre lemas propuestos por el profesor
Los alumnos traba jamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros ,

f
Nivel de significación

Ll profesor explica casi lodo el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente ó en equipo

sobre temas propuestos por el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

I1

Nivel de significación

El profesor explica easi lodo el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

X1

Nivel de significación

El profesor explica easi todo el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre lemas propuestos por el profesor
Los alumnos Irabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

f
Nivel de significación

El profesor explica casi lodo el tiempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos irabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por el profesor
Los alumnos irabajamos individualmenie o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

i1

Nivel de significación

Grupo

Experimental

!f>,R

21,4

23,9

33,5

4,3

Control
Interno

2'J.N
32,2

23,9

11,9

2,3

Control

Externo

38,5
31,7

17,2

9,9

2,7

294,55

8,7
46,3

19,0

22,6

3,4

13,2
54,2

20,3

10,0

2,3

13.9
52.2

22.8

9,2

1,9

97,05

16,0
22,5

36,8

22,2

2,4

2H.7
26,9

34,7

8,2

1.4

23,5
31,7

35,1

7,9

1,8

126,97

12,2
24,3

20,2

38,8

4,5

24,8
35,3

25,6

12,0

2,3

26,7
29,7

25,9

12,7

5,0

173,27

****

19,6
20,2

17,6

35,2

7,3

35,2
21,5

17,2

19,2

6,8

39,4
27,2

15,7

12,4

5,3

193,75

****

Significativo al 5%
Significativo al 1%

••* Significativo al 5%o
*•** Significativo al I'!™
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puntos porcentuales en los casos de Idioma y Ma-
temáticas y de más de 20 en Lengua, Ciencias Ex-
perimentales y Ciencias Sociales.

Teniendo en cuenta las categorías relacionadas
con la mayor participación de los alumnos en el
desarrollo de la clase, es decir, aquellas en que ¡os
estudiantes trabajan en temas propuestos bien por
el profesor, bien por ellos mismos, el porcentaje
dentro del grupo experimental es mny superior al
de los controles en todas las asignaturas considera-
das. Las mayores diferencias se dan en la cuarta
categoría, en la que la metodología propicia un
trabajo de los estudiantes en temas propuestos por
el profesor, donde el grupo experimental supera a
los controles entre un 14% y un 20% aproxima-
damente.

El tipo de enseñanza parece, pues, que crea im-
portantes diferencias en la percepción de la meto-
dología de clase entre alumnos experimentales y
alumnos que siguen el plan vigente, en los centros
de FP, en el mismo sentido que se veía con relación
a los estudiantes de los centros de BUP, es decir,
entre aquéllos la percepción es de una mayor y más
activa participación.

En la tabla 3.86 figuran los resultados corres-
pondientes a la variable Satisfacción con el profesor
en los centros de FP. Gomo se puede apreciar en
ella, los valores de "ji cuadrado" son bastante más
bajos que en el caso de la variable anterior.

Los porcentajes en las dos primeras categorías,
correspondientes a los alumnos más satisfechos con
su profesor, dentro del grupo experimental, son
superiores a los que ofrecen ambos grupos de con-
trol, siendo todas las diferencias significativas, ex-
cepto en la asignatura de Ciencias Sociales.

En estas dos categorías, se encuentra más del
50% de los estudiantes experimentales. El porcen-
taje más elevado (60,3%) es el correspondiente a la
asignatura de Ciencias Sociales, es decir, la asigna-
tura con cuyo profesor están más satisfechos. El
más bajo (48%) se da en Matemáticas, con cuyo
profesor están menos contentos.

Lo mismo sucede con los alumnos del plan vi-
gente, es decir, alrededor de un 53% eslán conten-
tos con el profesor de Ciencias Sociales, mientras
que aproximadamente un 4 1 % está satisfecho con
el de Matemáticas.

Si se centra el análisis en las categorías de no sa-
tisfacción, los porcentajes son más bajos entre los
alumnos experimentales, si bien las diferencias entre
éstos y los que cursan el plan vigente son más pe-
queñas en estas categorías que en las dos primeras.
A pesar de que las diferencias en Ciencias Sociales
no son significativas, el patrón que puede observar-
se tiene una tendencia similar a lo que se acaba de
señalar, es decir, porcentajes inferiores en el grupo
experimental.

TABLA 3.86. Diferencias en la Satisfacción con el profesor,
según tipo de enseñanza. Dalos obtenidos en los
centros de FP al final del 2o curso de EE.MM.

Satisfecho con el profesor de:

Lengua

Idioma

Matemáticas

Ciencias
Experimentales

Ciencias
Sociales

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

y1

Nivel de signific.

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

T

Nivel de signific.

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

t
Nivel de signifk.

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

r
Nivel de signific.

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

X*

Nivel de signific.

Grupo
ixperim.

20,5
34,0
24,1
12,0
9.4

Control
Interno

13,2
28,8
33,0
13,6
11,4

Control
Externo

16,7
32,9
29,3
10,5
10,6

27,12

• * * •

14,0
37,7
26,6
11,9
9,9

16,8
32,6
25,4
13,6
11,6

14.5
31,3
30,9
12,9
10,7

1166

15,7
32,3
29.1
11,0
12,0

9,6
26,4
30,6
16,3
17,2

!4,6
31,3
26,9
14,2
13,0

28,76

****

16,5
36,7
28.2
9,8
8,8

12,2
27,5
29,8
13,9
16,6

16,6
32.7
31,0
9,9
9,8

25,89

***

24.5
35,8
20.9
9,4
9.4

21,4
31,5
26,3
9,1

11,8

23,1
32,2
25,1
9,2

10,5

9,855

—

Significativo al 5%
Significativo ;i¡ 1%

*** Significativo al 5%o
*•-• Significativo al \%a

Así pues, los estudiantes que cursan el curricu-
lum experimental en centros de FP están más satis-
fechos con ¡os profesores de lodas las asignaturas
(más con el de Ciencias Sociales y menos con el de
Matemáticas) sobre las que han sido preguntados
que los alumnos que cursan el plan vigente.
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Nuevamente, con los datos obtenidos en los cen-
tros de FP al final del 2" curso de EE.MM., se ob-
serva que la Reforma tiene una mayor incidencia
en lo que se refiere a la variable Percepción de la
forma de dar clase los profesores que en lo relativo
a la variable Satisfacción con los mismos, en idénti-
co sentido al expresado anteriormente.

De hecho, si se ponen en relación ambas varia-
bles, puede observarse cómo encontrarse o no satis-
fecho con el profesor de determinada asignatura es
independiente de la metodología que en esa asigna-
tura se utilice. Esta es la información que aparece
en los cuadros 3.1 y 3.2.

En ambos cuadros, se pueden apreciar las asig-

CUADRO 3.1. Satisface ion con el profesor y Percepción de su forma de dar clase, según tipo de enseñan/a. Datos obtenidos en ION ceñ-
iros tk> Bl 11» al final del 2" curso de F.E.MM.

Tipo de enseñanza

^^•'ar. Didáctica

Profesar de; ^ v

LKNUUA

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
EXPERIMEN-

TALES

MATEMÁTICAS

I:NSE>ÍANZA EXPERIMENTAL

Satisfacción con el profesor

Categorías más
elegidas de alia

satisfacción

Mucho +
bastante
63,5%

Mucho +
bastante
60,4%

Categorías más
elegidas de hajfl

salís face ¡ó»

Poco + nada
27,8%

Poco + nuda
27.3%

Percepción de la
tV"inn<l IIi, i iur
lumia uc iiur

clase el profesor
(categorías más

elegidas)

- El profesor ux-
plica y hace
preguntas a los
alumnos
(29.6%)

- Los alumnos
(ra bajamos
individualmen-
te o en equipo
sobre ternas
propuestos por
el profesor
(29,5%)

- Los alumnos
trabajamos in-
dividualmente
o en equipo so-
bre temas pro-
puestos por el
profesor
(38,5%)

- Los alumnos
trabajamos in-
dividualmente
o en equipo so-
bre temas pro-
puestos por el
profesor
(34,1%)

- El profesor
explica y los
alumnos tra-
bajamos indi-
vidualmente
(33%)

PLAN VIGENTE*

Satisfacción con el profesor

Categorías más
elegidas (ID alta

satisfacción

Mucho 4-
bastante

55,4%-50,1%

Mucho +
bastante

53,9% - 53%

Categorías más
elegidas de baja

satisfacción

Poco + nada
26% - 26%

Poco + nada
29.1% -24%

Percepción de la
forma de dar

clase el profesor
(categorías más

elegidas)

- El profesor ex-
plica casi
todo el tiempo
(27,6% -
37,2%)

- El profesor ex-
plica y hace
preguntas ¿i los
alumnos
(31.1%-
34.3%)

- El profesor ex-
plica casi to-
do el tiempo
(34,4% -
35,1%)

El profesor ex-
plica casi lo-
do el tiempo
(29,2% -
23.4%)

- El profesor ex-
plica y hace
preguntas ¡i
los alumnos
(30.2% - 34%)

- El profesor ex-
plica casi tn-
do el tiempo
(32.3% -
27.6)

- El profesor ex-
plica y los
alumnos tra-
bajamos in-
dividualmente
(29.2% - 36%)

En las categorías de las variables didácticas que aparecen dentro del plan vigente hay dos porcentajes. El primero de ellos se refiere al grupo de con-
trol interno y el segundo al grupo de control externo.



EVALUACIÓN EXTERNA DE LA REFORMA EXPERIMENTAL 183

CUADRO 3.2. Satisfacción con el profesor y Percepción de su forma ric diir dase, según tipo de enseñanza. Dalos obtenidos en centros de
FP ni fina! del 2" curso de EE.MM.

