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Introducción 

Con el informe que se presenta a continuación 
se pone punto y final a un trabajo que se comenzó 
en septiembre de 1984: La Evaluación Externa de la 
Reforma Experimental de las Enseñanzas Medias. 

Desde aquel momento se ha ido desarrollando 
un proyecto que parecía excesivamente ambicioso 
y, por tanto, inabordable hasta llegar al puerto 
previsto. Se ha trabajado con dos generaciones o 
cohortes de alumnos y a cada una se le han 
aplicado pmebas en varios momentos, con las que 
se han medido cientos de variables. 

Las generaciones de alumnos participantes en 
este estudio comenzaron las Enseñanzas Medias 
(EE.MM.) en los cursos 1984-85 y 1985-86, respec- 
tivamente. 

A la de 1984 (Generación 11), que es la segunda 
que accede a las EE.MM. después de ponerse en 
marcha el plan experimental de la Reforma, se le 
hicieron tres aplicaciones: 

- Octubre-noviembre de 1984 (pretest). 
- Octubre-noviembre de 1985 (primer postest). 
- Junio de 1986 (segundo postest-final del pri- 

mer ciclo de EE.MM.). 

Por consiguiente, con esta cohorte que comienza 
la Educación Secundaria en 1984, sólo se evalúa el 
primer ciclo de EE.MM.; es decir, los dos últimos 
cursos de la etapa denominada en la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) "educación secundaria obligatoria" (art. 
17). Los resultados obtenidos al evaluar la Genera- 
ción TI se recogen en el primer volumen sobre la 

"Después de haber cavado este barbecho, 
me tomaré un descanso por la grama 
y beberé del agua que en la rama 
aumenta su frescura en mi provecho". 

(El silbo vulnerado, Miguel Hemandez) 

"Evaluación Externa de la Reforma Experimental 
de las Enseñanzas Medias" (ALVARO, M. y 
otros, 1988). 

Con la cohorte de 1985 (Generación 111), en 
cambio, se evalúan los dos ciclos de la Educación 
Secundaria. También se le aplican pmebas en tres 
momentos de su proceso educativo, pero no son 
coincidentes con los de la generacion de 1984. Los 
trabajos de campo llevados a cabo para recoger 
información sobre la generacion de 1985 han sido 
éstos: 

- Octubre-noviembre de 1985 (pretest). 
- Mayo-junio de 1987 (primer postest-final del 

primer ciclo de EE.MM.). 
- Mayo-junio de 1989 (segundo postest-final 

del segundo ciclo de EE.MM.). 

Los resultados obtenidos con la evaluación del 
primer ciclo de esta Generación 111 se publicaron 
en el volumen 11 de la "Evaluación Externa de la 
Reforma Experimental de las Enseñanzas Medias" 
(ALVARO, M. y otros, 1990). 

Además de trabajar con dos generaciones y 
hacer varias aplicaciones a cada una de ellas, en 
este proyecto de evaluación han participado tres 
grupos de sujetos: 

- Experimental, constituido por alumnos que 
estaban cursando la Reforma. 

- Control interno, cuyos alumnos cursaban la 
enseñanza vigente en centros experimentales, 
llamados asi porque también tenían grupos 
de Reforma. 



- Control externo, compuesto por alumnos que 
seguían la enseñanza vigente en centros no 
experimentales. 

Mediante el uso de diferentes procedimientos o 
técnicas estadísticas, que se explican en el capitulo de 
Metodologia, se ha conseguido equiparar a los suje- 
tos de los grupos indicados, en el punto de partida o 
línea base, respecto a todas las variables, excepto la 
independiente, que es el tipo de enseñanza cursado. El 
uso de tales procedimientos para igualar a los sujetos, 
después de haber sido seleccionados, puede conside- 
rarse una innovación metodológica utilizada por pri- 
mera vez en este trabajo. 

Esta evaluación, que ha tenido un enfoque emi- 
nentemente cuantitativo, como no podía ser de 
otra forma, al tener que trabajar con gran numero 
de sujetos y variables, ha estado centrada en los 
alumnos, sobre los que se ha recogido una gran 
cantidad de información no sólo referida al rendi- 
miento academico, sino también a otros tipos de 
variables como: Aptitudes, expectativas académico- 
profesionales, intereses profesionales, actitudes cívi- 
co-sociales, rasgos de personalidad, satisfacción con 
algunos aspectos educativos, percepcihn de los méto- 
dos didácticos utilizados en clase, variables persona- 
les, sociofamiliares y contextuales. 

Cabe pensar que con la evaluación de todos 
estos aspectos se cubren, en gran medida, los cam- 
pos a los que hacen referencia los objetivos genera- 
les de la Reforma, que, por otra parte, son objeti- 
vos a perseguir y generalizables a cualquier tipo de 
educación que esté enmarcada dentro del contexto 
internacional al que España pertenece. 

Los datos que se presentan y comentan en este 
informe se refieren fundamentalmente a la evalua- 
ción del segundo ciclo de Enseñanzas Medias. Los 
alumnos participantes pertenecen a la Generación 
111 y estaban cursando, en el momento de la apli- 
cación de las pruebas, uno de estos cursos: 

- 2 q e  los Bachilleratos Experimentales. 
- cou. 
- 2-e FPII. 

El contenido de este informe se ha estructurado 
en los siguientes capítulos: 

1. METODOLOGIA 

En él se presentan los objetivos, diseño, poblacio- 
nes y muestras, modelo, variables, pruebas, trabajo 
de campo y tratamiento estadístico de los datos. 

11. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS 
SUJETOS PARTICIPANTES 

En un primer apartado, se comparan las mues- 
tras de las tres aplicaciones llevadas a cabo con la 
Generación 111, con el fin de estudiar si la pérdida 
de sujetos de una aplicación a otra ha supuesto una 
alteración de la distribución de las mismas respecto 
a las variables que sirvieron de estratificación-en el 
pretest. 

En un segundo apartado, se ha hecho un 
estudio descriptivo de la caracterización de los 
alumnos que han participado en la aplicación 
objeto de análisis en este informe, respecto a 
variables de control de tipo personal, sociofami- 
liar y contextual. 

En un tercer apartado, se ha continuado el 
estudio de caracterización de los alumnos partici- 
pantes, pero ahora respecto a las variables-depen- 
dientes: rendimiento, aptitudes, aspiraciones. in- 
tereses profesionales, Personalidad, satisfacción 
con algunos aspectos educativos y percepción de 
la metodología utilizada en clase por los profeso- 
res. 

111. COMPARACION DEL 
PLAN EXPERIMENTAL i 

CON LOS VIGENTES 

Es el capítulo básico de este informe, ya que con 
él se pretende cubrir el objetivo fundamental del 
mismo: la evaluación de los efectos producidos por 
la enseñanza experimental en comparación con los 
de la enseñanza vigente. 

El capítulo se estructura según variables depen- 
dientes, de forma que empieza por el rendimiento 
académico, diferenciando dos tipos de medida: 
pruebas objetivas y calificaciones escolares, hacien- 
do mayor hincapié en las primeras. Se continúa 
con las aptitudes, las aspiraciones profesionales y 
educativas, las variables de personalidad, las actitu- 
des cívico-sociales, las denominadas variables peda- 
gógicas y los intereses profesionales. 

En todos los casos, al comparar la enseñanza 
experimental con la vigente, se ha diferenciado lo 
que ocurre en los centros de BUP de lo que ocurre 
en los de FP, de forma que, en los primeros, se han 
comparado los alumnos experimentales con los de 
COU y, en los segundos, la comparación se ha 
hecho entre alumnos de FPII y los experimentales 
que cursaban sus estudios en centros de Formación 
Profesional. 
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IV. CONCLUSIONES 

En la primera parte de este Último capítulo, se 
recogen los resultados más sobresalientes obtenidos 
al evaluar los efectos de la Reforma en los alumnos 
de la Generación 111, tanto referidos al primer ciclo 
como al segundo. Es decir, de manera sistemática 
se incluyen los resultados más importantes expues- 
tos a lo largo de este informe, relativos al segundo 
ciclo, y los más relevantes presentados en el infor- 

me ya mencionado de 1990, que se refieren al 
primer ciclo de la misma generación. 

En una segunda parte, los resultados resumidos 
no tienen que ver directamente con la evaluación 
de la Reforma, sino con el funcionamiento general 
del sistema educativo en el nivel de EE.MM. Aun- 
que éstos se han obtenido de manera tangencia1 al 
evaluar la Reforma, han parecido tan interesantes 
al equipo responsable de este informe, que se ha 
decidido incluirlos en él. 





CAPITULO 1 

Metodología 

1. Objetivos 

En este informe se estudian los efectos de la 
Enseñanza Experimental al finalizar la Educación 
Secundaria, desde la perspectiva de la vía Bachille- 
rato -BUP y Experimental-, y 2 V e  FP 11, desde la 
perspectiva de la vía de Formación Profesional. 

En anteriores informes (ALVARO, M. y otros, 
1988 y 1990) se presentaron los resultados obteni- 
dos al evaluar la Reforma del primer ciclo de 
Enseñanzas Medias. Este hace referencia, funda- 
mentalmente, al segundo ciclo o ciclo de Educación 
Secundaria Postobligatoria (Bachillerato), segun la 
nueva organización educativa recogida en la Ley 
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa- 
tivo (LOGSE). 

El objetivo esencial del trabajo de evaluación 
presentado en este informe consis. en estudiar si 
los estudiantes de los bachilleratos experimentales 
obtienen resultados significativamente diferentes a 
los alumnos de COU y FPII, en áreas tales como el 
rendimiento, las aptitudes, el desarrollo de la perso- 
nalidad, las aspiraciones profesionales y educativas, 
las actitudes civico-sociales y la percepción de algu- 
nos aspectos relacionados con su vida académica. 

Este objetivo general puede desglosarse en otros 
particulares referidos a cada uno de los campos 
señalados: rendimiento, actitudes, personalidad, 
etc. Además, junto a los objetivos relacionados 
directamente con la evaluación de la Reforma, con 
este estudio se han cubierto otros, que ayudan a 
enmarcar de manera más precisa los resultados 
encontrados al comparar la enseñanza experimen- 
tal con la vigente. Entre los objetivos no relaciona- 
dos directamente con la Reforma, pero que han 
sido cubiertos con este trabajo, cabe señalar los 
siguientes: 

.','..<. 
a) Descripción de las muestras de alumnos parti- 

cipantes en esta tercera aplicación. Como se 

ha indicado en la Introducción, en este infor- 
me se hace referencia a la tercera a~licación 
(segundo postest) llevada a cabo 'sobre la 
Generación 111, llamada así porque es la 
tercera que accede a las Enseñanzas Medias 
después de ponerse en marcha la Reforma 
experimental para este nivel educativo. 

En los informes previos a éste, mencionados 
con anterioridad, se hace una descripción del 
conjunto de alumnos que tomaron parte en 
la primera aplicación (pretest) y en la segun- 
da (primer postest). Pero teniendo en cuenta 
que este estudio tiene un carácter longitudi- 
nal, por lo que se pierden bastantes alumnos 
de una aplicación a otra, se ha visto la 
necesidad de hacer una presentación, mera- 
mente descriptiva, de los alumnos participan- 
tes en la tercera aplicación (de la que trata 
este informe), haciendo referencia simultá- 
neamente a las características de los sujetos 
que lo hicieron en las dos anteriores. 

b) Comparación de las dos subculturas existentes 
en la educación secundaria vigente: BUP- 
COU y FP. Es un hecho incuestionable que 
el colectivo que accede al Bachillerato vigen- 
te es muy diferente al que comienza Forma- 
ción Profesional, después de haber finalizado 
la Educación General Básica. Sin embargo, 
también es cierto que la FP  es más selectiva 
que el BUP, ya que en ella abandonan, 
proporcionalmente, más sujetos que en el 
Bachillerato. Por consiguiente, ha parecido 
interesante contrastar si las grandes diferen- 
cias entre estas dos vías educativas, que exis- 
ten al principio de la educación secundaria y 
que después de dos cursos se mantienen, 
como se puso de manifiesto en los dos infor- 
mes anteriores, siguen inalterables al final de 
la Enseñanza Media. 



c) Comparación de los resultados obtenidos al 
estudiar el rendimiento, bien con pruebas obje- 
tivas, bien a través de las calificaciones escola- 
res. Sabido es que existe escasa relación entre 
el rendimiento obtenido con pruebas objeti- 
vas y las correspondientes calificaciones esco- 
lares (T.E.A., 1986 y CALVO, F., 1987), por 
lo que estudiar los efectos de la Reforma en 
el rendimiento académico, medido por proce- 
dimientos diferentes, ha parecido interesante. 

2. Diseño 

En los informes de los años 1988 @Ag. 15 y SS.) 
y 1990 @ag. 23 y SS.) se expone con exhaustividad 
y detalle el diseño utilizado para la Evaluación 
Externa de las Enseñanzas Medias. Por consiguien- 
te, en estas páginas se intentará hacer una breve 
exposición de sus aspectos más importantes, aque- 
llos que son necesarios para comprender el conteni- 
do de este informe sin necesidad de recurrir a los 
dos mencionados. 

El diseño utilizado puede catalogarse de cua- 
siexperimental y, además, tiene un carácter longitu- 
dinal. 

Se ha trabajado con tres gmpos claramente 
definidos: 

- Experimental, compuesto por sujetos que 
cursaban la enseñanza experimental. 

- Control Interno, configurado por alumnos 
que estudiaban la enseñanza vigente en cen- 
tros experimentales. 

- Control Externo, constituido por alumnos 
que seguían la enseñanza vigente en centros 
no experimentales. 

La pretensión fundamental de un diseño experi- 
mental consiste en constituir unos gmpos experi- 
mentales y de control, que sean iguales en todos los 
aspectos, excepto en el grado de posesión de la 
variable independiente. El procedimiento básico y 
mas común para conseguir tales pretensiones con- 
siste en elegir de manera aleatona una muestra de 
sujetos para, posteriormente, asignar, también con 
métodos basados en el azar, unos sujetos al grupo 
o grupos experimentales y otros al gmpo o grupos 
de control. 

En este trabajo, ni se han elegido ni se han 
asignado los miembros de los tres grupos mencio- 
nados de manera aleatoria, pero, sin embargo, se 
ha conseguido, por procedimientos que más tarde 
se explican, grupos muy semejantes en los aspectos 
relacionados con las variables dependientes, a ex- 
cepción hecha de la variable independiente. 

Los gmpos experimental y de control interno 
fueron constituidos por los responsables de la im- 

plementación de la enseñanza experimental, basán- 
dose en las opiniones manifestadas por los centros 
y los padres de los alumnos, ya que la participación 
en el programa expenmental de la Reforma tenia 
un carácter voluntario. El grupo de control externo 
se eligió de forma aleatoria, pero a este gmpo no 
podían pertenecer los alumnos que seguían sus 
estudios en centros experimentales, por lo que 
puede afirmarse que la asignación al mismo tampo- 
co fue aleatoria. 

A pesar de lo que acaba de decirse, el diseño 
utilizado para la Evaluación Externa de la Refor- 
ma de las Enseñanzas Medias ha sido catalogado 
de cuasiexperimental, siguiendo la terminología de 
CAMPBELL y STANLEY (1973), y podría decirse 
que está muy próximo a los experimentales, si la 
finalidad fundamental de éstos consiste en equipa- 
rar en el punto de partida a los grupos constitui- 
dos, respecto a todas las variables que no sean la 
independiente. Para este estudio se ha utilizado una 
equiparación a posteriori, que puede considerarse 
en cierto sentido una novedad metológica, basada 
en los tres procedimientos siguientes: 

a) Para el estudio pretest, se escogió una mues- 
tra muy grande de control externo. Después 
de la aplicación de pruebas a todos los suje- 
tos de esa gran muestra, se eligieron como 
componentes de la muestra definitiva los 
centros cuyos alumnos, en un espacio multi- 
variado, estaban más cerca de los experimen- 
tales. Es decir, han participado en el estudio 
definitivo aquellos centros cuyos alumnos 1 

eran los más parecidos a los de los centros 
experimentales, respecto a las variables utili- 
zadas en el pretest. Para el estudio del grado 
de proximidad o similitud se han utilizado 
como medida las distancias euclidianas. 

b) Mediante el análisis de regresión múltiple, se 
detectaron las variables moduladoras o de 
control del modelo original que estaban aso- 
ciadas a las variables dependientes. Las que 
efectivamente correlacionaban con ellas se 
introducían en ulteriores análisis de covarian- 
za, juntamente con la variable independiente, 
para controlar sus efectos. Es decir, se igua- 
laban los sujetos experimentales y de control 
respecto a las variables de control asociadas 
con las independientes. 

c) Por último, siempre que ha sido posible se ha 
igualado a los gmpos participantes en el 
estudio respecto al punto de partida. Ello se 
ha conseguido introduciendo, sistemática- 
mente, los resultados de la aplicación ante- 
rior, en una variable determinada, como va- 
riable a controlar en los análisis de covarian- 
za. De esta forma, se iguala a los gmpos 
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constituidos, respecto a las variables depen- 
dientes, en su punto de partida. 

Con los tres procedimientos señalados, creemos 
que se consigue una equiparación tal entre los 
gmpos de control y experimental, respecto a todas 
las variables del modelo excepto la independiente, 
que puede afirmarse con rigor que las diferencias 
habidas en las variables dependientes, entre el gru- 
po experimental y los de control, son debidas a 
efectos de la variable independiente, que hace refe- 
rencia al tipo de enseñanza seguido: experimental o 
vigente. 

Este estudio se ha catalogado también de longi- 
tudinal, porque se ha hecho un seguimiento de los 
alumnos participantes, aplicándoles pruebas en di- 
ferentes momentos de su vida académica. En con- 
creto, a los sujetos de la Generación 111, objeto de 
estudio en este informe, se le han hecho tres aplica- 
ciones: 

- Pretest (Octubre de 1985), al comenzar los 
alumnos participantes las Enseñanzas Me- 
dias. 

- Postest I (Junio de 1987), al finalizar el se- 
gundo curso o primer ciclo de Enseñanzas 
Medias. 

- Postest II (Junio de 1989), al término de las 
Enseñanzas Medias. Los resultados comenta- 
dos en este informe hacen referencia a esta 
tercera aplicación. Son, por consiguiente, el 
producto de la evaluación del segundo ciclo 
de la Educación Secundaria. 

3. Poblaciones y muestras 

Como se indica en el informe de 1990 (ALVA- 
RO, M. y otros, op. cit., pág. 25), en este estudio se 
han considerado tres poblaciones y muestras dife- 
rentes: experimental, de control interno v de control 

estudiado, en el momento de comenzar el estudio 
fueron las siguientes: 

a) Alumnos del primer curso de Enseñanza Ex- 
perimental del segundo nivel educativo de 
todo el territorio español, excepto del Pais 
Vasco. 

b) Alumnos del primer curso de la enseñanza 
vigente del segundo nivel educativo en cen- 
tros experimentales de todo el territorio espa- 
ñol, excepto del Pais Vasco. 

c) Alumnos del primer curso de la enseñanza 
vigente del segundo nivel educativo en cen- 
tros no experimentales de todo el territorio 
español, excepto del Pais Vasco. 

3.2. Tamaño de las muestras 

Los tamaños de las muestras con las que se ha 
trabajado en la tercera aplicación hecha a la Gene- 
ración 111, objeto de estudio en este informe, han 
sido éstos: 

- Alumnos experimentales: 604 
- Alumnos de control interno: 510 
- Alumnos de control externo: 1.520 

Como puede observarse en la tabla 1.1, la pér- 
dida de sujetos de una aplicación a otra, transcurri- 
dos dos años, es considerable. En el siguiente 
capitulo se analizan estas pérdidas, con el fin de 
averiguar si existe en ellas cierta tendenciosidad, 
respecto a las variables que se utilizaron para 
estratificar la población a la hora de llevar a cabo 
el muestreo. De la primera a la segunda aplicación 
se pierden el 52% de los sujetos aproximadamente, 
y de la segunda a la tercera todavía más: el 61%. 

TABLA 1.1. Sujetos que han pariicipado en cada una de las tres 
aplicaciones de la Ceneraci6n UI. 

exrerno. ¿a definición de las poblaciones, así como 
la selección de las muestras. se hizo al comienzo de 
la Evaluación Externa de 1; Reforma de las Ense- 
ñanzas Medias, ya que se han utilizado los mismos 
centros para evaluar las dos generaciones objeto de 
estudio en esta evaluación (11 y 111). Teniendo en 
cuenta que el diseño es longitudinal, ambas tareas 
definición de poblaciones y selección de muestras- 
se han llevado a cabo una sola vez, aunque las 
aplicaciones hayan sido varias, antes del trabajo de 
campo del pretest. 

3.1. Definición de las poblaciones 

Las poblaciones definidas (ROSS, K.N.,1987, 
pág. 58 y SS.), que son las que realmente se han 

Experimental 2.426 1.481 

Control interno 2.400 1.258 510 

3.3. Procedimiento de Muestreo 

Control externo 

El muestreo llevado a cabo antes de la aplica- 
ción pretest tuvo dos etapas claramente diferencia- 
das. Una primera, en la que la unidad muestra1 fue 
el centro escolar, y otra segunda, en la que la 
unidad de muestreo fue el alumno. 

7.018 

T O T A L  

4.064 1.520 

11.844 6.803 2.634 



La fase en la que la unidad muestral fue el 
centro no existió en el caso de las muestras experi- 
mentales y de control interno, ya que se eligieron 
todos los centros que impartían la Enseñanza Ex- 
perimental en el curso 1984-85, por lo que no 
puede hablarse de muestra. Toda la población de 
centros experimentales del segundo nivel educativo, 
que existe en el momento de llevar a cabo el 
muestreo, participa en el estudio. 

Por lo que a la muestra de control externo se 
refiere, en esta primera fase se utilizó un muestreo 
aleatorio, por conglomerados, estratificado con afiia- 
ción proporcional. Las variables y estratos tenidos 
en cuenta fueron las siguientes: 

- Clase de centro: BUP y FP. A la hora de 
analizar los resultados, estos dos estratos han 
sido considerados como muestras inde- 
pendientes, de forma que siempre se han 
estudiado los efectos de la Reforma en los 
centros de Bachillerato, por una parte, y en 
los de Formación Profesional, por otra. 

- Tipo de centro: Público y privado. 

- Hábitat: 

Hasta 10.000 habitantes. 

De 10.001 hasta 50.000 habitantes. 
De 50.001 hasta 500.000 habitantes, consi- 
derando en este caso todas las capitales de 
provincia, aunque su población fuera me- 
nor. 
Más de 500.000 habitantes. 
Madrid y Barcelona. 

- Comunidad Autónoma: Las 17 Comunidades 
que configuran el mapa autonómico español, 
a excepción del País Vasco. 

Como ya se ha comentado, al hablar del diseño, 
todos los centros de control externo que fueron 
elegidos para formar parte de la muestra participa- 
ron en la aplicación pretest, pero no en las postests. 
En éstas sólo tomaron parte los centros cuyos 
alumnos eran los más similares a los experimenta- 
les, respecto a todas las variables consideradas, 
excepto la independiente. 

En la segunda fase del muestreo, cuyo objetivo 
era elegir los alumnos que formarían parte de las 
muestras en cada uno de los centros escolares, 
siendo la unidad muestral el alumno, se utilizó un 
muestreo aleatorio sistemático, a partir del coefi- 
ciente de elevación, en las tres muestras utilizadas: 
experimental, control interno y control externo. 

4. Modelo 

Cuando se habla de modelo, bien de investiga- 
ción bien educativo, se está haciendo referencia al 
conjunto de variables consideradas y a las relacio- 
nes que, de manera hipotética, se establecen entre 
ellas. 

En el diseño de evaluación utilizado para este 
estudio, hay una hipótesis básica que subyace a 
todo él y que relaciona la variable independiente 
del diseño con las diferentes variables dependien- 
tes. Según la hipótesis, cuyo contraste es uno de 
los objetivos básicos de este estudio, el Tipo de 
Enseñanza tiene una influencia directa en los 
productos educativos, por lo que se esperan dife- 
rencias estadísticamente significativas entre el 
grupo experimental y los de control. Así pues, 
con el modelo último en que se basa este trabajo 
de evaluación, se pretende demostrar que cual- 
quiera de las variables dependientes (VD) es fun- 
ción de la variable independiente, que es el Tipo 
de Enseñanza (E). 

Como se ha indicado más arriba, en este mismo 
capitulo, ni la selección de todos los sujetos, ni la 
asignación de los mismos a los grupos que integran 
el diseño, se realizó de manera aleatoria, por lo 
que, de cara a conseguir la máxima aproximación 
al rigor que caracteriza a los estudios experimenta- 
les, se tuvieron que controlar "a posteriori" un 
gran número de variables asociadas a las depen- 
dientes. En consecuencia, el modelo expuesto se 
hizo más complejo. 

En este trabajo se han considerado variables 
personales, sociofamiliares, socioescolares, refe- 
rentes a la trayectoria académica del alumno, 
a~titudinales. de intereses orofesionales. de ami- 
raciones profesionales y educativas, de personali- 
dad, actitudinales y pedagógicas. Todas estas 
variables ejercen teóricamente una función mo- 
duladora en la relación entre la variable inde- 
pendiente y las dependientes. Teniendo en cuenta 
que, según la variable dependiente de que se 
trate, el rol modulador del grupo de variables de 
control será diferente, puede afirmarse que este 
estudio no responde a un modelo único, sino más 
bien a diversos modelos. Exponer todos los posi- 
bles modelos resultaría tedioso y reiterativo pues- 
to que, aunque es cierto que, en realidad, habría 
un modelo diferente para cada variable o grupo 
de variables dependientes, también sucede que 
algunas de las variables de control o modulado- 
ras se repiten de un modelo a otro. Dado que en 
el de rendimiento se incluyen todos los grupos de 
variables de control del estudio y que ninguno de 



los restantes contemplan variables nuevas, aunque 
si dejan de incluir algunas de las del modelo de 
rendimiento, éste último puede considerarse para- 
digmático. Es éste: 

En los informes mencionados de 1988 (pág. 26 y 
SS.) y de 1990 (pág. 29 y SS.) pueden encontrarse las 
ecuaciones que presentan el modelo correspondien- 
te al rendimiento. 

Variable 
Independiente 

Tipo de 
Eseñanza 

5. Variables: definición 
y clasificación 

En este apartado se hará una presentación de 
las variables utilizadas en este informe, bajo el 
punto de vista operativo, mostrando una doble 
cfasificación conforme a dos criterios: campo de 
pertenencia y función desempeñada en el estudio. 
En la primera clasificación <ampo de pertenencia- 
se procederá a definir las variables. 

Las variables presentadas son aquellas 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. No se descri- 
ben, pues, las variables que, aunque han sido medi- 
das, no cumplen al menos una de las dos condicio- 
nes anteriores. 

Variables 
Moduladoras 

Personales 
Sociofamiliares 
Constexto socio-escolar 
Trayectoria académica 
Aptitudes 
Intereses Profesionales 
Aspiraciones Profesionales 
y Educativas 
Personalidad 
Actitudes cívico-sociales 
Variables pedagógicas 

5.1. Clasificación según el campo 
de pertenencia 

Variable 
Dependiente 

Rendimiento 

A )  Personales 

- Sexo 
- Edad 
- Horas de ver TV 

Nada 
1 hora o menos 
2 horas 
3 horas 
4 horas 

5 horas 
6 horas o más 

- Trabajo además de estudiar 
Nada o media hora en casa 
Ayudando en casa 
Trabajando fuera 

a) Estmctura socio-familiar 
- Existencia paterna 

No 
Sí 

- Estado civil del padre 
casado 
soltero 
viudo 
separado 
divorciado 

- Existencia materna (igual que en el caso del 
padre) 

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

- Numero de hermanos 
uno 
dos 
tres 
cuatro 
cinco 
seis o más 

- Hermanos y hermanas mayores 
cero . uno 
dos 
tres 
cuatro 
cinco o más 

b) Origen socio-económico 
- Estatus de la profesión del padre 

Gmpo 1: Grandes empresarios y pro- 
pietarios (más de 50 empleados), altos 
cargos políticos y cuerpos de élite, cate- 
dráticos y agregados universitarios y 
generales. 
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 y adjun- 
tos de universidad, profesores (no fun- 
cionarios) de universidad y enseñanza 
media, jefes y oficiales de las Fuerzas 
Armadas. - Gmpo 4: Medianos empresarios (de 10 
a 50 empleados), técnicos medios, 



maestros, profesores de EGB y maes- 
tros de taller de FP. 
Grupo 5: Pequeños empresarios (menos 
de 10 empleados), técnicos y ayudantes 
administrativos, cargos de supervisión y 
profesores de enseñanza no reglada. 
Grupo 6:  Comisionistas, viajantes, 
agentes comerciales, dependientes y 
otros vendedores por cuenta ajena, au- 
xiliares de oficina, trabajadores y obre- 
ros cualificados, empresarios inde- 
pendientes (sin asalariados). 
Grupo 7: Personal subalterno, trabaja- 
dores y obreros semicualificados, traba- 
jadores y obreros sin cualificar y jorna- 
leros eventuales. 

- Situación laboral del padre 
trabajando 
parado 
jubilado 
otra 

- Situación laboral de la madre 
trabaja fuera de casa 
ama de casa 
parada 
jubilada 
otra 

- Estudios del padre 
analfabeto o sin estudios 
estudios primarios incompletos 
certificado de escolaridad o estudios 
primarios 
bachillerato elemental, oficialia (FP 1) o 
graduado escolar 
bachillerato superior, maestria (FP 11) - perito, maestro, enfermero, diplomado 
o similar 
licenciado, ingeniero, arquitecto o simi- 
lar 
otros 

- Estudios de la madre (igual que en el caso 
del padre) 

C)  Contexto socio-escolar 

- Autonomía 
Andalucía 
Canarias 
Cataluña 
Galicia . País Vasco 
Comunidad Valenciana . Territorio MEC 

- Población 
menos de 10.000 habitantes 
de 10.001 a 50.000 

de 50.001 a 500.000, o capital de provincia 
aunque no llegue a este tamaño de pobla- 
ción 
Madrid y Barcelona 

- Clase de centro 
centro de FP 
centro de BUP 

- Tipo de centro 
público 
privado, seglar, concertado 
privado, seglar, no concertado 
privado, religioso, concertado 
privado, religioso, no concertado 
otros 

D )  Trayectoria académica del alumno 

- Colegio antes de EGB 
no 
sí, desde los cinco años 
sí, desde los cuatro años 
sí, desde los tres años 
sí, desde los dos años o menos 

- Aprobado 8We EGB 
sí 
no 

E) Rendimiento 

- Calificaciones escolares: Estas calificaciones 
han sido extraídas directamente de los expe- 
dientes académicos de los alumnos, que 
obran en poder de los centros escolares. Las 
variables referidas a las notas académicas en 
cada grupo de EE.MM. han sido las siguien- 
tes: 

cou 
Lengua Española 
Idioma Extranjero 
Filosofía 
Matemáticas 
Física 
Química 
Historia 

FP 11, 2"urso 
Lengua Española 
Idioma Extranjero 
Tecnología Mecánica 
Tecnologia Electrónica 
Procesos de Administración y Gestión 

Bachillerato Experimental, 2 T u r s o  de 2" 
Ciclo - Lengua Española 

Idioma Extranjero 
Filosofia - Matemáticas 
Fisica 
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Química 
Historia 
Tecnología 
Procesos de Administración y Gestión 

- Rendimiento medido con pruebas objetivas: 
Estas variables han sido medidas con prue- 
bas inspiradas en los objetivos de la Refor- 
ma. Todas ellas se han aplicado a los alum- 
nos de Bachillerato Experimental. No ha 
sido así en el caso de COU y FP donde, 
lógicamente, sólo se han pasado aquellas que 
corresponden a las asignaturas cursadas por 
los alumnos de estas ramas educativas. 

Lengua Española 
Idioma Extranjero 
Filosofía 
Matemáticas 
Física 
Química 
Historia 
Tecnología Mecánica 
Tecnología Electrónica 
Procesos de Administración y Gestióii 

F)  Aptitudes 

- Razonamiento Abstracto: capacidad de razo- 
namiento con formas no verbales (DAT-AR). 

- Razonamiento Verbal: aptitud para com- 
prender conceptos expresados a través de 
palabras. Capacidad para abstraer, generali- 
zar y pensar de modo constructivo, más allá 
de la simple fluidez verbal o conocimiento de 
vocabulario (DAT-VR). 

- Aptitud Numérica: capacidad para compren- 
der relaciones numéricas, razonar con material 
cuantitativo, manejar hábilmente este tipo de 
conceptos y efectuar cálculos (DAS-NA). 

G )  Aspiraciones Profesionales y Educativas 

- Edad hasta la que le gustaría al alumno 
seguir estudiando 

- Estudios que quiere terminar el alumno 
FPII o equivalente 
Enseñanza Experimental 
cou 
Carrera Universitaria de tres años 
Carrera Universitaria de cinco o seis años 
Doctorado 
Otros 

- Profesión futura (igual que profesión del padre) 

H)  Intereses Profesionales 

Inclinaciones y preferencias del sujeto hacia los 
distintos campos de actividad profesional. Estas 

variables son los factores resultantes de un análisis 
factorial efectuado con el Cuestionario CIPSA. Las 
192 profesiones que figuran en la prueba, con tres 
valoraciones cada una, suponían un volumen de 
información de imposible manejo informático. Por 
este motivo, se decidió agruparlas realizando análi- 
sis factoriales en cada una de las doce escalas, y en 
cada tipo de valoración -personal, social y ecouó- 
mica-, que adoptan valores de 1 a 4. Se incluyó, 
además, una valoración socio-económica, resultan- 
te de la suma de la social y la económica, que 
comprende valores de 1 a 8. El resultado fue una 
media de 3 ó 4 grupos de profesiones por escala, 
obtenidos al consensuar las cuatro factorizaciones 
de cada escala (personal, social, económica y socio- 
económica) teniendo en cuenta sus coincidencias 
fundamentales. 

- Factor 1 - Electrónica: Ingeniero Electrónico, 
Ingeniero de Telecomunicaciones y Técnico 
Electrónico. 

- Factor 2 - Ingeniería: Ingeniero Naval, Inge- 
niero de Caminos, Ingeniero de Minas, Pro- 
yectista de Maquinaria, Ingeniero Aeronauti- 
co e Ingeniero Espacial. 

- Factor 3 - Ciencias jisico-matemúticas: Qui- 
mico, Matemático, Astrónomo y Físico Nu- 
clear. 

- Factor 4 - Estadistica-Informútica: Estadisti- 
co, Técnico Informatico y Programador de 
Sistemas. 

- Factor 5 - Política: Concejal, Ejecutivo de 
Partido Politico, Diputado, Senador, Emba- 
jador, Político y Ministro. 

- Factor 6 - Derecho: Juez, Abogado Labora- 
lista, Abogado Criminalista, Abogado Admi- 
nistrativo y Diplomático. 

- Factor 7 - Administración-Gestión: Secretario 
de Juzgado, Funcionario de Ministerio, Se- 
cretario de Ayuntamiento y Asesor Ejecuti- 
vo. 

- Factor 8 - Medicina General: Enfermera, 
Practicante, A.T.S. y Médico General. 

- Factor 9 - Medicina Especializada: Dermató- 
logo, Psiquiatra, Ginecólogo, Cimjano, Neu- 
rólogo, Oftalmólogo, Fisiólogo, Anestesista, 
Endocrinólogo, Radiólogo, Analista y Oto- 
rrino. 

- Factor 10 - Profesiones Manuales: Mecánico, 
Albañil, Conductor, Bombero, Cartero, Fon- 
tanero, Empleado del Servicio de Basura, 
Electricista, Empleado de Servicio Publico y 
Carpintero. 

- Factor 11 - Profesiones relacionadas con la 
imagen personal: Peluquero, Azafata y Esthe- 
ticiene. 



- Factor 12 - Policía: Inspector de Policía, 
Policía Municipal y Guardia Civil. 

