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Presentación

desde 1998 viene desarrollándose, por inicia
tiva de la Secretaria de Educación Distrital, 
el Proyecto sobre Evaluación de Competen
cias Básicas en Lenguaje, Matem ática y  Cien
cias, como una de las estrategias para impulsar el 
mejoramiento de los resultados de la acción educati

va en las instituciones de la ciudad. El proyecto ha 
divulgado ampliamente, a través de diferentes estra
tegias, los fundamentos conceptuales, los instrumen
tos y los resultados de las evaluaciones efectuadas 
hasta la fecha.*

Este nuevo documento presenta el tercer informe 
de resultados, correspondiente a la evaluación realiza
da en el mes de octubre de 1999 a los estudiantes 
que, en ese momento, cursaban séptimo y noveno gra
dos en instituciones educativas tanto oficiales como pri
vadas de la capital. Fueron evaluados 146.593 estu
diantes en competencias básicas, en las áreas de 
Lenguaje, Matemática y Ciencias, convirtiendo la infor-

1 Evaluación de com petencias y  saberes básicos en lenguaje y  
matemática, para estudiantes de g rados tercero y  quinto en e l D is tri
to Capital: Fundamentación Conceptual (agosto de 1998); Guía de la 
Prueba grados tercero y  quinto, calendario A (septiembre de 1998); 
Pruebas para los grados tercero y  quinto, en lenguaje y  m atem ática y  
cuestionario sobre factores asociables, calendario A (octubre de 1998); 
Resultados para tercero y  quinto, calendario A (febrero de 1999); Guia 
de la Prueba g rados tercero, quinto, séptim o y  noveno, calendario B  
(mayo de 1999); Pruebas para los g rados tercero, quinto, séptim o y  
noveno, calendario B (mayo de 1999); Resultados para tercero, quin
to, séptimo y  noveno, calendario B  (agosto de 1999); Guía de la Prue
ba grados sépbmo y  noveno, calendario A (sepbembre de 1999); Pruebas 
para los grados séptimo y  noveno. Calendario A (noviembre de 1999); 
Taller sobre Evaluación de Competencias Básicas: “HACIA UNA CUL
TURA DE LA EVALUACIÓN PARA EL SIGLO XXP (septiem bre a noviem
bre de 1999).

mación que aquí se presenta en un importante indica
dor de estas competencias desarrolladas por los jóve
nes bogotanos, en la última fase de la educación bási
ca.

Con las tres aplicaciones realizadas en el desarrollo 
del proyecto (Octubre 1998, Mayo 1999 y Octubre 1999) 
se ha alcanzado la meta propuesta de evaluar en com
petencias básicas a los estudiantes de tercero, quinto, 
séptimo y noveno grados del Distrito Capital. Los resul
tados de estas tres aplicaciones brindan una primera 
radiografía de la educación bogotana en las áreas y 
grados evaluados, de acuerdo con los parámetros adop
tados por el proyecto.

La importancia de este proceso radica en que to
dos los estudiantes, independientemente del tipo de 
institución a la que asisten, fueron evaluados con ins
trumentos equivalentes poniendo de manifiesto el ideal 
de lograr una educación básica de calidad para toda la 
población e insistiendo en el carácter universal de los 
resultados que se esperan de la acción educativa.

El acceso de toda la población a una educación bá
sica de calidad constituye uno de los ideales de las 
sociedades contemporáneas una vez se ha reconocido 
su papel en el mejoramiento de las oportunidades indi
viduales y colectivas para el desarrollo económico y 
social. En efecto, hoy más que nunca se atribuye a la 
educación básica un papel determinante, aunque no 
exclusivo, en la búsqueda de mayor equidad social y 
en la formación de ciudadanos capaces de enfrentar 
los retos de las sociedades contemporáneas.

En la primera parte del informe se hace una men
ción a los referentes conceptuales de la evaluación pre
sentados ampliamente en la Guía, dada a conocer en 
el'mes de septiembre de 1999, y se describen tanto el 
proceso de aplicación como los procedimientos de ca
lificación y análisis de resultados. A continuación se pre-
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sentan los resultados en cada una de las 
áreas evaluadas, se ilustra con algunos ejem
plos el análisis de los ítems de opción múl
tiple y se presentan algunas conclusiones 
generales.

La información contenida en este docu
mento, así como la entregada a cada una 
de las instituciones que participaron en la 
evaluación, está dirigida a directivos y docentes, pa
dres de familia, a los responsables de la política del 
sector, a investigadores en educación y a todos aque
llos interesados en la problemática educativa de la ciu
dad. Todos ellos podrán encontrar en los resultados de 
la evaluación elementos para orientar su quehacer y 
para emprender acciones de mejoramiento a diferen
tes niveles.

Los estudiantes de séptimo y noveno grados inicia
ron su ciclo de educación básica entre 1990 y 1992, 
es decir, cuando el país iniciaba su transformación 
constitucional y, en todo caso, antes de expedirse la 
Ley General de Educación (115 de 1994), el plan dece
nal y todos los decretos reglamentarios (indicadores 
de logro, organización de los PEI, etc.).

En lo anterior se diferencian de los estudiantes de 
tercero y quinto de primaria, evaluados en una ocasión 
anterior, quienes se han desempeñado en todo su ci
clo bajo los nuevos lineamientos de la educación.

Estos factores deben tomarse en cuenta en la eva
luación y, en particular, deberán ponderarse cuando 
se haga un seguimiento de distintas cohortes a lo lar
go de un decenio, tiempo mínimo necesario para de
cantar los logros y las limitaciones de un nuevo mode
lo de educación.

Tal como se indica en el examen de los resultados 
de desempeño en las competencias básicas medidas, 
a saber, lenguaje, matemática y ciencias, los logros 
alcanzados son todavía muy inferiores a los resultados 
esperados, en particular cuando se pasa de los niveles 
más elementales a los más complejos.

La interpretación de estos resultados no es fácil, 
como puede colegirse del análisis realizado en cada 
sección. Pero tampoco es imposible. La evaluación 
presente tiene la virtud de ser una radiografía que for
mula una invitación ineludible a todos aquellos que es
timan que en la educación se apuesta el futuro de la 
ciudad y de Colombia. Además de los problemas espe

cíficos de la enseñanza y de las pedago
gías dominantes en cada una de las com
petencias medidas, quedan muchos inte
rrogantes que deben ser objeto de múltiples 
evaluaciones.

¿Qué significa pasar de un modelo tra
dicional a uno democrático? ¿Qué desfa
ses pueden ocurrir entre un discurso in

novador y una práctica pedagógica tradicional? ¿Qué 
papel juega la formación efectiva de los docentes y de 
los directivos en un cambio real de enfoque pedagógi
co? ¿Qué calibración se requiere entre todos los com
ponentes de un PEI para obtener mayor rendimiento en 
todos las dimensiones de una educación integral y en 
particular en ciertas competencias básicas? ¿Qué pa
pel proactivo juega la escuela en relación con otros 
factores de la educación, como la familia, los medios 
de comunicación, la ciudad como educadora, los gru
pos de pares? ¿Qué mayores logros en la enseñanza 
de ciertas competencias pueden atribuirse a un cierto 
diseño de los PEIS o a ciertas estrategias pedagógi
cas? ¿Qué papel puede tener la enseñanza de otras 
competencias (por ejemplo, religiosas, artísticas, mo
rales, afectivas, sociales) en el mayor logro de las com
petencias aquí observadas? ¿Cómo podrían transferir
se logros institucionales de colegios con mayor rendimiento 
a otros de rendimiento medio o bajo? ¿Qué significa que 
los resultados de ciertas localidades presenten de modo 
sistemático rendimientos bajos y qué políticas pueden 
diseñarse para mejorar?

Las anteriores son apenas algunas de las miles de 
preguntas que la evaluación de las competencias bási
cas medidas puede y debería suscitar.

Lo esencial radicará por ende en crear una nueva 
cultura de la evaluación. Hacia allá apuntan el diseño, 
la publicación y las estrategias de difusión de estos 
resultados. No se trata de señalar al estudiante con 
bajos logros, ni al maestro que día a día ejerce su ofi
cio en el aula, ni a la escuela con promedios insuficien
tes, ni a las autoridades que tienen a su cargo la direc
ción de la educación en el Distrito. Se trata de tomar 
estos resultados, en competencias cruciales, pero no 
únicas, como punto de partida para un diálogo crítico 
destinado a determinar qué ha de ser mejorado y cómo 
en aras de una educación integral que proporcione a 
los capitalinos un sentido cierto de esperanza. ■
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Referente conceptual

t
al como se ha señalado en anteriores documen
tos, el Proyecto se fundamenta, de una parte, 
en una concepción de la evaluación y, de otra, 
en una definición del objeto de evaluación en 
términos de competencias por áreas, para las cuales 

se han establecido tres niveles graduales que van de lo 
más elemental a lo complejo. Así mismo, el Proyecto 
expresa de manera implícita un ideal del proceso edu
cativo para la educación básica, en la perspectiva de 
la integración curricular, al cual podría llegarse por dis
tintas estrategias pedagógicas.

Al analizar los resultados obtenidos por un grupo 
particular de alumnos o por una institución, debe te
nerse en cuenta que el sentido de esta evaluación es 
promover la reflexión educativa y pedagógica entre los 
educadores y las autoridades educativas de la ciudad, 
con el ánimo de generar procesos de mejoramiento de 
la educación de los niños y jóvenes bogotanos.

En este contexto se propone que a partir del análisis 
de las competencias mostradas por la evaluación se re
conozca, más allá de cuánto han aprendido los alumnos o 
de cuáles son sus capacidades individuales, cuáles son 
los efectos de la acción educativa. Esto es, si los resulta
dos alcanzados se expresan en la apropiación y dominio 
de conceptos por parte de los alumnos, que haga posible 
el uso de los conocimientos en contextos diferentes a los 
propuestos habitualmente en el trabajo escolar.

Por ello se ha planteado que los resultados de la 
evaluación dejan ver algunas diferencias en los énfa
sis, enfoques y niveles de consolidación de los proyec
tos educativos institucionales y de los procesos peda
gógicos en que participan los alumnos, con la convicción 
de que todos ellos pueden lograr las metas propuestas 
por la educación básica. De esta manera se toma dis
tancia de otras concepciones que privilegian el análisis

en términos de diferencias en las capacidades indivi
duales de las personas evaluadas.

En otros términos, se insiste de nuevo en que no 
hay una fórmula única o receta mágica. Lo que es esencial 
es calibrar todos los componentes del proceso de la 
educación, incluyendo otras competencias no evalua
das aquí, pero decisivas, como son la religiosidad (cual
quiera que sea su signo), la moral, el arte, el afecto, el 
deporte y la recreación, lo social, por mencionar algu
nas de las muchas necesarias para asegurar una edu
cación integral.

Con la evaluación de competencias básicas se bus
ca promover un proceso educativo que suscite en to
dos los alumnos la comprensión de los conceptos cla
ves de las diferentes áreas, así como el desarrollo de 
los desempeños necesarios para analizar y resolver 
problemas y para comprender y producir diferentes ti
pos de textos. Si éste es el propósito de la educación 
básica es necesario que los educadores y las institu
ciones revisen, en un proceso de autoevaluación per
manente, sus enfoques, la selección de los contenidos 
curriculares y las prácticas que desarrollan en el aula.

Para establecer qué debía evaluarse se tomaron como 
referentes los indicadores de logro pertinentes, así como 
los lincamientos curriculares de las áreas evaluadas: 
lenguaje, matemática y ciencias. A partir de allí en cada 
área se definieron las competencias que debían eva
luarse y los desempeños mediante los cuales se reco
nocería el nivel de desarrollo de dichas competencias. 
Al respecto puede consultarse el segundo capitulo de 
la Guía de Evaluación elaborada para la aplicación a la 
que se refiere este informe.*

1 Guia Evaluación de Competencias Básicas, tercera aplicación 
(septiembre de 199 9 )
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Los instrumentos de evaluación se diseñaron con 
base en los enfoques pedagógicos, las competencias 
y los niveles de desarrollo definidos para cada una de 
las áreas. Asi mismo se tomaron como referentes para 
elaborar las diferentes preguntas, la estructura de la 
prueba y los desempeños que permiten describir los 
diferentes niveles de desarrollo de las competencias.

Como es muy complejo evaluar la totalidad de desem
peños, se seleccionó un núcleo representabvo para cada 
nivel.

A manera de síntesis, en las tablas 1.1 a 1.4 que 
aparecen a continuación, se presenta el objeto de eva
luación para cada una de las áreas, definido en térmi
nos de competencias, niveles y desempeños.

S i

Tabla l . l
NIVELES EN LENGUAJE
Competencia comunicativa: pertinencia de la significación en con tex tos  
auténticos de comunicación

N iveles Com p eten cia  para . |

Uno Reconocer el lenguaje escrito convencional y la imagen como sistemas de 
significación, compuestos de signos y reglas.

Dos Comprender el uso del lenguaje en diferentes contextos, reconociendo las 
intencionalidades imbricadas de los interlocutores.

Tres Comprender la función que cumplen los diferentes elementos de la comuni
cación, para situarse de manera crítica frente a los discursos.

Tabla 1.2
NIVELES EN LENGUAJE
Com petencia textual: com prensión y uso de variantes textuales, com o 
macrounidades comunicativas

N iveles C om p eten cia  para

Uno Reconocer las reglas de organización de los textos, sean orales o escritos.

Dos Comprender y producir diferentes tipos de textos, según determinadas fi
nalidades comunicativas.

Tres Comprender los procesos de producción textual y de comprensión lectora.
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Tabla 1.3
NIVELES EN M A T E M Á TIC A
Com petencia  significativa en la com prensión  de d iferentes dom in ios 
conceptuales: num érico, m é trico , geom é trico , de la probabilidad y la 
estadística y del álgebra escolar

1 N ive les C o m p e te n c ia  p ara

Uno Reconocer, distinguir y describir objetos matemáticos: atributos, propieda
des y operaciones.

Dos Usar conocimientos y procedimientos para contrastar, clasificar y conjeturar 
resultados matemáticos y establecer relaciones entre diferentes representa
ciones.

Tres Construir modelos, hacer generalizaciones, argumentar e inventar y re
solver problemas.

Tabla 1.4
NIVELES EN C IEN C IA S
C om petenc ias  te ó r ic o  exp lica tiva  y p ro ce d im e n ta l y m e todo lóg ica  
com prens ión  de d ife ren tes dom in ios  conceptuales: ecología y seres 
vivos, quím ica, física, la t ie rra  y el un iverso

N ive les C o m p e te n c ia  p ara

Uno Reconocer y distinguir los conceptos y formas de representación propias 
de una determinada ciencia.

Dos Establecer relaciones entre hechos, conceptos y sus representaciones y 
en particular entre el concepto de magnitud y los procesos de medición.

Tres Imaginar, anticipar y crear situaciones hipotéticas, con base en el conoci
miento de las ciencias.
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LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La prueba está concebida para la evaluación de las 
competencias básicas, es decir, procura indagar so
bre cómo los jóvenes utilizan conocimientos en contex
tos más amplios y diversos que los que brindan las tareas 
o los exámenes; se propone entonces dar cuenta de lo 
que saben hacer los estudiantes en los ámbitos disci
plinarios señalados.

El instrumento de evaluación que se aplicó estaba 
conformado por una sene de acontecimientos vincula
dos a un determinado contexto o situación. La estruc
tura narrativa y el lenguaje preponderantemente colo
quial, facilitaban que buena parte de los items aparecieran 
de manera natural. Se procuró con esto que los estu
diantes se involucraran con el formato elegido para de
rivar de allí los items de la evaluación, haciendo de esta 
manera que la prueba no resultara un cuestionario arti
ficial o un examen comente. En el fondo, se trata de 
propiciar condiciones para la interacción, porque es en 
la interacción donde los estudiantes se muestran como 
son.

La característica primordial del instrumento que se 
utilizó en esta evaluación consistió en la presentación 
de situaciones donde los estudiantes debían actuar o 
intervenir, eligiendo una opción, construyendo una si
tuación problemática o escribiendo un texto. De esta 
manera es posible controlar la complejidad de los pro
cesos mentales y determinados aspectos del “saber 
hacer" con el lenguaje, la matemática y la ciencia, to
mando como referencia niveles de competencia esta
blecidos.

Como ya se ha señalado en documentos anteriores, 
el reto de una prueba que indaga por competencias 
radica en el tipo de estrategia al que se recurre para 
que el estudiante no asuma el rol de examinado, sino el 
de alguien que ejerce un desempeño de manera espon
tanea. Si bien esto nunca se logra completamente, por 
cuanto el hecho de realizar la prueba en el contexto de 
la escuela regula un modo de proceder y un. universo

de sensaciones inevitables, algunas estrategias pue
den ayudar a relativizar este obstáculo.

Por ello se utilizó el texto periodístico como una 
posibilidad auténtica de ingreso a la prueba. El estu
diante recibió un periódico preparado especialmente, 
conformado por distintas secciones y textos con las 
noticias que fueron objeto de indagación. En forma 
separada, al estudiante se le entregó un cuadernillo de 
ítems y una hoja de respuestas. Los ítems son enuncia
dos que se completan con alguna opción que se le propone 
al estudiante.

Si bien es cierto que la forma más adecuada para 
evaluar las competencias del caso seria la observación 
y el registro de cómo los sujetos hacen uso del lengua
je, la matemática o las ciencias para conocer, expre
sar, comunicar o significar su experiencia en las distin
tas situaciones de la vida, una prueba censal tiene que 
reducir las situaciones posibles a unas pocas. Por tan
to se escogieron algunas situaciones que en teoría 
aparecen como significativas para este propósito y se 
les redujo a sus aspectos más relevantes. Las exigen
cias de la prueba en cuanto al uso del lenguaje son 
mayores que en cualquier situación habitual de uso.