Hpo de enseñanza

\ \ i i r . Didáctica

Profesor de; \ ^

CIENCIAS
SOCIALES

MATEMÁTICAS

ENSEÑANZA EXPERIMENTAL

Satisfacción con el profesor

Categorías más
elegidas de alta

satisfacción

Mucho +
bastante
60,3%

Categorías más
elegidas de baja

satisfacción

Poco + nada
23%

Percepción de la
forma de dar

clase el profesor
{categorías más

elegidas)

Los ¡tliimnos lr¡i-
bajamos indi-
vidualmente o en
equipo sobre te-
mas propuestos
por el profesor
(35,2%)

El profesor ex-
plica y los
alumnos trabaja-
mos indivi-
dualmente
(36,8%)

PLAN VIGENTE* ^j

Satisfacción con el profesor

Carefiorías más
elegidas de alta

satisfacción

M ucho +
bastante

52,9% - 55,3%

Categorías más
elegidas de baja

satisfacción

Poco + nada
35,5%-27,2%

Percepción de la
forma de dar

clase d profesor
(categorías más

elegidas)

El profesor ex-
plica casi todo
el tiempo
(35,2% - 39,4%)

El profesor ex-
plica y los
alumnos ira baja-
mos indivi-
dualmente
(34,7%-35,1%)

En bis categorías de las variables didáctilas que aparecen dentro del plan itgcnle hay dos porcentajes. El pnmero de dios se refiere ul grupo de con-
trol interno y el segundo al grupo de control externo.

naturas con cuyos profesores el número de alumnos
más satisfechos es el más elevado de las cinco, y
aquéllas en las que el número de alumnos menos
satisfechos es también el más alto de todas. En el
primer caso, el porcentaje que figura en el recuadro
es la suma de los porcentajes de las dos primeras
categorías de esa variable: "mucho" y "bastante"
satisfechos. En el segundo, el porcentaje correspon-
de a la suma de los porcentajes de las categorías
"poco" y "nada" satisfechos. Dentro de esas asig-
naturas, se incluyen los métodos que son más elegi-
dos por ¡os alumnos en sus respuestas. Todo esto se
hace con los dos tipos de enseñanza.

Así, en el cuadro 3.1. que se refiere a los centros
de BUP, se puede ver el porcentaje de alumnos
experimentales que está más satisfecho, pnmero
con su profesor de Lengua y después con el de
Ciencias Sociales. En el primer caso, son dos los
métodos que agrupan a un mayor número de estu-
diantes y só!o un método en el otro.

Los profesores de Ciencias Experimentales y de
Matemáticas son los que tienen un mayor número
de alumnos menos satisfechos (más de la cuarta
parte) y. ahi está la discrepancia, éstos utilizan los
mismos métodos que los profesores de Lengua y de
Ciencias Sociales que son con los que más satisfe-
chos están los alumnos.

El mismo panorama se refleja entre los alumnos
que cursan el plan vigente, eslo es, están más con-
tentos con profesores que utilizan la misma meto-
dología que los profesores con los que están menos
satisfechos.

El cuadro 3.2 reproduce esta situación en los
centros de FP.

Elío quiere decir que los estudiantes, indepen-
dientemente del tipo de enseñanza que cursen y de
la ciase de centro, están satisfechos o no con los
profesores de las correspondientes asignaturas no
como resultado de la forma de dar clase estos pro-
fesores, sino quizá por motivos de tipo personal u
otras razones didácticas (la asignatura en sí misma,
por ejemplo) que están presentes en la relación pro-
fesor-alumno.

Si se comparan ahora los resultados de los dos
tipos de centros, puede decirse que, tanto los de
BUP como los de FP, guardan un comportamiento
similar en la variable Percepción de la forma de dar
clase los profesores, esto es, los alumnos experimen-
tales perciben que la metodología que desarrollan
sus profesores en clase les permite un margen ma-
yor de participación, jugando un papel más activo.
Sin embargo, las diferencias entre los alumnos que
cursan la Reforma y los que siguen el plan vigente
son mayores dentro de los centros de FP.

En la variable Satisfacción con los profesores, los
resultados de los centros de FP indican que las dife-
rencias según el tipo de enseñanza son más sistemá-
ticas (en todas las asignaturas los estudiantes de la
Reforma están más satisfechos) aqui que en los cen-
tros de BUP. No obstante, los alumnos experimen-
tales de ambos tipos de centro dicen estar más satis-
fechos, en general, que sus compañeros del plan
vigente.
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6.2. Comparación de los planos vigentes
con el plan experimental:
Análisis diferenciado por grupos

En los análisis que se harán a continuación, se
compara a los alumnos que cursan el plan experi-
mental con los que siguen la enseñanza vigente en
las variables Percepción de la forma de dar clase los
profesores y Satisfacción con los mismos, teniendo
en cuenta, por un lado, su pertenencia a centros de
titularidad pública o privada y, por otro, su resi-
dencia en poblaciones con distinto número de habi-
tantes. También se comparan, respecto a !a satis-
facción con el profesor, en las variables repetición
de curso y nivel de rendimiento.

Estos análisis se realizan con los profesores que
imparten las asignaturas de Lengua y Matemáticas
solamente, dado que pueden ser consideradas como
las más represenliitívas del área de Letras y de
Ciencias, respectivamente, además de ser dos de las
asignaturas más básicas e instrumentales del cu-
rriculum.

Antes de pasar al estudio detallado según los
grupos establecidos, conviene señalar que, aunque
existen diferencias apreciables en función de la clase
de centro donde se cursen los estudios, de manera

que quienes estudian en centros de FP perciben una
metodología más activa y participativa que quienes
estudian en centros de BUP, y éstos están más satis-
fechos con sus profesores, en genera!, que sus com-
pañeros de FP; sin embargo, esas diferencias no son
tan sistemáticas y tan importantes aquí, con respec-
to a estas variables didácticas, como en otros apar-
tados anteriores. Tienen más peso, por ejemplo, el
tipo de enseñanza, la titularidad del centro o la
repetición o no de curso que la clase de centro.

A) Según la dependencia del centro

En las tablas 3.87 y 3.88, se comparan los resul-
tados en la Percepción de la forma de dar clase los
profesores y en la Satisfacción con los mismos de
los alumnos experimentales y no experimentales,
tanto en centros públicos como en centros pri-
vados.

Teniendo en cuenta los centros de titularidad
pública, puede verse, en la tabla 3.87, cómo el por-
centaje de alumnos experimentales es muy inferior
al del plan vigente en las dos primeras categorías de
la variable Percepción de la forma de dar clase los
profesores, que tienen que ver con una metodología

TABLA 3.87. Diferencias en la Percepción de la forma de dar clase los profesores de Lengua y Matemáticas, según tipo de enseñanza y
dependencia del centro. Daros obtenidos al final del 2" curso de EE.MM.

Percepción de la forma de dar clase el profesor de:

Lengua

M a lema tic a 5

]-;i profesor explica casi lodo el liempo
El profesor explica y hace preguntas a los alumnos
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

Nivel de significación

El profesor explica casi lodo el tiempo
Fíl profesor explica y hace preguntas a los alumnos ,
El profesor explica y los alumnos trabajamos indivi-

dualmente
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre tennis propuestos por el profesor
Los alumnos trabajamos individualmente o en equipo

sobre temas propuestos por nosotros

X1

Nivel de significación

Centros
Públicos

Plan
Kvperíiuciitiil

17.3
27,9

19,0

29,8

6,0

Plan
Vigente

34,'J

33,1

18.2

11.6

2.3
286.36

16,7
22,3

35,8

22,9

2,3

30,1
27,6

33.5

8.0

0,8

221,58

****

Centros
Privados

Plan
Experimental

13,3
14,5

22,3

38,3

11,7

Plan

V ¡titule

36,6
32,6

19,2

10,2

1,3

288,81

15,5
26,7

31,5

24,3

2,0

22,7
31,2

36,1

8,2

1,7

64,21

Significativo al 5%
Significativo al 1%

• • ' Significativo ul 5%.
*••• Significativo al l%«
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TABLA 3.88. Diferencias en la Satisfacción con los profesores de Lengua y Matemáticas, según tipo de enseñanza y dependencia del cen-
tro. Datos obtenidos ai final del 2" curso de F.F..MM.

Satisfecho con el profesor de:

Lengua

Matemáticas

Mucho
Bástanle
Regular
Poco
Nada

Nivel de significación

Mucho
Bástanle
Regular
Poco
Nad;i

f

Nivel de significación

Centros públicos

Plan experimental

22,7
36,7
23,6
10,4
6,7

Plan vigenie

19.2
30.6
28,3
11,1
10,7

35,87

* • * *

17,7

33,5
25,5
11,5
11.9

18.4
2H.6

26,1

¡3.4
13.5

10,53

Centros privattós'""

Pian experimental

18.4
38,3
27.4
7.5
H,?

Plan vigente

16,4
33,1
28,7
10,9
10,9

6,75

—

14.8
25.1
28,1
13,7
18,3

17,1
31,8
24,6
13,4
13,1

9,66

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*** Significativo al
***• Significativo al

más directiva. Las diferencias, estadísticamente sig-
nificativas, están por encima de los 18 puntos por-
centuales tanto en Lengua como en Matemáticas.

Por el contrario, en las dos últimas categorías,
relacionadas con un mayor grado de participación,
los porcentajes son más elevados (más de un 16%)
entre los alumnos de la Reforma, tanto en Lengua
como en Matemáticas.

Dentro de los alumnos experimentales, los ma-
yores porcentajes se agrupan fundamentalmente en
torno a métodos en los que el profesor explica y
hace preguntas a los alumnos y en los que los alum-
nos trabajan individualmente o en equipo sobre
temas propuestos por el profesor.

Sin embargo, los porcentajes mayores de alum-
nos no experimentales se agrupan alrededor de mé-
todos en los que el profesor explica casi todo el
tiempo y en los que el profesor explica y pregunta a
los alumnos.

Donde hay un menor porcentaje de alumnos de
ambos planes, es en métodos en los que los temas
de trabajo son propuestos por los alumnos.

En cuanto a la variable Satisfacción con los pro-
fesores (tabla 3.88). dentro de los centros de titula-
ridad pública, el porcentaje de alumnos que dice
encontrarse satisfecho (tomando conjuntamente las
dos primeras categorías) con los profesores de Len-
gua y Matemáticas es superior en el grupo experi-
mental. Del mismo modo, el porcentaje de alumnos
no satisfechos es aproximadamente un 4% inferior
dentro del plan experimental en las dos asignaturas

consideradas. Por olra parte, cabe destacar que las
diferencias entre la enseñanza experimental y la
vigente son menores en la asignatura de Matemá-
ticas.