- Factor 13 - Ciencias Humanas: Historiador, 
Etnólogo, Arqueológo y Antropólogo. 

- Factor 14 - Asistencia-Orientación: Auxiliar 
de Puericultura, Sociólogo, Psicólogo, Asis- 
tencia Social, Asesor Familiar y Orientador 
Psicopedagógico. 

- Factor 15 - Religión: Misionero, Religioso y 
Sacerdote. 

- Factor 16 - Filosofía-Lingüística: Filósofo, 
Lingüista y Filósofo. 

- Factor 17 - Ciencias Naturales: Zoólogo, 
Ecólogo, Botánico, Geólogo, Floricultor y 
Oceanógrafo. 

- Factor 18 - Biología y Bioquímica: Bioquími- 
co, Veterinario, Bacteriólogo, Farmacéutico 
y Biólogo. 

- Factor 19 - Agronomía: Perito Agrícola, Inge- 
niero Agrónomo y Técnico Agropecuario. 

- Factor 20 - Ganadería y Agricultura: Ganade- 
ro y Agricultor. 

- Factor 21 - Literatura: Novelista, Autor Tea- 
tral, Crítico Musical, Ensayista, Critico Lite- 
rario, Critico de Cine, Escritor Narrativo, 
Académico, Poeta, Guionista y Critico de 
Arte. 

- Factor 22 - Periodismo: Periodista, Corres- 
ponsal Extranjero, Crítico de Deporte, Re- 
portero y Redactor de Periódico. 

- Factor 23 - Publicidad: Técnico de Publici- 
dad, Redactor de Publicidad, Agente de Pu- 
blicidad e Investigador de Mercado. 

- Factor 24 - Escenografía: Coreógrafo, Ani- 
mador de Espectáculos y Escenógrafo. 

- Factor 25 - Relaciones y Moda: Diseñador de 
Moda, Relaciones Públicas y Modelo. 

- Factor 26 - Imagen y Sonido: Presentador de 
T.V., Técnico de Sonido, Locutor de Radio y 
Disckjockey. 

- Factor 27 - Dibujo-Diseño: Dibujante y Deli- 
neante. 

- Factor 28 - Artes Plusticas: Fotógrafo, Cera- 
mista, Pintor Artistico, Escultor, Decorador 
Artístico, Cancaturista y Arquitecto. 

- Factor 29 - Espectáculos: Bailarín, Actor, 
Cantante Solista y Humorista. 

- Factor 30 - Música: Cantante Opera-Coro, 
Instmmentalista, Compositor Musical, Pro- 
fesor de Orquesta y Director de Orquesta. 

- Factor 31 - Mando Policial: Jefe de Policia 
Municipal, Jefe de la Guardia Civil, Jefe de 
Policia Nacional y Comisario de Policia. 

- Factor 32 - Dirección en Espectáculos: Pro- 
gramador de Radio-T.V., Director Teatral, 
Director de Cine y Realizador de T.V. 

- Factor 33 - Dirección Organizativa: Director 
de Hotel, Director de Colegio y Jefe de 
Personal. 

- Factor 34 - Jefatura Político-Administrativa: 
Alcalde y Gobernador. 

- Factor 35 - Navegación Aérea y Naval: Piloto 
de Vuelo, Capitán de Barco y Controlador 
Aereo. 

- Factor 36 - Profesorado de Humanidades y 
Ciencias Sociales: Profesor de Música, Profe- 
sor de Idiomas, Profesor de Historia, Profe- 
sor de Lenguaje, Profesor de Lenguas Clási- 
cas, Profesor de Universidad y Profesor de 
Arte. 

- Factor 37 - Profesorado de Ciencias Natura- 
les: Profesor de Ciencias Naturales, Profesor 
de Física, Profesor de Dibujo, Profesor de 
Universidad, Profesor de Matemáticas y Pro- 
fesor de Química. 

- Factor 38 - Profesorado General: Profesor de 
FP, Profesor de Educación Fisica, Profesor 
de Educación Especial y Maestro de EGB. 

- Factor 39 - Especialidades EconÓmico-Empre- 
sariales: Interventor de Banco, Productor de 
Cine, Director de Banco, Director de Ventas, 
Director de Empresas, Economista, Técnico 
de Marketing, Intendente Comercial y Agen- 
te de Inmobiliaria. 

- Factor 40 - Apoyo Administrativo: Cajero, 
Auxiliar Administrativo, Gerente, Empleado 
de Comercio, Secretaria y Contable. 

1) Variables de Personalidad 

- Motivación de logro: orientación positiva 
hacia la acción, que incluye la planificación y 
organización de la actividad, y la inversión 
de esfuerzo en la superación de obstáculos de 
cara a la consecución de unos objetivos. Se 
mide con la Escala L del Cuestionario 
M.O.S.A.S. (ver el apartado "Pmebas Apli- 
cadas"), que tiene un rango de puntuación 
de O a 20. 

- Esperanza de éxito: expectativa de triunfar 
en la consecución de los objetivos propues- 
tos, o en el logro de metas elevadas. Confian- 
za del individuo en su propia valía y en su 
capacidad para hacer frente a los obstáculos. 
Se mide con la Escala E del Cuestionario 
M.O.S.A.S., cuyo rango de puntuación va de 
O a 30. 

- Perseverancia: firmeza y constancia de la 
persona en las acciones encaminadas a sus 
objetivos. Se mide con la Escala P del Cues- 
tionario M.O.S.A.S., que tiene un rango de 
puntuación de O a 30. 



EVALUACION EXTERNA DE LA REFORMA EXPERIMENTAL 21 

- Autoestima: actitud valorativa hacia uno 
mismo, juicio del individuo sobre su valía 
personal y la eficacia de su propio funciona- 
miento. Se mide con la Escala A del Cuestio- 
nario M.O.S.A.S., cuyo rango de puntuación 
va de O a 20. 

J )  Actitudes Cívico-Sociales 

Se miden a través de una escala incluida en el 
Cuestionario CIDE (ver apartado "Pmebas Utili- 
zadas"), siendo la puntuación de cada sujeto en 
una actitud la suma de valores de todos los items 
correspondientes, dividida por el número de items 
no omitidos. 

- Tolerancia y respeto de las libertades cívicas: 
grado de aceptación del derecho de los de- 
más a pensar diferente y apoyo incondicional 
de las libertades y derechos de todos los 
individuos, sea cual fuere su condición. Co- 
rresponden a esta actitud 9 items de la men- 
cionada escala. 

- Apoyo a los derechos de la mujer: grado en 
que el sujeto asume la igualdad de derechos 
entre ambos sexos. De los items de la escala, 
6 corresponden a esta actitud. 

- Criticismo: capacidad de análisis y cuestiona- 
miento personal de la información y grado 
de acuerdo con la libertad para poder criti- 
car, protestar en público, etc. Esta actitud se 
mide con 9 items de la escala. 

- Eficacia de la participación política: confian- 
za en la efectividad de la participación social 
y el voto de los miembros de la sociedad. 
Hay 8 items en la escala referidos a esta 
actitud. 

K )  Variables Pedagógicas 

a) Metodología 
- Forma de dar clase los profesores 

Forma de dar clase el profesor de Len- 
gua . El profesor explica casi todo el tiem- 

PO 
El profesor explica y hace preguntas 
a los alumnos 
El profesor explica y los alumnos 
trabajan individualmente 
Los alumnos trabajan individual- 
mente o en equipo sobre temas o 
actividades propuestos por el profe- 
sor 
Los alumnos trabajan individual- 
mente o en equipo también con te- 
mas propuestos por los alumnos 

Forma de dar clase el profesor de Idio- 
ma Moderno 
Forma de dar clase el profesor de Ma- 
temáticas 
Forma de dar clase el profesor de Fisi- 
ca y Química 
Forma de dar clase el profesor de Cien- 
cias Sociales o Historia o Ciencias Hu- 
manas 

- Tiempo para hacer deberes 
Generalmente no tienen deberes 
Tienen deberes, pero no suelen hacerlos 
1 hora o menos 
2 horas 
3 horas 
Más de tres horas 

b) Grado de satisfacción con aspectos didacti- 
cos 
- Satisfacción con los estudios: nivel de agra- 

do del alumno con su actividad escolar en 
función de los diversos factores que inter- 
vienen en ella. Se mide con una escala de 
18 items incluida en el Cuestionario 
M.O.S.A.S., de manera que la puntuación 
de cada alumno es la suma de los valores 
obtenidos en todos los items dividida por el 
número de items no omitidos. 

- Satisfacción con los profesores 
Contento con el profesor de Lengua 

Mucho 
Bastante 
Regular 
Poco 
Nada 

Contento con el profesor de Idioma 
Moderno 
Contento con el profesor de Matemáti- 
cas 
Contento con el profesor de Física y 
Química 
Contento con el profesor de Ciencias 
Sociales 

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 



- Trabajo además de estudiar 
- Horas de ver televisión 

b) Sociofamiliares 
b. l .  Estructura socio-familiar 

- Existencia paterna 
- Estado civil del padre 
- Existencia materna 
- Estado civil de la madre 
- Número de hermanos/as 
- Hermanos/as mayores 

b.2. Origen socio-económico 
- Situación laboral del padre 
- Situación laboral de la madre 
- Estudios del padre 
- Estudios de la madre 
- Estatus de la profesión del padre 

c) Contexto socio-escolar 
- Autonomía 
- Población 
- Clase de centro 
- Tipo de centro 

d) Trayectoria académica del alumno 
- Colegio antes de EGB 
- Aprobado 8-e EGB 

C )  Variables solamente dependientes 

- Rendimiento medido con pruebas objetivas 
- Rendimiento medido con calificaciones esco- 

lares 

D )  Variables de doble función 
(rnoduladoras y dependientes) 

Entre todas las variables consideradas en el 
modelo, existen algunas que en unos casos pueden 
actuar como moduladoras, porque teóricamente 
condicionan los resultados obtenidos al considerar 
como variables criterio otras variables, y en otros 
casos como dependientes, ya que el progreso en 
estas variables se incluye, de manera implícita o 
explícita, entre los objetivos de la Reforma, dando 
pie a estudiar las diferencias entre los alumnos 
experimentales y de control. 

Las variables que en esta tercera aplicación han 
actuado con una doble función (moduladoras y 
dependientes) han sido: 

a) Rendimiento académico: El rendimiento me- 
dido con pruebas inspiradas en los objetivos 
de la Reforma puede condicionar la edad 
hasta la que se pretende seguir estudiando, 
las aspiraciones profesionales del sujeto, los 
intereses profesionales, etc. Al mismo tiem- 
po, ésta es la principal variable dependiente 
de este estudio. 

b) Aptitudes: El desarrollo de las habilidades 
básicas es uno de los objetivos generales de la 
Reforma y, a su vez, según la bibliografía 
existente (CARABAÑA, J., 1979, pág. 68), 
las aptitudes son uno de los mejores predic- 
tores del rendimiento. 

c) Aspiraciones profesionales y educativas: El 
estudio de las hipotéticas diferencias entre 
la muestra experimental y de control en 
este grupo de variables puede aportar datos 
interesantes a esta evaluación. Por otro la- 
do, las aspiraciones educativas y profesio- 
nales del sujeto pueden condicionar su ren- 
dimiento. 

d) Intereses profesionales: Es posible que los 
alumnos del grupo experimental, control in- 
terno v control externo ~resenten diferencia~ 
en lo referente a sus intereses profesionales. 
A su vez, los intereses profesionales pueden 
influir en el rendimiento del sujeto. 

e) Variables de Personalidad: Cabe suponer que 
las variables de personalidad utilizadas en 
este estudio (motivación de logro. esoeranza ~ ~ ~~~ " .  . 
de éxito, perseverancia y autoestima) influi- 
rán en el rendimiento de los sujetos. Por otra 
parte, la comparación de los alumnos de los 
grupos experimental y de control en estas 
variables puede arrojar diferencias significati- 
vas. 

f) Actitudes cívico-sociales: En este trabajo de 
evaluación es interesante estudiar las hipoté- 
ticas diferencias entre el grupo experimental 
y de control en cuanto a actitudes, puesto 
que los objetivos educativos comprenden 
también estas variables. Por otro lado, es 
necesario estudiar sus efectos sobre otras 
variables dependientes. 

g) Variables Pedagógicas: Es de sumo interés en 
este trabajo el intentar averiguar si los alum- 
nos experimentales difieren de los de control 
en lo referente a la satisfacción con sus estu- 
dios y con sus profesores, y también en 
cuanto a la percepción de la forma de dar 
clase sus profesores y el tiempo dedicado a 
hacer deberes. Además, es preciso controlar 
sus efectos porque pueden estar asociados, 
no sólo al tipo de enseñanza, sino también a 
otras variables como el tipo de centro, ejer- 
ciendo un influjo sobre las variables depen- 
dientes de este estudio. 

6. Pruebas utilizadas 

En este apartado se hará una presentación de 
las pruebas utilizadas en la 3%plicación realizada 
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con la Generación 111. Se comienza con unas con- 
sideraciones previas acerca del contenido, la fiabili- 
dad y la validez de las pruebas, para entrar, a 
continuación, en una descripción más detallada de 
cada una. 

6.1. Consideraciones previas 

En este punto se hace referencia a tres aspectos 
que son fundamentales en cualquier prueba que 
vaya a ser utilizada para la medición cuantitativa: 
el contenido, la fiabilidad y la validez. 

Para medir las variables personales, aptitudina- 
les, sociofamiliares, etc, se han utilizado pruebas 
estandarizadas o cuestionarios ya empleados en 
estudios previos; por eso, al hablar de los tres 
aspectos mencionados, nos centraremos principal- 
mente en las pruebas de rendimiento, que son las 
que han sido especialmente constmidas para este 
estudio. 

A) Sobre el contenido 

Al plantearse la elaboración de las pruebas de 
rendimiento surgió un problema importante, ya 
que éstas debían responder, al mismo tiempo, a dos 
finalidades que en principio parecen dificiles de 
conjugar: por un lado, evaluar la consecución de 
los objetivos generales y fundamentales de la Re- 
forma y, por otro, comparar entre sí alumnos que 
cursan planes de estudio distintos (Reforma, COU 
Y FP). 

Para que los resultados fuesen comparables, se 
han seleccionado y construido pruebas sobre aque- 
llas áreas del curriculum comunes al plan de estu- 
dios de la Reforma y al menos a uno de los 
vigentes (COU y/o FP). 

Es preciso destacar la aparición de serias dificul- 
tades a la hora de planificar la construcción y 
aplicación de pruebas de rendimiento, debido a la 
diferencia de asignaturas y número de horas desti- 
nadas a las mismas en los distintos planes, niveles 
y modalidades. Por una parte, resultó imposible 
evaluar todas las materias seleccionadas en todos 
los grupos, ya que en algunos de ellos no se cursan 
determinadas asignaturas y, aún en aquellas que 
son comunes a varios de estos grupos, siempre 
existen diferencias sustantivas en los contenidos, 
que no siempre se ajustan a los del plan de estudios 
de la Reforma. Este ha sido el caso de Matemáti- 
cas, Física, Química e Historia. Por otra parte, 
también se encontrarán notables diferencias en el 
número de horas por asignatura que se impartían 
en los dos últimos cursos de Enseñanza Secunda- 
ria, de los planes de estudio evaluados. Esta dispa- 

ridad de horarios, unida a las diferencias en la 
metodología y la didáctica en general, no son sino 
caracteristicas diferenciadoras en las que se basa la 
variable independiente (Tipo de Enseñanza) y que, 
aunque no afectan de manera importante a la 
construcción de las pruebas, sí deben influir en la 
interpretación de los resultados. 

Por lo que se refiere al contenido, era obliga- 
do medir, como se ha dicho, únicamente los 
aspectos comunes de cada materia. Los tres pla- 
nes de estudio tienen como objetivo el desarrollo 
de unas ciertas capacidades o habilidades genera- 
les y tienen también en común unos conocimien- 
tos basicos. Por ello, se construyeron items refe- 
ridos al mismo tiempo a esos objetivos generales 
y a los contenidos basicos, que no naufragaran 
entre la excesiva generalidad y la particularidad 
sesgada. 

La tabla 1.2 muestra las pruebas de rendimiento 
aplicadas en cada modalidad de los tres planes de 
estudio: Experimental, COU y Formación Profe- 
sional. En la misma, se puede apreciar que Única- 
mente las asignaturas de Lengua e Idioma Extran- 
jero son comunes a los tres planes; las restantes son 
cursadas por los alumnos del plan experimental de 
Reforma y sólo por uno de los vigentes (BUP o 
FP). Así pues, las comparaciones se irán realizando 
entre aquellos grupos que tengan una asignatura 
común, aún sabiendo que, como se ha dicho, 
incluso bajo los mismos epígrafes, se dan diferen- 
cias de contenido. 

Para contestar las pruebas son necesarios cono- 
cimientos básicos sobre el contenido de las mate- 
rias; no obstante, se ha hecho hincapié sobre todo 
en los aspectos instrumentales, como el manejo de 
conceptos y relaciones y la capacidad para aplicar- 
los a problemas y situaciones reales. 

La prueba de Lengua, por ejemplo, es un 
comentario de texto que sirve como base a cues- 
tiones sobre semántica, sintaxis, morfología, esti- 
lo literario, estructura, ritmo, figuras retóricas, 
etc. Las de Francés e Inglés requieren la com- 
prensión de textos, conocimiento de vocabulario 
y estructuras gramaticales, expresión escrita, etc. 
En Matemáticas se pregunta, por ejemplo, por 
características de las funciones y su represen- 
tación gráfica o cuestiones sobre las ecuaciones 
lineales y las rectas. 

Como las pruebas de rendimiento han sido 
elaboradas basándose en los objetivos generales 
de la Reforma, podría decirse que hay un cierto 
sesgo a favor de este plan. Sin embargo, resulta 
muy dificil defender que las pruebas perjudican a 
los alumnos de control a la vista de los resulta- 
dos. 



TABLA 1.2. Materias evaluadas en los distintos planes y modaüdades. 

BACHILLERATO 
EXPERIMENrAL 

BCN: Bachillerato de Ciencias Naturales. 
BTI: Bachillerato Técnico-Industrial. 
BCS: Bachillerato de Ciencias Sociales. 
BAG: Bachillerato de Administración y Gestión. 
BLIN: Bachillerato Lingüístico. 

B) Sobre la fiabilidad 

Todas las fiabilidades aportadas en este informe 
han sido obtenidas utilizando como índice el "a" 
(alfa) de Cronbach 

donde: N = número de items 
Vi = varianza de cada item 
VI = vananza de test. 

Se ha utilizado este índice por dos razones fnnda- 
mentales: 

a) Porque tiene en cuenta la varianza de cada 
uno de los items y, por consiguiente, es como 
si considerara todas las posibles mitades de 
los tests, contrariamente a lo que sucede con 
los coeficientes de Guttman y Spearman 
Brown, con los que se obtienen el grado de 
asociación y, por lo tanto, fiabilidad entre 
sólo dos mitades, que supuestamente son 
equiparables. 

b) Porque parte de las preguntas de las pruebas 
han sido corregidas otorgando puntuaciones 
enmarcadas dentro de escalas de intervalo o 

Opción A: Cientifico-Tecnológica. 
Opción B: Biosanitaria. 
Opción C: Ciencias Sociales. 
Opción D: Humanistica-LingUistica. 

continuas. Las fórmulas Kuder-Richardson 
20 y 21 derivan en la de Cronbach cuando 
las preguntas de un test se puntúan de mane- 
ra dicotómica y, por consiguiente, la puntua- 
ción total del test se obtiene sumando el 
número de preguntas respondidas correcta- 
mente. 

donde: p; = proporción de sujetos que res- 
ponden correctamente cada item 

Estas fórmulas sólo pueden obtenerse si las 
respuestas otorgadas en cada item se catalo- 
gan como verdaderas o falsas. En el caso de 
respuestas correctas parcialmente se impone 
como alternativa el "a" de Cronbach. 

C) Sobre la validez 

Al hablar de la validez de las pruebas utilizadas 
para este trabajo, es necesario distinguir aquéllas 
cuyos resultados estaban suficientemente contras- 
tados antes de este estudio, porque o bien están en 
el mercado, como el Cuestionario CIPSA, los tests 
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de aptitudes y los de personalidad, o bien porque me para medir el rendimiento, que, como ya se ha 
han sido aplicados en anteriores estudios, como el dicho, nacieron con la pretensión de medir los 
Cuestionario de actitudes cívico-sociales, de las que objetivos generales y comunes a los dos tipos de 
han sido construidas "ad hoc" para este trabajo de enseñanza. 
evaluación, entre las que cabe señalar las de rendi- 
miento. 

De la validez de las primeras poco puede 6.2. Cuestionarios 
decirse que no haya sido dicho con anterioridad. 
Sobre la validez de las segundas, cabe indicar lo 6.2.1. Cuestiona,.io CIDE 
siguiente: - 

Por lo general, tres tipos de validez son utiliza- 
dos: de contenido, de constructo y de criterio 
externo. La validez de contenido hace referencia 
al grado en que el contenido de una prueba es 
una adecuada y suficiente representación del con- 
tenido que pretende medirse. Así, una prueba de 
una asignatura dada tendrá validez de contenido 
si en ella se incluye una muestra representativa de 
los contenidos tratados en clase en esa asignatu- 
ra. La validez de contenido de las pruebas crea- 
das para ser utilizadas en este trabajo, con el fin 
de evaluar la consecución de los objetivos educa- 
tivos comunes de la enseñanza experimental y 
vigente, viene avalada por los autores de las 
mismas, expertos en el desarrollo curricular de 
cada una de las asignaturas estudiadas y de los 
dos tipos de enseñanza. Pues cada prueba fue 
construida por un equipo de, al menos, dos pro- 
fesores de esa asignatura, en el que la experiencia 
docente en los dos tipos de enseñanza %xperi- 
mental v vigente- estuviera garantizada. . - - 

La validez de constructo de una prueba hace 
referencia a la estructura subyacente de la misma. 
Una prueba tiene validez de constructo si su estruc- 
tura confirma las hipótesis teóricas que existen 
sobre el campo a que hace referencia. Algunos 
autores, como Rebecca ZWICK (1987, pág. 529 y 
SS.), utilizan un concepto aparentemente diferente, 
que sin duda implica al anterior, referido a la 
validez de constructo. Esta autora habla de dos 
tipos de evidencia para avalar esta validez: a) 
basada en las diferencias entre grupos, b) basada 
en las correlaciones entre el rendimiento y las 
actitudes hacia la asignatura evaluada, por una 
parte, y entre el mismo rendimiento y las aptitudes 

Este cuestionario ha sido elaborado por el equi- 
po que firma este informe en una primera parte y 
por la International Association for Evaluation of 
Educational Achievement (IEA) en una segunda, 
aunque esta parte fue adaptada al caso de España 
por un equipo del desaparecido INCIE (ALVA- 
RO, M. y otros, 1981). 

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

- Personales 
- Sociofamiliares 
- Relativas al contexto socio-escolar 
- Pedagógicas 
- Relativas a la trayectoria académica del 

alumno 
- Notas obtenidas en el anterior curso escolar 
- Aspiraciones profesionales y educativas 
- Actitudes cívico-sociales 

La parte del cuestionario relativa a las pregun- 
tas sobre las variables personales, familiares, con- 
textuales y pedagógicas no ha sido analizada en 
cuanto a su estructura interna. 

La parte referente a las variables cívico-sociales 
(variables complejas) se ha analizado factorialmen- 
te, obteniéndose los coeficientes de fiabilidad de 
cada factor, que comparamos con los de los dos 
cursos de EE.MM. estudiados anteriormente (Ta- 
bla 1.3). 

TABLA 1.3. Coeficientes de fiabilidad de las aciihides cívico- 
sociales (a estandarizada). 

escolares, por otra. Algunos de los resultados pre- 
sentados en este mismo informe parecen avalar este A- P S I ' I N d  
tipo de validez, ya que se encuentran diferencias 
significativas entre grupos, que confirman las posi- Tolerancia y apoyo de 
bles hipótesis previas. cli< 0.66 1 0.61 1 0.64 11 

La validez de criterio externo hace referencia al 
grado de asociación entre la prueba en cuestión y 
un punto referencia1 exterior, que generalmente 
suele ser otra prueba suficientemente contrastada. 
En este caso resultaba imposible encontrar ese 
criterio externo, ya que no existían en el mercado 
pruebas equivalentes a las utilizadas en este infor- 

~~ ~ ~ 

a los derechos de 
la mujer 

criticismo 

~ f ~ ? ~ ~ ~ ó ] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

0.71 

0.67 

0.55 

0.74 

0.70 

0.54 

0.77 

0.68 

0.69 



6.2.2. Cuestionario M.O.S.A.S. 

Incluye cuatro escalas (L, E, P y A) de Castaño 
López Mesa (1982) y una de Satisfacción con los 
estudios (SATUS), elaborada por el CIDE. 

Escala L 
Esta escala mide Motivación de Logro frente 
al miedo al fracaso. Está basada en el con- 
cepto de motivación de logro de McClelland 
y Atkinson. La componen un total de 20 
items y alcanzó un coeficiente de fiabilidad 
de 0.74. 

Escala E 
Cuestionario sobre Esperanza de Exito, for- 
mado por 30 items. Con la muestra del estu- 
dio final de enseñanzas medias presentó un 
coeficiente de fiabilidad de 0.87. 

Escala P 
Es un cuestionario sobre Perseverancia for- 
mado por 30 items. Su coeficiente de fiabili- 
dad es: 0.85. 

Escala A 
Esta Escala mide Autoestima, es decir, el 
aprecio que el sujeto siente por sí mismo. 
Consta de 20 items y alcanzó un coeficiente 
de fiabilidad de 0.85. 

Las cuatro escalas conjuntamente arrojan una 
fiabilidad de 0.92. 

Escala SATUS 
La Satisfacción con los Estudios se ha medi- 
do a través de esta Escala, la última del 
cuestionario. Está formada por 18 items re- 
feridos a diversos aspectos que pueden influir 
en la satisfacción del alumno con los estu- 
dios. Este debe responder si cada uno de 
estos factores influye en su satisfacción y si lo 
hace positiva o negativamente. 

El Cuestionario termina con una pregunta di- 
recta al alumno sobre si está satisfecho o no con los 
estudios que está realizando. 

El coeficiente de fiabilidad de esta Escala es 
0.77. 

6.2.3. Cuestionario de intereses profesionales 
(CZPSA ) 

Elaborado por Fernández Seara, J.L. y Andrade 
García, F. y editado y comercializado por TEA, 
S.A. Fue diseñado con el objeto de conocer la 
estructura diferencial y jerarquización de los intere- 
ses profesionales del sujeto -en función de las 
elecciones y rechazos de las profesiones que se 

presentan-, así como la influencia del aspecto so- 
cial y/o económico en la elección de cada una. 

La prueba consta de 12 escalas, formada cada 
una por 16 profesiones o modalidades de trabajo 
pertenecientes a un mismo campo de actividad 
profesional. Son, en total, 192 profesiones. 

La tabla 1.4 recoge la denominación de las 
escalas y los coeficientes de fiabilidad de cada una 
de ellas, calculados considerando, por una parte, 
las tres valoraciones conjuntamente, y, sólo la va- 
loración personal, por otra. 

TABLA 1.4. Fiabilidad de las Escalas del CIPSA (a estan- 
daruada). 

Como se ha comentado en el apartado anterior 
(Variables), en los análisis se ha trabajado con los 
40 factores, en lugar de considerar por separado 
cada profesión o de utilizar el agrupamiento por 
Escalas que aparece en el Cuestionario. 

6.3. Pruebas de aptitudes 

Se trata de la conocida bateria DAT (Tests de 
Aptitudes Diferenciales) de Bennett, G.K. y otros, 
cuya adaptación española fue realizada en 1967 
por TEA, S.A., bajo la dirección de M. Yela. 

El objetivo inicial de esta bateria era proporcio- 
nar un instrumento científico, adecuadamente tipi- 
ficado, para la medición de las siguientes aptitudes 
en los estudiantes: verbal, numérica, razonamiento 
abstracto, rapidez y precisión perceptiva, compren- 
sión mecánica y capacidad espacial. 
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En el presente estudio se aplicaron las pruebas 
de razonamiento abstracto, razonamiento verbal y 
aptitud numérica. 

- DAT-AR: Test de la bateria DAT que mide 
razonamiento abstracto. Consta de 50 items 
y su coeficiente de fiabilidad es 0.88. 

- DAT-VR: Test de la batería DAT que mide 
razonamiento verbal. Está formado por 50 
items de elección múltiple construidos a base 
de analogías con un contenido muy variado 
y referido a áreas culturales extensas y gene- 
rales. Su coeficiente de fiabilidad es 0.88. 

DAT-NA: Test de aptitud numérica de la 
bateria DAT. Está formado por 40 items y su 
coeficiente de fiabilidad es 0.85. 

6.4. Pruebas de rendimiento académico 

Se han confeccionado y aplicado pruebas de 
rendimiento basadas en aquellos aspectos del curri- 
culum comunes a los tres planes de estudio evalua- 
dos: COU, 2 V P I I  y 2"urso del segundo ciclo de 
los Bachilleratos Experimentales. 

La elaboración de estas pruebas corrió a cargo 
de profesores de Enseñanzas Medias, agrupados 
por áreas curriculares, con experiencia docente pre- 
via en el Plan Educativo Vigente y en el Plan 
Experimental. El asesoramiento técnico corrió a 
cargo del equipo del S e ~ i c i o  de Evaluación del 
CIDE. 

La forma final de estas pruebas quedó estableci- 
da tras la eliminación de una serie de items de las 
originales, después de realizar el estudio piloto. No 
obstante, tras la aplicación final, fue necesario 
prescindir de algunos otros items que no alcanza- 
ron el mínimo de fiabilidad requerida. Estos no 
fueron, por tanto, tenidos en cuenta en los poste- 
riores análisis. 

6.4.1. Prueba de Lengua Española 

Los aspectos del curriculum que se miden con 
esta prueba son, ante todo, la comprension y el 
análisis de textos (abarcando los aspectos semánti- 
co, sintáctico y morfológico). 

Consta de 19 preguntas compuestas por 32 
items de elección múltiple, todos ellos basados en el 
texto de Julio Cortázar "Preámbulo a las instmc- 
ciones para dar cuerda al reloj", del libro Historias 
de cronopios y de famas. 

Su coeficiente de fiabilidad es: 0,66. 

6.4.2. Pruebas de Idioma Extranjero 

La mayor parte de los alumnos españoles estu- 
dian, como primera lengua extranjera, el ingles y 
les siguen, con un porcentaje mucho más pequeño, 
los que estudian francés. Por esta razón, para 
evaluar el rendimiento en idioma extranjero se 
elaboraron pruebas correspondientes a estos dos 
idiomas. Se evaluó sólo el primer idioma extranjero 
de cada alumno. 

Los aspectos del curriculum que se miden con 
estas pruebas son: el dominio de la gramática, la 
comprension y la expresión escrita. La expresión 
oral, aunque fundamental en el aprendizaje de una 
lengua, es imposible de evaluar debido al tamaño 
de la muestra con la que se trabaja. 

Prueba de Inglés: Consta de 5 preguntas 
divididas en 68 items de diverso tipo: items 
cerrados de opción múltiple; items de enlazar 
título, autor y contenido de un texto; items 
de emparejamiento y preguntas abiertas (de 
laguna). Su coeficiente de fiabilidad es: 0.95. 

Prueba de Francés: Consta de 4 preguntas 
divididas en 18 items de diverso tipo: cerra- 
dos de opción múltiple, de emparejamiento, 
de enlazar y una pregunta semiabierta (re- 
dacción de un texto basado en unos datos). 
Su coeficiente de fiabilidad es: 0.82. 

6.4.3. Prueba de Filosofía 

Su objetivo es medir los siguientes aspectos: el 
nivel de información que poseen los alumnos sobre 
autores, conceptos y teorías filosóficas fundamen- 
tales; su capacidad de análisis y relación de térmi- 
nos y conceptos filosóficos a partir de textos ele- 
mentales; el reconocimiento de algunas tesis centra- 
les en la historia de la filosofía; y, en general, su 
cultura filosófica. 

La prueba consta de 26 items distribuidos en 20 
preguntas; son items cerrados de opción múltiple o 
de emparejamiento. Su coeficiente de fiabilidad es: 
0.55. 

6.4.4. Prueba de Matemáticas 

Con esta pmeba se intenta medir el dominio 
que poseen los alumnos de las siguientes operacio- 
nes matemáticas: funciones, derivadas, integrales, 
matrices y sistemas de ecuaciones lineales. 

Consta de 15 items cerrados de opción múltiple. 
Su coeficiente de fiabilidad es: 0.60. 



6.4.5. Prueba de Física 

Su objetivo es evaluar el rendimiento de los 
alumnos en las siguientes áreas del curriculum de 
Física: movimientos y fuerzas, movimiento armóni- 
co y ondas, campos gravitatorio y eléctrico, co- 
rriente eléctrica y electromagnetismo. 

Consta de 20 items cerrados de opción múltiple. 
Su coeficiente de fiabilidad es: 0.60. 

6.4.6. Prueba de Química 

Esta prueba intenta evaluar los siguientes aspec- 
tos curriculares: nomenclatura y formulación quí- 
mica, ecuaciones y leyes generales de las reacciones 
químicas, resolución de problemas sobre pesos mo- 
leculares, estructura de la materia, reacciones qui- 
micas -termoquímica, equilibrio y velocidad de 
reacción, equilibrios ácido base y redox- y química 
del carbono (esto último a nivel del curriculum de 
39de BUP o equivalente). 

Consta de 22 items cerrados de opción múltiple. 
Su coeficiente de fiabilidad es: 0.50. 

items de laguna y un item de respuesta gráfica. Su 
coeficiente de fiabilidad es: 0.78. 

6.4.9. Prueba de Tecnología Electrónica 

Es una prueba teórica basada en el reconoci- 
miento y utilización de diagramas lógicos, circuitos 
eléctricos, transmisores, contadores y tablas. 

Consta de 29 items cerrados de opción múltiple. 
Su coeficiente de fiabilidad es: 0.68. 

6.4.10. Prueba de Procesos de 
Administración y Gestión 

Evalúa aspectos del curriculum relativos a: se- 
lección y manejo de fuentes de información, reco- 
nocimiento y utilidad de documentos e institucio- 
nes y contabilidad. 

La pnieba está dividida en los tres grandes 
apartados que se han citado y consta de 27 items. 
Su coeficiente de fiabilidad es: 0.54. 

6.4.7. Prueba de Historia 

Se trata de una prueba de Historia Universal del 
mundo contemporáneo. Su objetivo es evaluar los 
siguientes aspectos: los conceptos básicos del alum- 
no sobre la historia contemporánea y las destrezas 
básicas en el área de las ciencias sociales, como: 
localizar hechos en el tiempo y en el espacio, 
relacionar los hechos con sus protagonistas y se- 
cuenciar y organizar los acontecimientos 

La prueba consta de 20 preguntas divididas en 
94 items cerrados de opción multiple, de localiza- 
ción-identificación, de verdadero o falso o de 
emparejamiento. Su coeficiente de fiabilidad es: 
0.90. 

6.4.8. Prueba de Tecnología Mecánica 

Su objetivo es medir el rendimiento en diversos 
aspectos del curriculum de esta asignatura. Se eva- 
lúan conocimientos de termoquímica, dureza, fuer- 
za, instrumentos de medida, procedimientos de 
fabricación, interpretación y utilidad de gráficas y 
diagramas, así como reconocimiento y función de 
los elementos de las máquinas. 

Consta de 97 items distribuidos en 21 preguntas. 
Los items son del siguiente tipo: items cerrados de 
opción múltiple, de localización de verdadero-falso, 

7. Trabajo de campo 

En cualquier trabajo empírico, las condiciones 
del momento de la medida son fundamentales para 
avalar los resultados. En este caso, además de 
asegurar que las condiciones fueran idóneas, ajus- 
tándose a una serie de requisitos y condiciones, se 
debía conseguir que fueran iguales o muy semejan- 
tes en todos los centros, ya que la homogeneidad 
en la aplicación era imprescindible para la compa- 
ración de los grupos. 