La prueba, tanto para grado séptimo como para 
noveno, se articuló con dos componentes: el primero 
de ellos estaba integrado por un conjunto de ítems de 
opción múltiple con respuesta correcta única, consti
tuidos por un enunciado donde aparece una situación 
que implica poner en juego saberes y competencias y 
cuatro posibilidades de respuestas, siendo una de ellas 
la más pertinente; el segundo componente de la prue
ba lo constituyó la producción escrita, donde el estu
diante debía redactar un texto dependiendo del enun
ciado que encontraba en el cuadernillo o construir una 
situación problemática compleja, referida a los textos 
del periódico, y resolverla. Para el 50% de la población 
evaluada se indagó el área de ciencias y lenguaje a 
través de la misma pregunta; y el 50% restante debía' 
construir y resolver una situación problemática desde' 
la matemática. ■ - ' i  ■

s
mmm
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El proceso de aplicación

a aplicación de los instrumentos de evaluación para 
los estudiantes de grados séptimo y noveno de los 
colegios de calendario A que funcionan en Santa Fe 
de Bogotá fue programada para el jueves 28 de oc

tubre de 1999, en el caso de los colegios diurnos, y 
para los dias sábado 30 y domingo 31 de octubre de 
1999 -  en las instalaciones del INEM Santiago Pérez, 
localizado en El Tunal -  para los estudiantes de los mismos 
grados de los colegios nocturnos. El día viernes 29 de 
octubre fue dispuesto como fecha para atender even
tuales solicitudes de aplicación en colegios cuya pro
gramación de actividades académicas no permitiera la 
atención completa en las jornadas del jueves 28 de 
octubre.

Las principales características de la aplicación es
tán relacionadas con tres decisiones cuyo efecto so
bre la organización y resultados del proceso fueron 
notables:

• la realización en una sola jornada;

• la participación de los docentes como supervisores 
de la aplicación, en contacto directo con sus estu
diantes en el aula, en unas condiciones ambientales 
prácticamente idénticas a las de su actividad coti
diana; y

• la entrega de los instrumentos de evaluación a los 
Colegios -  inmediatamente después de la aplicación 
-  para su uso como material de trabajo académico 
por parte de la comunidad educativa, con todas las 
implicaciones pedagógicas, culturales y sociales que 
puedan derivarse de este cambio radical respecto 
a la actitud tradicional en el uso de materiales de 
examen.

El gran volumen de información que es forzoso ad
ministrar durante un proyecto de las características del 
que desarrolla la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital, exige diseñar y poner en marcha procesos 
multidimensionales e interdisciplinarios de un alto gra
do de complejidad y de significativo nivel de exigencia, 
soportados en cuatro atributos fundamentales:

• Organización
• Simultaneidad
• Segundad
• Levedad

Organización. Garantía del correcto empleo de los re
cursos sociales involucrados en el proyecto, y del trán
sito, eficiente y eficaz, a través del proceso. La organi
zación es fundamental, principalmente debido al alto 
número de personas y materiales que participan duran
te la aplicación.

Simultaneidad. La exposición de los instrumentos, en 
Igualdad de condiciones para todos los estudiantes 
evaluados, es un atributo que debe privilegiarse en todas 
las aplicaciones. Además de la segundad que se co
munica al proceso con la aplicación simultánea de los 
exámenes, resulta muy importante para la credibilidad 
y seriedad del proyecto garantizar el acceso de todos 
los estudiantes evaluados a las pruebas, sin ventajas o 
discriminación alguna.

Seguridad. Requisito esencial en todas las etapas pre
vias y simultáneas con la aplicación y, por supuesto, 
en los procesos asociados con ella, tales como la se
lección, capacitación e identificación de los delegados, 
asi como la decisión sobre entidades y empresas de
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apoyo para la impresión de los instrumentos y para la 
definición de mecanismos de empaque, transporte y 
distribución de los materiales de examen.

Levedad. El diseño y empleo de procedimientos ági
les, livianos, versátiles, materializados en aplicaciones 
simplificadas, rápidas y seguras, tendrán efectos be
néficos sobre futuros proyectos de evaluación, particu
larmente por la disminución del volumen de recursos 
necesarios. La mayor contribución de esta aplicación, 
en este sentido, tiene que ver con la entrega del mate
rial de examen a los colegios, una vez aplicada la prue
ba, para su empleo como material de trabajo académi
co. Además de constituir una excelente experiencia de 
logística aplicada, desde el punto de vista pedagógico 
del proyecto, este destino de los instrumentos de eva
luación materializa la trascendencia del diálogo entre 
evaluadores y evaluados.

2.1 ETAPA DE PREPARACIÓN

La fase previa a la aplicación estuvo caracterizada por 
la combinación de labores que incluyeron, entre otras, 
el censo de establecimientos educativos, la depuración 
de la información recolectada, la programación de las 
jornadas de aplicación, además de la convocatoria, 
selección y capacitación de los delegados de la Univer
sidad Nacional, y la preparación, distribución y aplica
ción de los exámenes. En esta ocasión deben incluirse 
como componentes importantes en las consideracio
nes logísticas de la aplicación, la organización y lectu
ra de las hojas de respuestas y de los cuadernillos 
seleccionados para calificar las preguntas abiertas.

Las características más destacadas de los compo
nentes de esta etapa fueron:

2.1.1 Convocatoria, selección y capacitación de 
delegados

El desarrollo de las actividades aquí comprendidas 
puede sintetizarse en cuatro momentos bien definidos 
cada uno de los cuales se adelantó en el marco de una 
concepción integral del proyecto; es decir, a partir del 
supuesto de que cada uno de los delegados durante la 
aplicación debía conocer, con el mayor grado de deta

lle, el origen, las características y las repercusiones 
académicas, culturales y sociales de la evaluación de 
competencias básicas entre los escolares del Distrito 
Capital. La descripción de las principales característi
cas de cada uno de estos momentos se presenta a 
continuación.

Convocatoria. Esta fase del proceso se adelantó me
diante difusión pública, realizada durante el mes de 
septiembre de 1999, en las carteleras de todas las 
Facultades de la Universidad Nacional de Colombia en 
la Sede Santa Fe de Bogotá, y en las instalaciones de 
la Dirección Nacional de Admisiones. Las condiciones 
básicas que se fijaron como criterios para la convoca
toria incluyeron dos elementos: primero, la pertenen
cia de los candidatos, como estudiantes al menos de 
sexto semestre, de cualquiera de los programas aca
démicos ofrecidos por la Universidad Nacional de Co
lombia; y segundo, la disponibilidad de tiempo comple
to en las fechas previstas para la aplicación.

Selección. Una vez inscritos los aspirantes que ci 
plian los requisitos de la convocatoria, se sometiero 
una prueba psicotécnica, de cuyo resultado se sel 
Clonaron en estricto orden de puntaje los setecien 
cincuenta delegados de la Universidad Nacional, ne 
sarios para la aplicación.

Capacitación. Los aspirantes seleccionados particip 
ron en un taller de inducción al proyecto, durante 
cual se les instruyó sobre las características y detalk 
de la aplicación, entregándoles, además, material e 
crito como guía para desarrollar adecuadamente < 
trabajo.

Organización. Finalizada la etapa anterior, se asi, 
un eegado por colegio, utilizando criterios de sej 

^ y comodidad en el transí
rnn L  jornadas programadas
vp«;trrt ' ^Salidamente, manteniendo permane 
neio estándares de seguridad en el
identifira!?^ prueba. Los delegados fue
presenta escarapelas y recibieron cartas
los cualesT ^ rectores de los colegio
con el n asignados. De manera consecue
con el proposito de hacer de la jornada de apl.cac
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un ejercicio de intercambio académico y de privilegio 
de la evaluación, el desempeño de los delegados fue 
calificado por los rectores de los establecimientos visi
tados, en un formato expresamente preparado para el 
efecto.

2.1.2 Programación y distribución de los 
materiales

La programación de las jornadas de aplicación se 
definió a partir de las bases de datos sobre estableci
mientos educativos suministradas por la Secretaria de 
Educación y por el ICFES a la Universidad Nacional en 
el primer semestre de 1999, complementadas con la 
información recogida en ios Cadeles de 19 localidades 
de Santa Fe de Bogotá, pues nuevamente se omitió la 
localidad de Sumapaz en esta programación. Mediante 
comunicación telefónica con los colegios o a través de 
visitas directas a los establecimientos con los cuales 
aquella no fue posible, se informó acerca de las carac
terísticas, propósitos y antecedentes del proyecto y se 
confirmó la información relacionada con el nombre, di
rección y modalidad del colegio; asi como con el nume
ro de jornadas, grupos y alumnos matriculados en los 
grados séptimo y noveno. El producto de este ejercicio 
constituyó un directorio de establecimientos educati
vos y el censo correspondiente para los grados mate
ria de evaluación.

2.2 A P L IC A C IO N  DE LOS 
INSTRUM ENTO S

El día 28 de octubre de 1999 los delegados de la Uni
versidad Nacional se presentaron en cada uno de los 
colegios de calendario A de Santa Fe de Bogotá, con el 
fin de dar las instrucciones necesarias a los docentes 
encargados de la aplicación, y de hacerles entrega del 
material correspondiente. Una vez finalizada la aplica
ción, una hora y cincuenta minutos después, recibieron 
de los profesores el material de examen y entregaron 
los cuadernillos de la prueba y los periódicos al señor 
Rector del colegio. Las hojas de respuestas, las actas

de examen y los cuadernillos seleccionados en cada 
curso -  para evaluar la construcción de situaciones 
problemáticas o la producción escrita -  se retiraron del 
colegio, con destino a la Universidad Nacional de Co
lombia.

Los inconvenientes que se presentaron en algunos 
colegios para adelantar la aplicación el jueves 28 de 
octubre, se superaron mediante el recurso de evaluar
los al día siguiente, viernes 29 de octubre de 1999, 
cubriendo así a todos los colegios de Santa Fe de Bo
gotá, de jornada diurna en calendario A. Para la evalua
ción de los estudiantes de colegios nocturnos, se dis
pusieron las instalaciones del INEM Santiago Pérez del 
Tunal, en cuatro jornadas dianas durante los días sába
do 30 y domingo 31 de octubre de 1999.

2.3 RESULTADOS DE LA A P L IC A C IO N

El complemento de la aplicación de los instrumentos 
de evaluación es el proceso de organización, revi
sión y preparación de materiales diligenciados, para 
lectura óptica en el caso de las hojas de respuestas, 
y para lectura y calificación en el caso de los cuader
nillos seleccionados para evaluar la producción de 
textos.

La velocidad y confiabilidad del proceso de lectura 
automática de las hojas de respuestas y la posterior 
calificación de las mismas mediante programas previa
mente validados por la Universidad Nacional, junto con 
la experiencia y criterio del equipo encargado de la lectura 
y calificación de los cuadernillos seleccionados para 
evaluar las respuestas dadas por los estudiantes a las 
preguntas abiertas, constituyen un sólido respaldo para 
el proceso de gestión de la información, previo a la 
producción de resultados.

Una expresión tangible de la magnitud de la aplica
ción realizada se encuentra en las estadísticas consig
nadas en las tablas 2.1 a 2.4, que se presentan en se
guida. En la tabla 2.1 se ilustra, agrupando por cada 
una de las diecinueve localidades en las cuales se desa
rrolló el proceso, el número de instituciones educativas 
evaluadas, clasificadas por sector, privado u oficial.
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Tabla 2.1 
Número de 

instituciones 
educativas 
evaluadas 

por localidad y 
sector: 

privado u oficial

LOCALIDAD
INSTITUCIONES EVALUADAS 

SECTOR PRIVADO SECTOR OFICIAL

1. USAQUÉN
2. CHAPINERO
3. SANTA FE
4. SAN CRISTOBAL
5. USME
6. TUNJUELITO
7. BOSA
8. KENNEDY
9. FONTIBÓN 

10. ENGATIVÁ 
n .  SUBA
12. BARRIOS UNIDOS
13. TEUSAQUILLO
14. LOS MÁRTIRES
15. ANTONIO NARIÑO
16. PUENTE ARANDA
17. LA CANDELARIA
18. RAFAEL URIBE URIBE
19. CIUDAD BOLÍVAR

Total de instituciones evaluadas:

65
19 
7

32
23
16
50
51 
23 
64

102
28
31
21
20 
19 
14 
30 
38

20
8

12
41
28
19
22
51
12
36
34
17
5

13
9

23
4

40
34

m
108

En la tabla 2.2 se ilustra, también agrupando por cada 
una de las 19 localidades objeto de evaluación, el 
número de aulas evaluadas, clasificadas por sector 
privado u oficial. Para este efecto, se consideraron

evaluadas aquellas aulas para las cuales se presen 
tó al menos un estudiante, circunstancia notoria er 
instituciones de educación especial o de jornadé 
nocturna.

Tabla 2.2 
Número de aulas 

evaluadas 
por localidad y 

sector: 
privado u 

oficial

LOCALIDAD

1. LISAQUÉN
2. CHAPINERO
3. SANTA FE
4. SAN CRISTOBAL
5. USME
6. TUNJUELITO
7. BOSA
8. KENNEDY
9. FÓNTIBÓN

10. ENGATIVÁ
11. SUBA
12. BARRIOS UNIDOS
13. TEUSAQUILLO
14. LOS MÁRTIRES
15. ANTONIO NARIÑO
16. PUENTE ARANDA
17. LA CANDELARIA
18. RAFAEL URIBE URIBE
19. CIUDÁD BOLÍVAR

Total de aulas evaluadas:

AULAS EVALUADAS 
SECTOR PRIVADO SECTOR OFICIAL

236
83
34

109
69
57

163
160
76

239
344
81
92
66
73
63
so 

102 
I 16

85 
25 
68 

193 
98 

161 
I 14 
330 

40 
205 
133 
96 
24 
70 
52 

122 
14 

220 
173

ESI
4436

m i



TERCERA A R L iC A C IÓ N  C E N S A L. O C TU BR E DE H 9T E V ALU AC IO N  D E C O H P E T E N C IA S  BÁSICAS EN  LE N G U AIE . M A T E M Á T IC A  V C IE N C IA S  [ ]

En la tabla 2.3 se ilustra con la misma forma de agru
pación de las anteriores, el número de estudiantes eva
luados, por grado y sector privado u oficial. Los datos 
presentados en esta tabla son levemente inferiores a 
los programados, principalmente debido a dos razones:

la primera, para la jornada diurna, a la ausencia normal 
de algunos estudiantes a sus aulas de clase; y la se
gunda, para el caso de la jornada nocturna, al hecho 
de haber tenido que presentar la prueba en un sitio, día 
y hora diferentes a las habituales de estudio.

Tabla 2.3
N ú m ero  de estudiantes evaluados p o r  localidad, grado y sec to r: p rivado  u oficia l

LOCALIDAD
ESTUDIANTES 

SECTOR PRIVADO 
SÉPTIMO NOVENO

EVALUADOS
SECTOR

SÉPTIMO
OFICIAL

NOVENO

1. USAQUÉN 3.521 3.702 1.537 1.314
2. CHAPIN£RO 1.274 1.539 396 275
3. SANTA FE 474 550 976 1.006
4. SAN CRISTOBAL 1.895 2.037 3.652 2.941
5. USME 1.042 1.133 1.871 1.465
6. TUNJUELITO 941 1.026 2.749 2.770
7. BOSA 2.846 2.669 2.081 2.049
8. KENNEDY 2.295 2.569 5,755 5.767
9. FONTIBÓN 1.348 1.190 792 588

10. ENGATIVÁ 3.883 3.768 3.532 3.493
1 1. SUBA 4,953 5.436 2.497 1.996
12. BARRIOS UNIDOS 1.179 1.194 1.532 1.478
13. TEUSAQUILLO 1.164 1.333 486 417
14. LOS MÁRTIRES i.012 1.098 1.295 1.238
15. ANTONIO NARIÑO 1.186 1.274 804 839
16. PUENTE ARANDA 1.032 1.068 2.228 2.188
17. LA CANDELARIA 821 899 183 197
18. RAFAEL URIBE URIBE 1.695 1.847 4.090 3.438
19. CIUDAD BOLIVAR 2.060 1.720 3.38Í 2 624

TOTAL 34.621 36052 . 39 837 36.083

Total de estudiantes evaluados: 146.593

Para ver la participación de estudiantes en las jorna
das diurna y nocturna, en la tabla 2.4 se presentan las 
cifras correspondientes, agrupadas por localidad, su
mando en cada caso el número de estudiantes de los 
grados séptimo y noveno. Se subraya la importancia 
de la participación de estudiantes de la jornada noctur

na en esta evaluación, máxime cuando estos estudian
tes debieron disponer del dia sábado, en grado sépti
mo, o domingo, en grado noveno, para desplazarse hasta 
el INEM del Tunal, y asumir y responder la prueba, de
mostrando un interés muy especial por el Proyecto y 
las posibilidades que brinda. ■
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Tabla 2.4 
Número de 
estudiantes 

evaluados por 
localidad y 

jornada: diurna o 
nocturna

LOCALIDAD JORNADA DIURNA JORNADA NOCTURNA

1. USAQUÉN 9.741 333
' 2. 3'256 228

3. SANTA FE 2.849 157
4. SAN C R l^ B A L ; _ 9.886 639
5. USME 5.243 268
6. tÜf^UEUTO 6.782 704
7. BOSA 9.280 365
8. KENNEDY 15..848 538
9. FONTIBÓN 3.879 39

10. ENGATIVÁ 13.800 866
I I . SUBA 14.383 499
12. BARRIOS UNIDOS 5.216 167
13. TEUSAQUILLO 3.347 53
14. LOS MÁRTIRES 4.536 107
15. ANTONIO NARIÑO 4.021 82
16. PUENTE ARANDA 5.988 528
17. LA CANDELARIA 1.966 134
18. RAFAEL URIBE URIBE 10.416 654
19. CIUDAD BOLIvAR 9.253 532

1 1 V^IAL 139 690 6.903
Total de estudiantes evaluados:

m m m

146.593



E V A L U A C IO N  D E  C O M P E T E N C IA S  B A S IC A S
E N  LE N G U A JE . M A T E M A T IC A  Y C IE N C IA S

Procedimiento de calificación 
y análisis de resultados

Con el ánimo de facilitar la lectura y compren
sión de los resultados que se presentan en los 
capítulos siguientes, se exponen los procedi
mientos seguidos para la calificación de los 

ítems de opción múltiple con única respuesta, así como 
la evaluación de las producciones escritas (construc
ción de situaciones problemáticas y de textos). Tam
bién se presenta el proceso estadístico desarrollado 
sobre los datos para obtener algunos índices que des
criben el comportamiento de la población en cada una 
de las áreas evaluadas. En todos los casos el análisis 
se hace para los grupos de estudiantes determinados 
por las áreas y los grados evaluados.