Respecto a los centros de titularidad privada, en
la variable Percepción de la forma de dar clase los
profesores (tabla 3.87), se repite el mismo patrón
anterior; es decir; en general, los alumnos que cur-
san el plan experimental perciben que la forma de
dar clase sus profesores de Lengua y de Matemáti-
cas les permite una mayor participación.

También, en cuanto a qué metodología agrupa a
más alumnos de uno y otro plan, hay tin compor-
tamiento muy parecido al anterior, esto es, hay un
mayor porcentaje de alumnos experimentales en
torno a métodos menos directivos, mientras que
hay un mayor porcentaje de alumnos de control
que están en torno a métodos más directivos. Ade-
más, tanto en uno como en otro pían, los temas
casi nunca son propuestos por los alumnos.

En la variable Satisfacción con los profesores, en
centros privados, las diferencias entre estudiantes
de un tipo de enseñanza y estudiantes del otro tipo
no son significativas en la asignatura de Lengua. Sí
lo son en el caso de Matemáticas, pero las diferen-
cias son pequeñas (p < 0,5). Además, aquí, esas
diferencias benefician más a los alumnos no experi-
mentales que a los que cursan la Reforma (véase
tabla 3.88), es decir, se sienten algo más satisfechos
con su profesor de Matemáticas los alumnos de
control que los alumnos experimentales; así, en las
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dos primeras categorías (muy y bastante satisfe-
chos) los estudiantes del plan vigente están un 9%
por encima de los experimentales y, en la_s catego-
rías de menos satisfacción (poco y nada satisfe-
chos), aquéllos están un 5,5% por debajo de éstos.

Si se comparan los porcentajes según tipo de cen-
tro, puede observarse, en primer lugar, que las dife-
rencias entre alumnos experimentales y alumnos
que siguen ef plan vigente, en la percepción de la
forma de dar clase el profesor de Lengua, son ma-
yores en los centros privados que en los centros
públicos. Así, para las dos primeras categorías de
esta variable, la diferencia es aproximadamente un
20% superior en los centros de titularidad privada;
en las dos últimas categorías, que implican una
metodología menos directiva, las diferencias entre
alumnos experimentales y no experimentales es más
de mi 16% superior dentro de los centros privados.
En el caso de la percepción de la forma de dar clase
el profesor de Matemáticas, las diferencias son más
pequeñas: un 6% más dentro de los centros priva-
dos sólo en las dos primeras categorías de esta va-
riable, no habiendo diferencia en las dos últimas.

Lo que puede implicar este resultado es que la
Reforma, quizá, ha incidido de manera más impor-
tante en un cambio hacia una metodología más ac-
tiva y participativa en los centros de titularidad
privada que en los públicos.

En segundo lugar, fas diferencias, entre alumnos
experimentales y alumnos que cursan el plan vigen-
te, en la variable Satisfacción con los profesores,
son mayores siempre en los centros públicos. Así
pues, parece que la Reforma tiene un impacto ma-
yor entre ¡os alumnos que siguen el plan experimen-
tal, en cuanto a la Satisfacción con los profesores,
en este tipo de centros; es decir, éstos se encuentran
más satisfechos con sus profesores de Lengua y de
Matemáticas que los que cursan la Reforma en cen-
tros privados.

Por último, es importante comparar estas varia-
bles didácticas en función solamente de la depen-
dencia o titularidad del centro.

Donde se dan las mayores diferencias entre cen-
tros públicos y privados, es en la variable que tiene
que ver con la metodología que se desarrolla en cla-
se. Respecto a las dos asignaturas consideradas, los
porcentajes en la variable Percepción de la forma
de dar clase los profesores, sobre todo en las cate-
gorías de mayor participación de los estudiantes,
son superiores en ¡os centros públicos.

No obstante, los mayores porcentajes de alum-
nos, en los dos tipos de centros, se encuentran alre-
dedor de las categorías donde los métodos son más
directivos, esto es, en las dos primeras. En el caso
de la Satisfacción, las diferencias son más pequeñas
en la asignatura de Lengua y no son significativas
en la de Matemáticas, pero con esas diferencias los
centros públicos superan a los privados.

B) Según el tamaño de la población

De manera general, puede decirse que el tamaño
de las poblaciones donde se encuentran ios centros
de EE.MM. mantiene una escasa relación con la
Percepción de la forma de dar clase los profesores y
con la Satisfacción con los mismos. Asi, en cuanto
a la primera de las variables, los alumnos que estu-
dian en centros ubicados en poblaciones de más de
500.000 habitantes perciben que su profesor de
Lengua utiliza una metodología menos directiva y
más participativa, frente a los alumnos que estu-
dian en poblaciones de menos de 10.000 habitan-
tes, donde los métodos que usa el profesor de Len-
gua son percibidos como más directivos. En la
asignatura de Matemáticas, sin embargo, las di-
ferencias según tamaño de la población no son sig-
nificativas.

En relación con la Satisfacción, los alumnos más
satisfechos con su profesor de Lengua cursan sus
estudios en poblaciones que comprenden desde
10.000 a 50.000 habitantes y los menos satisfechos
con él, en núcleos de menos de 10.000 habitantes.
Los alumnos más satisfechos con su profesor de
Matemáticas estudian en centros que se encuentran
en poblaciones de menos de 10.000 habitantes,
mientras que los menos satisfechos lo hacen en
poblaciones comprendidas entre los 50.000 y los
500.000 habitantes.

En cuanto a las diferencias entre alumnos expe-
rimentales y no experimentales en estas variables,
para cada tipo de habitat, los resultados aparecen
en las tablas 3.89 y 3.90.

En poblaciones de menos de 10.000 habitantes,
el porcentaje de alumnos experimentales que perci-
be que su profesor de Lengua explica casi lodo el
tiempo y que explica y hace preguntas a los alum-
nos es más de un 25% inferior que el porcentaje de
alumnos de control en esas mismas categorías. Del
mismo modo, el porcentaje de alumnos que cursan
la Reforma es más de un 21% mayor que el de
alumnos del plan vigente en las dos últimas catego-
rías de la variable Percepción de la forma de dar
clase el profesor de Lengua, esto es, donde la meto-
dología es menos directiva.

Este comportamiento es similar en lo que se re-
fiere al profesor de Matemáticas, aunque las dife-
rencias ende estudiantes de uno y otro pían son
aquí algo menores, alrededor del 14%, tanto en las
dos primeras como en las dos últimas categorías.

En la variable Satisfacción con los profesores, en
poblaciones de menos de 10.000 habitantes, los
alumnos experimentales están más satisfechos con
su profesor de Lengua que los alumnos de control.
Las diferencias en las categorías de mayor y de me-
nor satisfacción son aproximadamente un 4% por
encima y por debajo, respectivamente, en los estu-
diantes que cursan la Reforma. En la asignatura de
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TABLA 3.89. Diferencias en ia Percepción de la forma de dar clase
tamaño de la población. Dalos obtenidos A final del 2°

los profesiires de Lengua y Matemáticas, según tipo de enseñan/a y
curso de EE.MM.

Percepción de lu forma de dar clase
el profesor de:

Lengua

Matemáticas

El profesor explica casi lo-
do el tiempo

El profesor explica y hace
preguntas a los alumnos

El profesor explica y los
alumnos trabajamos in-
dividualmente

Los alumnos trabajamos
individualmente o en
equipo sobre lemas pro-
puestos por el profesor..

Los alumnos trabajamos
individualmente o en
equipo sobre temas pro-
puestos por nosotros ....

X1

Nivel de significación

El profesor explica casi lo-
do el liempo

El profesor explica y hace
preguntas a ios alumnos

El profesor explica y los
alumnos trabajamos in-
dividualmente

Los alumnos trabajamos
individualmente o en
equipo sobre temas pro-
puestos por el profesor..

Los alumnos trabajamos
individualmente o en
equipo sobre temas pro-
puestos por nosotros ....

Nivel ile significación

Menos de 10.000 h.

Enseñanza

E\pcriment.

19.0

27,4

21,9

25,5

6.2

Plan
Vigente

41,1

31.0

17,7

9.2

LO
105,29

14,0

26,5

37,5

20,2

1,8

26.9

29,0

36,0

7,4

0,7

51,50

10.000-50.000 h.

Enseñanza
tüxperimcnl.

I2,K

29,3

23,7

30,9

3,3

Plan
Vigente

32.4

37,4

16.6

10,8

2,8
109,37

15,2

28.8

33,4

21.9

0,7

27,7

28,2

35,2

7,8

1,0
57,90

50.001-500.000 h.

Enseñanza
Experiment,

16.3

24,4

16,9

34,7

7,8

Plan
Vigente

40,1

29.1

18,2

10,7

2,0

25B.83

17.6

17,2

34,9

27.4

2,9

28,2

27,9

34,7

7,8

1,4
164,48

Más de 500.000 h.

Enseñanza
Expcrinient.

19,1

20,6

17.9

31,5

10,9

Plan
Vigente"}

25,2

36,1

22,7

14,5

1,6

101,74

18,6

24.9

34,4

19,4

2,8

25,5

31,5

32,5

9,3

1,1
28,28

Significativo u\ 5%
Significativo a! ! %

••• Significativo al 5%0

" * * Significativo al \%«

Matemáticas, las diferencias no llegan a ser signi-
ficativas.

En poblaciones comprendidas entre los 10.000 y
los 50.000 habitantes, las diferencias entre alumnos
no experimentales y alumnos experimentales en la
Percepción de la forma de dar clase el profesor de
Lengua son significativas, estando ¡os alumnos ex-
perimentales un 27,7% por debajo de los controles
en las dos primeras categorías de esta variable y un
20,6% por encima en las dos últimas. Con respecto
a la Percepción de la forma de dar clase el profesor
de Matemáticas, las diferencias en las categorías
donde los métodos son más directivos y en las que
son más participativos rondan alrededor del 12%

por debajo, y por encima, respectivamente, en los
experimentales.