Los trabajos de campo fueron realizados por 
la empresa IMOP Encuestas, S.A., tanto en 1985 
y 1987 como en esta tercera aplicación de 1989. 
El equipo del CIDE responsable de esta evalua- 
ción fijó las condiciones de aplicación de los tres 
trabajos de campo y ejerció un control perma- 
nente y sistemático sobre el cumplimiento de las 
mismas, manteniendo, al mismo tiempo, una es- 
trecha colaboración con los equipos de la empre- 
sa consultora. 

A continuación, se procede a describir los dis- 
tintos pasos seguidos en el mencionado trabajo de 
campo. 
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7.1. Contacto con los centros 

La primera toma de contacto con los centros 
que fueron seleccionados para formar parte de la 
muestra se realizó a través de una carta dirigida a 
los directores, en la que se les informaba de que el 
CIDE era el organismo encargado por el MEC de 
diseñar, realizar y dirigir la Evaluación Externa de 
la Reforma de las Enseñanzas Medias, implantada 
en diversos centros con carácter experimental. Asi- 
mismo, se les hacía saber que su propio centro 
había sido seleccionado para participar en dicho 
estudio y se pedía su colaboración, explicándoles el 
procedimiento y aspectos fundamentales de éste. 

En estas cartas ya se especificaban las condicio- 
nes y pasos previos de la aplicación, las fechas 
aproximadas en que tendna lugar, los cursos que 
realizarían las pruebas, la duración de la aplica- 
ción, 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, las aulas de aplicacion presentarían condicio- 
nes óptimas y no se debería notificar a los alumnos, 
a ser posible, la llegada de los aplicadores). Por su 
parte, 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 contacto 
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, 
dentro 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 también Experimental) y se recababan datos 
como el número de grupos, disponibilidad de las 
aulas, etc. 

La fase siguiente consistía en la visita personal 
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 correspondien- 
te credencial que le acredita como miembro 
de la empresa contratada para realizar el 
trabajo de campo. 

- Comprobar el listado proporcionado por el 
CIDE (donde figuraba la relación nominal y 
numérica de alumnos que debían formar par- 
te de la muestra), viendo si alguno de estos 
alumnos no aparecía registrado en la lista del 
centro correspondiente a ese curso. En ese 
caso, se recurría a la lista del curso anterior 
para comprobar si era repetidor y anotarlo 

en el listado CIDE junto a los datos necesa- 
rios 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 ne- 
cesarias y comunicar a la Dirección que no 
debena estar presente ningún profesor du- 
rante la aplicacion. 

- Concretar el día y hora de aplicación, reite- 
rando el hecho de que los alumnos no selec- 
cionados debenan permanecer en el centro, 
con objeto de evitar el agravio comparativo 
para aquellos 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 la normas indicadas a los aplica- 
dores para mantener unas condiciones idénticas de 
aplicación en todos los centros de la muestra, 
enviaba varias personas del equipo a centros parti- 
cipantes, escogidos aleatonamente 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 debía presentarse al Director del Centro 
o al Jefe de Estudios para comprobar si se había 
recibido la llamada telefónica de la casa consultora 
y la visita de un contactador, comentando además 
cualquier posible dificultad que hubiera surgido. Se 
verificaba también si el contactador había realiza- 
do adecuadamente sus funciones, en especial, si 
había comprobado las listas de alumnos que for- 
maban parte de la muestra. A continuación, se 
ponía en contacto con los aplicadores del centro 
(sin interrumpir la aplicación), para observar si 
éstos cumplían satisfactoriamente las instrucciones 
recibidas con anterioridad, por lo que a tratamien- 
to de alumnos y pruebas se refiere. Se comentaban 
las dudas que pudiesen haber surgido y se trataban 
de resolver las posibles dificultades. Asimismo, 
agradecía personalmente al centro la colaboración 
prestada. Esta visita se realizaba cualquiera de los 
dos días señalados para la aplicacion. 



De forma oficial, el CIDE manifestó su gratitud 
por la desinteresada colaboración prestada por los 
centros, enviándoles una circular de agradecimiento 
y anunciando que los resultados obtenidos por los 
alumnos serían remitidos al centro correspondien- 
te, una vez procesados informáticamente. 

El último contacto con los centros es el envio de 
resultados de los alumnos participantes en el estu- 
dio, donde constaban tanto las medias y desviacio- 
nes típicas de las variables dependientes obtenidas 
en el centro, como las correspondientes a las distin- 
tas Comunidades Autónomas y al total nacional. 
Este envío de resultados se hizo directamente desde 
el CIDE sólo a los centros del territorio MEC. En 
el caso de las CC.AA. con transferencias plenas en 
materia educativa, los resultados de los centros se 
enviaron desde el CIDE a las respectivas Conseje- 
rías de Educación para que éstas se encargaran de 
su distribución. 

7.2. Formación de aplicadores 

El equipo de aplicadores estuvo compuesto por 
psicólogos y pedagogos, que recibieron un cursillo 
de formación de unas horas de duración, previo a 
cada una de las aplicaciones, en el que el personal 
del CIDE les informaba brevemente sobre la Eva- 
luación Externa de la Reforma: las muestras, el 
diseño, etc. 

Contando con la colaboración de la empresa 
contratada, se expusieron todas las pruebas que se 
pasarían a los alumnos, junto con las instrucciones 
específicas de aplicación y todo lo referente a la 
organización del trabajo de campo. Toda esta in- 
formación se entregó en un cuadernillo de instruc- 
ciones elaborado a tal fin. Se puso especial énfasis 
en que los aplicadores obtuvieran una idea clara de 
su cometido para garantizar condiciones de aplica- 
ción homogéneas y se solucionaron todas las dudas 
que surgieron al respecto. Hay que señalar que en 
Cataluña y Galicia se escogieron aplicadores bilin- 
gües para evitar cualquier problema que pudiera 
originarse por desconocimiento de las lenguas pro- 
pias de estas Comunidades Autónomas. 

7.3. Realización de la aplicación 

Como ya se ha señalado anteriormente, el apli- 
cador debía presentase al Director del centro un 
cuarto de hora antes del comienzo de las clases. A 
continuación, localizaba el aula para la aplicación 
y la organizaba, preparaba todo el material y 
buscaba a los alumnos de acuerdo con las listas 
previamente preparadas. 

Durante la recogida de datos, el aplicador de 
cada clase asignaba el número de identificación de 
los alumnos, con la consigna de que cada uno 
mantuviese el mismo número para todas las prue- 
bas. Posteriormente a la aplicación, rellenaba un 
recuadro de códigos incluido en la cabecera del 
Cuestionario CIDE, en el que asignaba a cada 
alumno el mismo número de identificación que 
había tenido en las anteriores aplicaciones. 

Una vez asignados los números, el aplicador dedi- 
caba aproximadamente cinco minutos del primer día 
a conseguir un grado de motivación adecuado. Era 
importante lograr un clima apropiado, una correcta 
disciplina y una actitud positiva en el grupo. 

Tenían la consigna de respetar el orden de aplica- 
ción de las pmebas, así como el tiempo de aplicación 
de cada una (a excepción del Cuestionario CIDE, 
que no tiene tiempo límite de realización), sin permi- 
tir interrupciones. Las pmebas se recogian atendien- 
do al orden numérico de identificación de los alum- 
nos, 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 
trataba de la última del díí. 

La aplicación tuvo lugar durante dos días con- 
secutivos, con dos sesiones cada uno. El orden y la 
duración de la aplicación de las pruebas figura en 
los cuadros 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. 

CUADRO 1.1. Orden y tiempo de aplicación de pmebss du- 
rante el pirmer día, en centros de BUP y de FP. 

11 1" Motivar a los alumnos I 5 / 5 1 1  

. 

2") 

A) DAT-VR 
- Instrucciones 
- Prueba 

B) IDIOMA 
- Instrucciones 
- Prueba 

C) DAT-NA 
- Instrucciones 
- Pmeba 

DESCANSO 

Cuestionario ClDE 
- Instrucciones 
- Prueba 

E) DAT-AR 
- Instrucciones 
- Prueba 

F) Cuestionario CIPSA 
- Instmcciones 
- Pmeba 
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CUADRO 1.2. Orden y tiempo de aplicación de pruebas duran- 
te el segundo día (l%sesión), en cenh.os de BUP 
y de FP. 

CUADRO 1.4. Orden y tiempo de aplicación de pruebas du- 
rante el segundo día (2' sesión), en centros de 
FP. 

F) Cuestionario M.O.S.A.S. 
- Instrucciones 
- Prueba 

CUADRO 1.3. Orden y tiempo de aplicación de pruebas dnran- 
te el segundo dia (2' sesión), en centros de BUP. 

11 CENTROS DE BUP (Ens. Vigente) 11 
1) FILOSOFIA (Comun) 

- Instrucciones 
- Prueba 

- Instrucciones 
- Prueba 

K) HISTORIA (Opción C y D) 
- Instrucciones 
- Prucba 

M) QUIMICA (Opción B) 
- Instrucciones 

N) MATEMATICAS (Opaón A) 
- Instrucciones 
- Prueba 

1 DESCANSO 

CENTROS DE BUP (Ens. Experimental 

- Instrucciones 
- Prueba 

M) QUIMICA (BCN) 
- Instmcciones 5 

30 

- Instrucciones 5 
- Prueba 30 

K) HISTORIA (BCS) 
- Instrucciones 5 

30 

N) MATEMATICAS (BCN) 
- Instrucciones 

11 CENTROS DE FP (Ens. Vigente) 11 
L) TECNOLOGIA 11 2" ELECTRONICA 

(Rama Electrónica) 
- Instrucciones 

O) TECNOLOGIA MECANICA 
(Rama Mecánica) 
- Instrucciones 
- Pmeba 

P) PROCESOS (Rama Admon.) 
- Instrucciones 

ELECTRONICA (BTI) 
- Instmcciones 
- Prueba 

O) TECNOLOGIA 
MECANICA (BTI) 
- Instrucciones 
- Prueba 

- Pmeba 

P) PROCESOS (BAG) 
- Instmcciones 1 - Prueba 

5 
35 

5 
35 

1 '  1) FILOSOFIA (BAG) 
- Instmcciones 

40 

40 

CENTROS DE FP (Ens. Experimental 

2 4  1 L) TECNOLOGIA 1 1 1 40 

1 - Pmeba 

La recogida de caliJicaciones escolares del curso 
correspondiente a esta aplicación se realizó acu- 
diendo directamente a los centros y revisando las 
actas escolares una vez finalizado dicho curso. Para 
ello, el aplicador, en una visita concertada previa- 
mente, acudía a la Secretaría del centro correspon- 
diente, donde debía cumplimentar la "Hoja de 
recogida de calificaciones". 

Hoja de recogida de calificaciones 

Su finalidad es recoger las notas obtenidas por 
los alumnos en las diferentes asignaturas del curri- 
culum de los tres planes de estudio considerados: 
Experimental, BUP y FP. Si se observan los mode- 
los de estas hojas (Modelos 1.1, 1.2 y 1.3), es 
posible comprobar que su formato coincide en 
todo, excepto en las casillas correspondientes a las 
asignaturas, que son diferentes en cada plan de 
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estudios. En cada uno, aparecen todas las asignatu- 
ras de ese plan que han sido evaluadas aunque, 
naturalmente, un mismo alumno no tendrá califica- 
ción en todas ellas, sino sólo en las comunes y en 
aquellas que haya seleccionado como optativas (lo 
cual dependerá de la rama elegida). Solamente los 
alumnos de COU tienen una calificación global del 
curso. 

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 campo. 

a)  En cuanto a la 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 
consignar 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 gmpos y alumnos. 
- Fechas: la del contacto telefónico y del día de 

visita del contactador 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 obser- 
vaciones del contactador) los siguientes: 

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

ción de alumnos en cada caso. 
- Las observaciones pertinentes. 

Ya en una hoja, denominada "de control", se 
recopilaba la información recogida en los docu- 
mentos anteriores, añadiendo las fechas de la apli- 
cación. 

En un cuadro de seguimiento por zonas se reco- 
gían los equipos de aplicadores y fechas de aplica- 
ción. 

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 
aplicador encargado de zona. En el "cuadro de 
control y envíos" se explicitaban la fecha y conteni- 
do del envío, asi como la zona, localidad y nombre 
del aplicador. En un cuadro adjunto se especifica- 
ba el número de cajas, su peso y el coste del 
material. 

Igualmente, tras la aplicación, se registraba y 
controlaba la recepción del material 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 respectivos centros: 
identificación, aplicadores por grupo en cada cen- 
tro, fecha de aplicación y de recepción de material. 

Tras la revisión y codificación del material, se 
procedia a su envío al Centro de Cálculo. En la 
hoja de envíos al centro de calculo se anotaba la 
prueba de que se trataba, el número de caja en que 
iba empaquetada, la fecha de envío y los datos del 
centro de procedencia en cuanto a código, curso, 
grupo y número de alumnos. Asimismo, en una 
tabla resumen quedaban consignados los distintos 
envíos al Centro de Cálculo por fecha y tipo de 
prueba (número de cajas, número de grupos y 
número de ejemplares por prueba). 

c)  En cuanto a revisión y codifcación 

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 
efectuaba en ese momento una primera revisión de 
dicho material. 

A continuación se procedia a la codificación del 
material. El personal que realizaba esta tarea vol- 
vía a revisar el material que se les remitía (hoja de 
control de recepción de material), a la vez que se 
supervisaba el trabajo del aplicador en lo referente 
a la cumplimentación de las pruebas (hoja de revi- 
sión): si estaban revisados los datos de las cabece- 
ras, corregidas las hojas de respuesta, etc. 

Durante este proceso, los codificadores, en las 
hojas de observaciones del codificador, que presenta- 
ban una clasificación por pruebas, consignaban el 
número total de alumnos por gmpo, curso y cen- 
tro, datos a los que se adjuntaban las notas u 
observaciones recogidas por el 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 total de 
pruebas estimadas y otros datos de carácter admi- 
nistrativo. 

Se dispuso igualmente un cuadro general de 
control de codificación por centro (con todos los 
datos de identificación del mismo) y prueba (orde- 
nadas según los dias en que fueron aplicadas). 

8. Tratamientos estadísticos 

Para una exposición sistemática de los trata- 
mientos estadísticos utilizados en este informe, se 
hacen tres apartados, según las funciones básicas 
que se han pretendido cumplir con las técnicas 
utilizadas: 

8.1. Reducción de datos 

El Cuestionario CIPSA, con el que se intenta 
medir los intereses profesionales, tiene 12 áreas o 
campos; en cada uno de ellos se engloban 16 
profesiones y de cada una se le pide al alumno que 
haga tres tipos de valoraciones: personal, social y 
económica. Por lo tanto, el número de variables a 
tratar sólo de este Cuestionario, era enorme. En 
consecuencia, se vio la necesidad de hacer una 
reducción de datos, es decir, del número de varia- 
bles. Con este propósito, se ha utilizado el análisis 
de componentes principales, técnica que "se aplica 
con el fin de obtener un número más reducido de 
vanables compuestas que se denominan compo- 
nentes, y que por su mayor relevancia conceptual 
pueden, en posteriores aplicaciones, sustituir a las 
primitivas variables" (BATISTA, J.M., 1984, pág. 
25 y SS.). 

En el caso del Cuestionario CIPSA, se hizo un 
análisis de componentes principales para cada cam- 
po, con el fin de estudiar si las profesiones engloba- 
das en cada uno de ellos se agrupaban constituyen- 
do nuevas variables o componentes, que resumie- 
ran la información proporcionada por los grupos 
de variables originales con un peso relevante en 
ellos. Se seleccionaron los componentes resultantes 
con un autovalor superior a 1, valor recomendado 
por KAISER, H.F. (1960, pág. 141 y SS.), para ser 
retenido un componente, y se consideró que una 
variable original saturaba suficientemente en un 
componente cuando la correlación entre ambos era 
igual o superior a 0,30, limite recomendado por 
STEVENS, J. (1986, pág. 344). 

8.2. Descripción de los sujetos 
participantes en el estudio 

El capitulo siguiente de este informe está dedi- 
cado exclusivamente a este fin. Se comienza com- 
parando la muestra de sujetos que han participado 
en el segundo postest, después de hacerlo en aplica- 
ciones anteriores, con las muestras del pretest y 
primer postest. Para ello, se ha realizado una com- 
paración de los porcentajes obtenidos en aquellas 
variables que sirvieron para estratificar la pobla- 
ción de 1 V e  EE.MM. en el momento de elegir la 
muestra del grupo de control externo. 

El mismo capitulo continúa con una caracteri- 
zación de los sujetos que han participado en las 
tres aplicaciones, respecto a las variables de control 
o moduladoras, por una parte, y las variables 
dependientes, por otra. Los resultados obtenidos 
en el primer caso se presentan a través de tablas de 
porcentajes. En el de las dependientes, se utilizaron 
diferentes estadísticos, dependiendo de la naturale- 
za de su medida. 

Cuando las variables eran de intervalo, se ha 
llevado a cabo un estudio de la distribución de las 
muestras, según estas variables, analizando de for- 
ma especial los índices de kurtosis y simetría. Al 
mismo tiempo, se aportan datos sobre dos estadis- 
ticos descriptivos: media y desviación típica. Si las 
variables eran ordinales, los datos proporcionados 
han sido porcentajes. 

8.3. Comparación de la Enseñanza 
Experimental con la Vigente 

El núcleo de este informe lo constituye la com- 
paración de los resultados obtenidos por los alum- 
nos experimentales, por una parte, y los de control, 
por otra. Como ya se ha puesto de manifiesto, esta 
comparación ha exigido un control riguroso y 
exhaustivo de las variables de control que poten- 
cialmente podrían estar asociadas con la inde- 
pendiente y, a la vez, correlacionarse con las de- 
pendientes. Sólo de esta forma es posible afirmar 
con cierto rigor que las diferencias encontradas 
entre los estudiantes que cursan la Reforma y los 
que siguen la Enseñanza Vigente son debidas al 
Tipo de Enseñanza. Para llevar a cabo un control 
tal hubo que cubrir dos fases: 

- En la primera, se pretendía detectar las varia- 
bles de control que están asociadas significa- 
tivamente con cada una de las dependientes. 
Esto se hizo mediante anúlisis de regresión 
múltiple. En informes anteriores, ya referidos 
reiteradamente en éste, se habla del algorit- 
mo utilizado para establecer el orden de 
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entrada de las variables, de los estadísticos 
(entre los producidos al llevar a cabo los 
análisis de regresión) que se tuvieron en 
cuenta para decidir qué variables modulado- 
ras debían ser controladas, etc. Estos análisis 
de regresión se realizaron con la Generación 
11, no con la 111, objeto de estudio en este 
informe, ya que se pensó que los resultados 
no podían variar mucho de una a otra, tra- 
tándose de muestras pertenecientes a los mis- 
mos centros escolares con un solo año de 
diferencia. 

- En la segunda fase, el objetivo fundamental a 
cubrir ha sido comparar los resultados obte- 
nidos por los alumnos experimentales y por 
los de control. Para ello se ha utilizado, 
principalmente, el análisis de covarianza. En 
ellos se introducían la variable independiente 
y aquellas moduladoras que tenían una inci- 
dencia considerable en las dependientes, se- 
gún los análisis de regresión múltiple. Con el 
análisis de covarianza se controlan los efec- 
tos de las variables moduladoras y, conse- 
cuentemente, pueden deducirse con mayor 
rigor los que son debidos exclusivamente a la 
variable independiente. Esta técnica permite 
no sólo saber si una variable determinada 

tiene una incidencia significativa en otra, 
controlando los efectos de unas terceras, sino 
también la relevancia o magnitud de dicha 
incidencia. Para saber esto último, se ha 
utilizado el coeficiente eta al cuadrado, que 
proporciona el porcentaje de varianza de la 
variable dependiente explicado por la inde- 
pendiente. 

Con algunas variables dependientes no ha sido 
posible hacer uso del análisis de covarianza para 
comparar a los alumnos experimentales con los de 
control, bien porque no estaban medidas en escalas 
de intervalo, o bien porque su distribución se 
alejaba en gran medida de la normal. Cuando las 
variables dependientes eran discretas, bajo el punto 
de vista métrico, se ha utilizado la prueba de 
contrastación de hipótesis "ji cuadrado", como téc- 
nica de comparación. En el caso de distribuciones 
alejadas de la normalidad, a pesar de que las 
variables pudieran considerarse, con un criterio 
relativamente laxo, como continuas <aso de las 
calificaciones escolares-, se ha hecho uso de la 
significación de diferencia entre medianas. Obvia- 
mente, ni con el "ji cuadrado" ni con la compara- 
ción de medianas se ha podido controlar el efecto 
de las variables moduladoras o de control. 





CAPITULO 11 

Estudio Descriptivo de los Sujetos 
Participantes en el Estudio 

Los sujetos que constituyen las muestras de este 
estudio forman parte, como se ha indicado ante- 
riormente, de la población escolar que inició la 
Enseñanza Media en el curso 1985-86. Esta pobla- 
ción se refiere a la Generación 111 de alumnos que 
se matriculó en el Plan Experimental de dicho nivel 
educativo. 

A los sujetos de las muestras objeto de estudio 
les fueron aplicados una serie de cuestionarios y 
pruebas objetivas, en tres ocasiones: al comenzar 
1" al terminar 2 9  al finalizar 4"urso de EE.MM. 
Los alumnos cuyas características van a ser descri- 
tas en este capitulo son aquellos que han sido 
evaluados en los tres momentos mencionados. La 
decisión de trabajar exclusivamente con estos 
alumnos supone una importante reducción de las 
muestras iniciales que, sin embargo, no afecta de 
forma significativa a la generalización de los resul- 
tados ya que, por una parte, los tamaños de las 
muestras continúan siendo considerables y, por 
otra, su composición no se ha alterado sustancial- 
mente, como se verá más tarde. 

Parece lógico pensar que las tres muestras anali- 
zadas en este estudio -Experimental, Control Inter- 
no y Control Externo-, consideradas globalmente, 
son representativas de la población de alumnos que 
cursan 4" curso de EE.MM. en centros de BUP y 
FP, pues cada una de ellas es representativa de sus 
respectivas subpoblaciones y, "a prior?', no hubo 
ningún alumno del universo que comenzaba 1" de 
EE.MM. que quedara excluido de la población con 
la división de ésta en las tres categorías menciona- 
das. 

La existencia de dos subculturas claramente di- 
ferenciadas -BUP y FP- en el contexto de las 
EE.MM. es un fenómeno casi indiscutible, que se 
ha evidenciado tras las anteriores aplicaciones y se 

podrá constatar una vez más con la lectura de este 
informe. Los resultados han sido tan evidentes en 
este sentido que, para el análisis de datos, se han 
considerado por separado los centros de BUP y de 
FP, a pesar de que la variable clase de centro sirvió 
inicialmente como variable de estratificación al 
elegir la muestra de control externo, tal como se 
puso de manifiesto en el capítulo de Metodología, 
en el epígrafe correspondiente a Poblaciones y 
Muestras. 

En consecuencia, por las dos razones apuntadas 
-mantenimiento de la representatividad y existen- 
cia "de facto" de las dos subculturas-, los resulta- 
dos se presentarán, a lo largo de todo este informe, 
haciendo una clara distinción entre lo que sucede 
con los alumnos de centros de BUP y los de FP. 

El desarrollo de este capítulo se ha dividido en 
tres grandes apartados: 

- En el primero, se hará una consideración 
sobre el ajuste entre la muestra total de 
alumnos en la 1" y 3%plicaciÓn. Se trata 
de comprobar si la mortandad se ha produ- 
cido de manera proporcional al tamaño de 
los grupos establecidos a partir de las varia- 
bles de estratificación de la muestra: tipo de 
centro, tamaño de la población y Comuni- 
dad Autónoma. 

- En segundo lugar, los alumnos de la 3"pli- 
cación, tanto de centros de BUP como de 
FP, se caracterizarán a través de los distintos 
tipos de variables de control: personales, so- 
ciofamiliares, contextuales y relativas a la 
trayectoria académica del alumno. 

- En tercer lugar, se comentarán las caractens- 
ticas más sobresalientes de la distribución de 
los alumnos de la 3%plicación en aquellas 
variables dependientes que, posteriormente, 
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van a ser objeto central de los análisis: rendi- 
miento, calificaciones, aptitudes, actitudes ci- 
vico-sociales, aspiraciones profesionales y 
educativas, intereses profesionales, variables 
de personalidad y pedagógicas. 

1. Evolución de las muestras 
a lo largo de las tres aplicaciones 

Como ya se especificó en el capítulo dedicado a 
la Metodología, el estudio de Evaluación Externa 
de la Reforma Experimental de Enseñanzas Medias 
realizado con la tercera generación de estudiantes 
que accedieron a este Plan Experimental se ha 
llevado a cabo a partir de los datos obtenidos en 
tres momentos o fases denominadas aplicaciones 
('retest, 1- postest y 2Qostest). La descripción y 
análisis de los datos de las dos primeras aplicacio- 
nes aparecen en un informe ya publicado (ALVA- 
RO, M. y otros, 1990). El presente estudio está 
dedicado a la tercera aplicación. 

En la primera aplicación, el total de sujetos 
que conformaron las muestras fue de 11.844. Se 
trataba de alumnos que entonces iniciaban 1% 
curso de Enseñanzas Medias y constituyen las 
denominadas muestras iniciales (l%plicación o 
pretest). 

Entre ésta y la 2"plicación (1% postest) se 
produjo un natural descenso en el número de 
alumnos participantes en el estudio, quedando las 
muestras reducidas a un N de 6.803 sujetos. 

Entre la 2 9  la 3%plicación, de nuevo tuvo 
lugar una importante mortandad en las muestras, 
quedando éstas reducidas a un total de 2.634 
alumnos. Algunas de las posibles causas de este 
notable descenso del tamaño muestra1 podrían 
ser: repetición de curso, abandono de los estu- 
dios, traslado de ciudad y/o centro escolar, no 
asistencia a la aplicación por diversas causas, etc. 
No se han ampliado las muestras incluyendo 
nuevos alumnos, puesto que un estudio longitudi- 
nal implica que los sujetos participantes en una 
aplicación hayan estado presentes en todas las 
anteriores. 

Debido a esta importante pérdida de sujetos, 
antes de iniciar cualquier análisis se ha considerado 
conveniente examinar hasta qué punto las muestras 
siguen siendo representativas de la población obje- 
to de estudio o, lo que es lo mismo, en qué medida 
los datos y las conclusiones que de ellas se extrai- 
gan son comparables. 

Para llevar a cabo este cometido, es necesario 
contrastar la composición de tales muestras en 
función de aquellas variables que se emplearon 
para la estratificación, que son las siguientes: 

- Tipo de centro 
Público 
Privado 

- Tamaño de la población 
Menos de 10.000 habitantes 
Entre 10.001 y 50.000 habitantes 
Entre 50.001 y 500.000 habitantes, inclui- 
das las capitales de provincia aunque no 
alcanzaran este tamaño 
Más de 500.001 habitantes 
Madrid y Barcelona 

- Clase de Centro . BUP 
FP 

- Comunidad Autónoma 
Andalucía 
Galicia 
Canarias 
Cataluña 
Valencia 
Territorio MEC 

De estas cuatro variables, la clase de centro ha 
sido considerada en todos los análisis posteriores, 
no sólo como variable de estratificación, sino como 
definitoria de dos gmpos independientes, ya que, 
desde el inicio de estos estudios de evaluación, se 
ha venido comprobando x o m o  se ha d i c h e  que 
constituyen dos subculturas que poco tienen que 
ver entre sí. Por este motivo, en este epígrafe se 
proporcionan datos independientes para centros de 
BUP y de FP. En las tablas que ilustran este 
apartado se encuentran las distribuciones de fre- 
cuencias que permiten comprobar el ajuste entre 
las muestras iniciales y finales en cada uno de los 
gmpos (experimental, control interno y control 
externo) en función de las variables de estratifica- 
ción. Se presentan tanto las frecuencias absolutas 
como las relativas en términos de porcentajes. 

La reducción de muestra entre la 1" 23" aplica- 
ción supuso un descenso del 42,56%. En el informe 
anterior se llevó a cabo el contraste de ajuste entre 
ambas muestras y se llegó a la conclusión de que las 
diferencias encontradas entre ellas no constituían una 
fuente de error que afectara al poder de generalua- 
ción de los resultados. Se estimó que la capacidad de 
representación de las muestras podía considerarse 
idéntica en ambas aplicaciones, ya que las caracteris- 
ticas de unas y otras se mantenían prácticamente 
constantes. La diferencia más apreciable que se en- 
contró fue la existente entre el porcentaje de alumnos 
de centros FP (de control interno y externo) matricu- 
lados en centros públicos y privados. 

La reducción del tamaño de las muestras entre 
el primer y segundo postest ( 2 9  33" aplicación) 
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supuso un descenso mucho mayor, un 61,28%. 
Para comprobar si se sigue manteniendo la repre- 
sentatividad se compara de nuevo la composición 
de las mismas en función de las variables de estra- 
tificación. Sólo se comentarán aquellos casos en los 
que la variación porcentual supere el S%, por 
estimarse que una variación inferior es poco rele- 
vante. 

Al contrastar el ajuste de estas muestras en 
cuanto a la variable tipo de centro (véase tabla 2.1), 
se comprueba que solamente en el grupo control 
externo de los centros de FP se da una variación 
superior al 5%; en este caso, el porcentaje de 
representación de los centros privados ha disminui- 
do en un 83% en favor de los 'públicos. En los 
centros de BUP, las mayores diferencias se obser- 
van en el grupo de control interno, en el cual se ha 
dado una variación de un 5,2% en la distribución 
proporcional de frecuencias a favor de los centros 
privados. En el caso del grupo experimental no se 
encuentran diferencias importantes. 

estrato correspondiente a 50.001-500.000 habitan- 
tes o capitales de provincia. En el grupo de control 
interno la proporción disminuye, aunque muy lige- 
ramente, en los centros de BUP de las poblaciones 
de hasta 500.000 habitantes, con el consiguiente 
aumento en las restantes categonas. En los de FP, 
en cambio, el porcentaje de alumnos disminuye en 
un 5% en poblaciones de entre 10.001 y 50.000 
habitantes y en un 9,2% en las poblaciones de 
entre 50.001 y 500.000. En las grandes poblaciones 
de más de 500.000 habitantes, aumenta la represen- 
tación proporcional de estudiantes en centros de 
FP. Finalmente, en el grupo de control externo, los 
desajustes son pequeños tanto en centros de BUP 
como de FP; sólo cabría señalar un aumento del 
5,6% en centros de FP pertentecientes a poblacio- 
nes de menos de 10.000 habitantes. 

La última de las variables utilizadas para la 
estratificación de las muestras es la Comunidad 
Autónoma (véase tabla 2.3). En esta variable es 
donde se producen los mayores desajustes y no 

TABLA 2.1. Comparación de las muestras del pretest, 1" postest y 2' postest, según el tipo de centro (frecuencias absolutas y 
porcentajes). 

Control Interno 

Control Extemo 

Las variaciones entre las muestras del 1" al 2" 
postest, en cuanto a la variable tamaño de la 
población, pueden apreciarse en la tabla 2.2. En el 
grupo experimental se observa que las diferencias 
porcentuales más importantes corresponden, en los 
centros de BUP, al descenso del 9,1% en el porcen- 
taje de alumnos pertenecientes a poblaciones de 
menos de 10.000 habitantes; en el caso de centros 
de FP se produce un descenso del 6,1%, en el 

siempre siguiendo la misma tendencia. En el grupo 
experimental es destacable el descenso del 11,5% en 
el porcentaje de alumnos de centros BUP de Anda- 
lucía, mientras que Cataluña rompe su línea des- 
cendente y aumenta en un 7,2%. Por otra parte, en 
los centros de FP, Canarias ha perdido su represen- 
tación, quedándose sin ningún alumno. En el gru- 
po de control interno, la representación de los 
alumnos andaluces en centros de BUP disminuye 
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TABLA 2.2. Compiración de las mwstras del pretest, le' postest y 2' postest, según el tamaño de la pobladbn (frecuencias absolutas 
y porcentajes). 

adnd y Barcelona 

un 8,7%, mientras que la del territorio MEC 
aumenta un 7%. En los centros de FP se producen 
mayores desajustes: disminuye la representación de 
Andalucía y Cataluña en un 6,5% y un 12,3%, 
respectivamente, mientras que Canarias aumenta 
su representación en un 14,1%. También aumenta 
un 19,2% el porcentaje de alumnos canarios del 
grupo de control externo en centros de FP; sin 
embargo, en Cataluña y Valencia desciende la re- 
presentación en un 13,1% y un 8,9%. En este 
mismo grupo, pero en centros de BUP, la represen- 

tación canaria desciende en un 8,3% y la del 
territorio MEC aumenta en un 7%. 

Como conclusión, se puede afirmar que las 
diferencias encontradas entre las muestras a las que 
se ha pasado el primer y el segundo postest no son 
tan importantes como para constituir una fuente 
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 
todos los análisis estadísticos puede considerarse 
equiparable a las de la anterior aplicación, ya que 
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TABLA 2.3. Comparación de las muestras del pretest, 1" postest y 2' postest, según In Comunidad Autónoma (frecuencias absolutas 
y porcentajes). 

Control Externo 

las características de unas y otras se han mantenido %xperímental, control interno y control externe, 
prácticamente constantes, como se ha podido apre- así como de su distribución en centros de BUP y de 
ciar en las tablas aquí presentadas. FP, aparecen en la tabla 2.4. Esta tabla presenta, 

además, los datos de la 2hplicación, lo cual 
permite comprobar que no ha habido una varia- 

2. Caracterización de 10s sujetos ción importante en los porcentajes correspondien- 
según las variables de control tes a cada muestra dentro de los grupos de BUP y 

FP, ni tampoco en la muestra total. La diferencia 
Los datos sobre el tamaño de las tres muestras mayor se refiere al ~orcentaje de alumnos del 

de alumnos objeto de estudio de esta 3%plicaciÓn grupo experimental en centros de FP, que ha regis- 
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TABLA 2.4. MsMbución de las muestras de la segunda y tercera apLiesaón. 

trado un aumento del 3%. Al ser mínimas las 
diferencias encontradas, se puede afirmar que, pese 
a la perdida total de 4.169 sujetos, se mantiene una 
distribución equivalente a la del primer postest. 

A) Variables personales 

En este apartado se aborda la distribución de 
los alumnos participantes en la tercera aplicación, 
según las variables personales con las que se ha 
trabajado: sexo, edad, horas de ver televisión, y, 
trabajar además de estudiar. 

Se puede apreciar que la distribución de los 
alumnos en función del sexo sigue una tendencia 
inversa en los centros de BUP y de FP. En los 
primeros hay un mayor porcentaje de mujeres que 
de hombres (el 45% son chicos y el 54% chicas), 
mientras que en los centros de FP el.porcentaje de 
chicos (61%) es bastante superior que el de chicas 
(39%). 

Otra característica que diferencia a los alumnos 
de los centros de BUP y FP es su edad. Los datos 
ponen de manifiesto que los estudiantes de centros 
de BUP son más jóvenes que los de centros de FP. 
En los primeros, el 96% de los alumnos tiene la 
edad correspondiente al curso que inicia (17-18 
años), mientras que en FP este porcentaje es el 
82%. Los restantes alumnos (4% y 18% respecti- 
vamente) tienen 19 o más años, es decir, una edad 
superior a lo que corresponde al curso que estu- 
dian. 

En lo referente al número de horas que ven la 
teievisibn los alumnos (tabla 2.5), se observan por- 
centajes similares en los de centros de BUP y de 
FP, si bien los datos señalan una tendencia ligera- 
mente superior en los alumnos de centros de FP. 
Son muy pocos los sujetos que no ven ninguna 
hora de televisión. La mayoria la ven diariamente 
una hora o menos, o bien, dos horas. Ambas 

categorías agrupan un porcentaje superior al 60% 
de alumnos en los dos tipos de centro. Los porcen- 
tajes descienden a menos de un 20% en la catego- 
ría de tres horas de televisión, y a menos de un 
15% en la de cuatro o más horas diarias de 
televisión. 