A partir del momento de aplicación, el manejo de 
los instrumentos se sometió a un riguroso proceso que 
incluyó estricto control sobre las etapas de transporte, 
organización y lectura de hojas de respuestas para la 
conformación, depuración y producción de tablas de 
respuestas y calificación de cada uno de los ítems, 
mediante la aplicación de programas de computador 
previamente validados. Estos programas permiten analizar 
el comportamiento de cada uno de los ítems de opción 
múltiple con única respuesta, en términos de nivel de 
facilidad y capacidad de discriminación, para dar cuen
ta sobre la prueba.

Un paso siguiente fue la calificación de las respues
tas de los estudiantes evaluados, para asignar un punta
je a cada uno de ellos en las diferentes áreas evaluadas. 
Algunos de los ítems planteados en matemática y en 
ciencias fueron asumidos también como Ítems para eva
luar en lenguaje, en la consideración de que las compe
tencias comunicativa y textual atañen a todas las áreas. 
Esta experiencia de evaluación quiere coadyuvar tam
bién a analizar posibilidades de integración curricular.

Para definir el puntaje de cada uno de los estudian
tes evaluados, y considerando que la sumatoria de las 
respuestas correctas no refleja la complejidad de los 
ítems, se asignó un valor ponderado a cada pregunta

según los niveles de competencia y grado de dificultad 
observado en el análisis de los Ítems. De esta manera, 
el puntaje individual está dado no sólo por el número 
de respuestas correctas sino también por su grado de 
complejidad; respuestas correctas a ítems con altos 
grados de dificultad significan niveles altos de desarro
llo de las competencias.

Enseguida, cada estudiante fue ubicado en un nivel 
de competencia en cada una de las áreas evaluadas, 
tomando como criterio haber obtenido un puntaje su
perior al 60% del puntaje máximo de dicho nivel. Los 
estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior al 60% 
del puntaje máximo, en ios tres niveles, se ubicaron en 
el nivel cero. Al respecto, vale la pena recordar que la 
prueba incluía ítems para evaluar tres niveles de desa
rrollo de cada competencia previamente definida para 
cada área.

Luego se calcularon algunos índices estadísticos que 
expresan la tendencia de los resultados de grupos de 
individuos por grado en cada institución y en la ciudad. 
Es importante señalar que en esta evaluación intere
san más los resultados obtenidos al nivel de grupo (ciu
dad, institución, grado) que por aula o estudiante.

Así, los resultados individuales sirvieron de base 
para construir agregados por grado, institución y ciudad: 
de una parte, se calculó el puntaje promedio y la des
viación estándar de los puntajes del grupo en cada 
área; y de la otra, se obtuvo el porcentaje de estu
diantes que superaron cada uno de los niveles de 
competencia establecidos en la prueba. Adicionalmente, 
para efectos de observar las marcadas diferencias 
entre las instituciones evaluadas, en términos de su
peración de niveles de competencia, fue necesario 
conformar tres conjuntos de instituciones, agrupa
das de acuerdo con el rendimiento promedio de sus 
estudiantes, así: grupo de bajo desempeño, cuando 
el promedio de puntajes es inferior a 100 puntos; de 
medio desempeño, si el promedio se encuentra en
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tre 100 y l5 0  puntos; y de alto desempeño, para un 
promedio mayor de 150 puntos'.

Con el ánimo de profundizar en el análisis de los 
resultados, se estableció el porcentaje de respuestas 
correctas a los ítems correspondientes a cada desem
peño. De esta manera se obtuvo un perfil cualitativo 
del grupo que permite apreciar, para cada área, la 
combinación de desempeños puestos en juego en el 
momento de resolver la prueba. Un perfil es más com
patible con la visión contemporánea sobre actividad 
cognitiva, la cual ya no es vista como unitaria y homo
génea, sino como una compleja articulación de compe
tencias particulares propias de dominios y campos de 
conocimiento específicos.

En consecuencia, los resultados, para el análisis de 
las respuestas a los ítems de opción múltiple con única 
respuesta, se presentan de tres maneras, complemen
tarias entre sí^:

1. Comportamiento de la media aritmética o promedio 
de puntajes y la desviación estándar de los puntajes 
en cada área e institución, como indicadores de las 
características y tendencias de los grupos. El valor 
medio describe el punto en torno al cual se ubican las 
competencias (medidas como desempeños) de los es
tudiantes, mientras que la desviación estándar indica 
la variabilidad respecto a la media de los desempe
ños, o sea el grado de dispersión y heterogeneidad 
de los puntajes individuales para dicha competencia.

2. Porcentaje de estudiantes que supera cada uno de 
los niveles de competencia evaluados en la prueba, 
en cada área, vistos en tres grupos, dependiendo 
del desempeño alcanzado: bajo, medio, alto.

3. Perfil cualitativo del grupo, descrito mediante el 
porcentaje de respuestas correctas que dan los es
tudiantes a los distintos ítems que corresponden a 
un determinado desempeño.

En relación con el segmento de producciones escritas, 
en el área de matemática debían diseñar y resolver un 
problema que estuviera en relación con algún tema tra
tado en el periódico, para las áreas de lenguaje y cien
cias se utilizó la misma consigna, en la cual los estu
diantes debían desarrollar un escrito asociado con la 
problemática del suelo, la producción de alimentos y la 
creciente población humana.

Para el análisis de estos desempeños, se diseñó 
una rejilla donde se indican las categorías y las condi-1 
Clones que deben satisfacerse para quedar ubicado en 
un determinado nivel. Al mismo tiempo, se conformó’ 
una muestra a partir de la selección de hasta dos cua- i 
dernillos por aula, tomados al azar del subgrupo que 
presentó producciones escritas: uno respondido con la 
consigna de matemática y el otro con la de ciencias.

De esta manera se conformó una muestra de 8.287 
cuadernillos: 4.217 para las áreas de lenguaje y cien-' 
cías y 4.070 para la de matemática. Con base en los' 
criterios establecidos se clasificaron las producciones 
de los estudiantes según niveles de elaboración y com-i 
plejidad, para luego calcular el porcentaje de la pobla-j 
ción que supera un determinado nivel.

En cada producción se analizó tanto el texto escrito 
como la formulación y resolución de un problema de 
matemática. La categorización de las producciones de 
los estudiantes, con base en los criterios establecidos, 
fue realizada, para las áreas de lenguaje y matemática, 
por un grupo de personas que han acumulado expenen- 
cia en este campo, y bajo la asesoría y acompañamien
to del grupo de expertos que fueron responsables de la 
fundamentación conceptual en las respectivas áreas. La 
producción escrita para el área de ciencias fue califica
da por docentes de las áreas de ciencias y de lenguaje.

Por lo anterior, los resultados hallados en este seg
mento de la prueba, en las diferentes áreas, son indi
cadores del estado en que se encuentra la producción 
escrita, incluyendo la comprensión, el planteamiento y 
la resolución de problemas en matemática y ciencias, 
en los colegios de calendario A, en el Distrito Capital. 
Por tanto, las conclusiones son de utilidad para la tota
lidad de las instituciones evaluadas. ■

1 Los valores mediante los cuales se establecen las tres cobo, 
tes se asumieron como referente converKional, teniendo en consKk 
ración dos criterios: uno, conducente a perm ibr que fuesen visible 
aquellas insbluciones cuyos proyectos pedagógicos han construid 
altos niveles de competencia académ ica en las competeacá s  b is  
cas medidas, y  cuyos resultados en e l conjunto de la ciudad queda 
diluidos: y  dos, que pudieran emplearse de forma universal en las tre 
áreas evaluadas, conformando grupos de instituciones cuyo tamañ 
fuese representativo de los desempeños alcanzados.

2  Estos mismos resultados se entregan a cada institución edi 
cativa evaluada, por área
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Resultados en el área de lenguaje

a prueba de lenguaje se diseñó para reconocer dos 
aspectos: la competencia comunicativa, integrada 
por la competencia textual y la competencia prag
mática, y la producción escrita, constituyendo asi 

los segmentos cerrado y abierto, respectivamente.
Este capitulo reúne los resultados de las pruebas 

aplicadas a los estudiantes de séptimo y noveno grados 
de las instituciones educativas de calendario A en el Distrito 
Capital. A través de un análisis estadístico, descriptivo y 
exploratorio y siguiendo el marco conceptual desarrolla
do, se presenta el análisis de esta información.

4.1 ITEMS DE OPCION MULTIPLE 
CON ÚNICA RESPUESTA

Luego de calificar las pruebas, utilizando una escala 
de valor máximo definido en 306 ' puntos, se obtu
vieron los siguientes parámetros; un promedio y una 
desviación estándar para cada institución, tomando 
como insumo los puntajes alcanzados por cada uno 
de los estudiantes evaluados. La distribución de la 
variable promedio de institución se presenta en la 
figura 4.1.1.

Figura 4.1.1 
Distribución del 

promedio de 
institución, en 

lenguaje

J Esta escala es la misma empleada para la calificación de los 
instrumentos aplicados en las dos evaluaciones censales ya realiza
das a las instituciones educativas del Distrito Capital: la primera, diri
gida a los grados tercero y  Quinto de calendario A, en octubre de 
1998; y  la segunda, dirigida a los grados tercero, quinto, séptimo y  
noveno de calendario B, en mayo de 1999 , Los resultados de estas 
dos aplicaciones se presentaron en febrero y  agosto de 1999 , res
pectivamente.
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La distribución observada en la figura 4.1.1 mues
tra la diversidad del promedio calculado para las insti
tuciones educativas evaluadas. Se aprecia que la dis
tribución asume una forma casi simétrica (excepto para 
los promedios superiores a 151 puntos) reflejando así 
la manera como se distribuyen las competencias en 
las instituciones evaluadas en la ciudad.

Dentro de la gama observada se destacan los resul
tados obtenidos por 88 instituciones que alcanzaron 
promedios superiores a 160 puntos; probablemente los 
modelos pedagógicos desarrollados en estas institu
ciones propenden por un adecuado desarrollo de es
tas competencias en sus estudiantes, de acuerdo con

el referente conceptual asumido. También pueden ob
servarse los resultados críticos conseguidos por 119 
instituciones que obtuvieron un promedio de puntajes 
inferior a l l í  puntos.

Para tener una mirada más detallada de los resulta
dos obtenidos en la población escolar evaluada, a con
tinuación se presentan en la tabla 4.1.1 los paráme
tros del puntaje promedio y la desviación estándar de 
los estudiantes evaluados, agrupados por localidad y 
para toda la ciudad en su conjunto. El parámetro de la 
desviación estándar es de gran utilidad en el análisis 
pues evidencia la dispersión de puntajes alrededor del 
valor promedio.

Tabla 4.1.1 
Promedio de 

puntajes, 
desviación 
estándar y 
número de 

estudiantes por 
localidad y en la 

ciudad, en 
lenguaje

L O C A L ID A D
Promedio de 

puntajes ’
Desviación 
estándar ^

Núm ero de 
estudiantes

1. USAQUÉN 144.69 49.57 10074
2? CHAPINERO 149.84 49.67 3484
3. SANTA FE 133.20 47.19 3006
4. SAN CRISTOBAL 122.46 44.22 10525
5. USME 122.29 45.1 1 5511
6. TUNJUELITO 126.30 44.73 7486 ■
7. BOSA 126.04 44.66 9645
8.' KENNEDY 125.26 44.47 16386
9. FONTIBÓN 136.26 46.28 3918
10. ENGATIVÁ 132.85 46.42 14676
I I . SUBA 140.09 47.30 14882
12. BARRIOS UNIDOS 136*65 45.84 5383
13. TEUSAQUILLO 148.98 48.55 3400
14. LOS MÁRTIRES 138.09 47.85 4643
15. ANTONIO NARIÑO 135.31 46.19 4103
16. PUENTE ARANDA 131.93 45.98 6516
17. LA CANDELARIA 142.57 49.75 2100
18. RAFAEL URIBE URIBE 125.20 44.87 1 1070
19. CIUDAD BOLIVAR 116.90 43.23 9785

uluoad . 131.33 46.78 146593 1

2  El promedio de puntajes se calcula como la media aritmética 
de los puntajes de todos los estudiantes de la localidad correspon
diente, en lenguaje.

3  La desviación estándar de cada grupo de estudiantes se calcu
la respecto del valor promedio de los puntajes obtenidos, en lenguaje.

tí
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La información de la tabla 4.1.1 se representa de ma
nera gráfica en la figura 4.1.2, en la que se muestra en 
dos dimensiones el comportamiento de los parámetros

promedio y desviación estándar para el conjunto de 
localidades de Santa Fe de Bogotá.

Figura 4 .1.2 
Promedio vs 

desviación 
estándar en 

lenguaje, 
en cada localidad 

y en la ciudad
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La representación mostrada en la figura 4.1.2 permi
te apreciar cómo la mayoría de las localidades (12 de 
las 19) se ubica con un promedio superior al prome
dio de la ciudad (131.33), pero con valores para la 
desviación estándar muy desiguales. Ello supone que 
el desarrollo de las competencias en los estudiantes 
es muy diverso y por lo mismo el trabajo académico 
debería estar encaminado no sólo a aumentar el pro

medio, sino más enfocado a disminuir las diferencias, 
logrando que el grupo sea más homogéneo en sus 
adelantos.

Una mirada más detallada de la forma como se com
portan las competencias en la población evaluada pue
de apreciarse en la figura 4.1.3, donde se encuentra 
representada cada institución evaluada, en términos del 
promedio y la desviación, estándar.
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Figura 4.1.3 
Promedio vs 

desviación estándar 
en lenguaje, 

en cada institución
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Puede apreciarse en la figura 4.1.3 la existencia de 
algunas instituciones educativas que presentan unos 
resultados deseables, en tanto poseen unos promedios 
altos y muy baja variabilidad; ello supone que el adelan
to del grupo es homogéneo, que sería una de las ca
racterísticas más importantes del trabajo por el desa
rrollo de las competencias. Al mismo tiempo, resulta 
preocupante observar una gran cantidad de institucio
nes que se encuentran ubicadas con desviaciones es
tándar altas y con promedios bajos, pues evidencia la 
ausencia de proyectos educativos y si acaso existen 
probablemente son muy débiles o descontextualizados.

En síntesis, los hallazgos ameritan diseñar y desa
rrollar acciones de mejoramiento, de manera que se

eleve el valor del promedio y se disminuya la desvia
ción estándar, es decir, que exista un mayor número 
de estudiantes que alcancen puntajes más altos y ho
mogéneos de competencia en lenguaje.

Otra mirada del análisis busca identificar el porcen
taje de estudiantes que superan cada nivel de compe
tencia definido en el modelo teórico. Para desarrollar 
este punto se han clasificado las instituciones evalua
das dependiendo de su promedio de puntajes en tres 
grupos, asi: instituciones de desempeño bajo, medio o 
alto, ya sea que su promedio sea inferior a 100 pun
tos, se encuentre entre 100 y 150 puntos o sea supe
rior a 150 puntos, respectivamente. La distribución 
encontrada se presenta en la tabla 4.1.2.

Tabla 4 .1.2 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

por grupo de 
desempeño, en 

lenguaje

GRUPO DE 
DESEMPEÑO PROMEDIO NUMERO

DE INSTITUCIONES

Bajo Menor de 100 21
Medio Entre 100 y 150 908
Alto Mayor de 150 152

lotai 1081

■ ■ ■
■  2 2 I
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A contlnu3ción se ilustrs 6n la figura 4.1.4 la distribu
ción de porcentajes de estudiantes que superan cada 
nivel de competencia en lenguaje en. la ciudad. Igual

mente, en las figuras 4.1.5 a 4.1.7 se ilustra la misma 
distribución, para cada’uno de los grupos indicados en 
la tabla 4.1.2, respectivamente

Figura 4 .1.4 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel de 

competencia en 
lenguaje, en séptimo y 

noveno grados, 
en toda la ciudad

□  Séptimo 

■  Noveno

□  Esperado

nivel I nivel 2

58.20 13.99
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nivel 3

2.63

4.54
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Figura 4 .1.5 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 

de competencia en 
lenguaje, en séptimo 

y noveno grados en el 
grupo de instituciones 

de bajo desempeño 
de la ciudad
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Q Séptimo 33.15 3.12 0.54

■  Noveno 72.78 5.28 0.83

□  Esperado 100.00 80.00 60.00

■  23 i
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Figura 4.1.6 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 
de competencia en 

lenguaje, en séptimo 
y noveno grados en el 
grupo de instituciones 
de medio desempeño 

de la ciudad

Figura 4 .1.7 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 

de competencia en 
lenguaje, en séptimo 

y noveno grados en el 
grupo de instituciones 

de alto desempeño 
de la ciudad

□  Séptimo 

I Noveno ] 

]  Esperado ¡

a
nivel I 

79 23

94.58

nivel 2

33.14

100.00

30.18

80.00

nivel 3 

8.24

12.15

60.00

Los resultados revelan que estos dos grados se en
cuentran lejos de los porcentajes de superación espe
rados, tanto respecto a toda la ciudad como en cada 
uno de los tres grupos presentados. Como es de espe
rarse, en las instituciones educativas ubicadas en el 
grupo alto, el nivel uno es superado casi por la totali
dad de los evaluados, pero sigue siendo notorio el bajo 
desempeño, pues un pequeño porcentaje logra llegar 
al nivel dos y uno mucho menor al nivel tres.

Para progresar en el análisis, en la tabla 4.1.3 se 
presentan los porcentajes de respuestas correctas a 
los ítems construidos para indagar por cada uno de los 
desempeños evaluados, agrupados para cada nivel de 
competencia, reflejando el perfil cualitativo de la ciu
dad en lenguaje. Igualmente, en la tabla aparece como 
referencia el porcentaje esperado de respuestas co
rrectas en cada desempeño.
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Tabla 4.1.3
Perfil cualitativo del D istrito Capital, en lenguaje.