Para este mismo tamaño de población, las dife-
rencias entre alumnos experimentales y no experi-
mentales en la Satisfacción con el profesor de Len-
gua, no son significativas. En cambio, en lo relativo
al profesor de Matemáticas, es este el único caso en
que hay diferencias significativas entre los alumnos
de los dos planes: así, tanto en las categorías de alta
satisfacción como en las de baja satisfacción, los
estudiantes que cursan la Reforma están aproxima-
damente un 7% por encima y por debajo en unas y
en otras, respectivamente, con relación a los alum-
nos que estudian en centros de BUP o FP.
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TABLA 3.90. Diferencias en la Satisfacción con los profcsiires de Lengua y Matemáticas, según tipo <le enseñan/a y tamaño de la
población. Datas obtenidos al final tic I 2" cursa de EE.MM,

Satisfecho con el profesor de:

Lengua

Matemáticas

Mucho
Bástanle
Rcgukir
Poco
Nada

Nivel de lignil".

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

y1

Nivel de signif.

Menos de 10.000 h.

Enseñanza

Fxperiment.

18,5

33,2

27.3

15.0

5.9

Plan

Vigente

14,7

31,3

29,8

12,8

11.5

10,50

*

20.3

31,5

29,4

9,8

9,1

19.2

3!.l

25,1

12,7

12,0

4,87

—

I0.000-50.IIIH) ii.

Enseñanza
Experiment.

¡9,6

37,3

27,0

10.3

5,8

Plan

Vijjenle

23,0

33,7

25,7

9,7

7.9

3.96

—

16,8

37,7

27,7

7,7

10,0

16,1

31.2

26.3

15.d

I0.K

14.43

50.UOI-5flU.UOO h.

Enseñanza

Experiment.

22,8

36.3

23,0

8,8

9,0

l'lun
Vigente

lñ,l

29,7

29,5

11.6

13.1

31,30

17.1

31.0

23,4

13.2

15.4

17,5

27.7

25,4

12,7

16,8

2.89

Más de 500.001) h.

Enseñanza
l \ \ pe rimen!.

26,0
42.6
20,8
5.7
4.9

Plan

Vigente

19.3

33,0

28,2

10.4

9,0

23.68

14,4

27,7

25,8

16,7

15.5

19,0

31,4

25,6

13,0

11,0

8.80

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

* " Significanvo al S%»
•*•* Siüiiitkiilivo al l%»

En poblaciones cuyo tamaño oscila entre los
50.000 y 500.000 habitantes, es donde se dan las
mayores diferencias, entre los alumnos de ambos
planes, en la Percepción de la forma de dar clase los
profesores de las dos asignaturas. Así, respecto al
profesor de Lengua, las diferencias, en las dos cate-
gorías de menor participación de los estudiantes en
el desarrollo de la clase y en las dos categorías de
mayor participación, son de alrededor de 30 puntos
porcentuales, por debajo y por encima, respectiva-
mente, en los estudiantes que siguen la enseñanza
experimental frente a los que cursan la vigente. Las
diferencias, en el caso del profesor de Matemáticas,
son de 21 puntos porcentuales en el mismo sentido
anterior.

En la Satisfacción con el profesor de Lengua, los
alumnos experimentales superan a los controles,
siendo la diferencia de un 13,3% en las dos prime-
ras categorías y de un 6,9% en las dos últimas de
baja satisfacción. No hay diferencias significativas,
sin embargo, en cuanto a la Satisfacción con el pro-
fesor de Matemáticas.

Por último, en las poblaciones que tienen más de
medio millón de habitantes, las diferencias entre los
estudiantes de un tipo de plan y de otro en las dos
primeras categorías de la variable Percepción de
la forma de dar clase el profesor de Lengua son
las menores de entre los cuatro tipos de habitat
(21,6%), aunque, eso si, son unas diferencias im-
portantes que indican que los experimenlales están

por debajo de los controles en las categorías que
implican métodos más directivos. Respecto a las
últimas categorías, relativas a métodos más partici-
pativos. la diferencia entre unos y otros es la se-
gunda más importante, representando más de un
26% por encima para los que cursan la Reforma.

En la Percepción de la forma de dar clase el pro-
fesor de Matemáticas, las diferencias, en general,
son menores en este tipo de habitat que en los tres
anteriores, aunque también indican que los alum-
nos experimentales están por encima de los de! plan
vigente, en las categorías de más participación, y
por debajo, en las categorías que implican menor
participación.

En la Satisfacción con el profesor de Lengua,
éste es. sin embargo, el lipo de habitat donde se dan
las mayores diferencias; así, son más los alumnos
experimentales (un 16,3% más) que dicen estar más
satisfechos con su profesor de Lengua y son menos
(un 8.K% menos) los alumnos experimentales que
dicen estar menos satisfechos con él.

Como en el caso anterior, en la asignatura de
Matemáticas no hay diferencias significativas.

Es interesante señalar también cuáles son las
metodologías más utilizadas en todos los tipos de
población. De este modo, respecto a la asignatura
de Lengua, los porcentajes mayores de estudiantes
experimentales se agrupan en torno a métodos en
los que el profesor explica y hace preguntas a los
alumnos y en ios que los alumnos trabajan en te-
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mas propuestos por el profesor. Los alumnos del
plan vigente destacan los métodos en los que el pro-
fesor explica y hace preguntas a los alumnos. En la
asignatura de Matemáticas, tanto experimentales
como controles señalan mayoritariamente métodos
en los que el profesor explica y los alumnos traba-
jan individualmente; este patrón cambia en pobla-
ciones comprendidas entre los 50.000 y los 500.000
habitantes, en donde, dentro de los alumnos expe-
rimentales, se da una mayor participación y en los
vigentes se incrementan las clases magistrales.

Como se dijo en el epígrafe correspondíenlc al
análisis global, los métodos en los que los alumnos
proponen los temas de trabajo agrupan a muy pe-
queños porcentajes de estudiantes, tanto de uno
como de otro plan.

En resumen, puede señalarse que, en todos los
tamaños de población, el tipo de enseñanza intro-
duce diferencias significativas en la variable Per-
cepción de la forma de dar clase los profesores de
Lengua y de Matemáticas. Las diferencias indican
que los alumnos que cursan la enseñanza experi-
mental están por debajo de los controles, en ias
categorías que implican menor participación, y que
aquéllos superan a éstos en las de mayor participa-
ción, sobre todo en poblaciones cuyo tamaño oscila
entre los 50.000 y 500.000 habitantes, es decir,
donde se encuentran gran parte de las capitales de
provincia.

Por otro lado, en cuanto a ia Satisfacción, aun-
que en Lengua la Reforma parece introducir más

diferencias en los dos tipos de población con mayor
número de habitantes, puede pensarse, sin embar-
go, que la influencia del tipo de enseñanza quizá se
vea matizada por el hecho de cursar una u otra
asignatura, dadas las pocas y pequeñas diferencias
encontradas en Matemáticas.

C) Según se haya repetido curso alguna vez

En primer lugar, hay que señalar que, con inde-
pendencia del tipo de enseñanza, los alumnos que,
a lo largo de su trayectoria académica, no han repe-
lido curso nunca se encuentran más contentos con
sus profesores de Lengua y Matemáticas que quie-
nes han repetido en alguna ocasión.

Si se tiene en cuenta el tipo de enseñanza que se
está cursando, los resultados pueden verse en la
tabla 3.9).

Cabe destacar de la información que aporta la
tabla de que sólo en la asignatura de Lengua las di-
ferencias entre ambos planes llegan a ser significati-
vas. Vale para aquí el mismo comentario hecho
anteriormente, esto es, puede que el efecto del tipo
de enseñanza se vea matizado por el hecho de cur-
sar una u otra asignatura, cuando la variable que se
está midiendo es la Satisfacción con los profesores.
En este caso, tiene mayor peso la variable Repeti-
ción o no de curso que el tipo de enseñanza, ya que,
si se elimina esta última, las diferencias son signifi-

TABLA 3.91. Diferencias en la Satisfacción con los profesores de Lengua y Matemáticas, según tipo de enseñanza y repetición de curso.
Datos obtenidos a! fin ni del 2" curso de EE.MM.

Satisfecho con el profesor de:

Lengua

Matemáticas

Mucho

Bastante

Regular

Poco

Nada

X1

Nivel de significación

Mucho

Hasta n te

Regular

Poco

Nada

x!

Nivel de significación

• Alumnos que han repetido alguna vez

Flan experimental

19,6

37.4

23.4

9,7

9,9

Plan vigente

15,9

28,8

29,4

12.4

13,5

20,82

13.1

30,5

27,4

12.9

16,1

14.0
29,5

26,4

14,8

15,4

1,37

—

Alumnos que no han repetido nunca

Plan experimental

23,1

37,0

24,7

9,8

5,5

Plan vigente

18,9

32,9

28.0

10.6

9,6

28,51

19,2

32,2

25,4

11,4

11,8

19,5
30,1
25,2
12,7
12,5

2,37

—

Significativo
Significativo

al 5%
al 1%

" • Significativo al SW»
""•'Significativo al l%o
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cativas en ambas asignaturas, como se acaba de
indicar.

Puede decirse, pues, que los alumnos que cursan
la enseñanza experimental, hayan o no repetido
curso alguna vez, están más satisfechos con su pro-
fesor de Lengua que los alumnos del plan vigente.
Si se consideran únicamente las dos categorías ex-
tremas (mucho y nada), el porcentaje de alumnos
experimentales que están muy contento con su pro-
fesor de Lengua es más de un 3% superior en el
grupo de los que no han repetido nunca que en e!
grupo de ios que si lo han hecho y. por otra parte,
es más de un 4% inferior en la última categoría. En
las restantes categorías, los porcentajes de alumnos
experimentales en uno y otro grupo son muy simi-
lares. ¿Quiere esto decir que la Reforma contribuye
a que estén más contentos quienes no han repetido
nunca? No parece que esa sea la situación.

Si se estudian detenidamente los datos de la ta-
bla, se ve que el porcentaje de alumnos del plan vi-
gente, que no ha repetido nunca, es mayor en las
dos categorías de alta satisfacción y menor en las
dos categorías de baja satisfacción.

Con toda esta información, parece claro que tie-
ne gran importancia la variable Repetición o no de
curso.

En definitiva, no haber repetido curso nunca
contribuye a que los alumnos estén más satisfechos
con su profesor de Lengua que quienes han repeti-
do y, dentro de aquéllos, están más contentos los

que siguen la enseñanza experimental que los que
cursan la vigente, pero no puede decirse que la
Reforma tenga mayor incidencia en los no repe-
tidores.