TABLA 2.5. Horas de ver televisión, según clase de centro: 
BUP y FP (porcentajes). 

1 1  NINGUNA 1 4.8 1 3.8 1 1  
1 1  1 HORA O MENOS 1 34.6 1 30.9 1 1  
( 1  2 HORAS 1 32.3 1 32.0 11 
1 1  3 HORAS / 18.7 1 19.8 1 1  
1 1  4 HORAS O MAS 1 9.6 1 13.5 11 

La distribución de la última variable de este 
gmpo, trabajar además de estudiar, presenta datos 
de interés al comparar los alumnos de centros de 
BUP con los de FP. En los primeros, sólo un 10% 
de los alumnos trabaja fuera de casa, frente a un 
33% en los centros de FP. Sin embargo, el porcen- 
taje de los que no trabajan ni en casa ni fuera de 
casa es superior en los centros de BUP que en los 
de FP (40% frente a 20%). El porcentaje de alum- 
nos que ayudan en casa es similar en los centros de 
BUP y de FP (50% y 47% respectivamente). 

B) Variables socio-familiares 

En este gmpo de variables se han distinguido 
dos bloques: por un lado, los aspectos relativos a la 
estmctura socio-familiar, y, por otro, los referentes 
al origen socio-económico. 
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Respecto al primer bloque de variables -estruc- 
tura socio-fomiliar-, se puede señalar que la mayo- 
ría de las familias de los alumnos que han partici- 
pado en el estudio, tanto de centros de BUP como 
de FP, tiene una serie de características comunes: 
viven los dos progenitores y su estado civil es el de 
casado. Más del 60% de las familias tiene 2 ó 3 
hijos, el 38% de los alumnos de FP y el 46% de los 
de BUP son hijos primogénitos y un porcentaje 
próximo al 30% solamente tiene un hermano ma- 
yor. 

En cuanto al bloque relativo a las variables de 
origen socio-económico, se va a abordar, en primer 
lugar, la situación laboral de los padres; a conti- 
nuación, su nivel de estudios, y, para finalizar, el 
estatus profesional del padre. 

Como se aprecia en la tabla 2.6, referente a la 
situación laboral del padre, tanto en los centros de 
BUP como en los de FP, la mayoría de ellos está 
trabajando (un 89% en BUP y un 83% en FP). Es 
en los centros de FP donde se detecta un mayor 
porcentaje de alumnos cuyo padre está parado (un 
7% frente a un 3% en el caso de BUP). Cuando se 
analiza la situación laboral de la madre (tabla 2.7), 
ni en los centros de BUP ni en los de FP el 
porcentaje de madres de alumnos que trabaja fuera 
de casa supera el 2 1 %. 

TABLA 2.6. Situación laboral del padre, según clase de centro: 
BUP y FP (porcentajes). 

TABLA 2.7. Situación laboral de la madre, según clase de 
centro: BUP y FP (jmrcentajes). 

dose un nivel más alto de estudios en los padres de 
alumnos de centros de BUP. Esta desigualdad se 
acentúa en lo referente al nivel de estudios de la 
madre, encontrando, por ejemplo, en el grupo de 
BUP un 9% de madres con estudios universitarios, 
frente a un 2% en FP. 

TABLA 2.8. Estudios del padre, se& ciase de centro: BUP y 
FP (porcentajes). 

TABLA 2.9. Eshidios de la madre, según clase de centro: BUP 
y FP (jmIcentijes). 

INCOMPLETA 

ESCOLARIDAD 

GRADUADO ESCOLAR 

La última variable por comentar del grupo de 
las socio-familiares es el estatus profesional del 
padre, información presentada en la tabla 2.10. 
Como se puede apreciar en esta tabla, los padres de 

Las tablas 2.8 y 2.9 presentan el nivel de estudios la mayoría de los alumnos tienen un estatus profe- 
alcanzado por los padres y madres de los alumnos sional de nivel bajo. En el gmpo de FP esta 
de centros de BUP y de FP. Es preciso destacar las tendencia se acentúa, siendo mayor el porcentaje 
desigualdades encontradas en esta variable, hallan- de padres de estatus profesional bajo y menores los 
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porcentajes de padres con estatus profesional me- 
dio y alto que en el caso de BUP. 

TABLA 2.10. Estatus de la profesión del padre, según clase de 
centro: BUP y FP (porcentajes). 

C) Trayectoria académica del alumno 

El porcentaje de escolarización antes de EGB es 
elevado, tanto en los alumnos de centros de BUP, 
como de FP. En los primeros, el 90% de los 
alumnos ha comenzado su escolarización antes de 
EGB; en los centros de FP el porcentaje es algo 
menor, el 84%, como puede verse en la tabla 2.1 1. 
En ambos casos hay que destacar un escaso por- 
centaje de escolarización antes de los dos años. 

TABLA 2.11. Escolarización antes de EGB, según clase de 
centro: B W  y FP (porcentajes). 

En los centros de FP, el 93% de los sujetos 
tienen aprobadas todas las asignaturas de 8-e 
EGB, es decir, han obtenido el Graduado Escolar y 
el 7% restante el Certificado de Escolaridad. 

3. 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 las variables dependientes, que poste- 
riormente van a servir como base de comparación 
de las tres muestras (experimental, control interno 
y control externo). 

Al igual que en el apartado anterior, se analiza- 
rán los resultados obtenidos al final del segundo 

ciclo de EE.MM., distinguiendo entre centros de 
BUP y de FP. 

A efectos de una mayor claridad en la exposi- 
ción, se presentarán, en primer lugar, las variables 
medidas con escalas de intervalo -rendimiento me- 
dido con pruebas objetivas, aptitudes, aspiraciones 
profesionales y educativas (sólo la variable "edad 
hasta la que al alumno le gustaria seguir estudian- 
do"), actitudes cívico-sociales y variables de perso- 
nalidad- y, en segundo lugar, se caracterizará la 
distribución de las variables ordinales del estudio 
-rendimiento medido con calificaciones escolares, 
aspiraciones profesionales y educativas, intereses 
profesionales y variables pedagógicas-. 

3.1. Variables de intervalo 

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

En este bloque se incluyen una serie de pruebas 
inspiradas en los objetivos generales de la Reforma 
referentes a las 11 asignaturas que ya se han 
indicado. De éstas, sólo las de Lengua e Idiomas 
Extranjeros son comunes para los alumnos de BUP 
y FP, que cursan Enseñanza Vigente o Experimen- 
tal. 

Cada prueba tenía un intervalo de puntuación 
diferente, pero todas han sido transformadas a una 
escala de rango 0-100. 

En todas las pruebas de rendimiento, las pun- 
tuaciones presentan una distribución muy cercana 
a la de la curva normal. La única excepción a este 
respecto es la prueba de Matemáticas, que presenta 
una distribución con un apuntamiento superior al 
normal (kurtosis = 1,152) y una asimetria positiva 
(1,070) en el grupo de alumnos de enseñanza expe- 
rimental de centros de FP. Hay que recordar que 
para considerar una curva de distribución de fre- 
cuencias como normal, sus índices de simetría y de 
kurtosis deben situarse entre los límites 11. 

En la tabla 2.12 aparecen las puntuaciones me- 
dias y las desviaciones típicas obtenidas por los 
alumnos de los centros de BUP y de FP en todas 
las pruebas de rendimiento, en los tres grupos: 
experimental, control interno y control externo. En 
este caso se han presentado resultados por grupos, 
por ser ésta una variable esencial del estudio y 
porque los totales podrían resultar engañosos, ya 
que cada prueba ha sido aplicada sólo a aquellos 
alumnos que cursaban la asignatura correspon- 
diente. Hay que tener en cuenta que algunas asig- 
naturas son propias Únicamente de BUP o de FP, 
o incluso pueden tener carácter optativo dentro de 
estos planes; de hecho, sólo Lengua e Idioma son 
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TABLA 2.12. Puntuaciones medias en pruebas de rendimiento basadas en el curriculum del cumm h a l  de EE.MM., según el tipo de 
ensefianza. 

cursadas por los alumnos de todos los planes. Para 
mayor claridad se especifican las pruebas aplicadas 
en cada caso: 

- En los centros de FP, sólo han realizado 
todas las pruebas los alumnos del grupo 
experimental; los de control interno y exter- 
no únicamente tienen puntuaciones en las 
pruebas de Lengua, Idioma, Tecnología y 
Procesos de Administración y Gestión. 

- Los alumnos de BUP, de los grupos control 
interno y control externo, no realizaron las 
pruebas de Tecnología y Procesos de Admi- 
nistración y Gestión; en el plan experimental, 
estas asignaturas si forman parte del curricu- 
lum, pero los datos obtenidos tras la aplica- 
ción de estas pruebas han sido despreciados 
por tratarse de una muestra demasiado pe- 
queña. 

Por todo lo anterior, los resultados que muestra 
esta tabla han sido obtenidos a partir de grupos de 
tamaños muy diferentes (desde 27 a 996 sujetos). 

Es posible comprobar que las medias son supe- 
riores, en todos los casos, en los alumnos de cen- 

tros de BUP que en los de FP. Solamente con los 
alumnos experimentales pueden compararse los re- 
sultados en prácticamente todas las asignaturas 
(excepto las de Tecnología y Procesos); las diferen- 
cias encontradas en este caso no son nada despre- 
ciables y van desde 2 puntos en la pmeba de Física 
hasta casi 14 puntos en la de Idioma. No obstante, 
son mucho más visibles las diferencias entre los 
alumnos de control de centros de BUP y FP; si se 
comparan las medias en Lengua e Idioma se puede 
comprobar que oscilan entre los 15 y 30 puntos. 

La variabilidad es siempre superior en los cen- 
tros de BUP que en los de FP, excepto en las 
pruebas de Matemáticas y Química (debe tenerse 
en cuenta que en los centros de FP sólo los alum- 
nos de Enseñanza Experimental cursan estas asig- 
naturas). En aplicaciones anteriores, la variabilidad 
era mayor en los centros de FP. El cambio puede 
ser debido a que son muchos más los alumnos que 
abandonan la Formación Profesional en el paso de 
FPI a FPII que los que abandonan BUP. Por lo 
tanto, el grupo de Formación Profesional acaba 
siendo mucho más homogéneo. 
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B) Aptitudes 

Aunque las variables aptitudinales han sido eva- 
luadas con las pmebas DAT, las puntuaciones 
fueron posteriormente transformadas, pasándolas a 
un rango de O a 100. 

Las puntuaciones de las pmebas de aptitud 
verbal y numérica presentan una distribución muy 
cercana a la normal, tanto en centros de BUP 
como de FP. En la pmeba de razonamiento abs- 
tracto, sin embargo, la distribución de las puntua- 
ciones tiene un apuntamiento claramente superior 
al de la curva normal (kurtosis = 2,92 en centros de 
BUP y 1,58 en centros de FP) y, además, una gran 
asimetría negativa (-1,34 y -1,25, respectivamente). 

En cuanto a la distribución de frecuencias, en la 
pmeba de razonamiento abstracto, el 97% de los 
sujetos de centros BUP y el 89,9% de los de FP 
obtienen una puntuación igual o superior a 50. En 
aptitud numérica, el porcentaje de alumnos que 
posee puntuaciones iguales o superiores a 50 son el 
59,5% de los de centros de BUP y el 49,4% de los 
de FP. Y, por ultimo, en razonamiento verbal, son 
el 73% de los de BUP y el 65,6% de los de FP. 
Como puede apreciarse en los datos presentados, el 
porcentaje de alumnos que superan la puntuación 
50 en estas pruebas es siempre superior en los 
centros de BUP, con un diferencia de un 7, 10 y 
8% respectivamente. 

La tabla 2.13 presenta las puntuaciones medias 
y desviaciones tipicas obtenidas por los alumnos de 
los centros de BUP y de los de FP. Como se ve, el 
nivel medio de aptitud es siempre superior en los 
alumnos de los centros de BUP, dándose la mayor 
diferencia en la prueba de razonamiento verbal (12 
puntos) y la menor en la de razonamiento abstrac- 
to (6 puntos). La variabilidad, sin embargo, es 
semejante en las dos clases de centro. 

TABLA 2.13. Puntuaciones medias en aptitudes. 

Razonamiento 
abstracto 76,90 12/53 70,95 16,46 

Razonamiento 
numérico / ) 1 49,12 ::6 1 
Razonamiento 
verbal 47,87 

C) Aspiraciones profesionales y educativas 

Bajo este rótulo se incluyen tres aspiraciones, 
dos académicas y una profesional: la edad hasta la 
que al alumno le gustaría seguir estudiando, el nivel 
educativo que desea terminar y el estatus de la 
profesión que en el futuro le gustaría ejercer. Sola- 
mente la primera es una variable continua por lo 
que será la única tratada en este epígrafe; las otras 
dos se comentarán más adelante. 

Según los resultados obtenidos, la media de 
edad hasta la que a los alumnos les gustaría seguir 
estudiando es de 23,92 años en los de centros de 
BUP y 22,07 en los de FP, siendo la variabilidad 
ligeramente superior entre los de FP (2,75 frente a 
2,30). 

La tabla 2.14 muestra la distribución porcentual 
de los sujetos en función de las distintas edades 
hasta las que desean continuar estudiando. 

TABLA 2.14. Edad hasta la que los alumnos desean seguir 
estudiando (porcentajes). 

En los centros de BUP, los alumnos desean en 
su mayona estudiar hasta los 23-24 años (edad 
tipica de finalización de los estudios universitarios) 
o incluso hasta uno o dos años más tarde. 

En los centros de FP, la media de edad hasta la 
que los alumnos desean continuar estudiando es, 
como se ha visto, más de 1 año y medio inferior 
que en los de BUP. Un 30% de estos alumnos 
desean seguir estudiando hasta los 19 ó 20 años, lo 
cual coincide con la edad de finalización de Forma- 
ción Profesional de 2Qrado.  Otro 36% de ellos 
aspira a continuar sus estudios hasta los 23 a 25 
años, lo que corresponde a estudios universitarios; 
estos alumnos pueden ser tanto los que cursan el 
plan experimental en estos centros, como los que, 
una vez finalizados sus estudios de Formación 
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Profesional, desean acceder posteriormente a la 
Universidad. 

D) Variables de personalidad 

En la tabla 2.15 se pueden ver los resultados de 
los alumnos en las cuatro variables que han sido 
incluidas en este grupo. 

TABLA 2.15. Puntuaciones medias en variables de personali- 
dad. 

Perseverancia 

Autoestima 

Todas estas variables presentan una distribución 
normal de puntuaciones. La única excepción es la 
autoestima en la que, además de que las medias son 
sensiblemente superiores a las de las restantes va- 
riables de este gmpo, hay una cierta asimetría 
negativa, tanto en la distribución de centros de 
BUP (-1,05) como en los de FP (-1,19), es decir, 
pocos sujetos de la muestra presentan puntuaciones 
muy bajas en ella. En los centros de FP las puntua- 
ciones en autoestima tienen, además, un apunta- 
miento superior al de la curva normal (kurtosis = 
1,24). 

La media es similar entre los alumnos de centros 
de BUP y de FP en motivación de logro, pero en 
esperanza de éxito, perseverancia y autoestima, los 
de centros de FP presentan medias ligeramente 
superiores. 

La variabilidad es alta, en general, en estas 
cuatro variables, es decir, las puntuaciones presen- 
tan una gran dispersión. 

E)  Actitudes cívico-sociales 

En la tabla 2.16 se puede observar cómo en tres 
de las actitudes medidas -tolerancia y respeto de las 
libertades cívicas, apoyo a los derechos de la mujer y 
criticisme se dan unas puntuaciones medias muy 
altas, siempre superiores a 80, tanto en centros de 
BUP como de FP. Sin embargo, en la actitud 
relativa al grado de confianza mostrado por los 
alumnos en la eficacia de la participación politica 

como mecanismo para influir en las decisiones, las 
medias descienden hasta un 66,44 y un 64,93, 
respectivamente. 

TABLA 2.16. Puntuaciones medias en a c ü e  c m ~ n l e s .  

Comparando los resultados de los alumnos de 
centros de BUP y de FP, se puede comprobar 
como las mayores diferencias se dan en la variable 
apoyo a los derechos de la mujer, donde la media es 
superior en casi 4 puntos en los de centros de BUP. 

Las actitudes en las que se observa una mayor 
variabilidad son el respeto a los derechos de la 
mujer y la confianza en la eficacia de la participa- 
ción política. 

Otro aspecto en el que aparecen diferencias 
entre las variables comentadas es el tipo de distri- 
bución de las puntuaciones. La tolerancia y respeto 
de las libertades cívicas presenta, tanto en centros 
de BUP como de FP, una distribución claramente 
apuntada en torno a la media (kurtosis = 2,05 y 
1,12); además, en los centros de BUP presenta 
cierta asimetría negativa (-1,lO). El respeto a los 
derechos de la mujer tiene una kurtosis muy elevada 
en centros de BUP (3,29) y también alta en FP 
(1,50), siendo la curva asimétrica negativa en am- 
bos casos (-1,61 y -1,09). Respecto al criticismo, 
presenta un apuntamiento ligeramente elevado en 
centros de FP (kurtosis = 1,80), sin embargo, la 
curva es prácticamente normal en centros de BUP. 
Por último, en la variable que hace referencia al 
sentido de la eficacia de la participación política, las 
distribuciones son normales en ambas clases de 
centro. 

Tolerancia y 
respeto libertades 
civicas 

Derechos de la 
mujer 

Criticismo 

Eficacia 
participación 
politica 

F )  Variables pedagógicas 

De este grupo, solamente el grado de satisfac- 
ción con los estudios (incluida en el subapartado 
"Satisfacción con aspectos didácticos") es una va- 

86,91 

87,40 

83,72 

66,44 

9,11 

13,71 

8,37 

11,63 

86,02 

83,55 

81.90 

64,93 

9,óO 

13,98 

9,31 

12,24 
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riable de intervalo; todas las demás son variables 
ordinales y, por tanto, se hará referencia a ellas en 
el apartado siguiente. 

Las puntuaciones de esta escala han sido trans- 
formadas a un rango de O a 100. 

La distribución de las puntuaciones se ajusta al 
modelo normal en centros de BUP; en los de FP, 
en cambio, presenta un apuntamiento superior al 
de la curva normal (kurtosis = 1,25). 

En la tabla 2.17 se puede observar que, tanto en 
centros de BUP como de FP, las medias en esta 
variable son muy elevadas, ya que siempre superan 
la puntuación de 80. 

TABLA 2.17. Puntuaciones medias en satisfacción con los estu- 
l i r a  

3.2. Variables ordinales 

A )  Calificaciones escolares 

Como ya se expuso en el capítulo de Metodolo- 
gía, tras la última aplicación de pruebas realizada 
en mayo de 1989, los aplicadores recogieron en las 
actas de los centros las calificaciones obtenidas por 
los alumnos en junio de ese mismo año, en 2kurso 
de bachillerato experimental, COU y 2" curso de 
FPII, respectivamente. Las calificaciones recogidas 
corresponden a las siguientes materias: Lengua, 
Idioma, Filosofía, Matemáticas, Física, Quimica, 
Geografía e Historia, Tecnologías (Electrónica y 
Mecánica) y Procesos de Administración y Ges- 
tión, aunque no todos los alumnos cursaban todas 
las asignaturas. - 

Esta variable tenia en un principio (al ser reco- 
gidas las calificaciones) un rango de I a 7. desde 
Muy Deficiente a Matricula de Honor reagrupin- 
dose, posteriormente, dos pares de calificaciones en 
dos únicas catcgorias, de la forma siguiente: 

Muy Deficiente e Insuficiente: Suspenso. 
GNPO 

Jhph i r rnW 1 83.17 1 I0,OI 1 83,07 1 l0.06 1 Sobresaliente y Matricula de Honor: Sobre- 
saliente. 

Por lo que se refiere a la variabilidad, los valores 
de la desviación típica están en todos los casos en 
tomo al 10. 

G ~ p o  Control 
Interno 

Gmpo Contro 
Externo 

TOTAL 

La variable mantiene a partir de aquí un rango 
de 1 a 5 (de Suspenso a Sobresaliente). 

En la tabla 2.18 se puede observar que, en los 
centros de BUP, las asignaturas con más bajas 
calificaciones son Matemáticas, Física y Química, 
oscilando el número de suspensos entre un 20% y 
un 23% del total de calificaciones obtenidas por 
estos alumnos. No obstante, el porcentaje de Nota- 
bles y Sobresalientes en estas materias, aun siendo 
sensiblemente inferior que en otras, es también 
bastante grande (de un 31% a un 34%, conside- 
rando conjuntamente estas dos calificaciones). 

TABLA 2.18. Calüicaciones obtenidas por los alumnos de centros de BUP @orcentajw). 

80,36 

81,19 

81,40 

10,63 

10,33 

10,37 

80,17 

83,30 

82,71 

10,49 

11,16 

10,79 
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Por su parte, Tecnología y Procesos de Admi- 
nistración y Gestión parecen seguir una tendencia 
distinta al resto; esto posiblemente ocurre por tra- 
tarse de dos asignaturas que son cursadas exclusi- 
vamente por los alumnos de bachillerato experi- 
mental, y no por los de COU. Por otra parte, de 
aquellas asignaturas que son cursadas por todos los 
alumnos, las que obtienen mayor porcentaje de 
Notables y Sobresalientes (en torno a un 37%) son 
Filosofia e Historia las que, al mismo tiempo, 
arrojan el menor porcentaje de Suspensos (alrede- 
dor de un 13%). De este modo, si no consideramos 
Tecnología y Procesos, podría concluirse que, en 
los centros de BUP, las calificaciones más altas 
corresponden a las asignaturas del área de humani- 
dades, mientras que en las asignaturas del área 
científica se da un mayor porcentaje de bajas califi- 
caciones. 

En los centros de FP (tabla 2.19), la asignatura 
en la que se obtienen mejores calificaciones es 
Historia, con casi un 44% de Notables y Sobresa- 
lientes, frente a un 4,3% de Suspensos. 

bajo, oscilando entre el 3% en Tecnología y el casi 
9% de Procesos. 

Considerando en conjunto las calificaciones de 
las dos clases de centro, se puede concluir que las 
asignaturas en las que existe un mayor número de 
suspensos son Matemáticas, Física y Química, os- 
cilando entre un 20% y un 30% del total de 
calificaciones, y siendo algo más alto el porcentaje 
en los centros de FP. Por su parte, la Historia y la 
Filosofía destacan por sus altas calificaciones tanto 
en centros de BUP como de FP (entre un 33% y un 
43%), siendo además escaso el porcentaje de sus- 
pensos encontrado (de un 4% a un 14%). 

También es preciso destacar la diferencia que se 
observa entre las dos clases de centro respecto a las 
calificaciones en Tecnologia (en los centros de BUP 
hay un 20% de Sobresalientes, frente al 3% de los 
centros de FP). A este respecto habna que tener en 
cuenta que el número de sujetos que cursan Tecno- 
logía en los centros de BUP es sensiblemente me- 
nor (tan sólo 10 sujetos) al de los que la cursan en 
centros de FP (249 sujetos). 

TABLA 2.19. Caüficaciones obtenidas por los alumnos de centros de FP (porcentajes). 

En Matemáticas, Física y Química el porcentaje 
de suspensos (entre un 21% y un 30%) es superior 
al resto de las asignaturas; sin embargo, al mismo 
tiempo se da un elevado porcentaje de Notables y 
Sobresalientes (entre un 30% y un 40%), por lo 
que parece que la mayor parte de las calificaciones 
de estas tres asignaturas se sitúan en los extremos 
de la escala. 

En aquellas asignaturas cursadas tanto por los 
alumnos de FP como por los de bachillerato expe- 
rimental (Lengua, Idioma, Tecnología y Procesos), 
el porcentaje de Sobresalientes es marcadamente 

En cualquier caso, la calificación más repetida 
en ambas clases de centro es el Suficiente, conside- 
radas globalmente todas las asignaturas. 

Como se observa en el gráfico 2.1, la distribu- 
ción de las calificaciones de los alumnos es bastan- 
te similar en las dos clases de centros. Quizá lo que 
más sorprende es la inflexión producida por la 
calificación Bien, más pronunciada aún en los 
centros de FP. Observando las tablas 2.18 y 2.19 se 
comprueba también este hecho. En los centros de 
BUP, y en las asignaturas Tecnología y Procesos de 
Administración y Gestión, cursadas tan sólo por 
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GRAFiCO 2.1. Caiüicadow obtenidas por los dumnos en los 
eenhos de BUP y FP @oreentajes globales). 

los alumnos de bachillerato experimental, el por- 
centaje de la calificación Bien es de un 20% y de 
casi un 9%, respectivamente. Pero es en los centros 
de FP donde esta situación se observa con mayor 
claridad, En las asignaturas que son cursadas en 
estos centros sólo por alumnos del plan experimen- 
tal (Filosofia, Matemáticas, Física, Química e His- 
toria), la calificación Bien es prácticamente inexis- 
tente (entre un 0% y un 4,3% de las calificaciones). 

Esta situación se explicaría por la eliminación 
de dicha calificación en el plan experimental de 
Enseñanzas Medias, lo que se estableció, para el 
primer ciclo, en Resolución de 11 de septiembre de 
1985 (B.O.E. de 24-1-86) y para el segundo ciclo, 
en Resolución de 27 de diciembre de 1985 (B.O.E. 
de 5-2-86). En dichas resoluciones se fijaba la exis- 
tencia de las siguientes calificaciones: Insuficiente, 
Suficiente, Notable y Sobresaliente. No obstante, 
algunos profesores no hicieron efectiva esta norma 
inmediatamente (de haberlo hecho, el porcentaje 
sena igual a O en todos los casos), quizá por seguir 
hábitos adquiridos tras muchos años de enseñanza, 
o también por considerar que el intervalo existente 
entre el Suficiente (5,s) y el Notable (7,s) era 
excesivamente amplio para efectuar unas califica- 
ciones ajustadas. En cualquier caso, esta conducta 
ha sido minoritaria, tal y como demuestran los 
datos porcentuales. Así pues, puede concluirse que 
los porcentajes referidos a la calificación Bien co- 
rresponden casi exclusivamente a alumnos que cur- 
san, o bien COU, o bien 2"urso de FPII. 

En el gráfico se observa lo que ya se apuntó con 
anterioridad, que la calificación más repetida en 

Porcentale 

ambas clases de centro es el Suficiente, siendo más 
frecuente aún en centros de FP. Por otro lado, el 
porcentaje de calificaciones altas (Notable o Sobre- 
saliente) es muy similar en las dos clases de centros, 
oscilando entre un 32% y un 33%. Asimismo, las 
diferencias en cuanto al porcentaje de suspensos no 
son muy grandes, siendo éste del 17% en los 
centros de BUP y del 19% en los de FP. 

50% 

&,% 

m% 

0% ' 

Centro. de BUP 

Centioa de FP 

B) Aspiraciones profesionales y educativas 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Susp. ' & Sufi. Bien Not. Sobre. 

16.9% 1 33,5% ( 16.3% 1 20.7% 1 12.6% 

18.9% 1 38.6% 1 10.3% 1 M.6% 

La pregunta formulada a los alumnos sobre la 
variable Estudios que quiere terminar consta en el 
cuestionario de seis o ciones o categorías de res- 
puesta, a saber: FPI P , Enseñanza Experimental, 
COU, Carrera Universitaria de 3 años, Carrera 
Universitaria de 5-6 años y Doctorado. 

Con el propósito de ofrecer unos resultados más 
claros y concluyentes, se han reagmpado dichas 
opciones en dos únicos niveles o tipos de estudios: - Centros de BUP - Centros de FP 

1" Nivel de Enseñanzas Medias, que agrupa: 
FPII 
Enseñanza Experimental 
COU 

29 Nivel de Enseñanza Universitarias, que 
agrupa: 

Carrera Universitaria de 3 años. 
Carrera Universitaria de 5-6 años. 
Doctorado. 

De los datos obtenidos (Tabla 2.20), se deduce 
que un alto porcentaje (en torno al 95%) de los 
alumnos que han cursado COU o 2"urso de 
bachillerato experimental en centros de BUP, de- 
sean culminar el nivel de estudios universitarios. 
Además, según resultados encontrados en este es- 
tudio, de ese 95% de alumnos, casi un 56% desea- 
tia terminar una carrera universitaria de 5-6 años. 

TABLA 2.20. Estudios que quieren terminar los alumnos de los 
centros de BUP y FP (porcentajes). 

1 ENSEÑANZAS 
MEDIAS 

1 ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS 

En el caso de los alumnos que han terminado el 
2" curso de FPII, o el 2Qurso de bachillerato 
experimental en centros de FP, las aspiraciones 



EVALUACION EXTERNA DE LA REFORMA EXPERIMENTAL 53 

académicas se distribuyen casi por igual entre la 
Universidad (casi el 55% de los alumnos) y el nivel 
de Enseñanzas Medias (alrededor del 45% de los 
alumnos), aunque la tendencia hacia la Universi- 
dad es algo mayor, con un 9% mas de alumnos que 
prefieren esta opción. Teniendo en cuenta que la 
FP no es la vía natural hacia la Universidad, estos 
resultados podrían llevamos a una doble interpre- 
tación. Por un lado, parecen indicar que algunos 
alumnos que eligieron en principio una formación 
de tipo profesional tendrían, no obstante, aspira- 
ciones universitarias (en cualquier caso, se tienen 
datos de que un 36% de estos alumnos se inclinan 
por carreras de 3 años). Por otro lado, parece 
obvio considerar el peso que ejercen en el total de 
respuestas las preferencias de ese 28% de alumnos 
que cursan bachillerato experimental en los centros 
de FP. 

Respecto a la variable estatus de la profesión 
futura, al preguntar a los alumnos sobre el oficio o 
la profesión en la que desearían trabajar, éstos 
manifiestan unas preferencias que, posteriormente, 
han sido clasificadas en función de su estatus so- 
cioeconómico. En un primer momento, las respues- 
tas de los alumnos fueron clasificadas en siete 
estatus o gmpos profesionales, tal y como se expo- 
ne en el Capitulo 1 de este Informe. Posteriormen- 
te, estos siete gmpos se sintetizaron en tres únicos 
niveles: profesiones de estatus alto (incluye los 
gmpos de profesiones 1 y 2), de estatus medio 
(incluye los gmpos 3, 4 y 5) y de estatus bajo 
(incluye los gmpos 6 y 7). Los datos obtenidos se 
muestran en la tabla 2.21. 

TABLA 2.21. Estatus de la profesi611 que les gustaría ejercer en 
el futuro a los alumnos de los centros de BUP y 
FP @orcentajes). 

11 ALTO 1 60.8 / 19.7 11 
11 MEDIO 1 33.9 1 57.6 11 

De las respuestas de los alumnos se puede inferir 
que existen diferencias sustanciales entre las aspira- 
ciones profesionales de los alumnos que cursan 
COU o Bachillerato Experimental, en centros de 
BUP, y las de los que cursan FP o Bachillerato 
Experimental, en centros de FP. Más de un 60% de 
los alumnos de centros de BUP aspiran a ejercer 
profesiones con un alto estatus socioeconÓmico 
(grandes empresarios, y, especialmente, alto perso- 

BAJO 

nal directivo o técnico) mientras que sólo aproxi- 
madamente un 20% de los alumnos de centros de 
FP aspiran a este tipo de profesiones. Estos resul- 
tados podrían estar mostrando cierta congruencia, 
por parte de los respectivos alumnos, con la elec- 
ción o no de estudios superiores, De otro lado, en 
ambos tipos de centro hay un porcentaje bastante 
alto de alumnos (casi el 34% en los de BUP y más 
del 57% en los de FP) que desearían ejercer una 
profesión considerada de nivel medio (desde profe- 
sores titulares y adjuntos de Universidad a maes- 
tros, medianos y pequeños empresarios, adminis- 
trativos, etc.). En cualquier caso, para interpretar 
correctamente estos porcentajes, convendría recor- 
dar que un 28% de los alumnos de centros de FP 
están cursando Bachillerato Experimental. Por otra 
parte, las diferencias entre los alumnos de las dos 
clases de centro son grandes en el caso de las 
profesiones de bajo estatus (agentes comerciales, 
deaendientes Y obreros cualificados. semicualifica- 

5,3 

dos y sin cuafificar, etc.), ya que en los centros de 
FP hay un porcentaje mucho mayor de alumnos 
que las eligen (casi un 23%) que en los centros de 
BUP (en tomo al 5%). 

En definitiva, la conclusión más clara que se 
obtiene es que más de un 94% de los alumnos de 
centros de BUP aspiran a profesiones de estatus 
medio/alto, mientras que aproximadamente el 80% 
de los alumnos de centros de FP aspiran a profe- 
siones de nivel medio/bajo. 

22,7 

C) Variables pedagógicas 

Metodología 

Al preguntar al alumno sobre la la forma de dar 
clase el profesor de cada materia, se le ofrecían las 
siguientes altemativas de respuesta: 

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

alumnos. 
- El profesor explica y los alumnos trabajamos 

individualmente. 
- Los alumnos trabajamos individualmente o 

en equipo sobre temas o actividades propues- - ~ 

tos p o r  el profesor. 
- Los alumnos trabajamos individualmente o 

en equipo también con temas propuestos por 
nosotros. 

Estas opciones de respuesta responden al escala- 
miento de la variable en 5 niveles, cuya progresión 
ascendente va, desde una escasa participación del 
alumno en la dinámica de la clase (en la proposi- 
ción de temas y actividades y en la cooperación con 
los compañeros), hasta un alto grado de participa- 
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ción en la misma. Estos 5 niveles de la variable han Al comparar los datos obtenidos en las dos 
sido reagrupados posteriormente en 3 con el pro- clases de centro, destaca el hecho de que, en el caso 
pósito de obtener y ofrecer una información más de los profesores de Idioma y de Ciencias Sociales, 
sintética v útil. El reagru~amiento es el siguiente: se invierten los resultados. Como ya se ha visto, 

- Nivel bajo: las dos primeras alternativas. 
- Nivel medio: la tercera alternativa. 
- Nivel alto: las dos Últimas alternativas. 

Respecto a la percepción de la forma de dar 
clase los profesores en los centros de BUP, en la 
tabla 2.22 puede observarse que aproximadamente 
entre el 50% y el 73% de las respuestas de los 
alumnos manifiestan que el profesor sigue una 
forma poco participativa de dar clase. En este 
sentido, los alumnos destacan al profesor de Cien- 
cias Sociales (casi el 73%), al profesor de Lengua 
(casi el 67%) y al profesor de Física y Química 
(algo más del 63%). Esta conclusión se refuerza al 
comprobar que es muy bajo el porcentaje de alum- 
nos que opinan que estos profesores (de Ciencias 
Sociales, Lengua y Física y Química) les permiten 
una alta participación en clase (sólo alrededor del 
13%, el 10% y el 8% de los alumnos, respectiva- 
mente). Por su parte, el profesor de Idioma es 
quien parece tener un estilo más participativo, 
según perciben casi el 28% de los alumnos. 

En la misma tabla, puede observarse que la 
percepción que tienen los alumnos de los centros de 
FP sobre la forma de dar clases sus profesores 
sigue, en términos generales, la misma tendencia 
que en los centros de BUP, es decir, que un alto 
porcentaje de alumnos (más del 52%) opina que el 
profesor les permite participar poco en las clases. 
En este sentido, destaca el profesor de Lengua, ya 
que casi el 87% de los alumnos así lo perciben. Por 
su parte, es el profesor de Ciencias Sociales quien 
parece tener un estilo docente más participativo, 
según percibe el 32% de los alumnos, a diferencia 
de los restantes profesores que sólo obtienen esta 
opinión de entre un 10% y un 22% de los alumnos. 

mientras que en los centros de BUP un alto por- 
centaje de alumnos percibe que el profesor de 
Ciencias Sociales es el que permite menor partici- 
pación en clase, en los centros de FP el profesor de 
esta asignatura es el que, comparado con los res- 
tantes profesores, tiene un estilo mas participativo 
(un 32% así lo cree frente al 52% que opina lo 
contrario). Con el profesor de Idioma ocurre algo 
similar; mientras que en los centros de BUP casi un 
28% de los alumnos perciben que Idioma es la 
asignatura en que más participan, en los centros de 
FP, sólo un 19% tienen ésta percepción. 