Porcentaje de respuestas correctas a las preguntas correspondien tes a cada desempeño

Porcentaje de respuestas 
correctas en cada desempeño

NIVEL DE 
COMPETENCIA Desempeño Evaluado Séptimo

i

j  Noveno 1 Esperado

Reconocer características básicas del lenguaje escrito como 
la convencionalidad y arbitrariedad de los signos y reglas 
que conforman el sistema de escritura; y algunos elementos 5 7 .5 6

i

71 .71 ! 100
O  j j j como frases, párrafos, signos de puntuación, conectores, j
z
LU Z  00

correferencias. Leer en modo literal. 1
s  'O  O

^  ^  ^  o  ^  ^

Reconocer los elementos básicos de una situación de co
municación; quién habla a quién, de qué modo habla, cuá- 62 ,5 5 72 .29 100

z  1-  - o  
0 ^ 0 les son los roles de los participantes en una comunicación.
o  Q
CU ^ Identificar relaciones, semejanzas y diferencias entre el len

guaje de la imagen y el lenguaje verbal. 84 .1 6 90 .64 100

Reconocer los significados de las palabras y frases del len
guaje coloquial y cotidiano.

60 .7 0 72 .29 ! 100

Inferir el significado de lo que se dice o escribe en relación 
con un tema o un campo de ideas.

37 .2 6 40 ,6 4 80

O Caracterizar las semejanzas y diferencias en distintos tipos 51 .64 48 01 80
> de textos.

cvi °  S
Realizar lecturas en el modo inferencial. 38 .9 6 41 .1 3 80

C\J V i q ;  
^  O. Utilizar y analizar categorías del sistema lingüístico (conecto-

s
o res, pronombres, adverbios, signos de puntuación) para com- 56 .48 39 ,54 80

prender fenómenos textuales y de comunicación.

Analizar las intenciones de quienes participan en la comuni
cación y el papel que juegan en la misma. 58 .4 7 57 .7 2 80

Reconstruir los mundos posibles de los textos, sus contex
tos y épocas representados en ellos, y sus componentes 
ideológicos y socioculturales.

32 .83 38 .43 60

z
‘9  o
o  CO

Comprender y explicar las intenciones comunicativas de los tex
tos y la forma como se organiza el contenido de los mismos.

j
2 9 .7 6 41 .9 9 60

1. <  ID
^  —1 Realizar lecturas en el modo critico en las que el lector fija

^  Lü
9? ^ una posición o punto de vista y da cuenta de procesos per 27 .12 36.31 60
X
Lü suasivos y manipulatorios.

Establecer relaciones entre el contenido de un texto y el de 
otros textos, y entre lo que el texto le dice al lector y lo que 
él ya sabe.

38 .36 44 .14 60
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COMENTARIOS SOBRE LOS 
RESULTADOS EN COMPRENSIÓN 

LECTORA (ÍTEMS DE OPCIÓN 
MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA)

Cuando se lleva a cabo un proceso de evaluación de 
competencias, con aplicaciones y seguimiento analíti
co durante vanos años, como se ha prospectado aquí, 
siempre aparecen algunas constantes y algunos resul
tados imprevistos en el camino.

Entre algunas de las constantes que cabe resaltar 
en el análisis de los resultados de la presente aplica
ción, se halla de nuevo un logro mayor (aunque no del 
todo satisfactorio) en el nivel tres de competencias y 
un índice preocupante de logro en el nivel dos, e inclu
sive, en el nivel uno. Ubicados en el nivel uno de com
petencias, se identifica como una constante el dominio 
del desempeño que hace referencia a la identificación 
de relaciones, semejanzas y diferencias entre el len
guaje de la imagen y el lenguaje verbal, lo cual deja ver 
la competencia de los estudiantes en la comunicación 
visual y quizás la importancia de indagar, con más re
currencia, desde los signos visuales (esquemas, esca
las, mapas conceptuales, dibujos, fotografías, etc.) los 
ámbitos cognitivos de las disciplinas que son objeto de 
la evaluación.

El nivel uno, como ya se ha señalado en otros docu
mentos, constituye un nivel básico de entrada a la prue
ba y la hipótesis fundamental con la que se ha trabajado 
es la de que los estudiantes de los grados evaluados 
tienen este dominio básico, es decir, saben hacer lectu
ras de carácter literal porque reconocen la convencio- 
naltdad de la escritura con sus reglas, identifican los roles 
de quienes participan en la comunicación y se ubican 
fácilmente en los significados y enunciados del lenguaje 
coloquial y cotidiano, asi como en la interpretación de 
imágenes visuales; en suma, reconocen y distinguen los 
códigos del sistema. El enfoque comunicativo y el enfo
que psicogenético del aprendizaje le dan sostén a esta 
hipótesis, de tal modo que es sensato considerar que 
no es posible estar en la escuela si no se tienen estos 
desempeños. Sin embargo, no siempre los instrumen
tos que se aplican permiten dar cuenta de dichos su
puestos, porque no pueden diseñarse pruebas absolu
tas y exactas, más aún cuando se trata de indagar por 
asuntos que atañen a las competencias en lenguaje.

Cabe preguntarse al respecto cuándo un enunciado 
es sencillo y elemental, reconocible y asimilable por 
los estudiantes, o cuándo la prueba tiene mterferentes 
(opciones demasiado cercanas entre si o ambigüeda
des) que no propician la identificación adecuada de los 
desempeños. Por eso, es necesario reiterar que la prueba 
es sólo una mediación para establecer acercamientos 
a las competencias y para identificar referentes que 
orienten el acompañamiento y el seguimiento evaluati- 
vo a las instituciones.

Los resultados muestran que los estudiantes del grado 
séptimo responden en forma correcta alrededor del 70% 
de los ítems correspondientes a los desempeños del 
primer nivel de competencia, mientras que los estudiantes 
del grado noveno lo logran en cerca de un 80%, siendo 
el valor esperado el 100%. Estos datos plantean el di
lema de la complejidad o nivel de exigencia de la prue
ba y del tiempo para desarrollarla, además de la mane
ra de interactuar con ella (la lectura de un periódico y 
luego la lectura de la prueba o la lectura simultanea de 
ambos textos), lo cual parece ser poco frecuente en el 
trabajo en el aula.

Es muy probable que en los casos en los que los 
estudiantes han tenido poco contacto con los textos 
auténticos en el aula haya mayores dificultades para 
desarrollar pruebas como la aplicada, pues pasar de 
un tipo de tareas de carácter unilateral y con respues
tas absolutas y predeterminadas, como es predominante 
en cierto tipo de modalidad escolar, a un tipo de traba
jo con textos de distinto género y por tanto en una 
modalidad que invoca por la interpretación y por las 
relaciones entre las disciplinas (lenguaje, matemática 
y ciencias), no deja de ser abrupto.

De todos modos, es necesario llamar la atención 
sobre el estado de las competencias de los estudian
tes que no alcanzan el nivel uno (el 30% para grado 
séptimo y el 20% para noveno) y la necesidad de inda
gar desde otras estrategias distintas a las de las prue
bas en forma de test, además de cotejar las modalida
des pedagógicas que prevalecen en las instituciones 
en donde se acentuó más esta debilidad o investigar 
qué factores asociadles pueden incidir en el rendimien
to. Es necesario saber qué pasa con estos grupos de 
estudiantes para ayudar a cualificar sus procesos.

Respecto al nivel dos de las competencias (el uso 
de los códigos) se observa que aproximadamente el
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40%, tanto de los estudiantes de séptimo como de noveno 
grados, logra pasar el nivel básico y tener desempe
ños relacionados con la inferencia de significados, ca
racterizar tipologías textuales, analizar categorías lin
güisticas de distinto tipo y descubrir las intenciones de 
quienes participan en la comunicación. Esto significa 
que menos de la mitad de quienes alcanzan el nivel uno 
logran ubicarse en el nivel dos. Se trata de un porcen
taje que ha tendido a mantenerse desde que se está 
haciendo evaluación masiva en Colombia, circunstan
cia que debe generar preocupación. Todo parece indi
car que en la institución escolar no se comprende aún 
lo que es específico de la lectura inferencial y del aná
lisis de las intenciones discursivas y poco se trabaja la 
descripción de las estrategias funcionales del texto.

La cualificación de los desempeños que se ubican 
en el nivel dos de las competencias podría ayudar a 
alcanzar desempeños más significativos en el tercer 
nivel, sin que el nivel dos sea necesariamente una con
dición para el 3, pues ya se ha visto cómo puede ha
llarse una población estudiantil que se ubica muy bien 
en el segundo nivel pero que tiene grandes dificultades 
para pasar al tercero. Sin embargo, saber hacer infe
rencias y saber desentrañar la manera como los textos 
se configuran y se usan (nivel dos) significa tener las 
condiciones propicias para acceder a la interpretación 
crítica de los textos y a su puesta en diálogo con lo 
que los lectores ya saben y con los otros textos (ínter- 
textualidad) que circulan en la cultura escolar y la ex
traescolar (nivel tres). Con esto se quiere decir que si 
en el aula se trabajara con más intensidad el análisis 
textual, como se sugiere en los L in e a m ie n tos  C urncu-

la re s  (Ministerio de Educación Nacional, 1998) habría 
una mayor posibilidad de alcanzar estos dos niveles 
complejos de la comprensión de lectura, sobre todo 
porque el estudio con profundidad en los textos podría 
empujar hacia la crítica y la íntertextualidad, como ca
racterística del nivel más complejo en la lectura. Ello 
presupone cultivar la producción escrita a través de la 
reseña y del ensayo, asumiendo la escritura como un 
permanente taller y no como el deber de cumplir con la 
tarea, pues la escritura contribuye al desarrollo del 
pensamiento crítico, cuando se la asume de manera 
auténtica.

4.2 ANÁLISIS DE ALGUNOS ÍTEMS DE 
OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 

RESPUESTA

Esta parte del capítulo está destinada a analizar algu
nos de los ítems que conformaron las pruebas aplica
das; dicho análisis girará en torno a lo que fue el nivel 
de facilidad del ítem, que corresponde al porcentaje de 
evaluados que respondió correctamente el ítem; el análisis 
permite identificar cuáles son los errores cometidos 
en términos de interpretación y de resolución del ítem, 
lo cual aporta en la identificación de lógicas de pensa
miento y niveles de comprensión.

Los resultados se presentan para las cuatro opcio
nes de respuestas, incluida la clave. En los valores 
presentados no se reportan los porcentajes, común
mente bajos, para la ausencia de respuesta y para aquellos 
que marcaron más de una posibilidad de respuesta.
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Ítem de nivel I para grado séptimo y noveno

D esem peño ,: R econocer caracterlscicas básicas d e l lenguaje es crito  c o m o  la con venc lona lidad  y  a rb itra ried a d  
T í o s  signos y  reglas que conform an e l sistema de escritu ra y  algunos e lem entos  co m o  frases, párrafos, signos 
de puntuación, con ectores . co rre ferenc ias .
L ee r en m odo  litera l. , . , j-
R econocer los significados de las palabras y  frases d e l lenguaje co lo q u ia l y  co tid iano .

El E ditoria l de esta entrega del periódico Lo que SOMOS muestra que

Opciones de respuesta

A. los hechos inusitados asombran menos que los habituales
B. la característica que distingue al hombre es su capacidad 

de asombrarse
C. maravillarse es una actitud que le impide al hombre buscar 

explicaciones de las cosas
D. la duda aparece en el hombre cuando ve que otros piensan 

y actúan de forma diferente

Porcentajes de respuesta por opción

Séptimo Noveno

A. 12.02% A. 7,25%

B. 62.55% B. 72.29%

C. 8.38% C. 6.52%

D. 15.71% D. 12.93%

Este ítem es el mismo para los dos grados evaluados. 
Se trata de un Item que indaga, en términos generales, 
por la lectura en el modo literal, pues la opción que el 
estudiante debe marcar es un enunciado muy semejan
te al enunciado que aparece en el Editorial del periodi 
co. Así, en el Editorial aparece; “(hay algo que es inhe
rente a la inteligencia humana...) es la capacidad del 
asombro"; en consecuencia, la opción que el estudian
te debe marcar es: “la característica que distingue al 
hombre es su capacidad de asombrarse".

En otro momento, se ha planteado que este tipo de 
literalidad se realiza por via de la paráfrasis y no de la 
transcripción; el estudiante, en este caso, asocia los 
significados de los términos del primer enunciado con 
los del segundo; “inherente a la inteligencia humana” 
con "la característica que distingue al hombre” y “ca
pacidad del asombro" con “capacidad de asombrarse". 
Estas traducciones semánticas se corresponden con

el desempeño en el que se busca “reconocer los ele
mentos básicos de una situación de comunicación: quién 
habla a quién, de qué modo habla, cuáles son los roles 
de los participantes en la comunicación." Se trata, en 
efecto, de ubicarse en el ámbito comunicativo del edi
torial de un periódico, de identificar sus modos discur
sivos y la voz de quien dirige una afirmación al lector 
del periódico.

Como se observa en las respuestas encontradas para 
el ítem, el 62.55% de los estudiantes de grado séptimo 
logra este desempeño, mientras que en noveno lo alcan
za el 72.29%. Es necesario destacar el grado de dificul
tad generado por las otras opciones, como la opción D; 
"la duda aparece en el hombre cuando ve que otros pien
san y actúan de forma diferente", si bien se está indagan
do por lo que “muestra" el editorial y esto no aparece 
dicho allí. El estudiante marca esta opción al desenten
derse de la esencia de lo afirmado en el editorial.

4  Con este símbolo se denota ta opción correcta, conocida 
también como "clave"

m m m
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Con este ítem se busca identificar ia manera como los 
estudiantes pueden .reconstruir el esquema conceptual 
de un texto, teniendo en cuenta los enlaces preposicio
nales que aparecen en el esquema que introduce la prueba; 
se trata entonces de utilizar y analizar categorías del 
sistema lingüísbco (conectores, pronombres, adverbios...) 
para comprender los fenómenos textuales de la comu
nicación escrita. Por el carácter abstracto de la repre
sentación del esquema, este tipo de ítems se ubica en 
el nivel dos en grado séptimo y constituye un referente 
para reconocer cuándo los estudiantes logran trascen
der las lecturas primarías (la transcripción literal) hacia 
lecturas más globalizantes que posibiliten la identifica
ción de macroestructuras textuales.

El texto que es objeto de reconstrucción semántica 
se titula "Funcionamiento y equilibrio de la máquina vi
viente" y en él aparecen los conceptos de sistema, 
órganos, tejidos, células y moléculas. La identificación 
de la opción correcta presupone la comprensión de dichos 
conceptos, en sus relaciones y en sus diferencias y la 
operación metacognitiva que se espera pueda realizar 
el estudiante está determinada por relaciones de inclu
sión: un sistema está formado por órganos, constitui
dos por tejidos, que están formados por células, las 
que a su vez están constituidas por moléculas.

El 56.48% de los estudiantes de séptimo grado 
pudieron identificar la reconstrucción textual y por lo 
tanto realizar la metacognición pertinente. Esto quiere 
decir que un poco más de la mitad de los estudiantes 
de este grado sabe reconstruir los textos a través de 
esquemas semánticos o de macroestructuras. Se su
pone que los estudiantes que no lo logran, hacen lectu
ras fragmentarias y no globales, porque probablemen
te se desentienden de la lógica inherente a la relación 
entre los conceptos.

En noveno grado el 71.71% logra reconocer el es
quema textual, lo cual indica una relativa apropiación 
de estrategias para comprender los textos; resulta 
verosímil que un porcentaje mayor de estudiantes en 
noveno alcance este desempeño, si se tiene en cuenta 
la maduración de los estudiantes de este grado. Se 
supone que a medida que avanza la escolaridad, los 
estudiantes se hacen más competentes en los proce
sos de reconstrucción textual. Es necesario reconocer 
que este tipo de ítems permite sustentar la relación 
inevitable entre el área de lenguaje y las otras discipli
nas; por eso este ítem fue evaluado también en el área 
de ciencias.

mmm
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Opciones de respuesta

A. la conquisu, las imitaciones, los cambios ' Z

B. las imitaciones, la conquista, los cambios
C. los cambios, las imitaciones, la conquista
D. los cambios, la conquista, las imitaciones

Porcentajes de respuesta por opción

A 47.24%

B. 18.77%

C 16.41%

D. 15.09%

Semejante a los procedimientos que se siguen para la 
reconstrucción textual, como en el caso anterior, se 
espera que respecto a la lectura de un cuento literario 
el estudiante pueda identificar las secuencias espacio- 
temporales que lo constituyen, para a partir de allí infe
rir el significado de lo que se dice o escribe en relación 
con un tema o un campo de ideas. Es otra manera de 
dar cuenta de la macroestructura semántica de aque
llo que se lee, como un paso para acceder a lecturas 
más profundas. Este procedimiento requiere de ejerci
cios de abstracción, en tanto que el lector ha de tener 
en cuenta el mundo ficticio que se representa, recons
truirlo mentalmente y representarlo de nuevo a través 
de las secuencias; por eso, se ubica este ítem en el 
segundo nivel de competencia, apuntando hacia la in
dagación de SI se logra o no la comunicación entre el 
texto y el lector.

El texto que es objeto de análisis es un minicuento 
del escritor mexicano Julio Torri, titulado “La conquista 
de la luna". El orden de la historia narrada muestra que 
primero se conquista la luna, luego aparecen las imita
ciones (de "las modas y usanzas” de los lunáticos) y 
después los cambios (todo parece ponerse al revés en 
el mundo de los terrícolas). Una de las dificultades para

identificar estas secuencias radica en poder recono
cer los límites entre los grandes pasos del relato litera
rio y aquí se observan debilidades entre los estudian
tes, mas no así, como se anotó, en textos de carácter 
referencial o “científico"; parece que en la escuela se 
insiste más en la reconstrucción de los esquemas tex
tuales en las áreas de ciencias que en el campo del 
análisis literario. 0  quizás podría afirmarse que por el 
carácter ambiguo del texto literario es mayor la dificul
tad para reorganizar aquello que es representado dis
cursivamente.

Como se observa, el 47.24% de la población evalua
da logra identificar las tres grandes secuencias que 
constituyen el relato; esto significa que un poco menos 
de la mitad hace las abstracciones necesarias para re
presentarse con macroproposiciones las acciones rele
vantes en la narración; es necesario tener en cuenta, 
sin embargo, que el tipo de configuración discursiva 
determina en gran medida la agilidad del lector para delimitar 
las secuencias y la lectura de cuentos como los de Torri 
quizás no sea tan recurrente en el aula; ello indica la 
necesidad de incentivar estas lecturas y de practicar la 
reconstrucción textual a partir de las secuencias, como 
una manera de cualificar los modos de leer.