D) Según el nivel de rendimiento

Antes de considerar los resultados en la Satisfac-
ción con los profesores según el tipo de enseñanza y
el nivel de rendimiento, parece interesante disponer
de un panorama general sólo en función del nivel
de rendimiento. Así. puede decirse que. en general,
a medida que aumenta el nivel de rendimiento,
aumenta la satisfacción con los profesores, de ma-
nera que los alumnos que obtienen un rendimiento
más elevado en las pruebas basadas en el curricu-
lum de la EGB, consideradas conjuntamente, son
los más satisfechos con sus profesores de Lengua y
de Matemáticas (sus porcentajes son los más eleva-
dos en las dos primeras categorías y son los más
bajos en las dos últimas).

Los resultados, teniendo en cuenta el tipo de
enseñanza, aparecen en la tabla 3.92.

A pesar de que solamente se encuentran diferen-
cias significativas en el grupo de rendimiento me-
dio, en el que los alumnos experimentales están más
satisfechos con su profesor de Lengua que los del
plan vigente, hay un cierto patrón diferencial que
merece la pena comentarse.

TABLA 3.92. Diferencias en la Satisfacción con los profesores de Lengua y Matemáticas, según tipo de enseñanza y nivel de rendimiento.
Dalos obtenidos al final del 2" cursi) de FJ-'.YIM.

Satisfecho cun el profesor de:

Lengua

Matemáticas

M ucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

Nivel de significación

Mucho
Bástanle
Regular
Poco
Nada

X1

Nivel de significación

Rendimiento bajo

línseñan/ii
Experimental

22,5
32,6
22.0
10.1
12,8

Enseñan/a
Vigente

19,5
27,6
28,0
11.8
13,1

5,05

u.y
29,6
29.2
11.9
17,3

15,0
25,7
27,9
13.9 .
17,5

2,69

—

Rendimiento medio

Enseñanza
Experimenta!

20,8
38,4
24,6
10,0
6,2

Enseñanza
Vigente

17,3
32,4
28,5
11,1
10.7

34,84

16,9
32,2
26.4
12,2
12,4

16,9
30.6
25.7
13, R
13,1

2,52

—

Rendimiento afta

Enseñanza ] Enseñanza
Experimental : Vigente

26,7
35,1
25,1
8,9
4,2

19,8
32,1
28,4
10,9
8,8

9.32

—

25,1
.13,0
19,9
10,5
11,5

23.5
30.8
23,5
11,5
10,8

1,53

—

Significativo al 5%
Significativo al 1%

*** Significativo al 5íín
**** Significativo al l%>
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En primer lugar, puede decirse que. en conjunto,
están más satisfechos los estudiantes con el profesor
de Lengua que con el profesor de Matemáticas.
Tanto en una asignatura como en otra, los alumnos
más satisfechos con sus profesores se encuentran en
el grupo de rendimiento alto y, por el contrario, se
encuentran en el grupo de rendimiento bajo los es-
tudiantes menos satisfechos.

Respecto a la asignatura de Matemáticas, en la
que, para ningún grupo, existen diferencias signi-
ficativas entre alumnos del plan experimental y
alumnos del plan vigente, vale el mismo comeniario
que se ha hecho cuando se tenía en cuenta el tama-
ño de la población y la repetición o no de curso.

Por último, parece que el nivel de rendimiento
tiene un peso mayor en el establecimiento de dife-
rencias en el grado de satisfacción (todas las dife-
rencias son significativas en las dos asignaturas)
que c¡ tipo de enseñanza.

6.3. Resumen de los resultados más relevantes

A) Relativos al tipo de enseñanza

- El alumnado que cursa sus estudios en centros
de BUP está más satisfecho, en general, que el
que estudia en centros de FP, y éste percibe
que la metodología que emplean los profeso-
res de las respectivas asignaturas es más parti-
cipativa y más activa que la percibida por el
alumnado que acude a centros de BUP.

- La Reforma, aunque no elimina las discrepan-
cias entre los centros de BUP y de Fp, sí con-
sigue reducirlas. De esta manera, las diferen-
cias entre alumnos experimentales y del plan
vigente en la Percepción de la forma de dar
clase los profesores son mayores en los centros
de FP y, en la variable relacionada con el gra-
do de Satisfacción. las diferencias entre los
alumnos de ambos planes son más sistemáti-
cas en los centros de FP.

- En los centros de BUP, el tipo de enseñanza
introduce diferencias en la Percepción que tie-
nen los alumnos de la forma de dar clase sus
profesores, en el sentido de que los alumnos
experimentales consideran que en sus clases
hay una metodología en la que participan
más, hay más trabajo por parte del alumnado
y se pone menos énfasis en la clase magistral.

- La Reforma, en los centros de BUP, tiene ma-
yor incidencia en la variable relativa a los mé-
todos que se usan en la clase y una menor re-
percusión en cuanto al grado de satisfacción
de los alumnos con los profesores.

- En los ceñiros de FP, el tipo de enseñanza in-
troduce diferencias en la Percepción de la me-
todología de clase, de manera que los alumnos

del plan experimental consideran que los mé-
todos son menos directivos y más pariicipati-
vos. Del mismo modo, la Reforma también
introduce diferencias en el grado de satisfac-
ción, estando más satisfechos con sus profeso-
res los estudiantes del plan experimental.

- En los centros de FP, la Reforma repercute
más en la variable que tiene que ver con la
metodología que con la satisfacción.

- El tipo de enseñanza origina diferencias signi-
ficativas en los grupos considerados en este
capitulo (clase de centro, tamaño de la pobla-
ción, repetición de curso y nivel de rendimien-
to), siendo estas favorables al plan experi-
mental.

- La Reforma tiene mayor repercusión en la
Percepción de una metodología más participa-
tiva en los alumnos que:
• cursan sus estudios en centros privados;
• viven en poblaciones cuyo tamaño oscila

entre los 50.000 y 500.000 habitantes.
- La Reforma contribuye a elevar más la satis-

facción de los estudiantes que:
• cursan sus esludios en centros públicos;
• viven en poblaciones de más de 500.000

habilanles. cuando se considera el profesor
de Lengua, y en poblaciones cuyo tamaño
oscila entre los 10.000 y los 50.000 habitan-
tes, si se tiene en cuenta el profesor de Ma-
temáticas;

• tienen un nivel medio de rendimiento, pero
sólo cuando se considera el profesor de
Lengua.

- El tipo de enseñanza no crea grandes diferen-
cias en la Satisfacción con íos profesores entre
los alumnos que han repetido curso alguna
vez y ios alumnos que no han repetido nunca.

- En general, la Reforma crea importantes dife-
rencias en la Satisfacción con el profesor de
Lengua, es decir, los alumnos experimentales
están más satisfechos con el profesor de Len-
gua que los alumnos no experimentales, a tra-
vés de lodos los grupos, pero no ocurre lo mis-
mo con respecto al profesor de Matemáticas,
ya que en este caso las diferencias o son muy
pequeñas o no son significativas.

B) De carácter general

- Los métodos didácticos más utilizados, según
la percepción de los alumnos experimentales,
son:
• el profesor explica y hace preguntas a los

alumnos;
• el profesor explica y los alumnos trabajan

individualmente;
• los alumnos trabajan individualmente o en
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equipo sobre temas propuestos por el pro-
fesor.

- Uno de los métodos menos utilizados, según
la impresión de los alumnos que cursan la Re-
forma, es la clase magistral.

- Para los alumnos del plan vigente, los méto-
dos didácticos que más se desarrollan son:
• el profesor explica casi todo el tiempo;
• el profesor explica y hace preguntas a los

alumnos;
• el profesor explica y los alumnos trabajan

individualmente,
- Uno de los métodos menos utilizados, según

las percepción de los estudiantes que cursan el
plan vigente, es aquél en el que los alumnos

trabajan sobre temas propuestos por el pro-
fesor.

- Tanto los alumnos experimentales como los
no experimentales casi nunca trabajan en te-
mas propuestos por ellos mismos.

- Los alumnos pueden estar contentos o no con
los profesores de las correspondientes asigna-
turas, con independencia del método que el
profesor emplee en la clase. De esta manera, la
misma metodología puede agrupar al mayor
número de alumnos satisfechos o al mayor nú-
mero de alumnos insatisfechos. Una metodo-
logía más activa o menos activa, por parte del
profesor, no conduce necesariamente a que los
alumnos estén contentos o no con él.



CAPITULO IV

Conclusiones

La finalidad de este capítulo es resumir ios resul-
tados más relevantes comentados a lo largo del in-
forme y, más concretamente, del capítulo anterior.
Dado que en este trabajo de evaluación se han con-
seguido resultados interesantes, no sólo referidos a
la comparación de los alumnos que cursan el plan
experimental con los que siguen la enseñanza vigen-
te, sino también a diferentes aspectos que pueden
ser indicativos de cómo está funcionando el sistema
educativo en el nivel evaluado, este capítulo com-
prende dos grandes epígrafes; uno, referido a la
Evaluación de la Reforma y otro, al Funcionamien-
to del Sistema Educativo.

Las conclusiones presentadas hacen referencia
a los bloques temáticos que han venido utilizándo-
se a lo largo del informe y que deiimilan ios dife-
rentes campos evaluados: Rendimiento académico.
Aptitudes mentales, Expectativas académico-pro-
fesionales. Actitudes cívico-sociales, Reaccio-
nes emocionales ante el estudio y Variables didác-
ticas.

En el primer epígrafe mencionado, se hace, tam-
bién, una comparación de los resultados obtenidos
por la Generación III, objeto de estudio en este in-
forme, con los de la Generación II, cuyos resul-
tados fueron publicados en 1988 (ALVARO, M.
y otros, op. cit.), ya que con el presente trabajo
se pone punto final a la evaluación externa, de
la que es responsable el C1DE, del ciclo educati-
vo que abarca las edades comprendidas entre los
14 y 16 años, ciclo que, por otra parte, según la
enseñanza experimental, es común para todos los
alumnos.

Los resultados que hacen referencia al funciona-
miento del Sistema Educativo en general deben ser
tomados con cierta cautela, ya que están basados
en la consideración simultánea de dos únicas varia-
bles, sin controlar los efectos de otras terceras que
pudieron estar interfiriendo o contaminando tales
resultados.