Hasta aquí se ha venido haciendo referencia a 
los niveles extremos de participación (baja y alta); 
no obstante, los resultados anteriores vendrían 
siempre mediatizados por el nivel medio de la 
escala. Como ya se ha mencionado, en el nivel 
medio de participación se sitúa aquella forma de 
dar clase en la que "el profesor explica y los 
alumnos trabajan individualmente". Observando la 
tabla, se puede comprobar con claridad como este 
nivel medio de participación es, junto al nivel bajo, 
el que reúne el mayor porcentaje de las respuestas 
de los alumnos. Teniendo en cuenta que la dinami- 
ca de clase del nivel medio sigue sin permitir al 
alumno participar en la elección de los temas de 
trabajo o trabajar en equipo, y que en ambas clases 
de centro esta percepción es la que tienen entre un 
14% y un 38% de los alumnos respectivamente, se 
puede concluir que, en la mayor parte de las 
asignaturas, los alumnos participan poco en clase. 
En términos generales, más del 70% de los alum- 
nos en ambas clases de centro percibe que el 
profesor, o bien explica y les hace preguntas, o bien 
les explica y ellos trabajan individualmente. Dicho 
de otra forma, la participación del alumno en clase 
suele reducirse a escuchar y responder al profesor 

TABLA 2.22. Percepción por parte de los alumnos de la forma de dar clase los profesores (porcentajes). 

MATEMATICAS 
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o, en el mejor de los casos, a trabajar individual- 
mente. Sólo entre un 7% y un 32% de los alumnos 
percibe, en ambas clases de centro, que participan 
activamente en clase proponiendo temas y traba- 
jando en grupo, y esto con grandes diferencias 
entre asignaturas, como puede deducirse de la dis- 
tancia existente entre los dos porcentajes anteno- 
res. 

En definitiva, el estudio de los porcentajes 
obtenidos permite llegar a la conclusión de que, 
tanto los alumnos de centros de FP, como los de 
centros de BUP, no tienen una percepción excesi- 
vamente distinta de la forma de dar clase sus 
profesores. 

Hallando el porcentaje global de cada nivel de 
participación de los alumnos (bajo, medio y alto) se 
obtienen los resultados que aparecen en la tabla 
2.23. 

TABLA 2.23. Porcentajes globales del nivel de participación 
del alumno, en los centros de BUP y FP. 

Los datos obtenidos parecen indicar que la 
percepción de los alumnos de la forma de dar clase 
sus profesores no varía excesivamente en función 
de la clase de centro, ni del nivel educativo. De un 
57% a un 62% aproximadamente de las respuestas 
muestran que la participación de los alumnos en 
clase se reduce a escuchar las explicaciones del 
profesor o a contestar a sus preguntas. Aproxima- 
damente un 24% de las respuestas de los alumnos 
indican que su nivel de participación es medio, es 
decir, que el profesor explica, pero que tienen la 
oportunidad de trabajar individualmente en clase. 
Por ultimo, sólo un 13% de las respuestas (en los 
centros de BUP) y un 18% (en los centros de FP) 
indican que la forma de dar clase el profesor 
permite a los alumnos un alto grado de participa- 
ción en el trabajo con los compañeros y en la 
proposición de los temas, aunque algunas veces 
éstos sean propuestos sólo por el profesor. 

En el estudio de la variable tiempo dedicado a 
hacer deberes, se preguntaba a los alumnos por el 
tiempo que dedicaban diariamente a esta tarea. En 
el cuestionario aplicado, la variable tiene un rango 
de 1 a 6, aunque, al analizar los datos, las dos 
primeras opciones de respuesta han sido reagrupa- 

BUP 

FP 

das en una única categoría, tal y como se muestra 
en la tabla 2.24. 

TABLA 2.24. Tiempo dedicado por los alumnos a hacer debe- 
res, en los centros de BUP y FP@orcentajes). 

62,2% 

57,4% 

A la vista de estos datos, habría que destacar 
el hecho de que más de un 14% de los alumnos 
de centros de FP manifiestan que, o bien no 
tienen deberes, o bien no los hacen aunque los 
tengan, frente a sólo un 9% de los alumnos de 
los centros de BUP. Según afirman los responsa- 
bles del seguimiento de la Reforma de las 
EE.MM. consultados, en las directrices de dicha 
reforma se proponía una metodología de trabajo 
para los alumnos dentro del horario escolar, que 
pretendía y hacía innecesaria la dedicación de 
gran número de horas fuera del horario lectivo a 
Trabajos académicos. Por ello, ese porcentaje de 
las respuestas podría corresponder, bien a los 
alumnos de bachillerato experimental (puesto 
que no tienen deberes), o bien a los alumnos de 
2"urso de FPII; si fuera este ultimo el caso, y 
puesto que se sabe que los alumnos de FP sí 
suelen tener gran cantidad de deberes, las res- 
puestas pueden estar indicando que un 14% de 
estos alumnos, simplemente, no los realizan. 

En el otro extremo de esta situación, encontra- 
mos importantes diferencias entre los alumnos de 
centros de BUP (en torno al 22%) y los de FP (casi 
un lo%), cuando el tiempo dedicado a hacer debe- 
res es de más de 3 horas. En cualquier caso, el 
porcentaje de alumnos de centros de BUP que 
dedican 3 o más horas a los deberes es muy 
superior (más del 45%) al de los centros de FP 
(casi el 24%). 

En términos generales, se puede afirmar que 
la mayoría de los alumnos de centros de F P  
(casi el 62%) dedican entre 1 y 2 horas diarias 
a hacer deberes, mientras que en los centros de 
BUP, la mayoría (más del 52% de los alumnos) 
dedican más tiempo a esta tarea, entre 2 y 3 
horas diarias. 

24,5% 

23,9% 

1 3 3 %  

18,7% 
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b)  Grado de satisfacción con 
aspectos didacticos 

En el caso de la variable satisfacción con los 
profesores, se pidió a los alumnos que respondieran 
en qué medida estaban contentos con sus profeso- 
res de las distintas materias, para lo que se les 
ofrecían 5 opciones de respuesta (1: mucho, 2: 
bastante, 3: regular, 4: poco, 5: nada). Dichas 
opciones se sintetizaron posteriormente en tres úni- 
cos niveles o grados de satisfacción con el profesor, 
de la siguiente forma: 

- Alto grado: respuestas 1 y 2. 
- Grado medio: respuesta 3 .  
- Bajo grado: respuestas 4 y 5. 

insatisfechos (casi un 20% en ambos casos). De 
todos modos, un elevado porcentaje de alumnos de 
los centros de FP (entre un 80% y un 83%) 
manifiestan un nivel de satisfaccion medio/alto con 
sus profesores. 

Con el fin de llegar a una perspectiva más 
general, y a partir de los datos iniciales, se ha 
hallado el porcentaje global de cada grado o nivel 
de satisfaccion (alto, medio y bajo) para cada una 
de las clases de centro, lo que ofrece también una 
idea más clara de las respuestas de los alumnos 
(tabla 2.26). 

En términos generales, la tendencia de las res- 
puestas de los alumnos de los centros de BUP es 
bastante similar a la de los alumnos de los centros 
de FP. encontrándose. en a~roximadamente el 

Los porcentajes obtenidos se muestran en la 80% dé las respuestas, que el grado de satisfacción 
tabla 2.25. de los alumnos con sus profesores es medio/alto. 

TABLA 2.25. Grado de satisfacción de los alumnos con los profesores de las distintas materias, en los ceniros de BUP y FP 
(porcentajes). 

LENGUA 50,6 25,5 23,9 54,6 28,2 I 
IDIOMA 48,2 26,6 25,2 52,l 29,7 18,2 

11 MATEMATICAS 59,s 21,8 18,4 1 . 54.3 26,3 

Como se observa, en los centros de BUP los No obstante, parece que es aún más alto en el caso 
profesores con los que más satisfechos se muestran de los centros de FP, y así lo manifiesta ese 
los alumnos son el profesor de Matemáticas (casi el aproximadamente 2% más de los alumnos de esta 
60% tiene un alto grado de satisfacción) y el de clase de centro, tal y como puede observarse en la 
Ciencias Sociales (más del 56%), mientras que, tabla de porcentajes globales. 
comparado con los restantes profesores, es el pro- 
fesor de Idioma con el que menos satisfechos pare- TABLA 2.26. Porcentajes globales del grado de satisfacción de 

cen estar, ya que más del 25% de los alumnos los alumnos con sus profesores, en los centros de 

muestran un nivel baio de satisfacción v sólo en BUP y F'P. 

FISICA Y QUIMICA 

CIENCIAS SOCIALES 

torno al 48% se muestran altamente ktisfechos 
con él. De todos modos, considerando conjunta- 
mente los niveles de satisfacción medio y alto, 
puede observarse que éstos agrupan un porcentaje 
de alumnos mayoritario, que oscila entre el 75% y 
el 82% en esta clase de centro. 

BUP 53,5 1 25.2 1 
54 5 I R  7 

52,6 

56,4 

. . - .,- .-,. 
Respecto a los centros de FP, más de un 55% de 

I 

los alumnos muestran un alto grado de satisfacción 
con el profesor de Ciencias Sociales (en esto coinci- 
den con los centros de BUP) y con el profesor de 3.3. Intereses profesionales 
Física y Química (casi un 60%). Sin embargo, es 
también el profesor de Ciencias Sociales (junto al Dentro de este apartado, referido a variables 
de Matemáticas) con el que mas alumnos están dependientes, cabe dar un tratamiento especial a la 

26,O 

259 

21,4 

17,7 

55,9 

55,3 

24,9 

25,O 

19,2 

L9,7 
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variable intereses profesionales, para cuya medición 
se empleó el Cuestionario de Intereses Profesiona- 
les (CIPSA). Dicha pmeba, ya descrita en elcapí- 
tulo de Metodología, considera tres aspectos en 
cada profesión: la valoración personal, la social y 
la económica. 

De cara a la descripción de las muestras, con los 
datos que ofrece la valoración personal -ue se 
comporta como una variable ordinal- es adecuado 
el cálculo de porcentajes, mientras que los datos de 
las valoraciones social y económica g u e  son varia- 
bles de interval- permiten obtener medias y des- 
viaciones típicas. Por esta razón, se ha creado este 
apartado, para ofrecer una visión general de los 
resultados de los alumnos en intereses profesiona- 
les, en lugar de incluir estos datos por separado en 
los dos apartados anteriores. 

Debido a la cantidad de información que ofrece 
la pmeba CIPSA (un total de 192 profesiones, 
repartidas en 12 escalas, con tres valoraciones cada 
una), se ha considerado recomendable ofrecer in- 
formación únicamente sobre las tres profesiones 
más destacadas (es decir, con mayor media o por- 
centaje) en cada una de las valoraciones. La mag- 
nitud de las tablas presentadas da una idea de lo 
complicado y extenso que hubiera resultado ofrecer 
todos los datos, y también de la atención que 
exigiría al lector el hecho de examinar los resulta- 
dos de esta pmeba. 

A continuación, se comentarán los resultados de 
los alumnos de centros de BUP y FP en las tres 
valoraciones. 

A )  Valoración personal 

La valoración personal de esta pmeba da cuatro 
opciones de respuesta: 

Desconocida. 
Indiferente. 
Rechazada. 
Elegida. 

El alumno debe elegir una de estas opciones 
para cada profesión. 

Para la descripción de las muestras se han con- 
feccionado tres tablas, que muestran, respectiva- 
mente, los porcentajes de las tres profesiones más 
desconocidas, más rechazadas y más elegidas de 
cada escala, en centros de BUP y de FP. No se 
presentan en este informe los,datos correspondien- 
tes a la categoría de "Indiferente", por considerar 
que no aportan información relevante. 

La tabla 2.27 presenta las tres profesiones más 
desconocidas de cada escala. Cabe señalar la gran 
similitud en las respuestas de los alumnos de cen- 
tros de BUP y de FP, ya que en todas las escalas 

coinciden dos o incluso las tres profesiones, a 
excepción de la primera escala (Físico-Química), en 
la que sólo una profesión de las tres más descono- 
cidas es común a los dos grupos. Se observa, por 
tanto, que la clase de centro en que se cursan los 
estudios no parece incidir de forma decisiva sobre 
las profesiones que los alumnos conocen o desco- 
nocen. Solamente en tres profesiones la diferencia 
entre los porcentajes de desconocimiento de los 
alumnos de centros de BUP y de FP, es importan- 
te. Estas son: Endocrinólogo, cuyo porcentaje de 
desconocimiento en centros de FP supera en un 
14% al de centros de BUP; Etnólogo y Oceanógra- 
fo, que también son más desconocidas en centros 
de FP que en centros de BUP, con una diferencia 
de un 8% y un 9%, respectivamente. 

Se puede ver en esta tabla que los porcentajes de 
desconocimiento varían de manera importante en- 
tre escalas, a la vez que siguen una misma tenden- 
cia en centros de BUP y de FP, de forma que 
cuando éstos son altos en centros de BUP en una 
determinada escala también lo son en los de FP y 
lo mismo ocurre cuando son bajos. Los porcentajes 
más elevados se dan en la escala 1 (Físico-Quími- 
ca), en la que oscilan entre el 19,9% y el 40,6%, 
siendo, por tanto, ésta la escala más desconocida. 
Por el contrario, los porcentajes más bajos corres- 
ponden a la escala XI (Enseñanza), que es la 
menos desconocida, con valores entre el 1,8% y 
6,3%. 

La tabla 2.30 recoge, en primer lugar, la orde- 
nación de las escalas de la prueba CIPSA, de 
mayor a menor nivel de desconocimiento. Para 
realizar esta ordenación se ha obtenido el porcen- 
taje medio de desconocimiento de cada escala a 
partir de los porcentajes de las 16 profesiones 
pertenecientes a cada una. En esta tabla se obser- 
va de nuevo una gran coincidencia entre los 
alumnos de centros de BUP y de FP. Las tres 
primeras escalas y las dos últimas coinciden en 
las dos clases de centro, y las intermedias difieren 
como máximo en dos posiciones. Las áreas pro- 
fesionales más desconocidas por los alumnos son 
la Físico-Química, las Ciencias Humanas y las 
Ciencias Biológicas, mientras que Servicios y En- 
señanza son las más conocidas. Además de la 
semejanza existente en la ordenación de las esca- 
las, es preciso señalar que los porcentajes de 
desconocimiento correspondientes a cada escala 
son muy similares en centros de BUP y de FP, no 
superando en ningún caso la diferencia de 4%. 

La tabla 2.28 recoge las tres profesiones más 
rechazadas por los alumnos en cada escala. De 
nuevo las coincidencias son grandes entre los alum- 
nos de centros de BUP y de FP, ya que de las 36 
profesiones que presenta la tabla para cada tipo de 
centro, 31 son comunes en ambos. Sin embargo, 
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TABLA 2.27. Profesiones m9s deseonocidas de cada escala del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA, en centros de BUP y 
de FP @orcentajes). 

(FISICO-QUIMICA) 

(MEDICINA O SANIDAD) 

(CIENCIAS HUMANAS) 

(CIENCIAS BIOLOGICAS) 

(ARTES PLASTICAS Y 

Y EMPRESARIALES) 
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TABLA 2.28. Profesiones más rechazadas de cada eseala del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA, en cenbos de BUP y 
de FP (porcentajes). 

11 
(DERECHO Y LEGISLACION) 

Matemático 

Ingeniero minas 

Fisico nuclear 1 45,6 

Político 62,2 

Diputado 57,4 

Miembro eiec. oartido oolitico 1 57.3 

Practicante 

Anestesista 

ll (SERVICIOS) 

1 Empleado servicio de basura 1 76,3 

Albañil 72,l 

Fontanero 71,7 

Sacerdote 79,6 

Religioso 74,3 

Filósofo 1 63.6 

VI 
(CIENCIAS BIOLOGICAS) 

VI1 
(ACTIVIDADES LITERARIAS: 

Ganadero 1 68.0 

Agricultor 1 66.7 

Poeta 

Critico literario 

Animador espectáculos 1 59,6 

Coreoerafo 1 55.8 (PUBLICIDAD Y 
COMUNICACION) 

Cantante de ópera-coro 1 72,7 
- - 

(AKLc5 

y 1 Director de orquesta 
MUSICA) 

69,9 

II Profesor de orquesta 1 69,2 

Y 1 Jefe de guardia civil 
f. u 1 (ORGANIZACIoN Y [Gobemdor 

I 

MANDO) 
63,3 

11 1 Jefe ~olicia munici~al 1 62.3 

Il Profesor lenguas clásicas 1 71,8 
XI 

Y (ENSENANZA) Profesor de música 66,8 

Profesor de lenguaje 66,2 

XII Cajero 1 55.1 
(RELACIONES ECONOMICAS Empleado de comercio 

Y EMPRESARIALES) 
54,9 

Agente de inmobiliaria 54,8 

Miembro ejec. partido político 

Di~utado 51.9 

Enfermera 1 49-6 11 
Practicante 1 492 11 
ntnmnn I A R A  II 

Empleado servicio de basura 

Guardia Civil 

Fontanero 

Sacerdote 

Religioso 

Misionero 56.2 

Ganadero 1 553 11 
Agricultor 1 535 11 
Floricultor 1 4x9 11 
Critico de arte 

Critico literario 56,O 
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aunque en todas las escalas los porcentajes de 
rechazo son muy elevados, éstos son siempre más 
altos en los centros de BUP que en los de FP. 

Se observa una tendencia general al rechazo de 
profesiones relacionadas con determinados campos 
profesionales. De la Escala 11, por ejemplo, todas 
las profesiones más rechazadas pertenecen a la 
política; en la Escala V, Ciencias Humanas, el 
mayor rechazo, en ambos tipos de centro, se pro- 
duce hacia las actividades de carácter religioso; en 
la Escala VI, Ciencias Biológicas, los alumnos 
muestran mayor rechazo por las ocupaciones in- 
cluidas en el sector primario (agricultura y ganade- 
ría); de la Escala VIII, las profesiones más rechaza- 
das son las que se relacionan con el mundo del 
espectáculo, más que con el diseño y la publicidad; 
de todas las profesiones artísticas que aparecen en 
la Escala IX, todas las más rechazadas por los 
alumnos están relacionadas con la música; en la 
Escala XI, Enseñanza, también es el profesorado 
de música, junto con los de lenguas clásicas y 
lenguaje las actividades docentes más rechazadas. 

Volviendo a la tabla 2.30, se puede comprobar 
que la ordenación de las escalas, atendiendo al 
porcentaje medio de rechazo, es muy similar en 
ambos tipos de centro, y en ningún caso la varia- 
ción es superior a dos puestos. No obstante, los 
porcentajes de rechazo difieren de forma importan- 
te entre los centros de BUP y de FP, siendo 
siempre superior, en torno a un lo%, en los prime- 
ros, a excepción de las escalas de "Actividades 
Literarias" y "Ciencias Humanas". Las tres escalas 
más rechazadas son Servicios, Artes Plásticas y 
Música y Enseñanza. 

Por último, en la tabla 2.29 se observa una gran 
semejanza en la elección de profesiones que realizan 
los alumnos de centros de BUP y de FP, tal como 
ocurría en el caso de desconocimientos y íechazos. 
No obstante, esto sucede en cuanto a la ordenación 
de las tres profesiones más elegidas, no así en los 
porcentajes de elección obtenidos en ambas clases 
de centro, ya que en algunos casos las diferencias 
son notables: la profesión de Técnico en Informáti- 
ca es elegida por un 34% de los alumnos de centros 
de BUP, frente al 56% de los de centros de FP, 
pudiendo residir la explicación a este hecho en que 
la titulación de "técnico" corresponde a estudios de 
Formación Profesional; sin embargo, en las profe- 
siones de Corresponsal Extranjero y Profesor de 
Universidad, el porcentaje de alumnos de centros 
de BUP que las eligen supera en un 10% al de los 
estudiantes de FP, y en este caso se trata de 
trabajos que requieren titulación universitaria. 

Al encontrarse únicamente diferencias impor- 
tantes en el porcentaje de elección es estas tres 
profesiones, no se puede concluir que la clase de 

centro en que estudian los alumnos tenga gran 
influencia en sus preferencias profesionales. 

Hay que tener en cuenta que muchas de las 
profesiones elegidas por los estudiantes de centros 
de FP exigen realizar estudios de nivel universita- 
rio; es preciso destacar este hecho puesto que, 
aunque el sistema educativo prevé el paso de la 
Formación Profesional de 2"grdo a la Universi- 
dad a través del COU, ésta es una vía muy minori- 
taria. Es necesario señalar que los alumnos experi- 
mentales de centros de FP (un 28% de la muestra) 
quedan excluidos de esta observación, que atañe 
sólo a los que realizan estudios profesionales. Es 
posible, por tanto, que el porcentaje de alumnos de 
centros de FP que eligen profesiones para las 
cuales es requisito haber realizado estudios de nivel 
universitario, esté formado en gran parte por los 
alumnos experimentales. 

Al estudiar la ordenación de las escalas en 
función del porcentaje medio de elección, se en- 
cuentran diferencias bastante marcadas entre los 
alumnos de centros de BUP y de FP, llegando a 
ser éstas de hasta seis posiciones entre uno y otro 
grupo. No obstante, no se encuentran diferencias 
importantes en los porcentajes de elección de 
cada escala entre las dos clases de centro. Las 
profesiones más elegidas por los alumnos de BUP 
pertenecen a las escalas de Publicidad y Comuni- 
cación, Actividades Literarias y Físico-Química, 
siendo las menos elegidas Medicina o Sanidad y 
Servicios. Los alumnos de centros de FP, aunque 
en distinto orden de preferencia, coinciden en 
elegir las escalas Físico-Química y Publicidad y 
Comunicación, siendo la tercera más elegida la 
de Relaciones Económicas y Empresariales. Las 
profesiones menos elegidas por estos alumnos 
pertenecen a las áreas de Ciencias Biológicas y 
Ciencias Humanas. 

Como comentario general a la Valoración Per- 
sonal, hay que señalar que los porcentajes de re- 
chazo por escalas son los más elevados, seguidos de 
los de elección y, por último, de los de desconoci- 
miento. Esto parece indicar que los alumnos desco- 
nocían pocas de las profesiones que aparecen en 
esta prueba (aunque existen diferencias importan- 
tes entre unos y otros campos profesionales); por 
otra parte, tienen una idea bastante clara de las 
profesiones que no les gustaría ejercer y, finalmen- 
te, donde se encuentran mayores diferencias entre 
los alumnos de centros de BUP y de FP es en la 
ordenación de las escalas con respecto a los por- 
centajes de elección. 
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TABLA 2.29. Profesiones más elegidas de cada escala del Cuesüonario de Interese6 Profesionales CIPSA, en cenbos de BUP y de 
FP (porcentajes). 

(FISICO-QUIMICA) 

(DERECHO Y LEGISLACION) 

(MEDICINA O SANIDAD) 

(CIENCIAS HUMANAS) 

(CIENCIAS BIOLOGICAS) 

(ARTES PLASTICAS Y 
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ABLA 2.30. Ordenación de las Escalas del CIPSA, de mayor a menor nivel de Desconocimiento, Rechazo y Elección, en centros de 
BUP y de FP. 

l. FISICO-QUIMICA 13,44 

D V. CIENCIAS HUMANAS 9,11 
E 
S VI. CIENCIAS BlOLOGlCAS 9,05 
C 
O XII. RELAC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 837 
N 111. MEDICINA O SANIDAD 
O 

7,08 

C VIII. PUBLICIDAD Y COMUNICACION 6.56 
1 
M 11. DERECHO Y LEGISLACION 6,53 
1 
E VII. ACTIVIDADES LITERARIAS 3,71 

N X. OROANIZACION Y MANDO 
T 3.56 

O IX. ARTES PLASTICAS Y MUSICA 3,41 

1V. SERVICIOS 2,26 

XI. ENSEÑANZA 1.33 

1. FISICO-QUIMICA 16,34 

V. CIENCIAS HUMANAS 13,64 

VI. CIENCIAS BIOLOGICAS 13,01 

111. MEDICINA O SANIDAD 11 $9 

11. DERECHO Y LEGISLACION 9,36 

XII. RELAC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 8,36 

VIII. PUBLICIDAD Y COMUNICACION 7 5 4  

VII. ACTIVIDADES LITERARIAS 6, l l  

IX. ARTES PLASTICAS Y MUSLCA 5,28 

X. ORGANIZACION Y MANDO 4,88 

IV. SERVICIOS 3,53 

XI. ENSEÑANZA 2.34 

xr. ENSEÑANZA 59,37 

IX. ARTES PLASTICAS Y MUSICA 57,83 
E X. ORGANIZACION Y MANDO 
C .  

53,79 

H V. CIENCIAS HUMANAS 50,04 
A 
Z VII. ACTIVIDADES LITERARIAS 49,Ol 
O 

111. MEDICINA O SANIDAD 48,61 

VI. CIENCIAS BlOLOGlCAS 48,20 

11. DERECHO Y LEGISLACION 46,61 

XII. RELAC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 46,51 

MIL PUBLICIDAD Y COMUNICACION 45,03 

l. FISICO-QUIMICA 37.37 

x i .  ENSEÑANZA / 51.09 1 1  
IX. ARTES PLASTICAS Y MUSICA 1 49.76 11 
IV. SERVICIOS 47,50 

X. ORGANIZACION Y M A N W  46,44 

VII. ACTIVIDADES LITERARIAS 45.48 

V. CIENCIAS HUMANAS / 45.09 1 1  
111. MEDICINA O SANIDAD 1 42.56 11 
VI. CIENCIAS BIOLOGICAS 1 41.70 11 
11. DERECHO Y LEGISLACION / 39.66 1 1  
VIII. PUBLICIDAD Y COMUNICACION 37,57 

XII. RELAC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 37,29 

l. FISICO-OUIMICA 28-96 

1 VIII. PUBLICIDAD Y COMUNICACION / 21.40 1 l. FISICO-QUIMICA 

1 VII. ACiIVIDADES LITERARIAS 1 21.19 1 Vill. PUBLICIDAD Y COMUNICACION 

l. FISICO-QUIMICA XII. RELAC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES ( 22,59 (1 
11 DERECHO Y LEGISLACION 20,33 11. DERECHO V LEGISLACION 19,94 

X. ORGANIZACION Y MANDO 17,59 X. ORGANIZACION Y MANDO 18,80 

V. CIENCIAS HUMANAS 17.49 Vil. ACTIVIDADES LITERARIAS 17,68 

XII. RELAC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 16.71 IV. SERVICIOS 1 7  64 

1 VI. CIENCIAS BIOLffiICAS / 16.56 1 Xl. ENSEÑANZA 1 16.06 11 
1 XI. ENSENANZA 1 16.01 1 IX. ARTES PLASTICAS Y MUSICA 1 15.08 11 

1X. ARTES PLASTICAS Y MUSICA 15,47 111. MEDICINA O SANIDAD 14,71 

111. MEDICINA O SANIDAD 15,33 VI. CIENCIAS BlOLOGlCAS 14,41 

1V. SERVICIOS 15,33 V. CIENCIAS HUMANAS 14,34 
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TABLA 2.31. Profesiones de mayor Valoración Social en cada escala del CIPSA, según los alumnos de centros de BUP y de FP 
(medias y desviaciones típicas). 

(FISICO-QUIMICA) 

(CIENCIAS HUMANAS) 

(CIENCIAS BIOLOGICAS) 

(PUBLICIDAD Y 
COMUNICACION) 

ORGANlZACION Y MANDO) 

(RELACIONES ECONOMICAS 
Y EMPRESARIALES) 
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TABLA 2.32. Profesiones de mayor Vaioración Económica en cada eseala del CiPSA, según los alumnos de centros de BUP y de FP 

(medias y desviaciones tipicas). 

(FISICO-QUIMICA) 

(MEDICINA O SANIDAD) 

(CIENCIAS BIOLOGICAS) 

(PUBLICIDAD Y 
COMUNICACION) 

(ORGANIZACION Y 

(RELACIONES ECONOMICAS 
Y EMPRESARIALES) 
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B) Valoración social 

Cada alumno realiza en la prueba CIPSA la 
valoración social y la económica -puntuando en 
una escala de 1 a & solamente de aquellas profe- 
siones que previamente eligió en la valoración per- 
sonal. 

En la tabla 2.31 aparecen las tres profesiones 
socialmente más valoradas por los alumnos en 
cada escala, de las cuales se presenta la media y la 
desviación típica. De las 36 profesiones que mues- 
tra la tabla, 27 de ellas coinciden como más valora- 
das tanto por los alumnos de BUP como por los de 
FP. Unicamente en la escala XI (Enseñanza) es 
común a los dos gmpos una sola de las tres 
profesiones. 

No es de extrañar que las medias -calculadas 
con valores que oscilan de 1 a 4 tomen valores 
elevados, superiores a 3 en la mayona de los casos, 
si tenemos en cuenta que, tal como se ha indicado 

anteriormente, sólo los alumnos que eligieron estas 
profesiones realizaron la valoración social. 

C) Valoración económica 

Esta valoración, muy relacionada con la valora- 
ción social, fue realizada sobre las mismas profe- 
siones, es decir, las que previamente habían sido 
elegidas por los alumnos. Como puede verse en la 
tabla 3.32, las medias son siempre superiores a 3 
(excepto en un caso), lo cual se puede explicar por 
las razones apuntadas en el apartado anterior. 

De las 36 profesiones, 25 coinciden para los 
alumnos de centros de BUP y de FP, siguiendo la 
tónica general de las tres valoraciones. Esto refuer- 
za la idea de que existe una gran similitud en 
cuanto a las preferencias profesionales de los alum- 
nos de ambas clases de centro. 





CAPITULO 111 

Comparación del Plan Experimental 
con los Vigentes 

El presente capítulo responde al objetivo principal 
de este estudio, que consiste en ver si al finalizar las 
Enseñanzas Medias, los alumnos que cursaron el 
plan experimental obtienen mejores, iguales o peores 
resultados que los alumnos que cursaron los planes 
vigentes (BUP o FP), en las variables dependientes 
que fueron mencionadas y definidas en el capitulo de 
Metodologia. Para ello, se han realizado análisis 
estadísticos diferentes, según los distintos tipos de 
variables dependientes (unas de intervalo o continuas 
y otras ordinales). Las variables continuas han sido 
tratadas mediante análisis de covarianza y las ordina- 
les a través de la prueba de contrastación de hipótesis 
"ji-cuadrado". Cuando se aplica anhlisis de covarian- 
za, el efecto del tipo de enseñanza se aísla de los 
efectos producidos por otras variables que se sabe 
son influyentes y, de este modo, las diferencias en- 
contradas en la variable dependiente son atribuibles 
Únicamente al tipo de enseñanza cursado. A este 
control no son sometidas las variables ordinales, de 
forma que los resultados que se obtienen en ellas 
pueden ser debidos, no sólo al efecto del tipo de 
enseñanza, sino a la acción conjunta de otras varia- 
bles extrañas. 

Cada uno de los apartados de este capitulo se 
refiere a un grupo de variables dependientes, e 
incluye las tablas de resultados de los análisis 
estadísticos, así como el comentario de los datos 
más relevantes que se pueden extraer de ellas. 

1. Rendimiento 

1.1. Rendimiento medido con Pruebas 
Objetivas inspiradas en los objetivos 
generales de la Reforma 

Tal como se comentó en el capítulo dedicado a 
la Metodología, para este estudio se construyeron 

11 pmebas destinadas a evaluar los objetivos gene- 
rales de la Reforma: Lengua, Inglés, Francés, Filo- 
sofía, Matemáticas, Física, Química, Historia, Tec- 
nología Electrónica, Tecnología Mecánica y Proce- 
sos de Administración y Gestión. Como también se 
ha visto ya, las pmebas de Inglés y Francés fueron 
agrupadas en una sola variable, Idioma, al igual 
que Tecnología agrupa las pruebas de Tecnología 
Mecánica y Electrónica. 

En los centros de BUP (ver tabla 3.1), no existen 
diferencias significativas en las puntuaciones obte- 
nidas en las pruebas de Matemáticas, Física, Quí- 
mica e Historia, entre los alumnos de enseñanza 
experimental y los de control interno y externo. En 
la prueba de Filosofía, los alumnos que cursan 
BUP han obtenido unas puntuaciones significativa- 
mente superiores a las de los alumnos del plan 
experimental. Hay que destacar que el grupo de 
control externo es el que obtiene la media más 
elevada. En la pmeba de Lengua Castellana se 
produce la misma situación, encontrándose dife- 
rencias significativas entre los alumnos de enseñan- 
za experimental y los de BUP, a favor de estos 
últimos, siendo de nuevo la media más elevada la 
del grupo de control externo. Por Último, en el caso 
de Idioma hay también diferencias significativas 
entre los alumnos de Reforma y los de BUP, 
cuando se consideran conjuntamente los gmpos 
control interno y externo, o bien, se establece la 
comparación entre el gmpo experimental y el gru- 
po de control externo únicamente. También en este 
caso la media más elevada es la del grupo de 
control externo. En estas tres pmebas objetivas se 
observa que las medias de los grupos de control 
interno y externo son muy similares entre si y que 
la del grupo experimental se sitúa siempre varios 
puntos por debajo. 

Un aspecto que merece ser destacado es que, si 
se tiene en cuenta que la escala empleada para 



68 COMPARACION DEL PLAN EXPERIMENTAL CON LOS VIGENTES 

TABLA 3.1. Diferencia entre medias en rendimiento medido con pniebas objetivas, según el tipo de enseñanza, en centros de BUP. 

* Significativo al 5% *** Significativo al 5% 
** Significativo al 1 % **** Significativo al 1% 

medir el rendimiento tiene un rango de O a 100, las 
medias que muestra esta tabla se sitúan en la franja 
central de puntuaciones, pues todas ellas están 
comprendidas entre 43 y 58 puntos. Las pmebas en 
las que los alumnos, en general, obtienen medias 
más altas son Historia e Idioma, mientras que en 
Matemáticas y Física se dan las medias más bajas, 
en los tres grupos. 

Por lo que se refiere a la variabilidad de las 
puntuaciones de los alumnos de centros de BUP en 
estas pmebas, la mayor dispersión se da en la 
pmeba de Idioma y la menor en Lengua Castella- 
na. 

En los centros de FP (ver tabla 3.2), la prueba de 
Tecnologia es la Única en la que no aparecen 
diferencias significativas entre los gmpos. En Len- 
gua e Idioma, al contrario de lo que sucedía con los 
alumnos de los centros de BUP, las puntuaciones 
son significativamente superiores en el grupo expe- 
rimental. También se encontraron diferencias signi- 
ficativas de rendimiento en la prueba de Procesos 
de Administración y Gestión, de nuevo a favor del 

grupo experimental, excepto en la comparación de 
este gmpo con el de control interno. 

Hay que destacar que las medias de los tres 
grupos oscilan entre 3 1 y 40, lo cual indica que las 
puntuaciones obtenidas por estos alumnos son bas- 
tante bajas en general, si se tiene en cuenta que el 
rango de estas pruebas va de O a 100. 

Las puntuaciones que presentan mayor vanabi- 
lidad son las de la pmeba de Tecnología y, al igual 
que sucedía en los centros de BUP, las de la pmeba 
de Lengua son las que tienen una menor disper- 
sión. 

Como resumen de los resultados obtenidos en 
rendimiento medido con pruebas objetivas, se pue- 
de afirmar que, en los centros de FP, los alumnos 
del grupo experimental tienen mejores resultados 
que los alumnos de enseñanza vigente. Sin embar- 
go, en los centros de BUP, las puntuaciones del 
gmpo experimental son inferiores a las de sus 
compañeros de los grupos de control en 3 de las 7 
pruebas aplicadas, no existiendo diferencias en las 
restantes. Otra importante observación es que las 

TABLA 3.2. Mferenda entre medias en rendimiento medido con pniebas objeüvas, según el tipo de enseñanza, en centros de FP. 