Sí5
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Opciones de respuesta

A. todos los habitantes de Francia
B. todos los escritores
C. todos los terrestres •> /

D. todos los lunáticos

Porcentajes de respuesta por opción

A. 1 1.67%

B. 22.88%

C. 36.27%

D. 26.29%

Otra manera de indagar por la competencia para infe
rir lo que se plantea en un texto consiste en rastrear 
las posibles conclusiones a las que el lector puede lle
gar luego de terminada la lectura: esa especie de dis
tancia que todo lector realiza respecto a lo leído. Asi, 
puede interrogarse por aquello que constituye la parte 
final del discurso para deducir aspectos relevantes en 
el plano semántico del texto. En este ítem se solicita a 
los estudiantes ubicarse en los dos últimos párrafos 
del cuento "La conquista de la luna", de Torri, para iden
tificar a los personajes hacia los que se dirige el dis
curso prevalentemente, es decir, identificar a aquellos 
sujetos, o agentes, sobre quienes se habla (los habi
tantes de Francia, todos los escritores, todos los te
rrestres, todos los lunáticos).

Esta identificación presupone tener en cuenta lo 
que se dice en los dos primeros párrafos (cabe pre
guntar si un interferente para marcar la opción más 
adecuada se relaciona con el desconocimiento de lo 
que es un párrafo), pues necesariamente hay que hacer 
una lectura global y no parcial. De nuevo aparecen 
aquí relaciones de inclusión semántica, de tal modo

que SI el lector atiende sólo al enunciado “Por Francia 
comenzó tal imitación, como adivinaréis” la interpre
tación se restringirá únicamente a estructuras loca
les del texto, pasando por alto el carácter de inclu
sión en la categoría de “los terrícolas" de los otros 
sujetos nombrados (los escritores y los franceses), 
en los que cabrían hasta los lunáticos luego de ser 
conquistados.

Los estudiantes, sin embargo, no dieron relevancia 
a la opción A (“todos los habitantes de Francia”, con el 
11.67%), lo cual deja ver que no se restringieron a una 
lectura local. Pero aparte de la opción que se conside
ra como la más válida (opción C, con el 36.27%), sí 
sobresale una lectura ligera y poco atenta respecto a 
lo que se cuenta: el 22.88% dice que los dos últimos 
párrafos se refieren a “todos los escritores” y el 26.29% 
dice que a “todos los lunáticos"; en este punto es ne
cesario señalar la importancia de que en la educación 
secundaria se trabaje con más intensidad en las rela
ciones semánticas internas de los textos, en la pers
pectiva de cualificar los procesos inferenciales en la 
interpretación.
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Ítem de nivel 3 para grado séptimo y noveno

D esem peños : R e c o n s tru ir los m undos posib les de los tex tos , sus co n tex to s  y  épocas representados en ellos, 
y  sus c o m p o n en te s  id eo ló g ico s  y  so c iocu ltu ra les .
R ea liza r lec tu ra s  en e l m o d o  c r ít ic o  en las que e l le c to r  fija una po s ic ió n  o  p u n to  de vista y  da cuenta de  
p ro ces o s  persuasivos y  m a n ip u la to rio s .

1 De acuerdo con el mismo £ e fu o ríj/, las m aquinas serán  iguales a los ho m b res  e l día en que

Opciones de respuesta en séptimo Porcentajes de respuesta por opción

A. obtengan energía de los alimentos que A. 10.92%
consumimos los humanos

B. tengan un cerebro tan eficaz como el del B. 32.88%
hombre

C. se compórten inseguras de las cosas que C. 26.00%
hacen

D.D. tengan la capacidad de autocontrolarse > / 28.52%

Opciones de respuesta en noveno Porcentajes de respuesta por opción

A. se comporten inseguras de las cosas que A. 37.54%
hacen

B. tengan un cerebro tan eficaz como el del B. 29.17%
hombre

C. tengan la capacidad de autorregularse y C. 24.94%
autorregenerarse

D 6.94%D. obtengan energía de los alimentos humanos

Estos ítems presentan el mismo enunciado de entra
da para los dos grados evaluados, pero no asi en las 
opciones, en las que como puede observarse se in
troducen algunos cambios. En torno a lo que se afir
ma en el editorial se indaga ahora por la lectura en 
el modo crítico, entendida esta lectura como una in
terpretación en donde el lector se posiciona frente a 
una opción (“ las máquinas serán iguales a los hom
bres el día en que tengan la capacidad de autocon- 
trolarse”) que se privilegia sobre las demás opcio
nes; dicho posicionamiento deja ver los puntos de 
vista del lector, los cuales hacen parte de su compe
tencia enciclopédica e intertextual y que le permiten 
reconstruir mundos posibles en los textos que inter
preta, con los componentes ideológicos y sociocul
turales que les son inherentes.

Generalmente, en los ítems que indagan por las lec
turas en el modo crítico, las opciones son parcialmente 
ciertas, pues lo que está en juego son posiciones ideo
lógicas e intelectuales; las opciones se proponen, sin 
embargo, considerando que hay una de ellas cuya lógi
ca en su significación subordina a las demás, según lo 
que se plantea en el texto fuente (el editorial). Así, algu
nos lectores podrían considerar que cuando las máqui
nas "obtengan energia de los alimentos que consumi
mos los humanos" (opción A en grado séptimo) es posible 
que sean como nosotros, en el entendido de que son los 
alimentos que consumimos los que contribuyen a que 
podamos sentir y asombrarnos y a tener “un cerebro 
tan eficaz..." (opción B en ambos grados).

En el grado séptimo, la opción A representa un punto 
de vista absurdo (imaginar a una máquina comiendo
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lo que comemos los humanos) y fue la que menos eli
gieron los estudiantes (el 10.92%), lo cual muestra la 
lectura atenta que se hizo del texto y del Ítem. De 
otro lado, los porcentajes de las opciones restantes 
revelan el grado de cercanía semántica entre ellas y 
se requiere de una atención muy fina para excluir unas 
(opción B, con 32.88%, y opción C, con 26.00%) y 
privilegiar la clave (opción D, con el 28.52%). Llama 
la atención que un alto porcentaje de estudiantes haya 
elegido la opción B; esto se explica por la reiteración 
que en la escuela se hace sobre la importancia del 
cerebro humano: sin embargo, en el texto fuente (el 
editorial) se recalca lo relacionado con las emociones 
y la capacidad de dudar y de decidir (el autocontrol)

como lo propio de la condición humana y esta afirma
ción es la más relevante en el texto; de allí también la 
poca diferencia entre la clave (la opción D) y la opción 
C (cuando las máquinas “ se comporten inseguras de 
las cosas que hacen").

En noveno grado, es precisamente este último enun
ciado el que más atrajo (en la opción A el 37.54%, lo 
eligió), siguiéndole en su orden el relacionado con la 
eficacia del cerebro (el 29.17%) y luego el referido al 
autocontrol, o clave (el 24,94%); la opción que menos 
atrajo a los estudiantes fue aquella que se caracteriza 
como punto de vista absurdo (que la máquina obtenga 
la energía de los alimentos humanos) y fue marcada 
por el 6.94%.

ítem de nivel 3 para grado séptimo y noveno

Desem peños: R econstru ir los m undos posibles de los textos, sus con tex tos  y  épocas representados en ellos, 
y  sus com ponentes ideológicos y  socioculturales.
C om prender y  explicar las intenciones com unicativas de los textos y  la fo rm a com o se organiza e l contenido  
de los mismos.
R ea lizar lecturas en e l m odo  crítico  en las que e l le c to r fija una posición o  p u n to  de vista y  da cuenta de 
procesos persuasivos y  m anipulatorios.

Cuando el poeta dice
“ Esta atracción universal 

que me tiene sujeto

está expresando

Opciones de respuesta

A. una verdad científica
B. un agradecimiento
C. una maldición
D. un lamento ^

Porcentajes de respuesta por opción
Séptimo Noveno .

A. 37.87% A. 36.49%

B. 21.09% B. 13.38%

C. 7.47% C. 6.18%

D. 29.69% D. 40.51%

m u m
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Con este ítem se busca indagar por desennpeños rela
cionados con la lectura de textos poéticos en verso, como 
lo es el poema de Luis Vidales que aparece en la sec
ción literaria del periódico. Se trata de reconstruir los 
mundos posibles de los textos, sus contextos y épocas 
representados en ellos y sus componentes ideológicos 
y socioculturales, como desempeño de los estudiantes. 
En el ítem, se toma un fragmento del poema y se inte
rroga por la intencionalidad ideológica que le subyace.

Si se tiene en cuenta que este desempeño y el nivel 
de competencia en el que se ubica (Nivel tres) ha sido 
uno de los de menor logro en evaluaciones anteriores 
(han oscilado entre el 20 y el 30%), incluyendo las que 
ha hecho el sistema nacional de evaluación, llama la 
atención el alto porcentaje de estudiantes que lo alcan
zó en el grado noveno (el 40.51%). Pero es preocupan
te también que el 36.49% haya optado por el enuncia
do “una verdad científica", cuando la intención es la de 
introducir "un lamento" y cuando se trata de ubicarse 
en el mundo posible que se configura en un poema y 
no en el “mundo" de la ciencia como tal. El 13.38%

marcó la opción que dice que se trata de un agradeci
miento, siendo este significado lo contrario a "un la
mento".

El nivel de logro en séptimo grado fue menor que en 
noveno. La mayoría de los estudiantes (el 37.87%) con
sideró que lo que el poeta está expresando, cuando 
dice "Esta atracción universal/ que me tiene sujeto/ a 
la tierra...", “es una verdad científica" y sólo el 29.69% 
consideró que se trataba de "un lamento". Una vez más, 
es necesario llamar la atención sobre las debilidades 
pedagógicas en el trabajo con los textos al no propen
der por análisis en profundidad que posibiliten la iden
tificación de las especificidades e intencionalidades de 
los discursos y sobre todo el poder penetrar al univer
so semántico y semiótico de los textos literarios: colo
carse en el lugar de ese mundo posible. Una pregunta 
que cabe hacerse es si los estudiantes logran diferen
ciar entre un texto científico y un texto literario, cuan
do en este último aparecen referencias a la ciencia, o 
cuando el texto literario involucra al texto científico a 
manera de juego o de parodia.

ítem de nivel 3 para grado noveno

D esem peños: R eco n stru ir los m undos posibles de los textos, sus co n tex to s  y  épocas representados en ellos, 
y  sus co m pon entes  ideológicos y  socioculturales.
Establecer relaciones en tre  e l con ten ido  de un te x to  y  e l de o tro s  textos, y  en tre  lo  que e l te x to  le  dice a l 
le c to r y  lo  que é l ya sabe.

Ai relacionar el cuento con el poema, notamos que en ambos textos

Opciones de respuesta

A. se hace una critica a los habitantes de la 
tierra ^

B. se elogia tanto a los habitantes de la tierra 
como a los de la luna

C. se hace una critica a los habitantes de la 
luna

D. se muestra que los habitantes de la tierra 
y los de la luna no son tan diferentes

Porcentajes de respuesta por opción

A. 31.56%

B. 21.85%

C. 5.89%

O: 36.26%

■  3sK
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En este ítem se intenta analizar la manera como dos 
textos literarios pueden dialogar entre si y la manera 
como el lector activa su enciclopedia para reconstruir 
dicho diálogo. Se trata pues de establecer relaciones 
entre el contenido de un texto y el de otros textos, y 
entre lo que el texto le dice al lector y lo que él ya 
sabe. Esta relación intertextual se apuntala siempre en 
una dimensión crítica y no en lo literal ni en lo inferen
cia!, SI bien el lector tiene que pasar por estas dos di
mensiones; sin la lectura literal no es posible la lectura 
inferenclal y sin ésta no puede profundizarse en la lec
tura crítico - intertextual.

Al estudiante se le pide relacionar dos textos que 
aparecen en la sección literaria (el cuento de Torri y el 
poema de Vidales) para identificar una mutua conver
gencia. La mayoría (el 36.26% eligió la opción D) con
sidera que en ambos textos "se muestra que los habi
tantes de la tierra y los de la luna no son tan diferentes", 
lo cual es parcialmente cierto; pero esta no es la inten
ción que subyace en los textos, como si lo es hacer 
“una crítica a los habitantes de la tierra" (opción A, con 
el 31.56%). La opción B es contraria a la anterior ("se 
elogia tanto a los habitantes de la tierra como a los de 
la luna") y fue considerada por el 21.85%. Esto nos 
revela que los estudiantes no logran adentrarse plena
mente en el universo totalizador de los textos literarios 
y que tienden a hacer lecturas restringidas a las es
tructuras superficiales del texto.

4.3 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 
ESCRITA

A continuación se presenta el análisis correspondiente 
a la evaluación de la producción de textos en los gra

dos séptimo y noveno. Se recuerda que el instrumento 
cuenta con una parte abierta en la que se pide al estu
diante la producción de algún tipo de texto. La muestra 
para evaluar la producción escrita está conformada por 
4217 cuadernillos. Se seleccionó al azar un cuaderni
llo de cada aula evaluada, dentro de aquellos que cons
truyeron algún texto. En esta evaluación se exploró la 
producción de texto argumentativo para lo cual se uti
lizó el siguiente enunciado, válido para los grados sép
timo y noveno;

Teniendo en cuenta lo que has leído en el periódico Lo 

que somos, nos gustaría saber lo que piensas sobre 
las relaciones entre el suelo, la producción de alimen
tos y lo que puede esperar la creciente población hu
mana

Como se observa, se pide explícitamente un texto 
en el que se establezca una relación entre tres compo
nentes (suelo, producción de alimentos, población hu
mana), se tome una posición respecto a la temática 
planteada y se argumente desde las ideas presentadas 
en los textos base y desde los conocimientos con que 
cuenta el estudiante. Es claro que el enunciado exige 
la producción de un texto argumentativo. La decisión 
de la selección de este tipo de texto obedeció funda
mentalmente a tres razones. Por una parte el hecho de 
que en la educación secundaria el ensayo, el artículo 
de opinión y en general los textos en los que se exige 
argumentar, son escritos que circulan en la cultura escolar 
y que son demandados por los docentes en áreas como 
sociales, lenguaje y literatura, ciencias naturales y filo
sofía, entre otras. En segundo lugar, porque este tipo 
de texto permite evaluar de manera integrada las áreas 
de lenguaje y ciencias naturales, propósito del equipo
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evaluador. Y en tercer lugar porque estas exigencias 
en cuanto a la producción textual están en concordan
cia con lo expuesto tanto en los lineamientos curricula- 
res como en los indicadores de logros, planteados por 
el MEN para estos grados en la Resolución 2343 de 
1996:

• Produce diferentes tipos de textos, utilizando 
estrategias que garantizan niveles de coherencia, co
hesión, estructura, pertinencia y adecuación al contex
to, obedeciendo a planes textuales elaborados previa
mente.

• Argumenta consistentemente tanto en forma oral 
como escrita.

Teniendo en cuenta lo anterior, se definió la rejilla de 
evaluación en la que se evalúan unos aspectos referidos 
a la competencia textual y otros a la competencia prag
mática. Esta rejilla se basa en la utilizada para evaluar 
los grados tercero y quinto, bajo el supuesto de que las 
competencias a evaluar en los procesos del lenguaje 
son las mismas en los diferentes grados de la escolari
dad, lo que varia es la complejidad en cuanto a:

Esta competencia supone el dominio básico de las 
competencias semántica, gramatical, textual y enciclo
pédica, que se actualizan en la producción de un tipo 
particular de texto. Para el caso de la presente evalua
ción, esta competencia puede definirse como la posibi
lidad de usar el lenguaje para producir textos en los 
cuales se toma una posición, de manera argumentada, 
frente a una temática o una problemática definida.

Un texto argumentativo puede caracterizarse a par
tir de los siguientes elementos*:

Exposición de la o las tesis. En el texto argumentativo 
debe exponerse de manera clara la tesis en favor o en 
contra de la cual se va a argumentar.

Presentación de argumentos. Un argumento está com
puesto por una afirmación o conclusión y unas premi
sas o razones que la sustentan. En un texto argumen
tativo los argumentos deben estar en relación con la 
tesis planteada y contar con estos dos componentes.

1. los tipos de textos que se piden producir,
2. el tipo de información que debe manejarse,
3. el tipo de exigencia en el dominio de los diferentes 

aspectos que definen cada competencia y
4. el nivel de uso de las categorías teóricas para expli

car el funcionamiento de la lengua.

Por otro lado, frente a la presencia actual de infor
mación total a través de los medios y las tecnologías, 
es función central de la escuela formar en la opinión o 
toma de posición, más allá de la asimilación y com
prensión de la información. En este sentido, desde Tácito 
y Quintiliano hasta Perelman, tres investigadores sobre 
el tema de la argumentación, ha estado presente la relación 
entre democracia y argumentación, pues es necesario 
construir criterios para evaluar la información y los dis
cursos que circulan y tomar posición frente a estos, de 
lo contrario seremos apabullados por la información.

Competencia argumentativa

Con base en lo anterior, se decidió trabajar sobre la 
competencia argumentativa como eje de profundización.

Plan argumentativo. Es necesario que los diferentes 
argumentos se organicen siguiendo un pian o eje argu- 
mental, de lo contrario, se podrá estar frente a un lis
tado de argumentos inconexos.

Consistencia en los términos. Se requiere que los con
ceptos básicos empleados en la argumentación sean 
usados con connotaciones que no resulten contradic
torias o confusas.

Adecuación al auditorio. Este aspecto implica que en 
la producción del texto argumentativo es necesario an
ticipar el tipo de interlocutor, lo que supone seleccio
nar un tipo de léxico y un tipo de argumentos e, inclu
so, unos modos de argumentar.

Nexos arguméntales. El texto argumentativo debe ga
rantizar que existen nexos explícitos entre los diferen
tes argumentos presentados.

5 Esta caratemación se basa en las obras Tratado de la Argu
mentación y  El imperio Retórico de Chaim Perelman, Las Claves de la 
Argumentación de Anthony Wetson y  Saber y  Saberlo Demostrar de 
Ignacio Correa.