1. Conclusiones referidas a la
Evaluación de la Reforma

1.1. De carácter general

- Las diferencias encontradas entre los alumnos
de la Reforma y de la Enseñanza vigente no
son, en términos generales, muy grandes, aun-
que sí significativas y sistemáticas en gran parte
de las variables estudiadas. Hay dos excepcio-
nes a la afirmación que acaba de ser formu-
lada:
a) En Calculo numérico los alumnos de BUP y

de FP obtienen, con gran diferencia, mejo-
res resultados que los alumnos de la Refor-
ma;

b) Según la percepción de los propios alum-
nos, en la Enseñanza experimental se utiliza
una Metodología didáctica mucho más acti-
va y, consecuentemente, participativa que
en la Enseñanza vigente.

- En los centros de Formación Profesional, los
alumnos de la Reforma obtienen, en general, re-
sultados más positivos que los de la Enseñanza
vigente en los seis campos evaluados: Rendi-
miento y Aptitudes, Expectativas académico-
profesionales, Actitudes cívico-sociales, Reac-
ciones emociona/es ante el estudio y Variables
didácticas.

- En ¡os centros de Bachillerato, los alumnos de
la Reforma obtienen, en general, resultados
más positivos que los de BUP en tres de los seis
campos evaluados: Actitudes cívico-sociales.
Reacciones emocionales ante el estudio y Va-
riables didácticas. En uno. Aptitudes, los estu-
diantes de BUP obtienen mejores resultados
que los experimentales y en dos, Rendimiento y
Expectativas académico-profesionales, los re-
sultados o bien son muy semejantes o bien en
unas variables de estos campos los alumnos de
Bachillerato superan a los de la Reforma y en
otras sucede a la inversa.
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- La Reforma produce un fenómeno de iguala-
ción de ¡os alumnos de EE.MM.. puesto que
eleva el nivel de ¡os alumnos más desprotegidos
académica y ¡o socialmente, sin hacer descender
el de los más favorecidos.
Ello se pone de manifiesto a través de estos
dos resultados:
a) La Enseñanza experimental produce, en ge-

neral, resultados más positivos que la For-
mación Profesional en todos los campos
considerados, incluido el Rendimiento, y
similares a los del Bachillerato vigente, con
las excepciones comentadas en el punto an-
terior.

b)Por regla general, las diferencias encontra-
das, en los distintos campos evaluados, a
favor de la Reforma, han sido mayores y
más frecuentes en los alumnos con padres
con bajo estatus profesional.

1.2. De carácter concreto,
según campos evaluados

1.2.1. Rendimiento

- Respecto a las pruebas basadas en el curricu-
lum de EGB cabe concluir:
• En ios centros de FP, los alumnos ele la Re-

forma superan a los de la Enseñanza vigente,
de manera significativa, en Matemáticas-
Aplicaciones. En cambio, en Matemáticas-
Cálculo los resultados de los alumnos de For-
mación Profesional son superiores, en gran
medida, a sus compañeros experimentales.
En Comprensión Lectora y Ortografía no
hay diferencias significativas.

• En los ceñiros de BUP, los alumnos de con-
trol superan a ios de ¡a Reforma en Cálculo
y Ortografía. En cambio, en Matemáticas-
Aplicaciones y Comprensión Lectora no hay
diferencias significativas entre unos y otros.

• Las mayores diferencias encontradas entre
alumnos de control y experimentales, al estu-
diar el rendimiento, se dan en Matemáticas-
Cálculo, área en la que tanto los alumnos de
Bachillerato como los de Formación Profe-
sional obtienen resultados claramente supe-
riores a los de sus compañeros experimen-
tales.

• La Reforma potencia más el desarrollo de
capacidades de comprensión y razonamiento,
que otras más mecánicas y memorísticas, co-
mo el Cálculo y ¡a Ortografía, según puede
desprenderse de las anteriores conclusiones.

• La Reforma obtiene los resultados más posi-
tivos, por lo que a las pruebas basadas en el

curriculum de EGB se refiere, en las pobla-
ciones con tamaño comprendido entre 10.000
y 50.000 habitantes y en los sujetos con más
bajo desarrollo aplitudinah En estos dos ca-
sos, llegan, incluso, a desaparecer las gran-
des diferencias encontradas en Cálculo nu-
mérico, entre alumnos de control y experi-
mentales, cuando se consideran las muestra
globalmente, sin hacer divisiones por sub-
grupos.

- Respecto a las pruebas inspiradas en los objeti-
vos generales de la Reforma, que a pesar de
esta denominación miden aspectos tan genera-
les que pueden considerarse comunes a BUP y
a FP, los resultados más relevantes son:
• En los centros de Formación Profesional, los

alumnos experimentales superan a los de
control en Lengua Castellana, Matemáticas,
Ciencias Experimentales y Lengua Inglesa.
En Ciencias Sociales y Lengua Francesa, no
se han encontrado diferencias significativas.

• En los centros de Bachillerato, la Reforma
tiene menor incidencia que en los de For-
mación Profesional, ya que aparecen menos
diferencias significativas, son de menor in-
tensidad y poco sistemáticas, pues favore-
cen en unos casos a la Reforma y en otros
al plan vigente. Los alumnos experimentales
obtienen mejores resultados en la prueba de
Lengua Castellana y Ciencias Sociales, y los
de control, en Lengua Inglesa. En las tres
asignaturas restantes, no se han encontrado
diferencias significativas.

• La Reforma ha funcionado mejor en el grupo
de los más desfavorecidos, de forma que las
mayores diferencias entre los grupos experi-
mentales y los de control, siempre a favor de
los primeros, se han dado en ¡os sujetos con
un nivel profesional del padre bajo, con baja
motivación hacia las tareas escolares y con
un nivel bajo de satisfacción, respecto al
mundo educativo.

- En cuanto a las calificaciones escolares conse-
guidas por los alumnos de los tres planes de
estudio evaluados -Formación Profesional,
Bachillerato Polivalente y Bachillerato Experi-
mental-, cabe destacar:
• En FP hay más suspensos que en BUP y que

en la Enseñanza Experimental, mientras que
en los dos últimos colectivos los resultados
son muy similares.

• Las calificaciones altas -de notable para
arriba- se dan en mayor proporción en el
Bachillerato Experimental, a excepción he-
cha del Área Científica -Matemáticas y
Ciencias-, en ¡a que sucede a ¡a inversa.

- Las tasa1; de repetición del primer curso de En-
señanzas Medias son: Enseñanza Experimen-
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lal, 7,7%, Formación Profesional, 10,7% y
BUP, 12,2%.

- Los resultados referentes tanto ;i las califica-
ciones escolares como a las repeticiones hay
que tomarlos con bastante cautela, ya que,
muy posiblemente, los criterios para otorgar
las notas y para decidir si un alumno debe re-
petir o no sean diferentes en los tres planes ob-
jeto de estudio. Así, por ejemplo, para que un
alumno de la enseñanza experimental repita es
necesario el consentimiento de los padres.

- La tasa de abandono de la Reforma, desde el
inicio de las Enseñanzas Medias hasta el final
del segundo curso de este nivel educativo, está
próxima a la de BUP (¡4,9% frente a 11,7%,
respectivamente) y ex muy inferior a la de FP
(28,7%).

1.2.2. Aptitudes

- Los alumnos de BUP superan a los experimen-
tales en las aptitudes Verbal, Numérica y de
Razonamiento lógico. En Razonamiento mecá-
nico y Aptitud espacial, no se observan diferen-
cias significativas entre los grupos señalados.

- En los centros de FP, los alumnos de la Refor-
ma superan a los de! plan vigente en Razona-
miento lógico y Razonamiento mecánico. En
las otras tres aptitudes medidas -Verbal, Nu-
mérica y Espacial-, no se encuentran diferen-
cias significativas.

- De todas las variables consideradas para esta-
blecer subgrupos con el fin de analizar el fun-
cionamiento de la Reforma en cada uno de
ellos, la única que ha producido resultados
clarificadores ha sido el sexo. La Reforma, res-
pecto a la enseñanza vigente, ayuda a elevar el
nivel aptitudinal inéis en el grupo de chicas que
en el de chicos.

1.2.3. Expectativas académico-profesionales

- En ios centros de BUP, no hay diferencias sig-
nificativas entre alumnos experimenta/es y de
control en ninguna de las tres variables conside-
radas: Edad hasta la que piensan seguir estu-
diando los alumnos, Estudios que desearían fi-
nalizar y Profesión que les gustaría ejercer una
vez acabados los esludios.

- En los centros de FP, los alumnos de la Refor-
ma manifiestan unas expectativas académico-
profesionales en las tres variables utilizadas,
bastante más elevadas que los del plan vigente.
Así, el 53% de los alumnos experimentales de-
sea realizar estudios universitarios, frente a un

18%, aproximadamente, de los alumnos de
control.

- Considerando conjuntamente a todos los
alumnos de Enseñanza vigente -BUP más
F P - y a los de la Enseñanza experimental -los
que estudian en centros de BUP más los que
estudian en centros de FP-, los resultados en-
contrados ponen de manifiesto que los alum-
nos experimentales tienen unas expectativas
más alfas que ¡os de control, especialmente en
los siguientes subgrupos; Alumnos que asisten a
centros públicos, alumnos cuyos centros escola-
res están ubicados en poblaciones con un tama-
ño comprendido entre 50.001 y 500.000 hab.,
chicas, alumnos con bajo nivel de desarrollo ap-
titudinal y alumnos cuyos padres tienen una
profesión de bajo estatus. Ello pone de mani-
fiesto que la Reforma ha contribuido, de ma-
nera especial, a elevar las expectativas de los
grupos que tradicionalmenle manifiestan unos
niveles más bajos en estas variables.

1.2.4. Actitudes cívico-sociales

- Los alumnos experimentales muestran, en gene-
ral, unas actitudes cívico-sociales más desarro-
lladas que sus compañeros de control en los
centros de BUP; en concreto, las actitudes en
las que hay diferencias significativas son: Tole-
rancia y apoyo de las libertades civiles, Sentido
de la eficacia política o, lo que es lo mismo,
confianza en la participación social y el voto de
los miembros de la sociedad, Antiautoritarismo,
o desacuerdo con ¡as ideas belicistas y con el
acatamiento ciego de la autoridad, Valoración
de! espíritu crítico y Tolerancia general.