Significativo a] 5% *** Significativo al 5% 
** Significativo al 1% **** Significativo al 1% 
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medias obtenidas por los alumnos de centros de 
BUP son muy superiores a las de los alumnos de 
centros de FP. En el primer caso, las puntuaciones 
medias se sitúan entre 43 y 58 puntos, mientras que 
en los centros de FP comprenden una franja infe- 
rior y de menor amplitud (entre 31 y 40 puntos). 

1.2. Rendimiento medido con 
calificaciones escolares 

En este apartado se van comentar distintos 
aspectos relativos a las calificaciones escolares ob- 
tenidas al término de las Enseñanzas Medias por 
los alumnos que participaron en las tres aplicacio- 
nes de este estudio. 

El rango utilizado para la recogida de las notas 
escolares iba de 1 a 7, de forma que: 

1 = Muy Deficiente 
2 = Insuficiente 
3 = Suficiente 
4 = Bien 
5 = Notable 
6 = Sobresaliente 
7 = Matricula de Honor 

De cara al tratamiento estadístico, estas siete 
categonas se han reducido a cinco, que son las 
siguientes: 

1 = Suspenso (agrupa Muy Deficientes e 
Insuficientes) 

2 = Suficiente 
3 = Bien 
4 = Notable 
5 = Sobresaliente (incluye las Matriculas de 

Honor) 

Solamente se han recogido las calificaciones 
correspondientes a las asignaturas evaluadas en 
esta investigación, que no son en ningún caso 
(BUP, FP o Reforma) la totalidad de las materias 
del curriculum. 

El planteamiento de este apartado se separa de 
la línea seguida en el resto del capítulo de resulta- 
dos en cuanto a los tipos de análisis utilizados, que 
en este caso han sido: calculo de porcentajes de 
cada calificación en todas las asignaturas y diferen- 
cia de medianas entre los alumnos de enseñanza ~- ~~ ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ -  - - - ~ - -  

vigente y experimental. 
Es necesario señalar que los resultados obteni- 

dos con estas técnicas deben ser considerados con 
la debida cautela, pues no se ha controlado ningu- 
na variable contaminante, a diferencia de lo que se 
ha hecho en otros apartados, en los que han 
podido utilizarse análisis de regresión y covarianza. 
Así, cuando se dice que hay diferencias significati- 
vas en las calificaciones escolares entre los alumnos 
experimentales y los de control, seria un error 
atribuirlas únicamente al tipo de enseñanza. 

Las tablas 3.3 y 3.4 muestran las calificaciones 
escolares por asignaturas en los centros de BUP y 
de FP, respectivamente. Para facilitar la interpreta- 
ción de los datos, los alumnos de control interno y 
externo se han agrupado bajo el rótulo "enseñanza 
vigente". 

En la tabla 3.3, correspondiente a centros de 
BUP, se puede apreciar que entre los alumnos de 
enseñanza experimental la categoría "bien" reúne 
un porcentaje muy pequeño, que sólo en la asigna- 
tura de Procesos de Administración y Gestión 
supera el 5%, ya que, como se ha dicho en el 
capitulo anterior, esta calificación fue eliminada 
por resolución ministerial en el plan de Reforma. 
El "suficiente" es la calificación que obtiene el 

TABLA 3.3. Caiificaciones eseohres, según el tipo de enseáanza, en centros de BUP (porcentajes). 
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mayor porcentaje en todas las asignaturas, seguido 
del "notable". Donde se registra la tasa más impor- 
tante de "suspensos" es en Física (24,7%) y Mate- 
máticas (22,5%), mientras que en el extremo 
opuesto se sitúan Lengua y Tecnología, con un 
7,8% y un 10% de suspensos. Puede considerarse 
que es en estas dos Últimas asignaturas en las que 
los alumnos de enseñanza experimental obtienen 
mejores calificaciones, puesto que, además de la 
baja tasa de suspensos, en la suma de "notables" y 
"sobresalientes" obtienen los porcentajes más ele- 
vados (42,8 y 50%, respectivamente). 

Los alumnos que cursan enseñanza vigente ob- 
tienen porcentajes en torno al 20% en la califica- 
ción "bien", a diferencia de sus compañeros del 
plan expenmental, que tienen porcentajes insignifi- 
cantes en esta calificación. Sin embargo, ambos 
planes de enseñanza coinciden en que el "suficien- 
te" es la nota más frecuente entre los alumnos. El 
mayor número de suspensos se encuentra, entre los 
alumnos del ~ l a n  vieente. en las asignaturas de 
Química (24,i%) y Matemáticas (23,i%). Como 
puede verse, también en este caso es en asignaturas 
del área de Ciencias donde suspende un mayor 
número de alumnos. Por el contrario, en las asigna- 
turas de Filosofía e Historia sólo el 13,4% y el 
14,2% de los alumnos obtuvieron un "suspenso" y, 
además, las sumas de los porcentajes de "notable" 
y "sobresaliente" son más elevadas que en las 
restantes materias (37,3% y 35,3%). 

Comparando los porcentajes obtenidos por los 
alumnos de enseñanza experimental y vigente en 
centros de BUP, se puede observar que en los que 
cursan el plan vigente es superior el porcentaje de 
"suspensos" y también la suma de los porcentajes 
de "suficiente" y "bien", mientras que las tasas de 

"notables" y "sobresalientes" son más altas en los 
alumnos de la Reforma. 

Las calificaciones escolares obtenidas por los 
alumnos de centros de FP se muestran en la tabla 
3.4. En ella se puede apreciar que, de nuevo, la 
calificación de "bien" es prácticamente inexistente 
entre los alumnos del plan expenmental, al igual 
que sucedía en los centros de BUP. El mayor 
porcentaje se sitúa de nuevo en el "suficiente". Las 
asignaturas en las que se dan más "suspensos" son, 
en este caso, Procesos de Administración y Gestión 
y Física, con un 37,1% y un 32,1% respectivamen- 
te. Sin embargo, en Historia se da la menor tasa de 
suspensos (8%), al mismo tiempo que el porcentaje 
resultante de la suma de "notable" y "sobresalien- 
te" es el más elevado, alcanzando un 44%. 

En FP solamente se han evaluado cuatro asig- 
naturas, entre las cuales se observa que el porcen- 
taje de "bien" es elevado, a diferencia de lo que 
sucede en el plan experimental. En este caso, la 
calificación de "sobresaliente" es la que registra los 
menores porcentajes. La asignatura donde hay más 
"suspensos" es Idioma, con un 19,7% de los alum- 
nos y, sin embargo, la que puede considerarse 
como asignatura con mejores calificaciones es Pro- 
cesos de Administración y Gestión, donde sólo un 
11,1% de los alumnos han suspendido y el 27,9% 
han obtenido "notable" o "sobresaliente". 

En esta tabla se puede observar que, en las dos 
materias de carácter técnico-profesional (Tecnolo- 
gía y Procesos de Administración y Gestión), la 
tasa de suspensos es muy superior en el grupo de 
Reforma. 

Si se observan las dos tablas 3.3 y 3.4, puede 
verse que la calificación más frecuente entre los 
alumnos al finalizar las Enseñanzas Medias, tanto 
si cursan sus estudios en centros de BUP como de 

TABLA 3.4. Calificaciones escolares, según el tipo de ensdama, en ceneos de FP (porcentajes). 

1 PROCESOS 1 37,l 1 33,3 1 2,9 1 15,2 1 11.4 1 11.1 1 32,3 1 28.7 1 20.7 1 7.2 1 
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FP, es la de "suficiente". El gmpo experimental 
obtiene mayores porcentajes de "suspensos" y "su- 
ficientes" en los centros de FP y menos "notables" 
y "sobresalientes" que sus compañeros de Reforma 
en centros de BUP. Estos resultados parecen indi- 
car que los alumnos de enseñanza experimental 
obtienen mejores calificaciones en los centros de 
BUP, si bien esto no puede afirmarse de forma 
concluyente, ya que los datos se han obtenido de la 
mera comparación de porcentajes, no de una con- 
trastación estadística. 

En la tabla 3.5 aparecen los resultados de las 
diferencias de medianas efectuadas entre las califi- 
caciones escolares de los alumnos del plan experi- 
mental y del plan vigente que cursan sus estudios 
en centros de BUP. Como puede apreciarse en la 
misma, solamente se dan diferencias estadística- 
mente significativas en las asignaturas de Lengua e 
Idioma, en ambos casos a favor de los alumnos del 
plan vigente. 

TABLA 3.5. Diferencia de Medianas de las calilieaciones esco- 
lares, según el tipo de enseñanza, en centms de 
RI IP~ 

Significativo al 590  Significativo al 5% 
'* Significativo al l o o  .... si gnificativo al 1% 

El valor más común de las medianas en todas 
las asignaturas está, en general, en tomo al 2,5. Si 
se tiene en cuenta que, según el baremo, el 2 
equivale al "suficiente", se puede decir que más de 
un 50% de los alumnos ha conseguido una califica- - 
ción superior a ésta. 

Las diferencias de medianas entre las calificacio- 
nes escolares de los alumnos de centros de FP 
aparecen en la tabla 3.6. En tres de las cuatro 
asignaturas en las que es posible hacer comparacio- 
nes entre los alumnos experimentales y los que 
cursan Formación Profesional, aparecen diferen- 
cias estadisticamente significativas, siempre a favor 
de estos últimos. Estas tres asignaturas son Len- 
gua, Idioma y Procesos de Administración y Ges- 
tión. 

TABLA 3.6. Diferencia de Medianas de las caüflcaciones 
escolares, según el tipo de enseñanza, en centros 
de FP. 

* Significativo al 5% *" Significativo al 5% 
" Significativo al I % **** Significativo al 1% 

La mediana de los alumnos experimentales se 
sitúa en tomo al 2, es decir, que alrededor de un 
50% de estos alumnos obtuvo una calificación 
igual o superior al "suficiente". Sin embargo, las 
medianas obtenidas por los alumnos del plan vi- 
gente de Formación Profesional son, como ya se 
ha comentado, más elevadas, siendo Procesos de 
Administración y Gestión la asignatura donde la 
diferencia entre las dos medianas es mayor y más 
significativa. 

Si se comparan ambas tablas de resultados, se 
puede apreciar que las medianas obtenidas por los 
alumnos de centros de BUP son superiores, en 
términos generales, a las de los estudiantes de 
centros de FP. 

1.3. Correlaciones entre pruebas objeíivas 
y calificaciones escolares 

Al estudiar el rendimiento académico en el pro- 
yecto de la Evaluación Externa de la Reforma de 
las Enseñanzas Medias, de manera sistemática se 
han proporcionado resultados referidos, en un ca- 
so, a Pmebas Objetivas construidas "ad hoc", para 
evaluar el rendimiento y, en otro, a las Calificacio- 
nes otorgadas por los profesores. Esto se ha hecho 
así porque se pensaba que no existe una alta 
correlación entre ambos tipos de rendimiento, qui- 
zás porque con las Pruebas Objetivas se mide algo 
muy diferente a lo considerado por los profesores 
al calificar a los alumnos. Probablemente, los pro- 
fesores tienen en cuenta aspectos actitudinales y de 
comportamiento, además de los meramente cog- 
noscitivos y los relacionados con las habilidades 
propias de cada materia. 

Se ha creído conveniente estudiar las correlacio- 
nes entre ambos tipos de medidas, basándose en los 
datos obtenidos en la tercera aplicación (segundo 
postest) de la Generación 111, datos que son objeto 
de análisis en este informe. En este epígrafe se 
proporcionan, por tanto, resultados sobre el grado 
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de asociación entre las puntuaciones obtenidas con 
Pmebas Objetivas y las Calificaciones Escolares, 
referidas las dos al mismo curso, y haciendo distin- 
ción entre alumnos experimentales y de control, 
dentro de cada una de las clases de centro conside- 
radas: BUP y FP. Se analizan, también, las corre- 
laciones entre las puntuaciones obtenidas en dos 
momentos diferentes, bien con las Pruebas Objeti- 
vas, bien con las Calificaciones Escolares, diferen- 
ciando igualmente la enseñanza experimental de la 
vigente. Los momentos considerados han sido los 
dos postests; es decir, final del primer y segundo 
ciclo de Enseñanzas Medias. 

De los resultados incluidos en la tabla 3.7 se 
deduce que, en general, las correlaciones entre Prue- 
bas Objetivas y Calificaciones Escolares son bajas, 
teniendo en cuenta que tanto los datos obtenidos 
con las primeras como con las segundas hacen 
referencia al mismo objeto de medida; las Pruebas 
Objetivas y los procedimientos utilizados por los 
profesores pretenden medir el rendimiento de los 
alumnos en las diferentes asignaturas del currícu- 
lum. En la tabla puede observarse que sólo en un 
caso se obtiene una correlación superior a 0,50, lo 
que significa que unas y otras puntuaciones tienen 
menos de una cuarta parte de su varianza en 
común. La excepción la constituye la asignatura de 
Tecnología, en el plan experimental de los centros 
de BUP. En este caso la correlación es de 0,59, lo 
que supone un 35% de varianza en común. 

TABLA 3.7. Correlaciones entre ~mebas objetivas Y califica- 
ciones, según el tipode enseñanza, en Antros de 
BUP y de FP. 

PROCESOS DE 

Como se comentaba más arriba, estas bajas 
correlaciones están ligadas a problemas de validez 
de los instmmentos de medida en uno y otro caso, 

ya que, probablemente, lo que pretenden medir las 
Pruebas Objetivas es algo diferente a aquello a lo 
que hacen referencia las Calificaciones Escolares, 
pero también a problemas de fiabilidad en la medi- 
da. Pues, curiosamente, las mayores correlaciones 
entre pmebas y calificaciones se dan, en conjunto, 
en las asignaturas de Idioma y Matemáticas. Los 
profesores utilizan en ellas instrumentos de califica- 
ción más objetivos y, consecuentemente, más fia- 
bles. En Idioma Extranjero, muchas veces se utili- 
zan preguntas de alternativa múltiple o de comple- 
tar frases, donde las posibilidades de respuesta de 
los sujetos son muy limitadas y, por lo tanto, los 
criterios de corrección inequívocos. En Matemáti- 
cas, independientemente del tipo de pregunta utili- 
zado, la solución, que suele ser Única, tampoco se 
presta a interpretaciones. 

Las correlaciones referidas a la asignatura de 
Procesos son muy bajas, y en un caso negativa. 
Probablemente, porque sus contenidos no estén 
muy claramente definidos y, por tanto, con unas y 
otras -pruebas y calificaciones- se estén midiendo 
cosas diferentes. 

La misma explicación que acaba de darse po- 
dría utilizarse para justificar la bajísima correlación 
habida entre Calificaciones Escolares y Pmebas 
Objetivas en la asignatura de Historia, cuando se 
trata de los alumnos experimentales de los centros 
de BUP. Es posible que esa baja correlación sea 
debida a una falta de definición generalizada (apli- 
cable en todos los centros de BUP de la Reforma) 
de los contenidos curriculares de la enseñanza ex- 
perimental en el área de Historia o, en todo caso, a 
una gran diferenciación de tales contenidos en esa 
asignatura, respecto de lo que sucede en la ense- 
ñanza vigente o en la experimental de los centros 
de FP. Pues, si en estas dos últimas las correlacio- 
nes son mayores, y además se tiene en cuenta que 
las pmebas se constmyeron con la pretensión de 
medir objetivos generalizables a todo tipo de ense- 
ñanza, es plausible pensar que la escasa correlación 
encontrada en la asignatura de Historia, al evaluar 
los alumnos experimentales de los centros de BUP, 
es debida a que se está enseñando un contenido 
diferente. 

En los centros de BUP, las correlaciones entre 
las Pruebas Objetivas y las calificaciones escolares 
son bastante similares en la enseñanza experimen- 
tal y la vigente. Las diferencias relevantes encon- 
tradas se dan en las asignaturas de Historia, caso 
ya comentado, y Filosofia, aunque en ésta última 
en dimensiones más reducidas. 

En los centros de FP, se han encontrado corre- 
laciones considerablemente diferentes, entre Pme- 
bas Objetivas y Calificaciones, en la enseñanza 
vigente y experimental en la asignatura de Idioma, 
siendo la primera mucho más baja que la segunda 
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(0,24 y 0,41, respectivamente). Esta diferencia pue- 
de estar motivada por el hecho que se ha venido 
observando de que en Formación Profesional, en 
general, la enseñanza de los idiomas está algo 
olvidada, tiene una insuficiente calidad y, en conse- 
cuencia, los criterios de calificación no son excesi- 
vamente estrictos, con lo que la discriminación 
entre los alumnos mejores y peores, de manera 
uniforme, a veces no existe. Si, por ejemplo, alum- 
nos con un nivel real bajo obtienen resultados más 
altos de lo que cabria esperar, no pueden obtenerse 
correlaciones altas con puntuaciones otorgadas con 
criterios más estrictos bajo el punto de vista esta- 
dístico. Pues sabido es que una correlación alta y 
positiva entre dos variables esta indicando que los 
sujetos con puntuaciones altas en una variable 
también las obtienen altas en la otra y que los 
sujetos con un nivel bajo en una variable también 
obtienen valores bajos en la otra. En Formación 
Profesional, la posible tendencia a no ser muy 
rigurosos a la hora de otorgar las calificaciones a 
los individuos de bajo nivel, iría en detrimento de 
una alta correlación con otra variable con poder de 
discriminación entre estos sujetos. 

Al analizar las correlaciones entre las puntuacio- 
nes obtenidas en distintos momentos, bien con Prue- 
bas Objetivas, bien con las técnicas o procedimien- 
tos utilizados por los profesores en clase para 
calificar (tabla 3.8), se han encontrado bastantes 
resultados dignos de ser comentados. 

TABLA 3.8. Correlaciones entre las puntunciones obtenidas en 
la seguada y tercera aplicación, en pruebas objeti- 
vas y calificaciones escolares. 

IDIOMA 0,62 0,53 0,70 0,58 

MATEMATICAS 0,44 0,49 0,30 0,57 

CIENCIAS YmEmWIALEsI 0.32 1 016 1 0323 1 0959 11 

El que posiblemente es más importante de to- 
dos, indica que, en general, las correlaciones entre 
Calificaciones Escolares son más altas que las exis- 
tentes entre Pmebas Objetivas. Tres podrían ser los 
argumentos a considerar a la hora de buscar expli- 
caciones a este resultado: 

CIENCIAS 
SOCIALES 

- Que, efectivamente, las técnicas de medida 
utilizadas para otorgar las Calificaciones Es- 
colares sean más consistentes que las Pmebas 
Objetivas utilizadas para este estudio y, por 
tanto, mas fiables. 

- Que existen lo que podriamos llamar expec- 
tativas de los profesores sobre los alumnos, 
que sin duda tienen una incidencia conside- 
rable en los resultados académicos obtenidos 
por éstos. En los centros hay configurada 
una idea sobre cada alumno, sobre sus capa- 
cidades y posibilidades, y a veces las notas 
obtenidas responden a tal idea, más como 
profecía que se cumple a sí misma, que como 
resultado de los merecimientos del propio 
alumno. ROSENTHAL, R. y JACOBSON, 
L. (1968) denominaron a este fenómeno 
"efecto Pigmalión". En un estudio llevado a 
cabo por el desaparecido INCIE (1976) se 
demostraba que, a la hora de predecir el 
rendimiento, ninguna variable era tan eficaz 
como las expectativas del profesor. 

- Que el tipo de Pmebas Objetivas utilizadas 
en las dos aplicaciones (primer y segundo 
postest) fueran considerablemente diferentes, 
tanto en aspectos formales como en otros 
referidos al contenido. Obviamente, el conte- 
nido para evaluar los objetivos de un cuarto 
curso tiene que ser diferente al utilizado para 
evaluar un segundo, pero en ambos casos se 
puede medir todo el contenido curricular en 
la misma proporción, se puede poner el mis- 
mo énfasis en la medida de cada uno de los 
objetivos comunes, etc. Probablemente este 
no ha sido el caso, ya que esta cuestión no ha 
sido controlada. 

Los aspectos formales de las pmebas también 
pueden tener una relevancia considerable, al estu- 
diar las correlaciones entre dos momentos diferen- 
tes de medida, hasta tal punto que pueden llegar a 
convertirse en una posible variable extraña que sea 
la causa de bajas correlaciones. BEATON, A. E. y 
otros (1990, pág. 10) llegan a decir textualmente 
"cuando se mida el cambio, no cambiar la medi- 
da". En este caso no se está haciendo exactamente 
un estudio del cambio o de las tendencias, pero, de 
alguna manera, con las correlaciones se están com- 
parando dos momentos de medida, con lo que la 
máxima de Beaton y demás responsables de los 
informes técnicos del National Assessment of Edu- 
cational Progress (NAEP) puede aplicarse. 

Al comparar las correlaciones obtenidas en la 
enseñanza experimental y la vigente, datos que 
pueden observarse en la misma tabla 3.8, se en- 
cuentra que, en general, hay un mayor grado de 
asociación, tanto entre Calificaciones como entre 

0,30 0,49 0,41 0,50 
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Pruebas Objetivas, en la enseñanza vigente. Sin 
embargo, cuando se trata de las Pruebas Objetivas 
esto sucede en el caso de las asignaturas que po- 
drian catalogarse de "letras", pero no en las de 
Ciencias -Matemáticas y Ciencias Experimenta- 
les-, en las cuales las correlaciones son mayores en 
la enseñanza experimental que en la vigente. Una 
posible explicación a este dato quizás haya que 
buscarla, de nuevo, en los aspectos formales de las 
pruebas. Las pruebas de estas dos asignaturas fue- 
ron más parecidas, desde el punto de vista del tipo 
de preguntas utilizado, en las dos aplicaciones 
consideradas; asignaturas como Lengua se prestan 
a una mayor variedad de preguntas, por los aspec- 
tos que pretenden evaluar, y a una mayor dificul- 
tad en la corrección de las mismas. Esta posible 
explicación viene avalada, también, por el hecho de 
que en Idioma las correlaciones entre Pruebas Ob- 
jetivas de la enseñanza experimental son más pare- 
cidas a las de la enseñanza vigente que en las otras 
dos asignaturas de "letras": Lengua y Ciencias 
Sociales. 

La mayor correlación en la enseñanza vigente, 
tanto de pruebas como de calificaciones, puede 
deberse a una mayor cristalización y generalización 
de ésta que de la experimental, como ya se ha 
indicado más arriba, y al hecho de que en la 
enseñanza experimental el paso del primer al se- 
gundo ciclo de Enseñanzas Medias es, probable- 
mente, mayor que el que hay de segundo de BUP a 
COU o de 2 q e  FPI a 2 q e  FPII. Cuando se dice 
que la enseñanza vigente está mas cristalizada, se 
está indicando que la enseñanza expenmental, co- 
mo tal, está en un proceso de contrastación y por 

TABLA 3.9. Diferencia entre medias en aptitudes 

lo tanto es más susceptible de someterse a cambios 
sobre la marcha, lo cual puede redundar en el 
tamaño de las correlaciones encontradas. Por esta 
misma razón -falta de cristalización-, puede suce- 
der que haya considerables diferencias entre Co- 
munidades Autónomas, tipos de centro, profeso- 
res, etc., a la hora de implementar la Reforma. Por 
ello, se habla de menor grado de generalización, lo 
que podría ir también en detrimento del tamaño de 
las correlaciones. Si, por ejemplo, se cambia la 
forma de poner en práctica la Reforma, en un 
colegio determinado y en una asignatura concreta, 
de un año para otro, es de esperar que la correla- 
ción entre los resultados de los dos años sea menor 
que si no se hubiera cambiado. 

2. Aptitudes 

La tabla 3.9 muestra los resultados obtenidos 
por los alumnos de centros de BUP y de FP, en las 
aptitudes que han sido evaluadas en este estudio: 
Razonamiento Abstracto, Razonamiento Verbal y 
Aptitud Numérica. Estas aptitudes fueron medidas 
con los correspondientes subtests de la bateria 
DAT (Test de Aptitudes Diferenciales). Al igual 
que en las pruebas de rendimiento, las puntuacio- 
nes originales han sido transformadas en una esca- 
la de rango 0-100. 

Al analizar los resultados obtenidos por los 
alumnos de centros de BUP, sólo en Aptitud Nu- 
mérica se encuentra una diferencia significativa -a 
favor de los que cursan el plan vigente-, cuando se 
compara el grupo experimental con el de control 

, según el tipo de enseñanza, en cenbvs de BUP y FP. 

Significativo al 5% 
** Significativo al 1% 

*** Significativo al 5%. 
**** Significativo al 1% 
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interno, o bien con los dos grupos control conside- 
rados conjuntamente. Esto no sucede cuando el 
gmpo experimental es comparado con el de control 
externo. 

La mayor dispersión de las puntuaciones se da 
en Aptitud Numérica, y la menor corresponde a 
Razonamiento Abstracto. Las medias más elevadas 
son las de Razonamiento Abstracto, seguidas de 
las de Razonamiento Verbal y, finalmente la Apti- 
tud Numérica. 

En las puntuaciones de los alumnos de centros 
de FP, sólo aparecen diferencias significativas en 
Razonamiento Verbal a favor de los alumnos del 
plan experimental, cuando se comparan con los de 
control externo o con todos los alumnos que cur- 
san el plan vigente. La aptitud en que obtienen 
mavores ~untuaciones los alumnos de centros de 
FP-~S  ~aionamiento Abstracto, aproximadamente 
20 puntos más que en las otras dos aptitudes 
medidas. 

La variabilidad es similar en Aptitud Numérica 
y Razonamiento Abstracto, y en Razonamiento 
Verbal, además de tener las medias más bajas, 
también la dispersión de las puntuaciones es me- 
nor. Los alumnos de centros de BUP, inde- 
pendientemente del grupo al que pertenezcan, han 
obtenido en todos los casos unas medias superiores 
a sus compañeros de centros de FP en Razona- 
miento Abstracto, Numérico y Verbal. 

3. Aspiraciones profesionales 
y educativas 

En este apartado se analizan y comentan los 
datos derivados de las respuestas dadas por el 
alumnado, al finalizar las Enseñanzas Medias, a 
tres cuestiones relativas a su nivel de aspiraciones 
educativas y profesionales: la edad hasta la que 
piensan seguir estudiando, los estudios que desean 
finalizar y, por último, el estatus de la profesión 

que les gustaria ejercer una vez finalizados los 
estudios. Estas tres preguntas aparecían formula- 
das en el Cuestionario CIDE, que fue elaborado 
por el Servicio de Evaluación del Centro de Inves- 
tigación, Documentación y Evaluación. 

En la variable Edad seguir estudios, cuya infor- 
mación recoge la tabla 3.10, no se encuentran 
diferencias significativas entre los tres grupos de los 
centros de BUP, sin embargo, en los centros de FP, 
donde además la dispersión de las puntuaciones es 
mayor, aparece una diferencia significativa entre el 
grupo experimental y el de control interno, y tam- 
bién con los dos grupos de control considerados 
conjuntamente. En centros de FP, los alumnos del 
grupo experimental son los que tienen una media 
más alta, lo cual indica que aspiran a prolongar sus 
estudios más tiempo que los de enseñanza vigente. - - . 

Hay que destacar que las medias obtenidas por 
los estudiantes que cursan BUP son superiores en 
casi dos años a las de sus compañeros de FP. Los 
alumnos de los dos grupos de control de BUP 
obtienen una media próxima a los 23 años, lo cual 
parece indicar que aspiran a obtener alguna licen- 
ciatura; esto es lógico, si se tiene en cuenta que los 
estudios de BUP están dirigidos al acceso a la 
Universidad. Por su parte, la media de los estu- 
diantes de FP -en torno a 22 años- no coincide 
con la edad de finalización de una carrera universi- 
taria ni con la de FPII. Este dato, unido al de la 
mayor dispersión de las puntuaciones, podría indi- 
car que parte de los alumnos de FP pretenden 
realizar estudios universitarios, mientras que otros 
aspiran a finalizar su escolarización al terminar 
FPII y el resultado es un promedio de ambos. 

Las medias de los alumnos de los grupos expe- 
rimentales de centros de BUP y de FP se diferen- 
cian solamente en poco más de un año, mientras 
que las de los grupos de control, como ya se ha 
indicado, se distancian aproximadamente dos años. 
Esta mayor similitud de los grupos experimentales 
parece razonable, teniendo en cuenta que estos 

TABLA 3.10. Diferencia enhe medias en edad hasta la que le gustaría al alumno seguir estndiando, según el tipo de euzeñnnza, en 
cenhos de BUP y FP. 

* Significativo al 5% .. Significativo al 1% 
*** Significativo al 5% 
O***  Significativo al 1%. 
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alumnos de Reforma siguen el mismo plan de 
estudios, tanto en centros de BUP como de FP. A 
pesar de ello, posiblemente la clase de centro en el 
que estudian esté influyendo de algún modo para 
crear esa diferencia de casi un año en esta aspira- 
ción educativa. 

La variable Estudios que desean terminar ha sido 
reagmpada en dos categorias para este análisis: 
enseñanza secundaria y enseñanza universitaria. 
Como muestra la tabla 3.11, aproximadamente el 
95% de los alumnos que estudian en centros de 
BUP aspiran a realizar estudios universitarios, no 
existiendo diferencias significativas entre los alum- 
nos experimentales y los de control. Esto corrobora 
los datos encontrados en la variable "edad de 
seguir estudios", donde se veía que los alumnos 
aspiraban a estudiar hasta aproximadamente los 23 
años (la edad más usual de finalización de los 
estudios universitarios). 

Entre los alumnos de centros de FP se encuen- 
tran diferencias muy significativas en cuanto al 
nivel de estudios que desean terminar, dándose en 
el grupo experimental un porcentaje muy superior 
de alumnos que pretenden realizar estudios univer- 
sitarios: un 72,5% frente al 37,5% y el 51,1% de 
los gmpos de control interno y externo, respectiva- 
mente. Esta información es coherente con los datos 

que aportaba la variable "edad de seguir estudios", 
donde los alumnos de centros de FP obtenían una 
media aproximada de 22 años, resultante -como se 
confirma ahora- de la desigualdad de aspiraciones 
de los tres grupos del diseño. 

Otro dato a destacar es la diferencia encontrada 
entre los alumnos de control interno y externo en 
los centros de FP, que resulta más llamativa que la 
diferencia de estos gmpos con el experimental, 
dado que ambos cursan el mismo plan de estudios. 

La Última variable analizada dentro del grupo 
de aspiraciones profesionales y educativas es el 
Estatus de la profesión futura que los alumnos 
desean ejercer. Los datos de la tabla 3.12 muestran 
que no hay diferencias importantes entre los tres 
grupos que estudian en centros de BUP. Entre el 
55% y el 62% de estos alumnos aspiran a ejercer 
en el futuro una profesión de estatus socio-econó- 
mico alto; del 32% al 38% pretenden desempeñar 
una profesión de estatus medio y sólo el 5-6% 
afirman que les gustana un trabajo considerado de 
estatus bajo. Aunque en los tres gmpos se observa 
la misma tendencia en la distribución de los por- 
centajes, en el grupo experimental un menor núme- 
ro de alumnos aspiran a una profesión de alto 
estatus y hay más alumnos que pretenden optar a 
las de estatus medio y bajo. 

TABLA 3.11. D a d  en el nivel de estwhs que desean tenninar los nlumms, según el tipo de cmeimq en fenbos de BUP y de FF'. 

11 Enseñanza Secundaria 4.4 1 27.5 1 62.5 1 48.9 11 
Enseñanza Universitaria 95,7 94,2 95,6 1 72,s 37,5 

x2 1,36 52.91 

11 Nivel de Significación 1 1 **e* 11 
* Significativo al 5% 
** Significativo al I % 

*** Significativo al 5% 
**** Significativo al 1% 

TABLA 3.12. D i i d  en el esta@ de In pmferión h<hira, según el tipo de emtñmq en centros de BUP y de FP. 

Nivel de Significación - ***t 

Significativo al 5% *** Significativo al 5% 
** Significativo al I % **** Significativo al 1%. 
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En los centros de FP aparecen diferencias signi- 
ficativas. Mientras que los dos grupos de control 
siguen una tendencia similar, con aproximadamen- 
te un 60% de alumnos que aspiran a profesiones de 
estatus medio, entre un 23-27% de estatus bajo y 
solamente un 12-17% de estatus alto, entre los 
alumnos del grupo experimental la tendencia es 
diferente: el porcentaje mayor se sitúa en las profe- 
siones de estatus medio y el menor en las de estatus 
bajo. 

Como resumen de este apartado, se puede con- 
cluir que en los centros de BUP el tipo de enseñan- 
za no modifica las aspiraciones de los alumnos, en 
cambio, en los centros de FP sí da lugar a diferen- 
cias estadisticamente significativas en las aspiracio- 
nes, correspondiendo siempre los niveles más altos 
a los alumnos experimentales. Por otra parte, se 
observa que el alumnado que acude a centros de 
BUP manifiesta, en general, un nivel de aspiracio- 
nes educativas y profesionales más alto que sus 
compañeros que cursan estudios en centros de FP. 

4. Intereses profesionales 

Este grupo de variables ha sido evaluado a 
través del Cuestionario CIPSA. Tal como se expli- 
có en el capitulo de Metodología, fue preciso reali- 
zar una reducción de datos, para lo cual se llevó a 
cabo un análisis factorial con cada una de las 
valoraciones que incluye el cuestionario: personal, 
social y económica. A la vista de los resultados de 
estos análisis, y consensuando la información en- 
contrada, se obtuvieron los 40 factores ya mencio- 
nados al definir estas variables. 

Para facilitar la interpretación de los datos, los 
grupos de control interno y externo se han agrupa- 
do en este caso como "Enseñanza Vigente". A la 
hora de establecer las comparaciones entre ésta y la 
enseñanza experimental ha sido preciso emplear 
técnicas distintas en función de la naturaleza de las 
variables de cada valoración. En el caso de la 
valoración personal (variables discretas), se ha em- 
pleado la prueba de contrastación de hipótesis 
"ji-cuadrado", mientras que en la valoración social 
y económica (variables continuas) se han realizado 
análisis de varianza. Los datos presentados, tanto 
en las tablas como en los comentarios, se refieren 
únicamente a aquellos factores en los que se han 
encontrado diferencias significativas entre los 
alumnos de enseñanza vigente y experimental (tan- 
to en los centros de BUP como en los de FP), pqr 
considerarse que la exposición de los datos relati- 
vos a los restantes factores extendería en exceso 
este apartado, y no añadiría información relevante. 

La tabla 3.13 muestra los resultados obtenidos 
en aquellos factores en los que se dan diferencias 

significativas entre los alumnos de enseñanza expe- 
rimental y vigente de centros de BUP, en cuanto a 
la valoración personal. El primer dato a destacar es 
que solamente en 6 de los 40 factores se dan estas 
diferencias. En "Ciencias Físico-Matemáticas" y 
"Asistencia-Orientación", el porcentaje de la cate- 
goría "indiferente" en los alumnos de enseñanza 
vigente supera al de los experimentales en un 6% y 
un 5%, respectivamente. Los factores "Estadistica- 
Informática" y "Escenografía" son más rechazados 
por los alumnos experimentales; mientras que "Di- 
bujo-Diseño'' es más elegido por estos mismos 
alumnos que por sus compañeros de BUP. Por 
último, las profesiones que incluye el factor "Cien- 
cias Naturales" son más desconocidas por los 
alumnos de enseñanza vigente que por los experi- 
mentales. 