■ ■ 1sü
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Tal como aparece en la siguiente rejilla, en cuanto 
a la competencia textual se evalúa la coherencia y la 
cohesión y en cuanto a la competencia pragmática, se 
evalúa la argumentación, la intencionalidad y la super
estructura. Para cada competencia se definen unas 
categorías, subcategorias y condiciones. Como pue
de apreciarse en la rejilla, los niveles de competencia 
son inclusivos; es decir que, para cumplir con un ni

vel, se requiere cumplir con las condiciones del nivel 
anterior.

Vale la pena anotar que desde esta óptica se favorece 
el análisis comparativo entre los diferentes grados de 
escolaridad y permite ver avances y aspectos por fortale
cer en el trabajo pedagógico de la escuela. A continua
ción se presenta la rejilla empleada para este análisis.

REJILLA DE EVALUACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA

C a te g o ría Subcategoría C o ndicio nes N ivel

No respuesta 1. No respuesta o 
repuesta imper
tinente

No producir texto.
Producir una palabra o serie de palabras inconexas, 
un texto que no cumple con las condiciones del 
nivel A. o un texto impertinente respecto a la 
petición del enunciado.

0

2. Local Producir al menos una proposición que cuenta 
con concordancia en género, número, tiempo y 
persona. A

COMPETENCIA Producir más de una proposición.
TEXTUAL

3. Giobai/lineal

Las proposiciones están secuenciadas de manera 
pertinente.
Seguir un eje temático a lo largo del texto, afín

Coherencia con la Instrucción. Las proposiciones están en-
y lazadas a través del uso de algún conector que

Cohesión cumple función de cohesión (nexos argumen
tativos).

4. Global/lineal
Utilizar signos de puntuación pertinentes (al menos 
tres, en los casos en que son requeridos) para 
indicar segmentaciones semánticas y/o relaciones 
de cohesión. B

5. Posición Exponer tesis y tomar posición frente a la temática 
planteada.

COMPETENCIA 6. Exposición Tomar posición frente a la temática planteada y
PRAGMÁTICA de argumentos exponer argumentos desde su punto de vísta.

7. Consistencia Tomar posición frente a la temática planteada.

Argumentación
argumentativa Exponer argumentos.

Evidenciar un plan argumentativo.
C

Intencionalidad
Superestructura 8. Intertextualidad

y
Superestructura

Seleccionar un tipo de texto y controlar su 
superestructura (hay cierre).
Establecer relaciones intertextuales; fundamentar 
la argumentación en fuentes documentales n
(alusiones a los textos del periódico, referencias 
a otras fuentes de información).
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Con base en los resultados encontrados, y antes de 
entrar a definir y ejemplificar los diferentes niveles, 
es importante interpretar dos aspectos que se consi
deran necesarios; primero, el alto porcentaje de tex

tos que no alcanzan el nivel A; y segundo, el bajo por
centaje de textos ubicados en los niveles B, C, D, como 
se aprecia en la figura 4.3.1.

Figura 4.3.1 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 

de competencia 
en producción 

escrita en 
lenguaje, en 

séptimo y noveno 
grados

100

75

50

25

G8 Séptimo
I Noveno

58.24
80.10

nivel B

1,89
2,59

nivel C

0.74
1.12

nivel D

0.23
0.44

En cuanto al alto porcentaje de textos que no alcanzan 
el nivel A (41.76% en grado séptimo y 19.90% en nove
no), se sugieren algunas hipótesis que requieren ser 
soportadas posteriormente con investigaciones de campo. 
Una hipótesis tiene que ver con las resistencias a argu
mentar que se visualizan en la producción de textos; 
estas resistencias se muestran en la producción de 
transcripciones (copias de textos del periódico), pro
ducción de textos memorizados provenientes de otro 
contexto, ajeno al de la prueba; o producción de textos 
impertinentes respecto al enunciado que pide la pro
ducción del texto argumentativo en la prueba. Pero esto 
no implica, necesariamente, que el sistema educativo

no logra formar estudiantes competentes para produ
cir texto argumentativo, implica que hay unas variables 
que es necesario entrar a analizar respecto a por qué 
se produce ese tipo de respuestas y resistencias en 
los estudiantes.

Se insiste en que estas ideas son hipótesis que hay 
que contrastar con investigaciones de campo sobre estos 
asuntos. Por esta razón no se avanza aquí en las inter
pretaciones y en la postulación de hipótesis. Pero hay 
algo que afirmar: dentro de ese alto porcentaje de es
tudiantes, que reducen sustancialmente los resultados 
globales, es posible que haya un grupo que podría 
considerarse como de estudiantes no capturados por

0
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la prueba, que podrían ser competentes en otros con
textos argumentativos. Estos son los límites de la eva
luación masiva, que a la vez son fortalezas en la medi
da en que generan preguntas investigativas.

El nivel A, que es un nivel básico y elemental de la 
escritura, es superado por el 58.24% de los estudian
tes de grado séptimo y el 80.10% de los de noveno. 
Todo parece indicar que la lingüistica frásica pervive 
en el área y que la lingüística del texto todavía no al
canza su lugar, cuando se trata de reflexionar sobre el 
proceso y singularidad de la escritura.

Si un alto porcentaje de estudiantes transcribe y copia 
fragmentos del periódico, sólo para llenar una página, 
es porque la escuela aún no incorpora una visión sobre 
la escritura sustentada en la argumentación y en el 
reconocimiento de que siempre se escribe para unos 
destinatarios. Puede concluirse de los bajos índices de 
desempeño en la escritura, que los estudiantes no tie
nen interlocutores cuando lo hacen, porque seguramente 
nadie los lee, ni siquiera para indicarles que cada vez 
que se transcribe un texto deben introducirse los cré
ditos de los autores, usando las comillas y explicando 
lo que se transcribe. Hoy es un lugar común que un 
alto índice de estudiantes realice las tareas tomando 
información vía internet y presentándola como propia; 
pero no es el estudiante el irresponsable sino el siste
ma escolar que le deja pasar como propio lo que es 
ajeno, algo que es inherente a una escuela cuyos par
ticipantes no “viven" la escritura.

Es necesario insistir en la importancia de colocar a 
la lectura y la escritura como ejes vitales del aprendi
zaje y de la formación intelectual y para tal fin se re
quiere de la discusión y del debate en el aula teniendo 
como referente la escritura propia, la que se supone 
deviene de los textos que se leen en los distintos cam

pos del conocimiento. En esta perspectiva deben bus
carse canales para la socialización de lo que se escri
be, como los periódicos escolares, las revistas, las 
carteleras, las emisoras, las antologías; cuando el su
jeto escribe teniendo en mente a lectores virtuales, el 
esmero, el pudor y el cuidado de la escritura aflora 
como un principio ético permanente.

Respecto al bajo porcentaje de textos ubicados en 
los niveles B, C, D, hay dos hipótesis que pueden ade
lantarse. En primer lugar, podría hablarse de una au
sencia de cultura de la argumentación en el ámbito escolar; 
esta ausencia se nota en las soluciones que los estu
diantes dan a la petición de texto argumentativo. Esto 
explica por qué hay una gran distancia entre el nivel A, 
que tiene que ver con las características lingüisticas 
del escrito, independientemente del tipo de texto que 
se produzca, y los demás niveles definidos por la pro
ducción de texto argumentativo. Podría afirmarse, des
de esta hipótesis interpretativa, que hay mayor dificul
tad en la producción de texto argumentativo que respecto 
a otros tipos textuales.

En segundo lugar, es necesario aclarar que hay una 
gran ausencia del uso de la puntuación como recurso 
de apoyo para la producción de coherencia y argumen
tación. Este aspecto, de orden lingüístico, condición 
que define el nivel B de la rejilla, resultó ser de gran 
complejidad. De este modo, el bajo porcentaje de tex
tos que usan significativamente la puntuación afecta 
los resultados globales. Una manera de abordar esta 
variable podría ser trasladando la condición de la pun
tuación a un nivel superior en la rejilla de evaluación, 
pero esto implicaría ajustar el modelo teórico que sus-

■  40ÍÉ
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lenta la rejilla, como la definición de los referentes 
curriculares (lineamientos curriculares, indicadores de 
logros). De esta manera, la hipótesis sería que no hay 
una búsqueda del sentido de la puntuación en las prác
ticas argumentativas. En el análisis se exploró esta 
posibilidad pero el efecto no fue significativo. De nuevo 
se insiste en que estas son sólo hipótesis que ya han 
dado origen a investigaciones más complejas que se 
presentarán posteriormente en otros documentos.

A continuación se define cada nivel, así como la relación 
con las categorías y subcategorías, y se presentan al
gunos ejemplos ilustrativos de los mismos.

No respuesta/respuesta incoherente

En este grupo se ubican los escritos que carecen 
de coherencia y de concordancia, y aquellos que no 
cumplen con las condiciones del nivel A.

Véase como ejemplo el texto 1;

Texto I
Teniefxio an cuenta lo  que has la ido an al penódico ‘ Lx> que SOMOS*, nos gustarla saber 
lo que tu p lantas sobre las reladonas entre el suelo, la  producción de aiim anloe y lo que 

puede esperar la creciente población hunana.

gl a-m ^ cap C»A___
• ia a u i f i  ^  iqa. niaMCLó 4c^noA tigiaagic,
*&iiR,V«»ye.<sT /..«Iticftd oiAr̂ i.kcn t
O -U a  LR-\iPaX;.<»criof Iq  O r biaAtttS____

BTi yjg CpAAga.», Sfs <gs---------------------------

El texto es una transcripción de un fragmento del pe
riódico, por tanto no responde a las condiciones del 
nivel A, pues es condición de este nivel producir un 
texto afín con la instrucción. Así como éste hay mu
chos escritos que no superan el nivel A y que no permi
ten reconocer los modos de escribir, pues en la trans
cripción no puede evidenciarse el dominio de los recursos 
lingüísticos, textuales ni pragmáticos. Un aspecto que 
llama la atención es que muchos de los textos que 
corresponden a transcripciones poseen muy buena 
caligrafía. Pareciera que se insistiera mucho en cuidar 
los aspectos formales en la escritura más que los as

pectos referentes a la búsqueda del sentido. Dentro de 
los textos que quedan ubicados en este nivel, además 
de las transcripciones, aparece una gran variedad de 
escritos que cuentan con buenos niveles de coheren
cia y cohesión, pero impertinentes respecto a la peti
ción del enunciado; se escriben cuentos, chistes, can
ciones, dibujos. Como se anotó anteriormente, estas 
producciones pueden interpretarse como resistencias 
a la argumentación o a la evaluación misma, pero este 
aspecto es necesario investigarlo a profundidad.

Otro ejemplo de texto que se ubica en este nivel es 
el siguiente;
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Texto 2 í-
Tanlando an cuenta lo  que has leído en e l periódioo *Lo que SOMOS’ , noa gustarie  saber 
lo  que tu  piensas sobra las relaciones entra e l suelo, la  producción de aim em oe y lo  que 

puede esperar la credents población hum ana.
a i t t f --------«¿ j-------- S Í 4 ( ¡ t . O ----- g -S  i- > . 0 -------T q f '  C t r

< í— a a s o - t  V Q  S ------- ^ t i t T r r i n ic .

— d j — Q O ----- s _______________________
^  r ----- y ------- --------------- áLa------______ S tU jjC k _______
p ra d rr r ? o  %----- Srf nt>r a  r----- u n ____ qcr c\
q u  a  T f t  n a 5 -ir o  ^
A L P iH i t n  ^ ------ L ¿  ______g o  ^
4>.Q.r o------IL o -S ,---- b_a_D--- g- K , q x n r * ?  7f

9  0  a  --------- y -------c a X ¿ ¿ o _ _ 5 _ _ X
o  o r -Q D ff  n n  s— U - n  S------M ? m r n  f  ge.^
-f t f  ¿1 ̂  r? Q S-------S U F r  \ r ------gq  Pg. r  r g r í ^
-y —
i_ í2 .

-------- S 4 ,p ¿ iin r 3  <,------- A-p r o  u a  c
jquJL-------i  a na n n \ -------<r o  ' r í  t  ^

-en u  n A a

El escrito responde a la solicitud del enunciado, pero 
no se establece algún tipo de relación explícita entre 
suelo, producción de alimentos, población humana; se 
plantea una secuencia de enunciados ligados con el 
conector y pero no se establecen relaciones lógicas 
entre los mismos. De otro lado, no hay una toma de 
posición ni un plan argumental consistente. En otras 
palabras, no hay argumentación entendida como una 
ilación de las ideas alrededor de un eje argumentativo. 
El escrito no utiliza los signos de puntuación ni nexos 
cohesivos entre un enunciado y otro. A nivel lingüísti
co, puede decirse que el texto cumple con la coheren
cia local a nivel oracional.

Como puede verse, para estar en el nivel A se re
quiere cumplir con ciertas condiciones esperadles para 
el desempeño textual y comunicativo en la secundaria. 
Un escrito como el anterior resultaría ubicado en el nivel 
B SI se tratara de un estudiante de básica primaria.

Nótese que a pesar de que las competencias evalua
das en primaria y secundaria son las mismas, las exi
gencias en cuanto a las condiciones que definen los 
niveles de competencia aumentan en su complejidad; 
por esta razón, en este grupo quedan ubicados textos 
de alguna elaboración lingüistica pero impertinentes desde 
el punto de vista de las exigencias del enunciado. Es
tas razones, además de las expuestas anteriormente, 
explican por qué un 41.76% en grado séptimo y un 19.90% 
en noveno, de los escritos, quedan ubicados en este 
grupo.

Nivel A

Este nivel evalúa la competencia textual, concretamen
te, la coherencia local, global y lineal. Como se obser
va en la rejilla, para estar en el nivel se requiere cum
plir con las categorías 2 y 3: producir más de una

■ ■ B
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proposición que cuente con concordancia en género, 
número, tiempo y persona; y seguir un eje temático a 
lo largo del texto; el eje temático debe estar acorde 
con el enunciado. También deben utilizarse conectares

o frases conectivas que cumplan función de cohesión 
textual entre las proposiciones. En seguida se muestra 
un texto que cumple con este nivel.

Texto 3
Teniendo en cuenta lo  que has leído en e l pedódioo "Lo que SOM OS', nos gustarla saber 
lo  que tu piensas sobre las reladooes entre e l suelo, la  producción de alim enlos y lo que 

puede esperar la cpedente población humana
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En este texto, las proposiciones que se presentan cuentan 
con las concordancias exigidas en la subcategoría 2; 
“El suelo y la producción de alimentos se relacionan 
porque el suelo es la base para que se desarrollen los 
alimentos..." Por otro lado, a lo largo del escrito se 
sigue un eje temático de manera consistente y se res
ponde a los requerimientos del enunciado. Además, se 
utilizan conectares como “y", “porque”, "ya que” para 
establecer relaciones de cohesión entre los enuncia
dos de manera pertinente. Por tanto, el escrito cumple 
con las condiciones de la subcategoria 3 y cumple con 
el nivel A.

Desde el punto de vista argumentativo, el escrito no 
toma posición frente a la temática planteada. Se pro
duce un texto más expositivo que argumentativo, pues 
se presentan unas afirmaciones que se ligan entre sí;

pero no se propone una tesis ni unos argumentos que 
la apoyen. En otras palabras, podría decirse que no 
hay argumentación. Por otra parte, en el texto no se 
utilizan los signos de puntuación que se requieren para 
establecer relaciones de cohesión y segmentaciones 
semánticas entre los enunciados. Por las razones an
teriores, el texto no cumple con las condiciones del 
nivel B.

Los resultados muestran que el 58.24% en grado 
séptimo y el 80.10% en noveno, de los textos, corres
pondientes a la muestra seleccionada, cumplen con el 
nivel A. Lo esperadle es que el 100% de los estudian
tes de estos grados cumplan con las competencias de 
este nivel. El análisis de los escritos indica que hay 
algunas dificultades en el seguimiento y control de un 
eje temático y que aún en secundaria existen aspectos
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referentes a la coherencia y cohesión del texto que es 
necesario trabajar a profundidad.

Nivel B

Como se observa en la rejilla, este nivel se ocupa de 
evaluar un aspecto referido a la competencia textual y 
dos referidos a la competencia pragmática. En cuanto 
a la competencia textual se evalúa la coherencia glo
bal, concretamente el uso de los signos de puntuación 
como recursos para establecer segmentaciones semán
ticas entre proposiciones y para establecer relaciones 
de cohesión.

En cuanto a la competencia pragmática, se evalúa 
la intencionalidad del enunciado, concretamente, la toma

de posición frente a la temática en discusión y la expo- 
sición de argumentos. El enunciado exige ponerse en 
situación de argumentación. La argumentación puede 
sustentarse desde el punto de vista personal del estu
diante, tomar argumentos del texto base o tomar argu
mentos de estos dos tipos. Si los argumentos se expo
nen desde el punto de vista del estudiante, sin tener en 
cuenta los argumentos planteados en los textos de base 
y sin seguir un plan argumentativo (la relación e ilación 
de los argumentos presentados, en atención a un eje 
argumentativo), el escrito se ubica en el nivel B; si se 
toman argumentos de los textos de base y se elabora 
una argumentación consistente, el texto se ubica en el 
nivel C. Un ejemplo que cumple con este nivel lo cons
tituye el texto 4.

Texto 4
Teniendo en cxienta lo que has leído en el penódico *Lo que SOMOS*, nos gustaría saber 
lo que tu piensas sobre las relaciones entre e l suelo, la  producción d a jB mentoe y lo que 

puede esperar la aedente población hunana.
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Este texto cuenta con niveles de coherencia y cohe
sión textuales, se cumple con las condiciones del nivel 
A. También, se utilizan alli los signos de puntuación para 
establecer los limites semánticos de los enunciados y 
para establecer nexos cohesivos entre los mismos. Por 
otra parte, se presentan unos argumentos que podrian 
organizarse en dos bloques:

a. El cuidado y fertilidad del suelo y su relación 
con la economía.

b. La sobrepoblación humana y la necesidad de 
su control.