- En los centros de FP, los alumnos de la Re-
forma están más en desacuerdo con las ideas
belicistas, el acatamiento ciego de la autoridad
y la discriminación por razones del sexo. Al
mismo tiempo, son más partidarios de que haya
libertad para poder criticar y protestar en pú-
blico, de que se respeten y consideren las opi-
niones y prácticas de los demás y, por último,
de que se acepte todo tipo de ideologías y se
apoyen ineondicionalmente las libertades y de-
rechos de todos los individuos, sea cual fuere su
condición social. En suma, en las seis actitudes
cívico-sociales evaluadas, los alumnos experi-
mentales ponen de manifiesto un mayor talante
democrático que los de control.

- La Reforma ha supuesto un mayor desarrollo
de las actitudes democráticas, respecto a la En-
señanza vigente, especialmente en los grupos si-
guientes: Centros privados, chicas, pequeños
núcleos de población, alumnos con padres de
bajo estatus profesional, alumnos repetidores.
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alumnos con nivel medio de desarrollo aptitudi-
nal, alumnos con nivel medio de motivación y
alumnos con nivel medio de satisfacción con las
actividades escolares.

1.2.4. Reacciones emocionales ante el estadio

- Tanto en los centros de BUP como en los de
FP, los alumnos experimentales muestran senti-
mientos ante el estudio más positivos que los
alumnos que cursan los planes vigentes, hasta
tal punto que, en ninguna de las ocho reaccio-
nes emocionales estudiadas, los alumnos de la
enseñanza vigente muestran resultados que in-
diquen unos sentimientos significativamente
más positivos que los de la Reforma. Por con-
siguiente, estos últimos aparecen, ante las ta-
reas educativas, como menos ansiosos, más
motivados, menos deprimidos, mejor organi-
zados, con mayor tendencia a salirse de lo in-
dicado y señalado (divergencia), con menos
reacciones fisiológicas de carácter patológico y
menos obsesión, en los dos tipos de centro
considerados. Los alumnos de la Reforma
también manifiestan estar más satisfechos con
los estudios que los de BUP, pero igual que los
de FP.

- En cuanto a los análisis realizados para averi-
guar en qué grupos de sujetos ha funcionado
mejor la Reforma, cabe destacar que las ma-
yores diferencias entre los alumnos experimen-
tales y los de control se han dado en centros
privados, alumnos con un desarrollo aplitudinal
medio o alto, alumnos con medio o bajo nivel de
rendimiento, alummnos con un origen familiar
bajo y alumnos más desmotivados.

1.2.5. Variables didácticas

- Las mayores diferencias, entre ¡a Reforma y la
Enseñanza vigente, encontradas en esta eva-
luación se dan en las variables referentes a la
percepción que tienen los alumnos sobre la me-
todología utilizada por los profesores de las dis-
tintas asignaturas dentro del marco del aula, de
forma que sistemáticamente, sin excepción, los
alumnos experimentales perciben, en mayor
grado que los de control, que sus profesores
practican una metodología activa y partiápati-
va, tanto en los centros de BUP como en los
deFP.

- Aunque las diferencias son mucho menores en
este caso, los alumnos de la Reforma están, en
general, significativamente más contentos con
sus profesores, tanto en los centros de BUP
como en los de FP. En los centros de Bachille-

rato, los estudiantes experimentales están más
satisfechos que los de control con los profesores
de estas áreas: Ciencias Sociales, Ciencias Ex-
perimentales, idioma y Lengua Castellana; en
cambio, están menos satisfechos con el profesor
de Matemáticas. En los centros de Formación
Profesional, también en cuatro de las cinco
asignaturas consideradas los alumnos experi-
mentales están más contentos que los de control
con los respectivos profesores, aunque en este
caso la excepción no es el de Matemáticas sino
el de Ciencias Sociales, con el que están igual
de satisfechos unos y otros.

1.3. Comparación de los resultados obtenidos
en las dos Generaciones evaluadas

Con este informe, se pone, como ya se ha dicho,
punto final a la evaluación de la Reforma referida
al ciclo de EE.MM. que abarca las edades com-
prendidas entre los 14 y los 16 años. En 1988 se
publicó el informe de la Generación II y ahora apa-
rece el de la Generación III. Puesto que la diferen-
cia más importante entre el diseño de un informe y
el del otro estriba en las poblaciones o muestras
objeto de estudio, parece conveniente señalar las
diferencias de resultados habidas entre uno y otro.
De esta forma, el lector del presente informe podrá
hacerse una idea general sobre las conclusiones en-
contradas al evaluar la Reforma del ciclo educativo
en cuestión.

Aunque básicamente puede decirse que los resul-
tados de ambos informes son bastante coincidentes,
existen entre uno y otro ciertas diferencias. Las
conclusiones más importantes que pueden resaltar-
se, respecto a la comparación de sus respectivos re-
sultados, podrían ser las que se indican a continua-
ción. Cuando no existen discrepancias entre los dos
informes, el lector puede considerar que las conclu-
siones señaladas en éste, que hace referencia a la
Generación III, son generalizabas a la Generación
II objeto de estudio en el informe de 1988.

13.1. En centros de BUP

- Ha habido una clara mejoría de la Reforma,
respecto a la enseñanza vigente, desde la eva-
luación de la Generación II a la III, en Lengua
Castellana y Ciencias Sociales, una leve mejo-
ría en Lengua Francesa y un leve empeoramien-
to en Matemáticas-Reforma y Ortografía. En
el caso de Lengua Castellana y Ciencias Socia-
les, los alumnos de la Reforma han pasado de
ser superados significativamente por los de
control a obtener resultados más positivos que
éstos. En el de Lengua Francesa, se ha pasado
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de ser superados a estar igualados y, en el de
Matemáticas-Re forma y Ortografía, el cambio
ha consistido en pasar de estar igualados a ser
superados.

- Por lo que a las aptitudes se refiere, cabe se-
ñalar que los cambios habidos desde una ge-
neración a otra se concreían en un leve em-
peoramiento en las aptitudes verbal, espacial y
mecánica. Segün los resultados obtenidos con
la Generación II, el grupo experimental y los
de control estaban igualados en cuanto al de-
sarrollo de la aptitud verbal y, según los oble-
nidos con la Generación III, los alumnos que
cursan BUP superan a sus compañeros expe-
rimentales. Respecto a las aptitudes espacial y
mecánica, se ha pasado de una superioridad
de los experimentales sobre los de control a
una situación de igualdad.

- En los campos de las expectativas académico-
profesionales, actitudes cívico-sociales, reaccio-
nes emociona/es ante el estudio y percepción de
la metodología utilizada por ¡os profesores en
clase, la coincidencia entre los resultados obte-
nidos con las Generaciones II y III es mayor y,
además, cuando hay divergencia, siempre, sin
excepción, se pone de manifiesto una mejora en
la segunda generación evaluada respecto a la
primera, de forma que los alumnos experimen-
tales, respecto a los de control, se muestran
más antiautoritarios, con menos sentimientos
de depresión ante las tareas escolares y con
mayor tendencia a salirse de lo indicado y se-
ñalado.

- Los alumnos experimentales de la Generación
¡II se muestran, respecto a sus compañeros de
control, más satisfechos con todos los profeso-
res de las asignaturas evaluadas que los de la
Generación II, menos con el de Matemáticas.
En este caso excepcional, no hay diferencia
entre una generación y otra: Los alumnos de
BUP están más contentos que los de la Re-
forma.

1.3.2. En centros de FP

- En las variables de Rendimiento, las diferencias
de una generación a otra se concretan en una
clara mejoría de los alumnos de la Reforma,
respecto a fox de la Enseñanza vigente, en Len-
gua Castellana y un leve retroceso en Compren-
sión Lectora, Ortografía, Lengua Francesa y
Ciencias Sociales. En Lengua Castellana se ha
pasado de que sean alumnos experimentales
los que obtienen peores resultados (Genera-
ción II) a que obtengan mejores puntuaciones
que los de control (Generación III). En las
otras cuatro pruebas mencionadas, el cambio

ha consistido en que, mientras que en la Gene-
ración II son los alumnos experimentales los
que obtienen mejores resultados, no hay dife-
rencia en la Generación III.

- En aptitudes, los alumnos experimentales de la
tercera Generación han descendido, respecto a
los de control, en los factores numérico y espa-
cial con relación a los de la segunda, puesto
que primero (Generación II) los superaban y
ahora (Generación III) han quedado igua-
lados.

- La similitud de los alumnos de la Reforma y FP
se ha mantenido en la Generación III, al igual
que sucedía en la Generación II, en gran parle
de las variables relativas a las expectativas aca-
démico-profesionales, actitudes cívico-sociales,
reacciones emocionales ante el estudio y per-
cepción de la forma de dar clase (metodología)
los profesores de las asignaturas evaluadas. Las
excepciones a esta tendencia general las consti-
tuyen la profesión futura que les gustaría ejer-
cer a los alumnos, la confianza en la partici-
pación social y el voto de los miembros de la
sociedad, la tolerancia de las opiniones y prác-
ticas de los demás, la organización de ¡as tareas
educativas y los sentimientos obsesivos ante el
trabajo escolar. En lodos estos casos, los resul-
tados de la Reforma, respecto a la enseñanza
vigente, son más positivos en la Generación III
que en la II.

- Los alumnos experimentales de la tercera Ge-
neración, en relación a los de control, manifies-
tan estar más contentos con sus profesores de
todas las asignaturas, excepto en Ciencias So-
ciales, que los de la segunda Generación. En
ésta no había diferencias significativas entre
unos y otros en ningún caso, mientras que en
la Generación III los alumnos experimentales
están más satisfechos que los de control con
todos sus profesores, excepto con el de Cien-
cias Sociales; en esta última asignatura, no
hay diferencias entre estudiantes de Reforma y
de Enseñanza vigente.

Las conclusiones más relevantes y generaliza-
bles, tanto a los centros de BUP como a los de
FP, respecto a los cambios habidos de la Ge-
neración II a la III. son éstas:
• Ha habido una mejora muy llamativa de los

alumnos de la Reforma, respecto a los de la
Enseñanza vigente, en el rendimiento en Len-
gua Castellana.