Los factores en los que existen diferencias signi- 
ficativas entre los alumnos experimentales y de 
control de los centros de FP aparecen en la tabla 
3.14. Nuevamente se aprecia que éstas se dan sólo 
en 6 de los 40 factores y, también en este caso, la 
tendencia difiere entre unos y otros. Los factores 
"Administración-Gestión" y "Profesiones Manua- 
les" son más elegidos por los alumnos de Forma- 
ción Profesional y más desconocidos por los expe- 
rimentales, al contrario de lo que sucede con 
"Ciencias Humanas", donde esta tendencia se in- 
vierte. El factor "Electrónica" es más elegido por 
los alumnos de enseñanza vigente, mientras que en 
la categoría "indiferente" éstos son superados por 
los experimentales en un 7%. "Estadistica-Infor- 
mática", curiosamente, es a la vez más elegido y 
rechazado por los alumnos de enseñanza vigente. 
Y, por último, se aprecia un mayor rechazo del 
factor "Profesiones relacionadas con la imagen 
personal", por parte de los alumnos experimenta- 
les. 

Como ya se ha dicho, solamente los alumnos 
que previamente eligen una profesión en la valora- 
ción personal, efectuaron la valoración social y 
económica de la misma. Es importante tener esto 
en cuenta para entender por qué son tan pocos los 
factores en los que se han encontrado diferencias 
estadisticamente significativas en estas dos valora- 
ciones; es lógico pensar que los alumnos que eligen 
una profesión consideren que ésta tiene un presti- 
gio social elevado y proporciona un buen nivel 
económico. 

En la tabla 3.15 puede apreciarse que los alum- 
nos experimentales de centros de BUP dan una 
valoración social más positiva a los factores "Inge- 
niería" y "Relaciones y moda". En los centros de 
FP, el factor "Policía" es más valorado por los 
estudiantes de enseñanza experimental, mientras 
que los de "Ciencias Humanas" y "Dirección de 



78 COMPARACION DEL PLAN EXPERIMENTAL CON LOS VIGENTES 

TABLA 3.13. Valoración Personal del Cuestionario CIPSA: Diferencias en intereses profesionales enbe alumnos de enseñanza 
exwrimental v vigente. en centros de BUP. (Solamente se han incluido aawllw factores en los que existen 
diíerencias significativas). 

FACTOR 3 
CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS 

FACTOR 4 
ESTADISTICA-INFORMATICA 

FACTOR 14 
ASISTENCIA-ORIENTACION 

FACTOR 17 
CIENCIAS NATURALES 

FACTOR 24 
ESCENOGRAFIA 

FACTOR 27 
DIBUJO-DISERO 

* Significativo al 5% 
** Significativo al 1% 

*** Significativa al 5% 
**** Significativo al 1% 
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TABLA 3.14. Vdoradón Personal del Cuestionario CIPSA: Diferencias en interem profesiondes entre alumiios de enseñanza 
experimental y vigente, en centros de FP. (Solamente se han incluido aquellos factores en los que existen 
difere- signüicaüvas). 

FACTOR 1 
ELECTRONlCA 

FACTOR 4 
ESTADISTICA-INFORMATICA 

ADMINISTRACION-GESTION 

FACTOR 10 
PROFESIONES MANUALES 

FACTOR 11  
PROFESIONES RELACIONADAS 

CON LA M G E N  PERSONAL 

FACTOR 13 
CIENCIAS HUMANAS 

* Significativo al 5% 
* Significativo al 1% 

*" Signifitivo al 5% 
**** Significativo al 1% 
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TABLA 3.15. Diferencias en la Valoración Social de las profesiones del Cuesíionario ClPSA elegidas por los alumnos de enseñanza 
experimental y vigente, en centros de BUP y de FP. (Solamente se han incluido aquellos factores en los que existen 
diferencias signifiutivas). 

Significativo al 5% *** Significativo al 5% 
** Significativo al 1% "** Significativo al 1% 

espectáculos" son mejor considerados por los profesiones que los alumnos de enseñanza vigente 
alumnos de Formación Profesional. consideran mejor remuneradas. 

Por lo que se refiere a la valoración económica, 
tabla 3.16, se observa que en los centros de BUP Se observa que, tanto en la valoración social 

los factores " ~ ~ ~ ~ ~ i ~ f i ~ , ,  y ~ ~ ~ ~ d i ~ i ~ ~  G ~ ~ ~ ~ ~ ~ M  son como en la económica, el factor "Ingenieria" es 
mejor considerados por los alumnos de Reforma, más valorado por 10s alumnos experimentales, en 
En los centros de Fp, el factor ''Medicina General" 10s centros de BUP. En 10s de FP, 10s estudiantes 
es también más valorado económicamente por 10s de enseñanza vigente dan mayor valoración al 
alumnos de enseñanza experimental, mientras que factor "Ciencias Humanas" que sus compañeros 
"Ciencias Humanas", "Escenografia" y "Jefatura experimentales, tanto en el aspecto social como en 
Político-Administrativa", por el contrario, agrupan el económico. 

TABLA 3.16. Diferencias en in Valoración Económica de las profesiones del Cuestionario CIPSA elegidas por los alumnos de 
enseñanza experimental y vigente, en centros de BUP y de FP. (Solnmente se han incluido aquellos factores en los que 
existen diferencias significativas). 

* Significativo al 5% *" Significativa al 5% 
** SigniFicaovo al 1% **** Significativo al 1% 
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Como resumen de todo este apartado referente presentarán en la escala original, sino en una trans- 
a los intereses profesionales de los estudiantes al formada, con rango 0-100. 
terminar el 2%iclo en Enseñanzas Medias, se En la tabla 3.17 se puede apreciar que, en los 
puede concluir que no se encuentran grandes dife- centros de BUP, el tipo de enseñanza no influye en 
rencias entre 10s ahmnos que cursan el plan de ninguno de los aspectos de personalidad estudia- 
Reforma Y 10s del plan vigente, tanto en centros de dos, ya que no se han encontrado diferencias signi- 
BUP como de FP, ya que de 10s 40 factores ficativas entre las ~untuaciones de los tres gru~os.  
estudiados en cada valoración, en muy pocos, co- 
mo se ha visto, aparecen diferencias estadistica- 
mente significativas. Esto demuestra que el tipo de 
enseñanza no influye de manera importante en las 
preferencias profesionales de los alumnos, ni en la 
valoración que éstos hacen de los diferentes cam- 
oos de actividad laboral. r 

A esto hay que añadir la tendencia ya observada 
en el capitulo correspondiente al estudio descripti- 
vo, que apuntaba hacia una gran similitud en la 
elección profesional entre los alumnos de ambas 
clases de centro, BUP y FP. 

5. Variables de personalidad 

En este apartado se van a presentar los resulta- 
dos obtenidos por los alumnos en las variables de 
personalidad evaluadas en este estudio: Motivación 
de logro, Esperanza de éxito, Perseverancia y Au- 
toestima. Para medirlas se han utilizado las cuatro 
escalas del Cuestionario M.O.S.A.S., de Castaño 
López Mesa. 

Al igual que en la mayona de las variables 
comentadas hasta el momento, los resultados no se 

- .  
Entre los alumnos de centros de BUP las medias 

obtenidas en todas las escalas son elevadas, desta- 
cando especialmente el nivel de autoestima, donde 
se sitúan unos 10 puntos por encima de las restan- 
tes, que están en torno a los 59-65 puntos. La 
variabilidad es similar en todas las escalas. 

En los centros de FP, cuyos resultados se pre- 
sentan en la misma tabla, la Única diferencia esta- 
disticamente significativa se da en la escala de 
perseverancia, en la cual los alumnos de control 
externo superan a los experimentales, demostrando 
mayor firmeza y constancia en las acciones encami- 
nadas a la consecución de sus objetivos. De nuevo 
se obtienen diferencias significativas al comparar el 
grupo experimental con los dos grupos de enseñan- 
za vigente considerados conjuntamente, a favor de 
estos últimos. 

También en los centros de FP, es en la escala de 
autoestima donde se dan las medias mas elevadas, 
de nuevo a una distancia de unos 10 puntos por 
encima de las otras, que oscilan entre 61 y 67 
puntos. La variabilidad de las puntuaciones es 
similar en todas estas escalas que miden aspectos 
de la personalidad. 

TABLA 3.17. Diferencia entre medias en variables de personalidad, según el tipo de enseñanza, en centros de BUP y de FP. 

1 Perseverancia 60,65 61,12 64,57 18,13 19,25 16,55 1,20 4,34 *** * 

Autoestima 174.24 72,53 76,91 18,75 19,89 18,62 - 3,34 - - - 

Perseverancia 

Autoestima 

* Significativo al 5% 
** Significativo al 1% 

* Significativo al 5% 
**** Significativo al 1% 

60.84 

73,37 

60,46 

71.86 

59,01 

72,14 

18,91 

20,09 

20,62 

20,44 

20,23 

21,55 

- 

- 

l,02 

0,44 

- 
- 

- 

- 

- 

- 
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6. Actitudes cívico-sociales 

En este apartado, van a ser analizadas las res- 
puestas dadas por los alumnos de final de Enseñan- 
zas Medias a una escala de 31 items, que pretende 
medir cuatro actitudes civico-sociales de carácter 
democrático: Tolerancia y respeto de las libertades 
cívicas, Apoyo a los derechos de la mujer, Criticis- 
mo y Eficacia de la participación política. Esta 
escala, de tipo Likert, está compuesta por una serie 
de opiniones o afirmaciones sobre situaciones que 
pueden darse en la vida social, y en ella se pide al 
alumno que manifieste su grado de acuerdo o de 
desacuerdo con las mismas. Dicha escala, elabora- 
da por la Intemational Asociation for Evaluation 
of Educational Achivement (I.E.A.) y adaptada a 
nuestro particular contexto por el desaparecido 
INCIE, ha sido incluida en el Cuestionario CIDE. 

Como en las restantes variables analizadas, las 
puntuaciones originales han sido transformadas en 
una escala de intervalo que va de O a 100. 

En la tabla 3.18 se puede apreciar que tanto en 
los centros de BUP como en los de FP no aparecen 

TABLA 3.18. Diferencia entre medias en actitudes cívico-soi 

diferencias significativas entre los tres grupos de 
estudiantes: ex~erimental, control interno y control 
externo. En los dos tipos de centro los resultados 
son elevados, especialmente en las variables Tole- 
rancia y respeto de las libertades civicas, Apoyo a 
los derechos de la mujer y Criticismo, en las que las 
medias superan siempre los 81 puntos. La actitud 
en la que aparecen medias más bajas es la relativa 
a la confianza en la Eficacia de la participación 
política, en torno a los 66 puntos. Esto parece 
indicar que estos estudiantes confian menos en la 
efectividad de la participación social que en las 
restantes actitudes civicas evaluadas. 

El Apoyo a los derechos de la mujer es la 
actitud que tiene la variabilidad más alta en los dos 
tipos de centro, reflejando esto una mayor hetero- 
geneidad en los grupos con respecto a esta actitud 
debida, sin duda, a las diferencias entre sexos. En 
cambio, en Criticismo es donde se da una menor 
dispersión de las puntuaciones, lo cual indica un 
alto grado de acuerdo entre los estudiantes en 
cuanto a la importancia del cuestionamiento de la 
información y la libertad para poder criticar. 

cides, según el tipo de enseíunza, en centros de BUP y de FP. 

Apoyo a los 1 1 Iderechos de la 1 88,35 1 87,80 1 87,OI 1 13,06 1 12,18 1 4 9  1 - 1 1.81 1 - 1 - 1 - 11 

Tolerancia y 
respeto de las 
libertades 
civicas 

Apoyo a los 1 derecho de 1 1 3 ,  1 3 3 4  1 3 1 4 8  1 14,U 1 l 3 l r  1 - 1 0,30 1 - 1 - 1 - 11 

87,47 

mujer 

* Significativo al 5% 
** Significativo al 1% 

88,15 

I 

Eficacia de la 
participación 
política 

*** Significativa al 5% 
**** Significativo al 1% 

86,50 

65,87 

l Criticismo 

8,33 

65,36 

82,54 

8,09 

64.55 

81,79 

9,70 

12,40 

81,60 8,97 

1,OO 

11,03 

8,78 

4,30 

12,41 

9,67 

- 

- 

- 

- 

1,09 

- 

- - 

- - - 
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La conclusión más relevante de este epígrafe es 
que, independientemente del plan de estudios y de 
la clase de centro en que estudian estos alumnos, 
todos ellos manifiestan unas actitudes civicas y 
sociales muy democráticas y positivas al finalizar 
las enseñanzas medias. 

Se comprueba que el nuevo plan de Reforma no 
incide en el desarrollo de las actitudes cívicas de los 
alumnos de centros de BUP ni de FP. Por otra 
parte, las medias obtenidas por los alumnos de 
centros de BUP son ligeramente superiores a las de 
los de centros de FP; únicamente en el Apoyo a los 
derechos de la mujer se aprecia una diferencia 
notable, que oscila de 4 a S puntos según los 
grupos. Para interpretar estos resultados es preciso 
tener en cuenta que la proporción de chicos y 
chicas es muy diferente en los dos tipos de centro, 
mientras que en los centros de BUP el porcentaje 
de mujeres es el S4%, en los de FP es el 39%. 

7. Variables pedagógicas 

Dentro de este grupo, se han considerado dos 
apartados, uno referente a las variables que tienen 
que ver con la Metodología, y otro que incluye las 
variables relativas al Grado de satisfacción de los 
alumnos con diferentes aspectos didácticos. 

7.1. Metodología 

En este apartado se ha analizado la Percepción 
de los alumnos sobre la forma de dar clase sus 
profesores de Lengua, Idioma, Matematicas, Física 
y Química y Ciencias Sociales y, por otro lado, el 
Tiempo que dedican los estudiantes a hacer debe- 
res. Estas variables han sido medidas con diferentes 
items incluidos en el Cuestionario CIDE. Por tra- 
tarse de variables discretas, la técnica de análisis 
aplicada ha sido la prueba de contraste de hipótesis 
"ji-cuadrado". 

Para la medida de la Percepción de la forma en 
que dan clase los profesores, se ha empleado una 
escala formada por cinco niveles, que van de menor 
a mayor participación de los alumnos en el desa- 
rrollo de la clase. La información referente a estas 
variables aparece en las tablas 3.19 y 3.20, que 
proporcionan los datos de los alumnos de centros 
de BUP y FP, respectivamente. 

En los centros de BUP, los resultados en esta 
variable indican que la impresión de los alumnos 
que cursan la Reforma, respecto a la forma de dar 
clase sus profesores, es significativamente distinta 
de la que tienen los alumnos del plan vigente, 
excepto en la asignatura de Matematicas. 

Si se suman los porcentajes correspondientes a 
las dos primeras categorias -referidas a situaciones 
de escasa participación de los alumnos- se observa 
que, en todas las áreas, a excepción de Idioma, el 
porcentaje es inferior en el grupo experimental que 
en los de control. En el área de Ciencias Sociales es 
donde se advierte un mayor distanciamiento entre 
grupos, puesto que las diferencias entre ellos llegan 
a alcanzar el 15%. 

Sin embargo, la suma de los porcentajes de las 
dos últimas categorías, que se refieren a trabajos 
individuales o en equipo propuestos por el profesor 
o bien por los alumnos, es superior en el grupo 
experimental, a excepción, nuevamente, de la asig- 
natura de Idioma. También en este caso la mayor 
diferencia se da en Ciencias Sociales, siendo esta 
vez del 10%. 

Los resultados indican que en Lengua, Fisica y 
Química y Ciencias Sociales los profesores del plan 
experimental utilizan, según la percepción de los 
alumnos, una metodología más participativa, recu- 
rriendo menos que los de la enseñanza vigente a las 
clases magistrales. 

Por lo que respecta a los centros de FP, no en 
todas las áreas se encuentran diferencias significati- 
vas entre los alumnos del plan experimental y los 
del plan vigente, en la percepción que tienen de la 
forma de dar clase sus profesores. De hecho, en 
Física y Química y Ciencias Sociales la diferencia 
entre estos grupos de alumnos en esta variable no 
es estadísticamente relevante. 

En Lengua, Idioma y Matemáticas, sin embar- 
go, sí se aprecia una percepción distinta entre un 
grupo de alumnos y otro. Tomando conjuntamente 
las dos primeras categorias ("el profesor explica 
casi todo el tiempo" y "el profesor explica y hace 
preguntas a los alumnos"), el porcentaje del grupo 
experimental es inferior al de los grupos de control. 
Así, la diferencia mayor es de 17 puntos porcentua- 
les en el área de Idioma. 

Teniendo en cuenta las categorias relacionadas 
con la mayor participación de los alumnos en el 
desarrollo de la clase, es decir, aquellas que indican 
que los estudiantes trabajan en temas propuestos 
bien por el profesor o bien por ellos mismos, el 
porcentaje dentro del grupo experimental es supe- 
rior al de los de control en las tres áreas menciona- 
das. Nuevamente, las mayores diferencias se dan en 
el área de Idioma, con un 17% a favor del grupo 
experimental. 

El tipo de enseñanza parece, pues, que crea 
ciertas diferencias en la percepción de la metodolo- 
gía de los profesores entre alumnos experimentales 
y alumnos que siguen el plan vigente, tanto en los 
centros de BUP como en los de FP; entre los 
primeros, la percepción es de una mayor y más 
activa participación. No obstante, en todos los 
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TABLA 3.19 Diíeteneias ea la Percepción de la loma de dar clase los profesores, según el tipo de ewüanza, en centros de BUP. 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

x2 34,77 

Nivel de significación 1 **e* 

MATEMATICAS 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el profesor 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por los alumnos 

x2 

Nivel de significación 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el profesor 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por los alumnos 

1 Nivel de significación 1 - 11 

4 2  
45.8 
24,l 

23,5 

2 4  

FlSlCA 
Y 

QUIMICA 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el profesor 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por los alumnos 

16,08 

2,6 
41,8 
22.1 

30,O 

3,5 

1 Nivel de significación 1 t II 

5,1 
46.4 
22,l 

21,7 

4,7 

CIENCIAS 
SOCIALES 

* Signiiicativa al 5% *** Significativo al 5% 
** Significativo al 1% **** Significativo al 1% 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el profesor 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por los alumnos 

x2 

Nivel de significación 

39,O 
21,s 
18,O 

16,9 

4,7 

28,37 

*e** 

59,6 
14,5 
14,O 

11,4 

0,5 

57,O 
18,6 
12,6 

10,l 

1,6 



EVALUACION EXTERNA DE LA REFORMA EXPERIMENTAL 85 

TABLA 3.20 Diferencias en La Percepción de la forma de dar clase los profesores, según el tipo de ensefianza, en centros de FP. 

LENGUA 

1 Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabaios individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el - 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por los alumnos 

1 Nivel de significación 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el profesor 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por los alumnos 

Nivel de significación 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el profesor 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por los alumnos 

x 2  

1 Nivel de sienificación 1 * 11 

FISICA 
Y 

QUIMICA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
Explica y los alumnos trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el profesor 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

ProDuestos Dor los alumnos 

Nivel de significación 

Explica casi todo el timpo 
Explica y hace preguntas a los alumnos 
~xpl ica  y los afumios trabajamos individualmente 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por el profes& 
Trabajos individuales o en equipo sobre temas 