Como puede observarse, en el escrito hay una toma 
de posición (una tesis): “Yo pienso que el suelo es parte
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importante para nuestro desarrollo económico”, y unos 
argumentos que apoyan esa toma de posición; “ya que 
a través de ella podemos adquirir los alimentos...". Los 
argumentos se presentan desde el punto de vista perso
nal, sin apoyarse en fuentes o alusiones externas al tex
to, no se establecen relaciones intertextuales. Desde el 
punto de vista semántico, el texto sigue un eje temático 
y plantea dos bloques de argumentos, pero no hay nexos 
claros entre los bloques argumentativos y no hay un cie
rre en la estructura del texto (no hay control en la super
estructura textual). Por lo anterior, no hay argumenta
ción consistente, no hay plan argumentativo. Nótese que 
el texto cumple con la condición referida a la puntua
ción, pues hay una segmentación del escrito en dos párrafos 
que semánticamente están delimitados. Por otra parte, 
se usa el punto y coma y el punto seguido para segmen
tar enunciados dentro de los párrafos. Por los anterio
res análisis, el texto cumple con las condiciones del ni
vel B pero no con las de los siguientes niveles.

Los resultados señalan que, de la muestra definida, 
el 1.89% en grado séptimo y el 2.59% en noveno se

ubican en este nivel. Lo esperable, en esta evaluación, 
es que el 70% de los estudiantes en grado séptimo y el 
80% en noveno se ubicaran aquí. Respecto a esa gran 
distancia entre lo esperado y el resultado ya se han 
adelantado algunas hipótesis explicativas en este do
cumento; principalmente habría que insistir en que pa
rece que hay una ausencia de cultura de la argumenta
ción escrita en el sistema escolar.

Nivel C

Para cumplir con este nivel se requiere dar cuenta de 
las condiciones de los niveles anteriores; además, este 
nivel está definido fundamentalmente por la existencia 
de un plan argumentativo consistente, entendido como 
la organización de los argumentos planteados, alrede
dor de un eje. Esto supone establecer nexos entre los 
argumentos a través del uso de recursos lingüísticos. 
A continuación se presenta un escrito que cumple con 
este nivel.

Texto 5 Teniendo en a je n ia  lo  que has leído en e l perlódko *U> que SOMOS*, nos gustada saber : 
k) que k i pwnsas sobre las relaciones entre e l suelo, la  producción de afcnetSos y  lo  que 

puede esperar la  oec ie n ts  pobtedón humana
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Nótese que el escrito cuenta con buenos niveles de 
coherencia, cohesión, control de un eje temático y dominio 
de la puntuación como recursos que garantizan la con
sistencia argumentativa.

El escrito cuenta con la siguiente estructura argu
mentativa:

1. Una tesis: "Es muy preocupante lo que se espera 
para la población humana...".

2. Unos argumentos que apoyan la tesis. Por ejemplo: 
“nos estamos autodestruyendo al realizar la agricul
tura a una gran escala...".

3. Una implicación: “esto también afecta la econo-

En este escrito la estructura argumentativa es cla
ra, lo mismo que la superestructura textual: hay una 
exposición de una tesis, el planteamiento de unos ar
gumentos, apoyados en razones, y un cierre textual. 
Los distintos argumentos se relacionan entre sí y apo
yan consistentemente la tesis planteada al inicio del 
escrito. Los nexos entre los argumentos se establecen 
a través del uso de conectores de manera consistente; 
"puesto que", "y” , “por lo tanto", "además". Por otra 
parte, el uso de la puntuación es adecuado. El punto 
seguido funciona para segmentar los bloques de texto; 
y la coma cumple la función de separar unidades me
nores al interior de los párrafos. Desde el punto de vis

ta argumentativo, en el escrito hay una toma de posi 
ción y la elaboración de un plan argumental alrededor 
de la misma.

Por las anteriores razones, el texto cumple con las 
condiciones del nivel C, no alcanza el siguiente nivel 
por no establecer relaciones intertextuales: apoyo en 
fuentes documentales, alusiones a otras fuentes e in
formaciones externas al texto.

Los resultados indican que sólo un 0.74% de los 
textos en séptimo grado, y un 1.12% en noveno grado, 
se ubican en este nivel. Ya se han planteado en este 
documento algunas hipótesis explicativas de este 
fenómeno, pero se insiste en que se requieren in
vestigaciones de fondo sobre la cultura escolar y 
sus implicaciones en la actitud frente a la escritura, 
tanto de parte de los estudiantes como de los pro
fesores.

N ive l D

Además de cumplir con las condiciones de los niveles 
anteriores, este nivel, de más alta complejidad, se de
fine por establecer relaciones intertextuales: fundamentar 
la argumentación en fuentes documentales (alusiones 
a los textos del periódico, referencias a otras fuentes 
de información) y por contar con una superestructura 
clara, es decir controlar un tipo de texto en sus macro- 
componentes y en la organización de su información. 
Véase un ejemplo.
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Texto 6

El texto anterior cumple con las condi
ciones del nivel, pues además de cum
plir con las condiciones de los niveles 
anteriores, se presenta un texto argu
mentativo en el que se parte de unas 
afirmaciones y se plantea una serie de 
relaciones e implicaciones entre las tres 
variables que exige el enunciado de la 
prueba. El uso de los nexos cohesivos 
es muy consistente y cumple funciones 
argumentativas: “no obstante", "en cam
bio”, porque". Se presentan unas rela
ciones argumentativas lingüísticamen
te bien elaboradas: "si seguimos por la 
misma línea de destrucción, llegará el 
momento en el que no alcanzarán los 
alimentos, y si no alcanzan y los suelos 
se acaban, los animales no tendrán de 
qué alimentarse, y tampoco contaremos 
con carnes que nos proporcionen pro
teínas...” Esta estructura podría repre
sentarse de la siguiente forma: si a, 
entonces no b; si no b, entonces no c y 
no d.

De otro lado, vale la pena anotar que 
en el escrito la puntuación está al ser
vicio del establecimiento de nexos ar
gumentativos, es un buen ejemplo de 
un desarrollo de la competencia lingüística 
en función de prácticas auténticas de 
búsqueda del sentido. No se trata en 
este caso de una mecanización de re
glas y normativas de uso de la puntua
ción en abstracto.

En cuanto al tipo de texto, en este 
caso se trata de un escrito claro en su 
superestructura, pues hay un cierre 
textual; en este escrito se llega a una 
conclusión derivada del proceso argu
mentativo.
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Respecto a las relaciones intertextuales, en el es
crito se hace alusión, aunque de manera indirecta, a 
las informaciones del periódico: “se pueden crear plan
tas con soluciones que contengan los componentes 
necesarios...”. De este modo se establece un tipo de 
relaciones entre el contenido del texto que se produce 
y otros textos y contextos.. Es importante anotar aquí 
que este aspecto esta prácticamente ausente en los 
escritos, pues hay muy poca generación de relaciones 
intertextuales.

De este modo, el texto 6 cumple con las condicio
nes del nivel D.

Los resultados muestran que sólo un 0.23% de los 
textos del grado séptimo y un 0.44% del grado noveno 
se ubican en este nivel. Como ya se ha anotado, esto 
puede leerse como la necesidad de generar condicio
nes para la argumentación en el espacio escolar. ■
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Resultados en el área de matemática

en este capítulo se presenta el análisis de los 
resultados de la evaluación de competencias 
en matemática. Para que este análisis tenga 
mayor claridad y sea más útil a los docentes 
del área, es importante retomar antes algunos elemen
tos del marco conceptual. En primer lugar, la propues

ta de evaluación de competencias en el área tiene fuer
tes nexos con los referentes teóricos construidos por 
la comunidad de educadores matemáticos (nacionales 
e internacionales); se trata de referentes que orientan 
(o deberían orientar) hoy, la matemática en la escuela 
y que han sido plasmados en Colombia en dos docu
mentos: la Resolución 2343 y los Lineamientos Curri- 
culares. En estos documentos los énfasis en la mate
mática escolar se colocan, entre otros, en aspectos 
como el trabajo con las aplicaciones en la resolución 
de problemas cotidianos, problemas de la disciplina y 
de otras disciplinas, en el uso con significado del len
guaje matemático en la comunicación de ideas, en la 
modelación de situaciones, en la construcción e inter
pretación de diversas representaciones y el desarrollo 
del pensamiento matemático.

Los criterios de evaluación proponen valorar, por 
ejemplo, hasta qué grado el estudiante ha integrado a 
su hacer el conocimiento matemático, le ha dado sen
tido y significado al poder aplicarlo a situaciones que 
requieren para su solución, razonamiento y modelación 
matemática. La competencia escolar en el área se asocia 
pues a lo que el estudiante hace con los objetos, rela
ciones, conceptos, procedimientos, razonamientos y 
propiedades de las estructuras, en las distintas situa
ciones y problemas en las que los dominios conceptua
les de la matemática pueden tomar sentido y significa
do; está orientada desde una categoría fundamental.

como es la “Comprensión Significativa", y puede evi
denciarse en desempeños particulares de los dominios 
conceptuales de la matemática escolar; dominios nu
mérico, geométrico-métrico, estadístico y de probabi
lidades y algebraico (dominios descritos en documen
tos previos). La evaluación de competencias en esta 
prueba está ligada además de manera fundamental al 
contexto en que se planteó la tarea; en este caso la 
totalidad de los ítems estuvieron referidos a los artícu
los del periódico "Lo que SOMOS".

En la prueba se evaluaron, en los grados séptimo 
y noveno, desempeños referidos en los diferentes do
minios, de los tres niveles de competencia indicados 
en el marco teórico: uno, reconocimiento de elemen
tos conceptuales y procedimentales; dos, interpre
tación y uso de elementos conceptuales y procedi- 
mentales; y tres, producción y generalización. Para 
el análisis, se organizaron las ilustraciones por domi
nios, niveles y grados; contrastando desde luego cuándo 
los ítems son comunes o cuándo algunos de ellos 
son análogos.

5.1 ÍTEMS DE OPCIÓN MULTIPLE 
CON ÚNICA RESPUESTA

Para la calificación de la prueba se empleó una escala 
cuyo valor máximo posible fue de 306 puntos, igual 
que para las áreas de lenguaje y ciencias. Una vez rea
lizada la calificación, se obtuvo un promedio para cada 
institución, a partir de los puntajes obtenidos por sus 
estudiantes. Para iniciar el análisis de resultados, se 
presenta en la figura 5.1.1 la distribución de la variable 
promedio de institución.
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La distribución observada en la figura 5.1.1, muestra 
el comportamiento de los promedios obtenidos por las 
instituciones evaluadas en la ciudad. La distribución 
evidencia una amplia diversidad en el estado del desa
rrollo de las competencias. Existen sólo 43 institucio
nes que presentan un promedio superior a 130 puntos, 
lo cual refleja seguramente su trabajo pedagógico; 
aparecen también 116 instituciones con promedios in
feriores a 81 puntos, valores muy bajos para estas ins
tituciones, en las que no es evidente aún el impacto de 
su proyecto pedagógico. En el intervalo comprendido

entre estos dos extremos se encuentra la frecuencia 
más alta de instituciones entre ios 91 a 100 puntos de 
promedio.

Dado que el eje estadístico del análisis es descrip
tivo se han tomado como parámetros de estudio el pro
medio de puntajes y la desviación estándar obtenidos 
por el conjunto de estudiantes; a continuación se ilus
tran en la tabla 5.1.1 los diferentes valores encontra
dos sobre estos indicadores, tomando la totalidad de 
estudiantes evaluados, a nivel de cada localidad y para 
toda la ciudad en su conjunto.
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Tabla 5.1.1 
Promedio de 

puntajes, desviación 
estándar 

y número de

LOCALIDAD
Promedio de 

puntajes '
Desviación 
estándar ^

Número de 
estudiantes

1. USAQUÉN 107.12 46.75 10074
estudiantes por 2. CHART'JEI^^SifiÉllíSaKC 109.64 46.60 3484
localidad y en la 3. SANTA FE 101.81 40.89 3006

ciudad, en 4. SAN C R I S T ^ i l l ^ l l lK ^ . 90.87 38.57 10525
matemática 5. USME 94 85 40.41 5511

6. TUNJUELITO r .i; 95.27 38.60 7486^
7. BOSA 95.26 40.00 9645
8. KENNEDY 94.32 38.75 16386 :-
9. FONTIBÓN 104.30 41.95 3918
10. e n g a t iv A 98.29 41.62 14676"^ '^
1 1. SUBA 105 40 44.58 14882
12. _,_BARRIOS UNIDOS 100.47 41.93 538313. TEUSAQUILLO 105.27 45.45 3400

-1.4- LOS MÁRTIRES 100.25 47.48 5 ¡¿ 4¿ ^46431S. ANTONIO NARIÑO 96 31 39.95 410316. PUENTE ARANDA 98.99 40.13 í ' 65 1617. LA CANDELARIA 105 71 45.71 210018. RAFAEL URIBE URIBE 93.36 41.34 1 107019. CIUDAD BOLIVAR 89.21 37.96 9785

98.07 41.98 146593 1

Una ilustración gráfica de los datos anteriores se repre
senta en la figura 5.1.2, donde puede apreciarse la na
turaleza heterogénea del impacto de los proyectos pe
dagógicos en las instituciones educativas de la ciudad,

agrupadas a nivel de localidad, en términos de la varia
bilidad de los promedios. Allí puede apreciarse también 
que en 11 de las 19 localidades se logró un promedio 
superior al promedio global de 98.07 puntos.

1 El promedio de puntajes se calcula como la media aritmética 
de los puntajes de todos los estudiantes de la localidad correspon
diente. en matemática

2  La desviación estándar de cada grupo de estudiantes se cal
cula respecto del valor promedio de los puntajes obtenidos, en mate 
mélica

mmm
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Figura 5.1.2 
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Una observación más analítica de la forma como se 
comportan las competencias en la población eva
luada se representa en la figura 5.1.3, donde apa

rece la distribución del promedio y la desviación 
estándar a nivel de cada una de las instituciones 
educativas.
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Figura 5.1.3 
Prom edio ys 
desviación estándar 
en matemática, en 
cada institución

En la figura 5.1.3 se observa una gran aglomeración 
de instituciones alrededor del intervalo comprendido 
entre los 85 a 120 puntos de promedio. Estos prome
dios son muy bajos, hecho que invita a emprender 
acciones de mejoramiento, que apunten hacia un in
cremento significativo en los promedios y una dismi
nución en la desviación estándar, es decir que un nú
mero mayor de estudiantes alcancen niveles altos y 
homogéneos de competencia matemática en los dife
rentes dominios conceptuales.

Un segundo tipo de análisis se refiere a los por
centajes de estudiantes que superan cada nivel de com
petencia planteado en el modelo conceptual. Para un 
análisis más detallado de los resultados encontrados 
se han agrupado las instituciones evaluadas, de acuerdo 
con el promedio de puntajes obtenido, asi; bajo, con 
promedio inferior a 100 puntos; medio, con prome
dios entre 100 y 150 puntos; y alto, con promedio 
superior a 150 puntos. La distribución encontrada se 
observa en la tabla 5.1.2.

■  s i t t
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Tabla 5 .1.2 
Distribución del 

número de 
Instituciones 

Educativas 
por grupo de 

desempeño, en 
matemática

GRUPO DE 
DESEMPEÑO PROMEDIO NUMERO

DE INSTITUCIONES

Bajo Menor de 100 730
Medio Entre 100 y 150 331
Alto Mayor de 150 20

Total 1081 1

En seguida se ilustra en la figura 5.1.4 la distribución 
de porcentajes de estudiantes que supera cada nivel 
de competencia en matemática en la ciudad. Al mismo

tiempo, en las figuras 5.1.5 a 5.1.7 se ilustra la misma 
distribución, para cada uno de ios grupos indicados en 
la tabla 5.1.2.

Figura 5.1.4 
porcentaje de 

estudiantes que superan 
cada nivel de 

competencia en 
matemática, en séptimo 

y noveno grados en 
toda la ciudad

75
0
§ 50 ■
O
“■ 25

0 - J s
1
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i !
1

nivel 1 nivel 2 nivel 3
□  Séptimo 42.86 5 89 0.66
B Noveno 20.71 10.04 0.79
□  Esperado 100.00 80.00 60.00
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Figura 5.1.5 
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Figura 5 .1.6 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 

de competencia en 
matemática, en 

séptimo y noveno 
grados, en el grupo 
de instituciones de 
medio desempeño 

de la ciudad

100

75

50

25

0

E3 Séptimo
I Noveno

□  Esperado

nivel I 

51.16
30.69
100.00

nivel 2

9.94
17.32
80.00

nivel 3

0.96
1.52

60.00

Figura 5 .1.7 
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de competencia en 
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Como el propósito fundamental de todo 'Cli proceso de 
evaluación de competencias es dar un referente para 
el mejoramiento de la educación básica en las institu
ciones escolares del Distrito Capital, este análisis pre
tende proporcionar elementos que motiven y apoyen 
reflexiones en la comunidad educativa del Distrito en 
general y en cada una de las instituciones en particu
lar, acerca de sus proyectos pedagógicos y curricula- 
res.

Estudiando los resultados globales por niveles en la 
prueba en cada uno de los grados, puede concluirse 
que, a medida que se avanza en ellos, los porcentajes 
de estudiantes que los superan son menores, tenden
cia que puede considerarse relativamente normal. En 
el grado séptimo, el 42.86% alcanza el nivel uno, por
centaje que resulta bajo, al tener en cuenta que está 
referido al reconocimiento de elementos conceptuales 
y procedimentales, y para los niveles dos y tres los 
porcentajes decrecen radicalmente, en este caso son 
del 5.89% y el 0.66% respectivamente.

La situación es semejante para el grado noveno en 
cuanto al decrecimiento se refiere. El nivel uno es al
canzado en este grado por tan sólo un 20.71% y los 
otros dos por el 10.04% y el 0.79%, respectivamente.

Al apreciar los resultados por grupos de desempeño, 
se hace visible un avance en las competencias revela
das por los estudiantes de las instituciones de medio y 
alto desempeño, sin que alcancen por supuesto los 
indicadores esperados.