• Los alumnos experimentales de la Genera-
• ción III están más contentos con sus profeso-

res que los alumnos de control, mientras que
en la Generación ¡I el grado de satisfacción
con los profesores, entre tos estudiantes de un
tipo de enseñanza y otro, era prácticamente
el mismo.
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2. Conclusiones referidas al
funcionamiento del Sistema
Educativo en el nivel evaluado"

2.1. De carácter General

- El colectivo que cursa su educación en centros
de FP constituye una subcultura diferente a la
de ¡OS alumnos que estudian en centros de BUP,
desde el momento mismo del inicio de las Ense-
ñanzas Medias. Los alumnos de FP se diferen-
cian de manera altamente significativa de los
BUP, mostrando, respecto a éstos, un menor
nivel de rendimiento, un menor desarrollo ap-
titudinal, unas aspiraciones académico profe-
sionales más bajas, unas actitudes cívicas me-
nos democráticas y unos sentimientos ante el
estudio más negativos. Respecto a las varia-.
bles didácticas, los alumnos de FP están más
insatisfechos con sus profesores, pero en cam-
bio perciben que sus clases son activas y parti-
cipativas en mayor medida que los esludiantes
de Bachillerato.
La Enseñanza Experimental reduce en gran-
des proporciones las diferencias existentes en-
tre los alumnos que asisten a centros de BUP
y los que estudian en centros de FP, pero no
las hace desaparecer.

- Existe una serie de características extrínsecas
al alumno y otras inherentes al mismo que es-
tán estrechamente relacionadas con las tasas
de repetición.
* Como características extrínsecas a! sujeto

repetidor pueden señalarse las siguientes:
a) Es un alumno que cursa sus estudios, pri-

nwrdialinente, en centros públicos o priva-
dos concertados.

b) Tiene varios hermanos (5 ó más) mayores
que él.

c) No ha asistido a preescolar.
d) Sus padres no han terminado los denomi-

nados ' 'estudios primarios''.
• Los alumnos que repiten curso tienen, ade-

más, como características inherentes a ellos
mismos, las siguientes:
a) Tienen un bajo nivel de rendimiento según

las pinchas objetivas y según, obviamente,
las calificaciones escolares.

b) Su nivel de desarrollo aptitudinal está por
debajo de la media poblacional.

c) Sus aspiraciones- o expectativas, tanto a
nivel académico como profesional, son
más bajas que las de sus compañeros que
no repiten.

d) Ante las tareas educativas, tienen más
sentimientos de depresión, más reacciones
fisiológicas de tipo patológico y están me-

nos motivados que los restantes alumnos.
- Las tasas de abandono del sistema educativo

son mayores en determinados colectivos de su-
jetos, configurados, igualmente, en base a ca-
racterislk1;^ externas ¡il sujeto y, al mismo
tiempo, luí alumnos que abandonan tienen
una serie de características intrínsecas a su
persona que configuran un perfil especial.
• Asi pues, las tasas de abandono son mayo-

res en:
a)Centros de Formación Profesional.
b) En los centros públicos frente a los priva-

dos, en los centros privados seglares fieme
a los religiosos v en los centros privados
concertados frente a los no concertados.

c) En los alumnos que tienen varios herma-
nos mayores.

d) En los alumnos que no han asistido a pre-
escolar.

e) En los alumnos que trabajan además de
estudiar.

0 En los alumnos cuyos padres están en una
situación laboral de paro.

- Los esludiantes que abandonaron la enseñan-
za reglada, en los dos primeros años de la
Educación Sccuandaria, tenían las siguientes
características al comienzo de la misma:
a) Bajo nivel de rendimiento, según los resulta-

dos obtenidos con pruebas objetivas, en rela-
ción a sus compañeros que continuaron en el
sistema educativo.

b) Su nivel de desarrollo aptitudinal era inferior
a la media de! grupo.

c) Sus expectativas académico-profesionales
eran bajas.

d) Su nivel de motivación hacia los estudios no
alcanzaba las mismas cotas que el de sus
compañeros de promoción.

- El desarrollo de las actitudes de talante demo-
crático en los alumnos evaluados, independien-
temente del plan de estudios cursado -BUP,
FP, Enseñanzas Experimentales-, es muy alto
en términos absolutos, hasta tal punto que, en
cinco de las seis actitudes medidas, la media
ha sido superior a 70 en una escala de 0 a 100.
Sólo en Sentido de la eficacia política -con-
fianza en la participación social y el voto de
los miembros de la sociedad ha sido inferior,
aunque ha estado por encima de los 60 pun-
tos.

2.2. De carácter concreto, según campos evaluados

2.2.1. Rendimiento

- Las dos variables que están más asociadas con
el rendimiento de todas ¡as áreas son, por este
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orden, las aptitudes y el hecho de haber repeli-
do curso alguna vez, de forma que los sujetos
con mayores niveles de desarrollo aptitudincil y
los sujetos que no han repetido curso obtienen
mejores resultados en las pruebas de rendimien-
to de manera sistemática.

- El sexo también tiene una correlación signifi-
cativa con el Rendimiento, pero, en este caso,
es necesario matizar los resultados según el ti-
po de medida utilizado -pruebas basadas en el
curriculum de EGB, pruebas inspiradas en los
objetivos generales de la Reforma y califica-
ciones escolares- y según el área evaluada, de
forma que:

• Las chicas obtienen mejor rendimiento en
tres de las cuatro pruebas que pretedian me-
dir conocimientos y habilidades bt'tsicas e ins-
trumentales del área de la Lengua y de las
Matemáticas: Comprensión Lectora, Orto-
grafía y Matemáticas-Cálculo.

• Las chicas obtienen mejor rendimiento que
¡os chicos en Lengua Castellana e Idiomas y
éstos superan a aquellas en Matemáticas y
Ciencias Experimentales.

• El sexo femenino obtiene, en general, una ca-
lificación global más alia que el masculino,
presentando, por tanto, menor número de
suspensos y mayor número de calificaciones
por encima del Suficiente.

- El estatus profesional del padre está correlacio-
nado de manera especial, positiva y significati-
vamente, con el rendimiento de sus hijos en
Lengua Inglesa, medido con pruebas objetivas,
deforma que a mayor nivel profesional pater-
no, mayor rendimiento filial.

2.2.2. Aptitudes

- Los chicos tienen un desarrollo aptitudinal ma-
yor que tas chicas en todas las aptitudes medi-
das -Verbal, Numérica, Espacia! y Mecánica-
excepto en Razonamiento Lógico, aptitud en la
que éstas superan a aquéllos. Las mayores dife-
rencias entre un sexo y otro se dan en la Apti-
tud Espacial, en la que el sexo masculino su-
pera al femenino en 12 puntos sobre 100.

- Al agrupar las profesiones del padre en tres
niveles -alto, medio y bajo-, se observa que a
mayor nivel profesional mayor desarrollo apti-
tudinal, especialmente Verbal, de Razonamien-
to lógico y Espacial.

2.2.3- Expectativas académico-profesionales

- Las variables asociadas con las expectativas
son bastantes, de forma que desean alcanzar

unas metas académicas y profesionales más ai-
tas los siguientes grupos de sujetos:
• Las chicas frente a los chicos.
• Los hijos cuyos padres tienen un alto estatus

profesional,
• Los alumnos con mayor rendimiento.
• Los alumnos con un mayor grado de desarro-

llo aptitudinal.
• Los alumnos con mayor motivación hacia el

estudio.
• Los alumnos más satisfechos con las tareas

escolares.

2.2.4. Actitudes cívico-sociales

- Las variables que parecen estar asociadas a las
actitudes civico-sociales son el Tipo de centro,
la Repetición de curso, el Sexo, el Rendimien-
to, las Aptitudes y la Satisfacción con los es-
tudios. El sentido de esta asociación es el si-
guiente:
• Los alumnos de los centros públicos tienen

unas actitudes cívicas más desarrolladas.
• Los alumnos que no han repetido nunca, a lo

largo de toda su historia académica, mues-
tran mejor talante democrático.

• Los chicos aparecen como más críticos y to-
lerantes respecto a las libertades civiles y las
chicas más antiautoritarias y con un grado
de desacuerdo mayor en relación a la discri-
minación por razones del sexo.

• A medida que se obtienen mejores resultados
en Rendimiento, aumenta la puntuación ob-
tenida al medir ¡as actitudes cívico-sociales.

• Los estudiantes con mayor nivel aptitudinal
obtienen resultados más positivos en la medi-
da de las actitudes democráticas.

• Los sujetos más satisfechos con los quehace-
res escolares son también los que tienen unas
actitudes cívicas más desarrolladas.

2.2.5. Reacciones emocionales ante el estudio

- Los resultados encontrados al evaluar las
reacciones emocionales ante el estudio han
puesto de manifiesto algo que parece obvio:
Aquellos colectivos que tienden a alcanzar un
rendimiento más alto, poseen también unos sen-
timientos hacia el estudio y hacia las tareas es-
colares más positivos. En concreto, estos colec-
tivos son los siguientes:
• Chicas.
• Alumnos que nunca han repetido.
• Alumnos con alto nivel aptitudinal.
• Alumnos con alta motivación hacia el es-

tudio.
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2.2.6. Variables didácticas

- Las conclusiones más relevantes, dignas de ser
resaltadas,xen relación a las denominadas va-
riables didácticas, es decir, a la percepción que
tienen los alumnos del método de dar clase los
profesores y su satisfacción con ellos, son las
siguientes:

• La metodología didáctica utilizada en los
centros públicos es, según el parecer de los
propios alumnos, más participaüva y activa
que la utilizada en ¡os centros privados.

• Las clases de Formación Profesional tienen
más participación y son más activas que las-

de Bachilléralo, según ¡a opinión de los
alumnos.

• Los alumnos de centros públicos están más
contentos con sus profesores que los de cen-
tros privados, aunque, en este caso, las di-
ferencias no son tan grandes como las ob-
tenidas al estudiar la percepción sobre la
metodología utilizada en el aula por los
mismos profesores.

• Los alumnos que estudian BUP están más
contentos con sus profesores que los que es-
tudian FP.

• Cuanto mejor rendimiento académico obtie-
nen los estudiantes, mayor satisfacción mues-
tran hacia sus profesores.
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