propuestos por los alumnos 

Nivel de significación 
~~~~~ ~~~~ ~ ~ 

* Significativo al 5% 
** Significativo al 1% 

*** Significativo al 5% 
**" Significativo al 1% 
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grupos del diseño, el mayor porcentaje de alumnos 
se agrupa en las dos primeras categorías, lo cual 
indica que los profesores, incluidos los de Reforma, 
al finalizar las enseñanzas medias todavía emplean 
mayoritariamente una metodología consistente en 
la explicación oral de los temas y en la formulación 
de preguntas a los alumnos, en ambos tipos de 
centro. 

La variable Tiempo dedicado a hacer deberes fue 
medida a través de un item con seis opciones de 
respuesta; las dos primeras "generalmente, no ten- 
go deberes" y "tengo deberes, pero no suelo hacer- 
los" se agruparon en una sola categoría de cara a 
los análisis estadisticos. Los resultados obtenidos, 
para centros de BUP y de FP, aparecen en la tabla 
3.21. En ella puede apreciarse que no existen dife- 
rencias significativas entre los alumnos de enseñan- 
za experimental, control interno y control externo, 
en los centros de BUP. Sin embargo, en los centros 
de FP la diferencia si es significativa; los porcenta- 
jes indican que son los alumnos de Reforma los 
que mayor numero de horas dedican diariamente a 
hacer deberes. El 70,3% de los alumnos que cursan 
enseñanza experimental en centros de FP dedican 

dos horas diarias o mas a hacer deberes en el 
hogar; mientras que este porcentaje se reduce al 
45,9% en el caso de los de control interno y a 
55,3% en los de control externo. Hay que destacar, 
por tanto, que un porcentaje en tomo al 50% de 
los alumnos que cursan Formación Profesional no 
hacen deberes, o bien dedican solamente una hora 
o menos a estas tareas. Entre los alumnos que 
cursan BUP o enseñanza experimental (en ambas 
clases de centro), este porcentaje se sitúa solamente 
en torno al 25%. 

7.2. Grado de satisfacción 
con aspectos didácticos 

Dentro de este apartado se van a exponer los 
resultados obtenidos por los alumnos de centros de 
BUP y de FP en una serie de variables relacionadas 
con su grado de satisfacción con los estudios que 
están realizando y con los profesores de las distin- 
tas áreas de estudio. 

En la tabla 3.22 figuran los resultados corres- 
pondientes a la variable Satisfaccibn con los estu- 
dios, que ha sido medida con una escala del Cues- 

TABLA 3.21. Diferencias en tiempo dedicado a hacer debere+ según el tipo de enneñanza, en cenbos de B W  y de FP. 

Significativo al 5% 
** Significativo al 1% 

*** Significativo al 5% 
**** Significativo al 1% 

TABLA 3.22. Diferencias enhe medias en satisfacción con los estudios, según el tipo de enseñanza, en centros de B W  y de FP. 

* Significativo al 5% 
** Significativo al 1% 

BUP 

FP 

*** Significativo al 5 % ~  
**** Significativo al 1% 

con los 
estudios 

Satisfacción 
con los 
estudios 

83,47 

82,99 

80,79 

80,37 

81,52 

83,54 

9,85 

10,Ol 

10,93 

10,63 

10,26 

11,15 

- 

1,21 

4,65 

4,17 

*** 

* 

*e 

- 

*e* 

- 
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tionario M.O.S.A.S., formada por 18 items referi- 
dos a aspectos educativos que el alumno debe 
valorar de 1 a 3 según la influencia que tienen en 
su nivel de satisfacción. Las puntuaciones de esta 
escala han sido transformadas a una escala de 
rango 0-100. 

En los centros de BUP, los alumnos que cursan 
el plan experimental manifiestan un mayor agrado 
por los estudios que sus compañeros de los grupos 
de control, siendo la diferencia entre ambos esta- 
disticamente significativa. Sin embargo, en los cen- 
tros de FP, si bien también hay diferencias en el 
nivel de satisfacción de los alumnos, éstas sólo son 
significativas si se compara el grupo experimental 
con el de control interno, mostrando un mayor 
grado de satisfacción los primeros. 

Como dato relevante, es preciso señalar que los 
alumnos de ambas clases de centro se sienten satis- 
fechos con los estudios, pues las medias obtenidas 
superan siempre la puntuación de 80. La variabili- 
dad es también similar en todos los grupos y se 
sitúa en tomo a los 10 puntos. 

La variable Satisfacción con el profesor ha sido 
medida con una escala, incluida en el Cuestionario 
CIDE, que consta de cinco grados que van desde 
"mucho" a "nada". Se han considerado nuevamen- 
te cinco áreas: Lengua, Idioma, Matemáticas, Fisi- 
ca y Química y Ciencias Sociales. 

En la tabla 3.23 figuran los datos correspon- 
dientes a esta variable en los centros de BUP. 
Como se puede apreciar en ella, el tipo de enseñan- 

za no influye en el grado de satisfacción de los 
alumnos con sus profesores, puesto que en ningún 
área las diferencias encontradas entre los grupos 
son significativas. 

La tabla 3.24 recoge los resultados obtenidos 
por los estudiantes de centros de FP. En tres de las 
áreas (Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales) 
no se encuentra una diferencia significativa entre 
los alumnos de los distintos grupos. Sin embargo, 
en Idioma y Física y Química, aparecen diferencias 
notables, que en el caso de Idioma favorecen al 
grupo experimental, mientras que en Fisica y Quí- 
mica el mayor grado de satisfacción con el profesor 
se da en el grupo de control externo. 

Estos datos sólo permiten concluir que no se 
observa una tendencia clara en esta variable que 
indique en qué área los alumnos muestran una 
mayor satisfacción con el profesor, puesto que, en 
general, sucede que los porcentajes de las distintas 
categorías se distribuyen de forma similar en todas 
las areas. En general, se observa que el nivel de 
satisfacción de los alumnos es alto, puesto que el 
mayor porcentaje es el de la categoría "bastante" 
satisfecho seguida de la de "regular" y "mucho", 
mientras que son una minona los que se muestran 
"poco" o "nada" satisfechos con sus profesores. Si 
se entiende por alumnos satisfechos aquellos que 
optan por las dos primeras categorías, el porcentaje 
de estos alumnos oscila entre el 43% y el 65% en 
centros de BUP y entre el 48% y el 60% en centros 
de FP. 
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TABLA 3.23 Diferencias en la Satisfacción con los profesores, según el tipo de enseñanza, en centros de BUP. 

Mucho 
Bastante 
Regular 

LENGUA Poco 
Nada 

1 Nivel de significación 1 - 

Mucho 
Bastante 
Regular 

IDIOMA 

Nivel de significación 

Mucho 
Bastante 

MATEMATICAS 

FlSlCA Regular 
v l P a o  

QUIMICA 1 Nada 

Mucho 
Bastante 
Regular 
poco 
Nada 

x2 

Nivel de significación 

1 Nivel de significación 1 - 11 
Mucho 
Bastante 

23,8 
30,6 
27,2 
9 2  
9,2 

10,12 

- 

25,8 
39,2 
20,O 
9,2 
5 3  

CIENCIAS 
SOCIALES 

25,O 
34,4 
21,O 
9,s 

10.0 

* Significativo al 5% *** Significativo al 5% 
** Significativo al 1% ' * *O Significativo al 1%. 

Regular 
Poco 
Nada 

x2 

Nivel de significación 

24,3 
9,4 
7,7 

8,67 

- 

29,O 
8,8 
4,7 

25,4 
8,8 

10,s 
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TABLA 3.24 Diferencias en la Satisfacción con los profesores, segiin el tipo de enseñanza, en centros de FP. 

Mucho 
Bastante 
Regular 

LENGUA Poco 
Nada 

1 Nivel de significación 

Bastante 

- 

IDIOMA 

FISICA Regular 
Y l Poco 

- -- - 

Mucho 
Bastante 
Regular 
Poco 
Nada . 

QUlMlCA 1 Nada 

x 2  

Nivel de significación 

Mucho 
Bastante 
Regular 

MATEMATICAS poco 

Nada 

Mucho 
Bastante 
Regular 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Poco 
Nada 

1 Nivel de sienificación 

* Significativo al 5% 
** Significativo al I % 

*** Significativo al 5% 
**** Significativa al 1% 





CAPITULO IV 

Conclusiones 

En este capitulo se resumen los resultados mas 
relevantes encontrados al evaluar la Reforma expe- 
rimental del segundo ciclo de Enseñanzas Medias 
o, dicho de otra forma, el ciclo de la Educación 
Secundaria que comprende la educación no obliga- 
toria. Estos datos, como es sabido, porque se ha 
indicado varias veces a lo largo de este informe, 
hacen referencia a la tercera generación que accede 
a las Enseñanzas Medias (1 985) después de ponerse 
en marcha el plan experimental en este nivel educa- 
tivo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que este informe 
puede considerarse como el epílogo final a la eva- 
luación de la Reforma de las Enseñanzas Medias 
que viene llevando a cabo el Servicio de Evaluación 
del CIDE desde 1984, también se hace referencia en 
él a los resultados encontrados al evaluar el primer 
ciclo de este nivel educativo con la generación 
indicada y que han sido recogidos en el informe 
publicado en 1990. De esta forma, puede llegarse a 
alguna conclusión sobre si los efectos de la Refor- 
ma han sido diferentes en los dos ciclos de la 
Educación Secundaria estudiados. 

Las conclusiones y comentarios que se presen- 
tan están referidos a los campos evaluados, sobre 
los que se ha tratado a lo largo del informe: 
Rendimiento académico, Aptitudes, Aspiraciones 
profesionales y educativas, Intereses profesionales, 
Personalidad, Actitudes cívico-sociales y Variables 
pedagógicas. 

Aunque el grueso de las conclusiones giran en 
tomo a la comparación entre alumnos experimen- 
tales y de control, también se exponen brevemente 
otras relativas al funcionamiento del Sistema en 
general, en este nivel educativo, por más que la 
evaluación del mismo no haya sido un objetivo 
planteado en los inicios del trabajo. 

Así pues, este capitulo consta de dos grandes 
epígrafes; uno primero, que incluye los resultados 
más importantes obtenidos al llevar a cabo la 

Evaluación Externa de la Reforma de las Enseñan- 
zas Medias, y un segundo, cuyo contenido se refie- 
re a aspectos generales del Sistema Educativo, 
concretados en el nivel de Secundaria. 

1. Conclusiones referidas a la 
evaluación externa de la reforma 
de las enseñanzas medias 

En este primer epígrafe, se empieza haciendo 
una exposición de las conclusiones de carácter 
general para, posteriormente, recapitular las con- 
clusiones mas concretas de cada uno de los campos 
evaluados. Todas ellas aparecen resumidas en el 
cuadro 4.1. 

1.1. De carácter general 

Con el fin de obtener una exposición de las 
conclusiones generales que resulte clara y compren- 
siva para el lector, los resultados se presentan con 
los siguientes criterios de agrupamiento: 

- Tipo de centro. Como se indica varias veces a 
lo largo de este informe, los alumnos que 
siguen sus estudios en centros de Formación 
Profesional, independientemente del tipo de 
enseñanza cursado -experimental o vigente, 
constituyen un colectivo muy diferente al 
configurado por los alumnos que estudian en 
Institutos o Centros de Bachillerato. Por esta 
razón, todos los análisis se han llevado a 
cabo distinguiendo los centros de FP, por un 
lado, y los de BUP, por otro. En cada uno de 
ellos se ha comparado la enseñanza expen- 
mental con la vigente. 

- Ciclo educativo. En el proyecto de Evalua- 
ción Externa de la Reforma de las Enseñan- 
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CUADRO 4.1 Resumen de Los resultados encntrados al comparar los alumnos experimentales y de control, según tipo de centro 
(BUP-FP) y ciclo (primero y segundo). 

RENDIMIENTO 
ACADEMlCO 

Mejor, 
experimentales 

II ASPIRACiONES 
PROFESIONALES Y l Más altas, l Más altas, 

experimentales I Igual l Igual 
EDUCATIVAS experimentales 

11 AFlTNDES 

11 PERSONALIDAD Igual No se midió Igual No se midió 

Mejor, 
experimentales 

Mejor, 
experimentales 

ll ACTITUDES Mayor desarrollo, I Igual Mayor desarrollo, 
CIVlCOSOCIALES experimentales ex~erimentales 

Mejor, 
control 

Mejor, 
experimentales 

Igual 

METODOLOGIA 
mLIZADA POR EL 
PROFESOR 

zas Medias, se distinguieron dos ciclos: El 
primero comprende los dos primeros cursos 
de la Educación Secundaria y el segundo el 
tercer y cuarto curso de este nivel educativo. 
Al final del primer ciclo se hizo una aplica- 
ción a los alumnos de la denominada Gene- 
ración 111 *bjeto de estudio también en este 
t rabaje  cuyos resultados se incluyen en el 
informe de 1990. En aquella circunstancia, 
los alumnos expenmentales estaban en 2"e 
Enseñanzas Medias y los de control en 2 q e  
BUP, unos, y en 2 q e  FPI, otros. 

Igual 

SATISFACCION 
CON LOS FSTUDIOS 

SATISFACCION 
CON LOS 
PROFESORES 

Al finalizar el 4" curso de Enseñanzas Medias se 
volvió a hacer otra aplicación a los mismos estu- 
diantes, que en esos momentos cursaban: 

Mejor, 
control 

Más participativa, 
en Reforma 

- 2 U e  Bachillerato Experimental, los alumnos 
experimentales. 

- COU, los sujetos de control de los centros de 
BUP. 

- 2-e FPII, los alumnos de control de los 
centros de FP. 

Igual 
--- 

Igual 

Con la combinación de los dos criterios de 
agmpamiento señalados -tipo de centro y ciclo 
educative se han originado cuatro grupos de con- 
clusiones, que se exponen a continuación. Es decir, 
se presentan, por un lado, las referidas al funciona- 

Más participativa, 
en Reforma 

Igual 

Mayor, Igual Mayor, 
experimentales experimentales 

miento de la Reforma de los centros de FP, hacien- 
do distinción entre el segundo y primer cielo y, por 
otro, las obtenidas en los centros de BUP, separan- 
do, también, los resultados del segundo ciclo de los 
del primero. 

Es necesario comenzar estas conclusiones gene- 
rales indicando que las dgerencias encontradas al 
evaluar los dos ciclos de la Reforma de las Enseñan- 
zas Medias, entre los alumnos experimentales y los 
de control, no son muy grandes, en general, pero en 
algunos casos son altamente significativas y sistemá- 
ticas, puesto que se dan tanto en el primer ciclo como 
en el segundo. 

A) Al evaluar los efectos de la Reforma en los 
centros de Formación Profesional, puede concluirse 
lo siguiente: 

Más participativa, 
en Reforma 

a) En el segundo ciclo de las Enseñanzas Medias 
<ursos 3 9  4" de este nivel educative: 

Los alumnos experimentales obtienen, en 
general, mejor rendimiento académico que 
los de la enseñanza vigente, alcanzan un 
desarrollo aptitudinal mayor, tienen unas 
aspiraciones profesionales y educativas mis  
altas y perciben que sus profesores utilizan 
una metodología activa y participativa den- 
tro del aula, en mayor grado que sus com- 

Más participativa, 
en Reforma 
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pañeros de control que están cursando For- 
mación Profesional. 
Los alumnos de la Reforma y de la ense- 
ñanza vigente obtienen similares resultados 
al medir el desarrollo de ciertos rasgos de 
personalidad, las actitudes cívico-sociales, 
la satisfacción con los estudios y la satisfac- 
ción con los profesores. 
En ninguna de las áreas o campos evalua- 
dos, los alumnos de control obtienen, con 
carácter general, mejores resultados que los 
experimentales. 

b) En el primer ciclo: 
Los alumnos experimentales, respecto de 
los de la enseñanza vigente, obtuvieron un 
rendimiento acaa'émico mejor y un nivel 
aptitudinal más alto; tenían unas aspiracio- 
nes académicas y profesionales más eleva- 
das, unas actitudes cívico-sociales más de- 
sarrolladas y, al mismo tiempo. manifesta- 
ron, en mayor medida que sus compañeros 
de control, que sus profesores practicaban 
en clase una metodología activa y participa- 
tiva. Igualmente, estaban mas satisfechos 
con sus respectivos profesores que los estu- 
diantes de Formación Profesional. 
Los alumnos de la Reforma y de la ense- 
ñanza vigente estaban igual de satisfechos 
con sus estudios. 
En ninguna de las áreas o campos evalua- 
dos, los alumnos de control obtuvieron, con 
carácter general, mejores resultados que los 
experimentales. 

c) Comparando ambos ciclos, puede concluirse 
",,P. 

La Reforma ha funcionado de forma pare- 
cida en el segundo y primer ciclo, de mane- 
ra que cuando se han encontrado diferen- 
cias entre alumnos experimentales y de con- 
trol en cualquiera de los dos, éstas han 

favorecido, en ambos ciclos, a los primeros, 
considerando globalmente cada uno de los 
campos evaluados. 

B) Al evaluar los efectos de la Reforma en los 
centros de BUP, las conclusiones más relevantes 
han sido éstas: 

a) En el segundo ciclo de las Enseñanzas Me- 
dias: 

Los alumnos de la Reforma obtienen peores 
resultados en rendimiento académico que 
los de la enseñanza vigente. 
En cambio, los mismos alumnos experimen- 
tales estan más satisfechos con sus estudios 
y creen, en mayor medida que sus compañe- 

ros de control, que sus profesores utilizan 
en clase una metodología activa y partici- 
pativa. 
Los alumnos que cursan la Reforma y los 
que siguen la enseñanza vigente obtienen 
resultados equivalentes al medir las aptitu- 
des, las aspiraciones acaa'émico-profesiona- 
les, determinados rasgos de personalidad, 
las actitudes cívico-sociales y la satisfac- 
ción con el profesorado. 

b) En el primer ciclo: 
Los alumnos de la Reforma obtuvieron los 
mismos resultados que los de la enseñanza 
vigente al medir el rendimiento académico 
y el nivel de aspiraciones académicas y 
profesionales. 
Los estudiantes experimentales obtuvieron 
peores resultados que los de control al eva- 
luar el nivel de desarrollo aptitudinal. 
Los estudiantes de la Reforma, en cambio, 
presentaron unas actitudes cívico-sociales 
mas positivas desde el punto de vista demo- 
crático; estaban mas satisfechos, tanto con 
sus estudios como con sus profesores, y 
consideraban. en mayor medida que los de 
la enseñanza vigente, que éstos utilizaban 
en clase una metodología didactica activa y 
participativa 

c) Comparando el funcionamiento de la Refor- 
ma en ambos ciclos, en los centros de BUP, 
puede afirmarse que: 

La Reforma ha funcionado mejor en el 
primer ciclo de Enseñanzas Medias que en 
el segundo en relación al rendimiento aca- 
démico. Pues, cuando en el segundo ciclo 
existen diferencias entre los al&nos expe- 
rimentales y los de COU, éstas favorecen a 
los de control, mientras que, al evaluar el 
primer ciclo, las diferencias encontradas 
eran favorables en unos casos a la Reforma 
y en otros a la enseñanza vigente. 
En otros aspectos, como las aptitudes y 
actitudes cívico-sociales, no hay diferencias 
sienificativas entre alumnos exaerimentales 
y-de" control al finalizar el segundo ciclo y 
sí las había al término del primero. De 
todas formas, seria arriesgado decir, en 
estos dos casos concretos -aptitudes y 
actitudes- que un tipo de enseñanza ha 
funcionado mejor que el otro en el segun- 
do ciclo, en relación al primero, pues es 
muy probable que la no existencia de 
diferencias significativas entre alumnos 
experimentales y de control, en estos gru- 
pos de variables, al final de las Enseñan- 
zas Medias (17-18 años), sea debida, en 
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gran parte, a la consistente cristalización, 
tanto de las actitudes como de las aptitu- 
des, aunque más de las primeras, en ese 
momento del desarrollo evolutivo del ser 
humano. Si tal cristalización es cierta, di- 
ficilmente el tipo de enseñanza <xperi- 
mental o vigente- puede producir efectos 
en su desarrollo, a no ser en alguna apti- 
tud con gran carga académica como la 
verbal. Recuérdese que todos los gmpos 
fueron igualados en el punto de partida, 
respecto de estas variables, al inicio de 
cada ciclo, por lo que las diferencias habi- 
das al final del primero no son acumulati- 
vas para el segundo. 

1.2. Conclusiones de carácter concreto, 
por campos evaluados 

1.2.1. Rendimiento 

- En los centros de FP, cuando se ha estudiado 
el rendimiento con pruebas objetivas, se ha 
encontrado que: 

Los alumnos de la Reforma superan a los 
de FPII en Lengua, Idioma y Procesos de 
Administración y Gestión, dándose las ma- 
yores diferencias en la asignatura de Len- 
gua. Tecnologia es la Única prueba donde 
no se dan diferencias significativas entre los 
dos tipos de enseñanza. Por lo tanto, en 
ningún caso los alumnos de enseñanza vi- 
gente superan a los experimentales. 
Al fializar el primer ciclo de la Educación 
Secundaria (después de dos años en Ense- 
ñanzas Medias), los alumnos experimenta- 
les superaban a los de enseñanza vigente en 
Lengua, Matemáticas, Ciencias Experi- 
mentales y Lengua Inglesa. Las diferencias 
no fueron significativas en Ciencias Socia- 
les y Lengua Francesa. 

Es digno de ser resaltado el hecho de que, tanto 
al final del segundo ciclo como del primero, los 
alumnos de la Reforma superan a los experimenta- 
les, significativa y relevantemente, en Lengua Cas- 
tellana e Idioma Extranjero. 

- En los centros de BUP, los resultados más 
destacados al estudiar el rendimiento con 
pmebas objetivas, han sido éstos: 

Los alumnos de COU superan a los de la 
Reforma en Filosofía, Lengua e Idioma. No 
existen diferencias significativas entre los 
alumnos experimentales y los de control en 
Matemáticas, Física, Química e Historia. 

Cuando los mismos alumnos estabanfinali- 
zando el segundo curso de Enseñanzas Me- 
dias, los experimentales superaban a los de 
BUP en Lengua y Ciencias Sociales y eran 
superados por éstos en Lengua Inglesa. En 
Matemáticas, Ciencias Experimentales y 
Lengua Francesa no se encontraron dije- 
rencias significativas entre unos y otros. 

Relacionando los resultados encontrados al f i -  
nalizar las Enseñanzas Medias con los obtenidos al 
terminar segundo curso, se observa que la Reforma 
producía unos efectos mejores en el primer ciclo 
que en el segundo. En el primero, los alumnos 
experimentales superaban a los de control en dos 
asignaturas -Lengua y Ciencias Sociales- y eran 
superados por éstos sólo en una -Lengua Inglesa-. 
Al finalizar la Educación Secundaria, los alumnos 
de control obtienen mejores resultados que los 
experimentales en tres asignaturas -Filosofía, Len- 
gua e Idioma-, mientras que los de la Reforma no 
superan, de manera significativa, a los de la ense- 
ñanza vigente en ningún caso. 

Se invierte, por tanto, la tendencia de las dife- 
rencias en Lengua; se mantiene en la asignatura de 
Lengua Inglesa y no existen diferencias significati- 
vas en ninguno de los dos niveles en dos áreas o 
asignaturas equiparables de ambos: Matemáticas y 
Ciencias Experimentales (segundo curso) o Física 
más Química (COU). 

- Cuando el rendimiento académico se ha me- 
dido a través de las calificaciones escolares, 
las tendencias indicadas anteriormente sobre 
la comparación de alumnos experimentales y 
de control al finalizar las Enseñanzas Medias 
se invierten, de forma que: 

En general, los alumnos de Reforma obtie- 
nen mejores calificaciones que los de COU 
y peores que los de FP. 

El dato anterior confirma algo puesto de mani- 
fiesto varias veces en diferentes estudios llevados a 
cabo por el Servicio de Evaluación del CIDE, 
responsable de este trabajo, y por otros autores 
como T.E.A. (1986, op. cit.) y CALVO, F. (1987, 
op. cit.): la falta de correlación entre las calificacio- 
nes escolares y los resultados con pruebas objeti- 
vas, cuando se mide el rendimiento de una asigna- 
tura cualquiera. 

Si se partiera del supuesto de que las pmebas 
objetivas son un instrumento de medida más fiable 
que los utilizados en los centros escolares para 
medir los conocimientos y habilidades, podría con- 
cluirse que los profesores de la Reforma son más 
benévolos que los de COU, a la hora de otorgar las 
calificaciones escolares, y más exigentes que los de 
Formación Profesional. 
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1.2.2. Aptitudes 

- Al finalizar la Educación Secundaria, en los 
centros de Formación Profesional existen dife- 
rencias altamente signzjicativas entre los alum- 
nos de Reforma y los de la enseñanza vigente 
en una de las tres aptitudes medidas: Razona- 
miento Verbal. Los alumnos experimentales 
obtienen resultados claramente superiores a los 
de control. En Razonamiento Abstracto y Ap- 
titud Numérica no se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas entre unos y 
otros. 

- Cuando se estudiaron los efectos de la Refor- 
ma después de dos años de experiencia, final 
del primer ciclo, se encontró que en los centros 
de FP los alumnos experimentales superaban a 
los de control en Razonamiento Lógico y Ra- 
zonamiento Mecánico, pero no existían dife- 
rencias sign~jicativas en las aptitudes Verbal, 
Numérica y Espacial. 

Teniendo en cuenta que a los sujetos participan- 
tes se les igualaba en el punto de partida, tanto al 
evaluar el segundo ciclo como el primero, puede 
afirmarse que, en los centros de Formación Profe- 
sional, la Reforma ha tenido unos efectos mejores 
que la enseñanza vigente, en el desarrollo de la 
Aptitud Verbal, durante el segundo ciclo, y en el 
del Razonamiento Lógico y Mecánico, durante el 
primero. En ninguno de los ciclos y en ninguna de 
las aptitudes medidas, la enseñanza vigente ha 
producido mejores resultados que la experimental, 
dentro de los centros de FP. 

La razón de haber encontrado diferencias signi- 
ficativas sólo en la Aptitud Verbal, en el segundo 
ciclo, puede estar, como ya se ha apuntado, en la 
consistente cristalización de las aptitudes a la edad 
de 17-18 años. 

- En los centros de BUP, apenas se han encon- 
trado diferencias estadísticamente significati- 
vas entre los alumnos experimentales y los de 
la enseñanza vigente, al finalizar la Educación 
Secundaria. Solamente en la Aptitud Numéri- 
ca los alumnos de COU obtienen puntuaciones 
estadbticamente superiores a los de los bachi- 
lleratos experimentales, a un nivel de confian- 
za del 5%. 

nos de COU, mientras que sus conocimientos y 
habilidades, en algunas asignaturas, son inferiores, 
como se ha indicado con anterioridad. 

1.2.3. Aspiraciones Profesionales y Educativas 

- Lo mismo que sucedía al final del primer ciclo, 
los alumnos experimentales del segundo, que 
cursan sus estudios en centros de Formación 
Profesional, tienen mayores aspiraciones edu- 
cativas y profesionales que sus compañeros de 
control, de forma que quieren estudiar durante 
un periodo más largo de tiempo y, en conse- 
cuencia, desean alcanzar niveles de estudios 
m& altos y ejercer profesiones de mayor esta- 
tus. Es digno de ser resaltado, por ejemplo, el 
hecho de que los alumnos experimentales, en 
su mayoría, quieran hacer estudios universita- 
rios, mientras que los de Formación Profesio- 
nal se conforman con terminar FP de segundo 
grado. 

- En los centros de Bachillerato no existen dife- 
rencias significativas en cuanto a las aspiracio- 
nes educativas y profesionales, entre los alum- 
nos experimentales y los de control, ni al 
fializar las Enseñanzas Medias, ni al acabar 
el primer ciclo de este nivel educativo, es decir, 
al terminar segundo. 

Si se analizan conjuntamente los resultados ob- 
tenidos en los centros de FP y Bachillerato, al 
estudiar las aspiraciones, puede llegarse a la con- 
clusión de que, al menos en este aspecto, la Refor- 
ma consigue que desaparezcan las dos subculturas 
existentes, referente una de ellas a los alumnos que 
cursan sus estudios en centros de BUP y otra a los 
que están en centros de FP. Los estudiantes de 
enseñanza experimental aspiran a continuar estu- 
dios universitarios (al igual que sucede con los 
estudiantes de BUP), tanto si cursan sus estudios 
en centros de BUP como de FP; a pesar de que los 
alumnos que siguen sus estudios en centros de 
Formación Profesional, tanto experimentales como 
de control, obtienen peor rendimiento que los que 
lo hacen en centros de BUP, tal y como se ha 
comentado en este informe y se expondrá más 
tarde en este mismo capítulo. 

- Al evaluar el primer ciclo, en cambio, se en- 
contraron diferencias entre los alumnos de 1.2.4. pevsonafihd 
BUP v ex~erimentales. favorables a los prime- , * 
ros, en las aptitudes verbal, Numéricá y de Solamente en la tercera aplicación, cuyos resul- Razonamiento Lógico. tados son objeto de análisis de manera prioritaria 

Así pues, al finalizar las Enseñanzas Medias los en este informe, se midieron algunos rasgos de 
alumnos experimentales tienen prácticamente el personalidad, que fueron éstos: Motivación de LO- 
mismo nivel de desarrollo aptitudinal que los alum- gro, Esperanza de Exito, Perseverancia y Autoesü- 



96 CONCLUSIONES 

ma. Los resultados encontrados pueden resumirse 
diciendo que: 

- El tipo de enseñanza no ha tenido, en general, 
incidencia alguna en el desarrollo de los rasgos 
de personalidad medidos, ni en los centros de 
FP ni en los de BUP. La única excepción a 
esta consideración general se da en los centros 
de Formación Profesional, ya que los alumnos 
de control muestran un nivel de perseverancia 
signzj?cativamente mayor que los experimenta- 
les, a un nivel de confianza del 5%, lo que 
signz$ca que son más firmes y constantes en 
las acciones encaminadas a la consecución de 
los objetivos que se proponen. 

1.2.5. Actitudes cívico-sociales 

- La Reforma no produce diferencias significati- 
vas, en ninguna de las actitudes civico-sociales 
consideradas, durante el segundo ciclo de En- 
señanzas Medias, ni en los centros de BUP ni 
en los de FP. 

- En cambio, al evaluar los efectos de la Refor- 
ma durante el primer ciclo del mismo nivel 
educativo, sí se encontraron diferencias res- 
pecto a las actitudes cívico-sociales entre los 
alumnos de control y experimentales, de for- 
ma que: 

En los centros de FP, los alumnos de la 
Reforma mostraron unas actitudes civico- 
sociales más desarrolladas, pues se encon- 
traron diferencias significativas en las seis 
evaluadas, de forma que los estudiantes 
experimentales estaban más en desacuerdo 
con las ideas belicistas, con el acatamiento 
ciego de la autoridad y la discriminación 
por razones de sexo. Al mismo tiempo, eran 
más partidarios de que haya libertad para 
poder criticar y protestar en público, de que 
se consideren y respeten las opiniones y 
practicas de los demás y de que se apoyen 
incondicionalmente las libertades y dere- 
chos de todos los individuos, sea cual fuere 
su condición social. 
En los centros de BUP, se encontraron 
diferencias significativas entre los alumnos 
experimentales y de control en cinco de las 
seis actitudes estudiadas: Tolerancia y apo- 
yo de las libertades cívicas, Confianza en la 
eficacia de la participación política, Antiau- 
toritarismo. Valoración del espíritu crítico 
y Tolerancia general. En todas ellas, los 
alumnos experimentales puntuaron más al- 
to que los de control. 

Teniendo en cuenta que para estudiar los efec- 
tos del tipo de enseñanza a lo largo de un ciclo se 
iguala a los sujetos en el punto de partida del 
mismo, respecto de las variables estudiadas, puede 
concluirse que el tipo de enseñanza no produce 
efectos en el desarrollo de las actitudes cívico-so- 
ciales durante el segundo ciclo, pero sí en el prime- 
ro, de forma que al final de éste los alumnos de la 
Reforma tienen unas actitudes de carácter demo- 
crático más desarrolladas que los de la enseñanza 
vigente. 

1.2.6. Variables didácticas 

Se incluyen en este grupo de variables unas que 
tienen que ver con la metodología utilizada en clase 
por los profesores y otras que hacen referencia al 
grado de satisfacción con los estudios y los profeso- 
res, por parte de los alumnos. 

A) Metodología utilizada 

- Los resultados más llamativos, encontrados 
al evaluar el segundo ciclo de Enseñanzas 
Medias, que hacen referencia a la percepción 
que tienen los alumnos sobre el tipo de 
metodología utilizado por los profesores en 
clase, son los siguientes: 

En los centros de Formación Profesional, 
según la percepción de los alumnos, los 
profesores del grupo experimental de Len- 
gua, Idioma y Matemáticas utilizan una 
metodologia más participativa que los de la 
enseñanza vigente. No existen diferencias 
significativas respecto a la percepción de la 
forma de dar clase los profesores de Física, 
Química y Ciencias Sociales. 
En los centros de BUP, los alumnos de la 
Reforma perciben que sus profesores utili- 
zan una metodología participativa, en ma- 
yor proporción que sus compañeros de en- 
señanza vigente, en el caso de todas las 
asignaturas estudiadas, a excepción hecha 
de las de Matemáticas e Idioma. En Mate- 
máticas no hay diferencias signzjkativas 
respecto a la percepción que tienen los 
alumnos experimentales y de control de la 
forma de dar clase los profesores, y en 
Idioma son los estudiantes de COU quienes 
perciben, en mayor grado que los de la 
Reforma, que sus profesores utilizan una 
metodología participativa. 

- En la evaluación de la Reforma del primer 
ciclo de Enseñanzas Medias, los resultados 
encontrados al comparar la percepción que 
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tenían los alumnos experimentales y de con- 
trol de la forma de dar clase sus respectivos 
profesores, podrían resumirse de la siguiente 
forma: 

Tanto en los centros de BUP como en los 
de FP, en todas las asignaturas sin excep- 
ción, los alumnos experimentales percibie- 
ron, en mayor grado que los de control, que 
sus profesores practicaban una metodología 
activa y participativa. 

Puede concluirse, por tanto, que los alumnos de 
la Reforma perciben que sus profesores usan una 
metodología didáctica participativa y activa en ma- 
yor medida que sus compañeros de control, tanto 
en los centros de BUP como en los de FP. Aunque 
es cierto que estas diferencias se dan tanto en el 
segundo como en el primer ciclo, hay que indicar 
que en el segundo disminuyen considerablemente y 
que en los centros de FP son de menor cuantía. 
Quizás esto último sea debido a que la enseñanza 
de la Formación Profesional exige un componente 
práctico mayor, en el que la participación activa 
del alumno es imprescindible. 

B) Grado de satisfacción 

Han sido dos los aspectos sobre los que se pidió 
a los estudiantes que manifestaran su grado de 
satisfacción: estudios y profesores. 

a )  Estudios 

- En el segundo ciclo de la Educación Secunda- 
ria, los resultados encontrados respecto a la 
satisfacción con los estudios han sido los 
siguientes: . En los centros de BUP, los alumnos experi- 

mentales manifiestan mayor grado de satis- 
facción con los estudios que los de control. 
En los centros de FP, apenas hay diferen- 
cias entre los estudiantes de la Reforma y 
los de la enseñanza vigente. 

- Cuando se evaluaron los efectos de la Refor- 
ma en los dos primeros cursos de la Educa- 
ción Secundaria, los resultados encontrados 
pusieron de manifiesto que: 

Los alumnos experimentales de los centros 

chos que sus compañeros de control, pero en los 
centros de FP no hay diferencias significativas 
entre Reforma y enseñanza vigente. 

b) Profesores 

- Al evaluar la Reforma del segundo ciclo de 
Enseñanzas Medias, los resultados encontra- 
dos, respecto al grado de satisfacción que los 
alumnos tienen con sus profesores, han sido 
los siguientes: 

En los centros de Formación Profesional, 
los alumnos experimentales y los de control 
están igual de satisfechos con sus profeso- 
res de Lengua, Matemáticas y Ciencias 
Sociales. Los de la Reforma están más 
satisfechos que los de la enseñanza vigente 
con los profesores de Idioma y con los de 
Física y Química sucede a la inversa: los 
experimentales están menos satisfechos. 
En los centros de BUP, no se han encontra- 
do diferencias significativas en ninguna de 
las asignaturas estudiadas -Lengua, Mate- 
máticas, Idioma, Ciencias Sociales, Física 
y Química-, respecto al grado de satisfac- 
ción de los alumnos de control y experimen- 
tales con sus respectivos profesores. 

- Según los resultados obtenidos al final del 
primer ciclo, los alumnos de la Reforma es- 
tán, en general, significativamente mas con- 
tentos con sus profesores, de forma que: 

En los centros de Formación Profesional, 
en cuatro asignaturas -Lengua, Ciencias 
Experimentales, Matemáticas e Idioma- de 
las cinco consideradas, los alumnos experi- 
mentales están más contentos con sus pro- 
fesores que los de control. La Única excep- 
ción es Ciencias Sociales, con cuyo profe- 
sor están igual de contentos unos y otros. 
En 10s centros de BUP, también en cuatro 
de las cinco asignaturas tenidas en cuenta, 
los alumnos de la Reforma están más satis- 
fechos con sus profesores que sus compañe- 
ros de la enseñanza vigente. En este caso la 
excepción es el profesor de Matemáticas, 
con el cual los alumnos experimentales es- 
tán menos satisfechos que los de BUP. 

de BUP también estaban más satisfechos 
que los de control con sus estudios, pero no Por consiguiente, al finalizar las Enseñanzas 
había diferencias sjpnjficativas entre Refor- Medias los alumnos experimentales están igual de 

U "  

ma y en [os de contentos con sus profesores que los alumnos de 
Formación Profesional. FP y COU, contrariamente a lo que sucedía al 

término del primer ciclo. Este resultado, unido al 
En ambos ciclos, por tanto, se encuentran resul- encontrado al estudiar el tipo de metodologia usa- 

tados prácticamente idénticos: los alumnos experi- do en clase por los profesores, según la percepción 
mentales de los centros de BUP están más satisfe- de los alumnos, pone en evidencia que el grado de 
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satisfacción de los estudiantes con sus maestros no 
depende directamente de los métodos que éstos 
utilicen para enseñar, sino de otras variables que 
quizás tengan que ver con su grado de profesiona- 
lidad y rigor, con la manera de tratar a los alum- 
nos, con su nivel de conocimientos respecto de la 
materia en cuestión y forma de transmitirlos, etc. 

2. Conclusiones referidas al 
funcionamiento del Sistema 
Educativo en el nivel de las 
Enseñanzas Medias 

Las conclusiones que se exponen a continuación 
han sido obtenidas, no sólo al evaluar los efectos 
de la Reforma Experimental del segundo ciclo de 
EE.MM. con alumnos pertenecientes a la Genera- 
ción 111, sino también al evaluar la Reforma del 
primer ciclo, tanto con estudiantes de la segunda 
generación como de la tercera. Así pues, estas 
conclusiones se refieren a cualquiera de las aplica- 
ciones de pruebas llevadas a cabo para la Evalua- 
ción Externa de la Reforma de las EE.MM. 

Siempre que es posible, se comentan los datos 
de la aplicación objeto de análisis en este informe: 
2Qostest de la Generación 111, realizado para 
evaluar el segundo ciclo. En su defecto, las conclu- 
siones hacen referencia al 1% postest de la misma 
generación y sólo excepcionalmente a los resulta- 
dos encontrados al evaluar la Generación 11. 

El epígrafe se ha dividido en cuatro apartados: 
el primero trata de las diferencias entre los alumnos 
que cursan sus estudios en centros de BUP y 
quienes lo hacen en centros de FP. El contenido del 
segundo versa sobre las diferencias entre sexos. El 
tercero se refiere a las diferencias entre tipos de 
centro y el cuarto a una serie de aspectos que no 
tienen la suficiente entidad para configurar un 
apartado especial. 

Los resultados del primer apartado están extrai- 
dos de los datos obtenidos en la aplicación objeto 
de estudio en este informe, aunque coinciden en 
gran medida con los de otras aplicaciones. Los del 
segundo y tercer apartado diferencias entre sexos 
y entre tipos de centro, respectivamente- se obtu- 
vieron al evaluar la Reforma del primer ciclo de 
EE.MM., también con alumnos de la tercera gene- 
ración. No se obtienen de los datos referentes a la 
evaluación del segundo ciclo porque en este caso 
no se hicieron análisis pormenorizados por subgru- 
pos, al haberse reducido las muestras originales de 
manera considerable, debido a la mortandad pro- 
pia de los estudios longitudinales. Los resultados 
del cuarto apartado se refieren a la Generación 11 
cuando se habla de la predicción del rendimiento 

(segunda conclusión de este subepígrafe). Pues, 
como ya se ha comentado en este informe, el 
estudio de la predicción de las variables dependien- 
tes, mediante análisis de regresión, para detectar 
qué variables moduladoras deberian controlarse 
por estar asociadas con la independiente y las 
dependientes, sólo se llevó a cabo con la Genera- 
ción 11. Se pensó que de una generación a otra, 
utilizando los mismos centros, no podía haber 
diferencias relevantes en este aspecto. 

2.1. Diferencias entre alumnos que cursan 
sus estudios en centros de BUP y los 
que lo hacen en centros de FP 

Los alumnos de centros de BUP, inde- 
pendientemente del tipo de enseñanza cursado, 
vigente o experimental, constituyen un colecti- 
vo muy diferente al configurado por los alum- 
nos de centros de FP. Hasta tal punto esto es 
así, que las diferencias entre alumnos que 
están siguiendo la misma enseñanza, Refor- 
ma o vigente, pero que asisten a distinta clase 
de centro, BUP o FP, son mayores que las 
existentes entre alumnos que cursan distinto 
tipo de enseñanza en la misma clase de cen- 
tro. 
Las dif2rencias entre los alumnos que asisten a 
centros de BUP y los que lo hacen a centros de 
FP existen ya cuando el alumno accede a la 
Educación Secundaria y se perpetúan a lo 
largo de toda ella, aunque es cierto que en la 
enseñanza experimental disminuye el tamaño 
de tales diferencias, que se concretan de la 
forma que se expone a continuación. 

2.1.1. Variables personales 

Hay más chicas que chicos en los centros de 
BUP y, en cambio, en los centros de FP 
predominan los estudiantes de sexo masculino. 
Los alumnos de centros de BUP son m9s 
jóvenes que los de centros de FP. Sin duda, 
una de las causas de esta diferencia estriban 
en el requisito formal exigido a unos y otros 
para comenzar la Educación Secundaria. 
Mientras que a los alumnos que cursan BUP 
se les exige haber aprobado todas las asigna- 
turas de 8"e EGB, no ocurre lo mismo con 
los de FP. En consecuencia, a FP van alum- 
nos que, después de repetir varios cursos, no 
han podido terminar con éxito la Educación 
General Básica. 
Los alumnos de centros de Formación Profe- 
sional simultanean el trabajo con los estudios , 
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en mayor proporción que los de centros de ha pasado una selección, es más reducido y, conse- 
BUP. La compaginación de estudios y traba- cuentemente, más homogéneo. 
jo puede influir en el rendimiento del alum- 
no. 

2.1.5. Aptitudes 

2.1.2. Variables sociofamiliares 

El porcentaje de alumnos de centros de FP 
cuyos padres están en paro es mayor que el de 
los centros de BUP. 
Los padres de los estudiantes de centros de 
Bachillerato tienen un nivel educativo clara- 
mente superior al de los padres de los alumnos 
que están cursando sus estudios en centros de 
Formación Profesional. Estas dqerencias son 
todavía mayores en el caso de las madres. 
El estatus profesional de los padres de los 
alumnos que asisten a centros de FP es signifi- 
cativamente inferior que el de los padres cuyos 
hgos van a centros de BUP. 

2.1.3. Trayectoria académica 

Los alumnos de centros de Formación Profe- 
sional han comenzado a asistir al colegio antes 
de EGB en menor proporción que los que 
estudian en centros de BUP. 

2.1.4. Rendimiento académico 

Cuando el rendimiento se mide con pruebas 
objetivas, en todos los casos, sin excepción, los 
alumnos de centros de BUP obtienen resulta- 
dos más altos que los de FP. 
El grupo de alumnos de centros de Bachillera- 
to es más heterogéneo, en cuanto al rendimien- 
to académico, que el de los centros de FP, al 
final de las Enseñanzas Medias, contrariamen- 
te a lo que sucedía al terminar el primer ciclo 
de este nivel educativo, después de dos cursos 
de Educación Secundaria. 

El hecho de que al comienzo de las Enseñanzas 
Medias existan diferencias notables en rendimiento 
entre los alumnos de centros de FP, puede deberse, 
en parte, a que no todos los alumnos que acceden 
a Formación Profesional han aprobado 8Qe EGB, 
mientras que todos los que acuden a centros de 
Bachillerato han tenido que superar la Educación 
General Básica y obtener el Graduado Escolar, por 
lo que es un grupo más homogéneo en este aspecto. 

Una vez finalizado el primer ciclo de FP, son 
muchos los alumnos que abandonan los estudios 
con la pretensión de incorporarse al mundo labo- 
ral. Por ello, el gmpo que continúa cursando FPII 

Los estudiantes de los centros de Bachillerato 
obtienen mayores puntuaciones que los de los 
centros de Formación Profesional en las tres 
aptitudes medidas al finalizar la Educación 
Secundaria: Razonamiento Abstracto, Aptitud 
Numérica y Razonamiento Verbal. 

2.1.6. Aspiraciones profesionales y erlucativas 

Al final del primer ciclo de Enseñanzas Me- 
dias, las aspiraciones, tanto educativas como 
profesionales, de los alumnos que asisten a 
centros de BUP son más altas que las de los 
estudiantes de centros de FP. Los primeros 
quieren seguir estudiando hasta una edad más 
avanzada, desean en mayor proporción termi- 
nar una carrera universitaria (95.3% frente a 
54,5%); también hay un mayor porcentaje de 
alumnos de centros de BUP a los que les 
gustaría trabajar en una profesión con estatus 
alto (60,8% frente al 19.7% de los de FP), 
mientras que las profesiones de baja conside- 
ración social son preferidas por un 5,3% de los 
de BUP y un 22,7% de los de FP. 

2.1.7. Variables pedagbgicas 

Los alumnos de centros de BUP dedican más 
horas que los de FP a hacer deberes en casa. 

2.2. Diferencias entre alumnos y alumnas 

Además de la diferencia apuntada con anteno- 
ndad, que hace referencia a la clase de centro en la 
que cursan sus estudios y que indica que hay mas 
chicas que chicos en centros de BUP, mientras que 
en los de FP la mayoría corresponde al sexo 
masculino, existen otras que se van a mencionar en 
este apartado. 

2.2.1. Rendimiento académico 

Las chicas obtuvieron mejores resultados que 
los chicos al finalizar el primer ciclo de Ense- 
ñanzas Medias en tres de las cuatro pruebas 
utilizadas para medir conocimientos y habili- 
dades básicas de dos áreas instrurnentales, 
como son la Lengua y las Matemáticas. Las 
tres pruebas a las que se alude fueron: Com- 
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prensión lectora, Ortografía y Matemáticas- 
Cálculo. 
Cuando se evaluó el rendimiento específico en 
las distintas materias del curriculum de los dos 
primeros cursos de EE.MM., tomando siempre 
como referencia la medida de los objetivos 
generales de la Reforma, el sexo femenino 
superaba al masculino en Lengua Castellana e 
Idiomas. En cambio, los resultados de los 
chicos fueron mejores en Matemáticas y Cien- 
cias Experimentales. 
Si cuando se compara los resultados entre 
uno y otro sexo en rendimiento medido con 
pruebas objetivas se encuentran diferencias 
entre unas materias y otras, cuando el objeto 
de la comparación son las calificaciones esco- 
lares, puede afirmarse con rotundidad que las 
chicas obtienen, en general, mejores resultados 
que los chicos. 

2.2.2. Aptitudes 

2.2.4. Actitudes cívico-sociales 

La variable sexo también producía diferencias 
significativas al estudiar las actitudes cívico- 
sociales, al final del primer ciclo de EE.MM., 
de forma que los chicos aparecían como más 
críticos y tolerantes respecto a las libertades 
cívicas. En cambio, las mujeres eran más an- 
tiautoritarias y estaban más en contra de la 
discriminación sexual. 

2.2.5. Sentimientos ante el estudio. 

En general, las chicas tienen unos sentimientos 
hacia el estudio más positivos que los chicos. 
Este aspecto, al influir en la motivación, 
puede ser una posible explicación de sus 
mejores calificaciones escolares. 

2.3. Diferencias entre centros 
públicos y privados 

Al final de los dos primeros cursos de 
EE.MM., el sexo masculino superaba al feme- 2.3.1. &,,dimiento aca&mico 
nino en cuatro de las cinco aptitudes medidas: 
Verbal, Numérica, Espacial ; Mecánica. Sola- 
mente en Razonamiento Abstracto las diferen- 
cias eran favorables a las chicas. 
La mayor diferencia entre sexos, respecto a 
las aptitudes, se da en la Espacial. En ésta los 
chicos superan a las chicas, como término 
medio, en IZpuntos, utilizando una escala que 
va de O a 100. 

2.2.3. Aspiraciones profesionales y educativas 

Se puede afirmar que, al finalizar el primer 
ciclo de las EE.MM., las alumnas tienen unas 
aspiraciones académicas más altas que los 
alumnos, puesto que manifiestan que les gusta- 
ría estudiar hasta una edad más avanzada y 
quieren cursan carreras universitarias en ma- 

A la hora de estudiar el rendimiento, es acon- 
sejable no agrupar los centros en públicos y 
privados, pues los privados constituyen un 
grupo muy heterogéneo en el que se encuen- 
tran centros cuyos alumnos alcanzan resulta- 
dos muy altos y otros cuyos alumnos obtie- 
nen los peores. En consecuencia, la media es 
un estadístico inapropiado en este caso. Por 
otra parte, no debe olvidarse que el supuesto 
más importante del modelo de análisis de 
varianza es la homocedasticidad, que hace 
referencia a la necesidad de que las varianzas 
de los grupos considerados sean iguales para 
poder estudiar la significación estadística de 
sus diferencias. 
Para un estudio más riguroso de los centros a 
nivel de Enseñanza Media, es aconsejable ha- 
cer subgrupos entre los centros privados, de 
forma que se diferencie entre religiosos y lai- 

jor proporción. Quizás este resultado esté COS. 

contaminado por el hecho de que las chicas 
cursan más sus estudios en centros de BUP y, 
como se ha indicado arriba, 10s alumnos 2.3.2. Actitudes cívico-sociales 
de centros de Bachillerato tienen aspiraciones 
académicas y profesionales más altas que los Los alumnos de centros públicos tenían unas 
de centros de FP. No se han estudiado las actitudes cívico-sociales más desarrolladas que 
diferencias entre chicos y chicas en aspiracio- los de centros privados al finalizar el primer 
nes profesionales. ciclo de Enseñanzas Medias. 
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2.3.3. Variables didácticas 

Según la percepción de los propios alumnos, en 
los primeros años de las Enseñanzas Medias, 
la metodologia didáctica utilizada en los cen- 
tros públicos es m& activa y participativa que 
la de los centros privados. 
Los alumnos de centros públicos están, gene- 
ralmente, más contentos con sus profesores 
que los de centros privados, según la opinión 
manifestada por ellos mismos al finalizar el 
segundo curso de Educación Secundaria. 

2.4. Otras 

Al término de las EE.MM., entre un 57% y un 
62% de los sujetos manifiestan que la partici- 
pación de los alumnos en clase se reduce a 
escuchar las explicaciones del profesor o a 
contestar sus preguntas. 
Las aptitudes medidas son el mejor predictor 
del rendimiento, muy posiblemente porque las 
pruebas de aptitudes tienen una fuerte carga 

cultural y, debido a ello, el aprendizaje esco- 
lar tiene una gran incidencia en los resulta- 
dos obtenidos. 
El estatus profesional del padre está asociado 
con el rendimiento académico, las aptitudes y 
las aspiraciones profesionales y educativas, de 
forma que a mayor nivel profesional, resulta- 
dos más altos en rendimiento, mayor desarro- 
llo aptitudinal y aspiraciones más altas. 
El estatus profesional del padre está especial- 
mente relacionado con el rendimiento en Len- 
gua Inglesa. Una posible explicación a este 
fenómeno sería que el poder adquisitivo que 
va unido al estatus profesional, permite po- 
der ofrecer a los hijos refuerzos extraescola- 
res en el aprendizaje del idioma extranjero o 
llevarlos a colegios privados, donde la ense- 
ñanza del inglés esté más potenciada que en 
los públicos. 
Las aptitudes en las que los hijos de padres con 
un nivel profesional alto obtienen mejores re- 
sultados son: la Aptitud Verbal, el Razona- 
miento Lógico y la Aptitud Espacial. 
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