Estos primeros porcentajes sugieren ya cuestiones 
importantes sobre las cuales reflexionar, acerca de los 
énfasis curriculares en el área; por ejemplo, ¿se reto
man elementos de las propuestas curriculares actua
les?, ¿se están considerando en la estructura los ejes 
curriculares?, ¿la resolución de problemas es allí un 
contexto por excelencia? Pues en una primera mirada 
pareciera que los estudiantes no van más allá de unos 
esquemas primarios, del reconocimiento de algunos 
objetos, operaciones y relaciones, y el conocimiento 
matemático está seguramente en compartimentos ais
lados, pero no se manifiesta de manera alguna a tra
vés de un uso con significado.

Con respecto a los desempeños evaluados, se pre
sentan a continuación en la tabla 5.1.3 los porcentajes 
de respuestas correctas dadas por los estudiantes a 
los Items que fueron formulados en las pruebas, asi 
como los porcentajes esperados de dichas respuestas 
correctas.
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Tabla 5.1.3
Perfil cualitativo del D istrito Capital en matemática.

Porcentaje de respuestas correctas a las preguntas correspondientes a cada desempeño

Porcentaje de respuestas 
correctas en cada desempeño

—
'

O
—

O
O

T3

NIVEL DE . § (O

COMPETENCIA Desempeño Evaluado O .
'Qí
CO

>o
z

o;
o .
t/)

UJ

1.
RECONOCIMIENTO

Reconocer figuras geométricas y atributos medibles: iden
tificar los efectos de transformaciones.

’
59.98 54.44 100

Y DISTINCIÓN Reconocer, leer y distinguir diferentes representaciones 
y usos del número en contextos con significado.

60.47 20.64 100

Interpretar y describir información gráfica. 46.80 45.47 80

2.
INTERPRETACIÓN

Expresar patrones de variación y establecer relaciones 
de proporcionalidad; resolver problemas de estructura 
aditiva o multiplicativa.

1 35.57 !
1

25.25

1

80

1
Interpretar y analizar fenómenos aleatorios; hacer arre
glos y combinaciones.

23.98 1 30.03
i

80

Resolver situaciones problemáticas que requieren la uti
lización de propiedades métricas, geométricas o arit
méticas.

27.07 34.84
1

!
80

1

Dar significado a información numérica y traducir entre 
diferentes representaciones. 36.07 61.23 80

3.
PRODUCCIÓN

Ordenar, comparar, estimar, predecir o transformar ex
presiones numéricas o algebraicas relativas a situado- 
nes problemáticas.

23.98 21.79 60

Resolver problemas geométricos usando argumentaciones 
deductivas e inductivas.

28.46 15.64 60

■  S5
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Analizando los resultados a nivel de desempeños, llama 
la atención particularmente el descenso muy notable entre 
los grados séptimo y noveno del desempeño "Recono
cer. leer y distinguir diferentes representaciones y usos 
del número en contextos con significado" (grado séptimo, 
60.47%; noveno, 20.64%), puesto que se supone que en 
el grado noveno el estudiante conoce y usa (con propiedad), 
los números naturales, los enteros y los racionales y ha 
iniciado ya la construcción del concepto de número real. 
Es de anotar que en la prueba en este dominio, apenas 
se indago en los dos grados por los números naturales y 
por el significado de la fracción. Lo anterior hace pensar 
que posiblemente se privilegia en la matemática escolar 
un trabajo con los sistemas numéricos, desde lo estructural 
o simplemente desde la identificación de los objetos de 
un conjunto numérico determinado

(Q /  a, h 6 Z. b o l,

sin involucrar significativamente el estudio de las distintas 
representaciones, usos y significados.

De otra parte, un análisis vertical de los desempeños 
en cada uno de los grados ilustra también situaciones 
interesantes; por ejemplo, los desempeños del dominio 
de probabilidad y estadística del nivel dos, “Interpretar y 
describir información gráfica" e “Interpretar y analizar 
fenómenos aleatorios: hacer arreglos y combinaciones", 
presentan porcentajes muy bajos de respuestas correc
tas en los dos grados, especialmente el segundo des
empeño anotado en el grado séptimo, pues apenas se 
tuvieron 23.98% de respuestas correctas, como se indi
ca en otro aparte de este capitulo. Si se tiene en cuenta 
que uno de los objetivos fundamentales de la educación 
matemática de hoy se orienta a la formación de ciuda
danos que estén en capacidad de leer, seleccionar e 
interpretar criticamente información y tomar decisiones 
consecuentes, no tiene sentido que este dominio que 
aporta las herramientas fundamentales del área no ten
ga presencia en la escuela. No se trataría desde luego 
de presentar un listado de fórmulas y procedimientos 
que hoy cualquier máquina puede desarrollar con mayor 
eficiencia, se trataría de incorporar en el trabajo de 
matemática en el aula experiencias tomadas de situa
ciones reales que potencien el uso significativo de estas 
herramientas, aprovechar las conexiones de este domi
nio con el dominio numérico: concepto de razón, frac

ción, porcentaje o con el análisis e interpretación de di
versas representaciones gráficas.

Una situación similar con el porcentaje de logro se 
presenta en grado séptimo con el desempeño del nivel 
tres: “Ordenar, comparar, estimar o transformar expre
siones numéricas relativas a situaciones problemáticas". 
Seguramente, como la experiencia tradicional con lo 
numérico está ligada exclusivamente a la obtención de 
cifras o resultados que usualmente no están referidas 
a un contexto particular, el entorno socio - cultural de 
la matemática resulta extraño (los estudiantes hablan 
con “relativa propiedad" de la rapidez alcanzada por el 
piloto Montoya en la prueba, del rendimiento, de las 
millas recorridas, del puntaje, pero esto no tiene abso
lutamente nada que ver con la matemática, porque la 
matemática es ajena a su realidad y tienen muchas di
ficultades cuando alguien pretende establecer estos 
nexos); desempeños como el anterior resultan pues 
también extraños. Se potenciarían estos desempeños 
por ejemplo, si en situaciones diversas se estudiara la 
pertinencia de aproximar y estimar, de estudiar un in
tervalo en un contexto particular, si se motiva la nece
sidad de relacionar ideas geométricas, métricas, arit
méticas, físicas, para modelar una situación de aplicación 
o para verificar la pertinencia o razonabilidad de una 
respuesta, por ejemplo.

El análisis vertical de los desempeños del grado no
veno genera también algunos interrogantes sobre los 
enfoques que se privilegian en las aulas. Un desempe
ño fundamental en este grado, que precisamente por 
ello fue ampliamente explorado en los ítems: “Expresar 
patrones de variación y establecer relaciones de pro
porcionalidad. Resolver problemas de estructura adib- 
va y multiplicativa", presenta un indicador muy bajo, 
pues sólo el 25.25% de las respuestas dadas por los 
estudiantes son correctas (porcentaje inferior al del grado 
séptimo con 35.57%); este desempeño está relaciona
do fuertemente con el énfasis que se plantea en los 
Lineamientos Curriculares para estos grados; “El desa
rrollo del pensamiento variacional", que, como allí se 
comenta, debería constituirse en una herramienta fun
damental para modelar matemáticamente el cambio.

Un posible camino para el desarrollo de estas com
petencias podría partir del trabajo con situaciones di
versas en las que el estudiante tenga la oportunidad de 
interpretar los modelos de variación, situaciones que

IS iü
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partan de la exploración de relaciones entre conjuntos 
de datos, pasando por las diversas formas de represen
tación de estas relaciones (verbal, tabular, gráfica, fórmula), 
para desembocar en conceptos más formales de las 
relaciones funcionales y en la aproximación intuitiva a 
las ideas fuertes del cálculo.

En el aparte siguiente se ilustrarán más claramente 
estas ideas con un análisis de ítems de los distintos 
dominios y desempeños.

5.2 ANALISIS DE ALGUNOS ITEMS DE 
OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 

RESPUESTA

En relación con el dominio numérico, la competencia 
está asociada con el uso de los números, el sistema 
de numeración y las operaciones en contextos con sig
nificado; con la expresión cuantitativa de relaciones, la 
interpretación de representaciones múltiples del mis

mo número, la estimación de resultados, el desarrollo 
de estrategias de solución de problemas aditivos y mul
tiplicativos, la identificación de patrones y el uso de 
propiedades y algoritmos en la resolución de proble
mas. Precisamente en este sentido uno de los logros 
que se propone en la Resolución 2343 (MEN, 1996), 
para el grupo de grados séptimo, octavo y noveno de 
educación básica es “Identifica y usa los números ente
ros y los racionales en diferentes contextos, los repre
senta de diversas formas y establece relaciones entre 
ellas, redefine las operaciones básicas en los sistemas 
formados con estos números y establece conexiones 
entre ellas".

Los resultados se presentan para las cuatro opcio
nes de respuestas, incluida la clave. En los valores 
presentados no se reportan los porcentajes, común
mente bajos, para la ausencia de respuesta y para 
aquellos que marcaron más de una posibilidad de res
puesta.

ítem de nivel I para grado séptimo

D esem peño: R econocer, le e r  y  d is tin g u ir d ife ren tes  rep resen tac io n es  y  usos d e l n ú m e ro  en c o n te x to s  con  
significado.

Según la tabla de composición de los alimentos, de cada 100 gramos de queso crema. 25 gramos corresponden 
a proteina. esto equivale a decir que

Opciones de respuesta

A. el 4% corresponde a proteína
B. la cuarta parte corresponde a proteina ^
C. en 8 gramos de queso crema hay un gramo 

de proteina
D. por cada gramo de queso crema hay cuatro 

gramos de proteína

Porcentajes de respuesta por opción

A. 23.78%

B. 36.78%

C. 14.73%

D. 21.76%

B S 7 B
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ítem de nivel I para grado noveno

D esem p eñ o : R econocer, le e r  y  d is tingu ir d ife ren tes  rep resen tac io n es  y  usos d e l n ú m e ro  en c o n te x to s  con  
significado.

Según la tabla de composición de los alimentos, de cada 100 gramos de queso crema. 25 gramos corresponden 
a proteína: esto es distinto a decir que

Opciones de respuesta

A. el 25% corresponde a proteína
B. la cuarta parte corresponde a proteína
C. en 4 gramos de queso crema hay un gramo 

de proteina
D. en 8 gramos de queso hay un gramo de 

proteína

Porcentajes de respuesta por opción

A. 35.56%

B. 20.08%

C. 16.44%

D. 26.75%

La solución de estas situaciones problemáticas exige 
que el estudiante distinga diferentes significados de la 
fracción; en el enunciado, un uso de la fracción “de 
cada 100 gramos de queso crema 25 corresponden a 
proteina", corresponde a la fracción como una razón, 
como un "índice comparativo" entre dos cantidades de 
una magnitud, en este caso de la misma dimensión, 
razón que puede ser vista como una comparación (par
te - parte). El estudiante de grado séptimo debe reco
nocer que esto equivale a decir “la cuarta parte corres
ponde a proteína”, uso en el que la fracción indica la 
relación entre un número de partes y el número total 
de partes, relación parte - todo (el todo en este caso 
son los 100 gramos de queso, la parte son los 25 gra
mos de proteína); mientras el estudiante de noveno grado 
debe reconocer, además del anterior uso, otros usos 
equivalentes: la razón como un porcentaje (25%) y equi
valencia de razones (opcion C), para determinar que la 
única interpretación que no corresponde a la situación 
inicial es la indicada en la opción D.

A pesar de que todos los educadores matemáticos 
sean conscientes de las dificultades que presentan los 
estudiantes con las fracciones, tanto en el nivel con
ceptual como en el operativo, y de que se han reporta
do y difundido numerosas investigaciones (nacionales

e internacionales) al respecto, se aprecia que aún en la 
enseñanza basica de la ciudad el problema subsiste. 
Es importante resaltar aquí que en la actualidad se 
considera fundamental proporcionar a los niños en la 
escuela basica una adecuada experiencia con las di
versas interpretaciones de la fracción, si se quiere que 
lleguen a comprender el concepto (antes que insistir 
ciegamente en esquemas operativos y algorítmicos); 
pero no hay que olvidar que apropiarse de este con
cepto conlleva un proceso de aprendizaje a largo pla
zo, desde las primeras experiencias de los niños con 
"mitades" y “tercios" (relación parte - todo), relaciona
das con la habilidad de dividir (repartir), pasando por el 
significado de la fracción como un cociente (división 
indicada), de la fracción como una transformación (ope
radores), y culminando el trabajo con razones y pro
porciones, lo que está vinculado con la habilidad de 
comparar hasta llegar al punto en que deberían encon
trarse los estudiantes de los niveles que fueron evalua
dos; un trabajo significativo con el esquema de propor
cionalidad.

En la prueba, cuando el 23.78% de los estudiantes 
de grado séptimo posiblemente efectúa la división (100 
-f 25), obtiene como cociente 4 y selecciona la opción 
A (el 4% corresponde a proteína), se revela un proble-

mmm
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ma Sintáctico (el porcentaje para estos estudiantes no 
tiene significado alguno, tan sólo buscan un número); 
en síntesis, se hacen operaciones aritméticas sin otor
garle significado a la operación, pues su respuesta in
dicaría que de cada 100 gramos de queso 4 corres
ponden a proteína. Este porcentaje relativamente cercano 
al que selecciono la clave B (36.78%), refuerza los co
mentarios presentados en el párrafo anterior. De ma
nera similar, la opción D fue seleccionada por el 2 1.76% 
de los estudiantes, quienes seguramente toman la fracción 
25/100, la simplifican e interpretan el resultado de este 
proceso, , como: “por cada gramo de queso crema 
hay 4 gramos de proteína".

En el caso del grado noveno, la clave D fue selec
cionada por el 26.75%, y a pesar de que pudieron pre

sentarse situaciones similares a las comentadas en grado 
séptimo, el nivel de complejidad que tiene la pregunta 
al plantear una negación, "esto es distinto a decir", originó 
posiblemente una selección de la interpretación más 
familiar, en este caso la opción A, (el 25% corresponde 
a proteína, con un 35.56%), sin prestar atención a las 
otras opciones; sin embargo, en este nivel se espera
ría que un porcentaje mucho mayor de estudiantes in
terpreten en contextos diversos las fracciones e invo
lucren con mayor propiedad las condiciones dadas en 
el enunciado de una situación problemática; esto justi
fica precisamente el porqué se estructuró la pregunta 
en niveles de complejidad distintos, a pesar de estar 
ubicada, como se explicó inicialmente, en el nivel de 
“Reconocimiento de elementos conceptuales".

ítem  de nivel 2 para grado séptimo

D esem peño: E xp resar p a tro n e s  de variación  y  es tab lec er re laciones de proporc ion alidad : re so lve r p rob lem as  
de es tructu ra  ad itiva o  m ultip lica tiva .

Analizando la tabla de composición de los alimentos, se puede concluir que

Opciones de respuesta Porcentajes de respuesta por opción

A. en 50 gramos de queso hay 50 gramos de 
proteína A. 26.85%

B. en 50 gramos de pan hay 18 gramos de 
proteína

B. 19.46%

C. en 50 gramos de huevo hay 6 gramos de 
grasa y /

C. 36.45%

D. en 50 gramos de leche hay 16 gramos de 
grasa

D. 13.44%

El desempeño evaluado en este ítem guarda estrecha 
relación con uno de los indicadores de logro propuesto 
por el MEN para estos grados: "Comprende y usa la 
proporcionalidad directa e inversa de magnitudes en 
distintos contextos de la vida cotidiana y utiliza diferen
tes procedimientos para efectuar cálculos de propor

cionalidad". Y apunta en el sentido del énfasis que en 
los Lineamientos Curriculares del área se da al pensa
miento variacional. Esta situación exige para su solu
ción, en primer lugar, una lectura global de la tabla en 
la que se describe la composición de los alimentos 
(proporción de proteínas, grasas, carbohidratos, etc..
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por cada 100 gramos); y en segundo lugar, una inter
pretación de esta información, como por ejemplo "en 
100 gramos de carne hay 21.5 gramos de proteína, 
6.5 de grasa, 0 gramos de carbohidratos, etc.", inter
pretación que se torna mas especifica cuando se van a 
analizar las opciones del ítem, pues requiere comparar 
y determinar en cuál de los casos aparecen razones 
equivalentes (de nuevo ligado al significado de la ra
zón, pero más directamente al esquema de proporcio
nalidad). En síntesis, para determinar que la clave es C 
(la seleccionó el 36.45%) se requiere; leer en la tabla 
que en cada 100 gramos de huevo hay 12 gramos de 
grasa y determinar que esto equivale a decir que por 
cada 50 gramos de huevo hay 6 gramos de grasa, in
terpretando la equivalencia de las razones.

Las opciones de respuesta se diseñaron precisamente 
para explorar ios esquemas de proporcionalidad que 
elaboran los estudiantes; el 26.85% seleccionaron A;

"en 50 gramos de queso hay 50 gramos de proteína’’; 
consideran equivalente esta razón a la inicial: "en 100 
de queso hay 25 de proteína"; sacan la mitad a uno de 
los términos de la razón y al otro lo duplican; segura
mente poseen esquemas aislados de operaciones y trans
formaciones, numerador, denominador, amplificar, sim
plificar, junto posiblemente con algunas propiedades 
aisladas de las proporciones, pero no han asumido el 
carácter comparativo de la razón, ni el significado de 
la proporción; una situación similar se presenta en los 
que eligen la opción B (en 50 gramos de pan hay 18 
gramos de proteina). Es de anotar que los estudiantes 
que hicieron las selecciones anteriores seguramente 
leen y presentan niveles primarios de interpretación, 
pero un grupo importante (el 13.44% de los estudian
tes) tiene dificultades inclusive para dar una lectura global 
a la tabla (cruza la información presentada) y elige la 
opcion D.

. ítem  de nivel 2 para grado séptimo y noveno

D es em p eñ o : d a r significado a in form ación  num érica y  tra d u c ir  e n tre  d ife ren tes  represen tac iones .

La siguiente tabla relaciona la distancia recorrida 
mantiene la rapidez constante;

por un auto CART con el tiempo que emplea, cuando

TIEMPO DISTANCIA
En horas 

1 380
3 1 140

1520
8 3040

El CART recorre’ 1.520 kilómetros en

Opciones de respuesta Porcentajes de respuesta por opción

Séptimo Noveno

A. 3 horas y medía A. 15.87% A. 13.01%

B 4 horas
C. 4 horas y media

B. 34.98% B. 50.11%

D. 5 horas C. 20.58% C. 16.65%

D. 20.73% D. 12.94%
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El desempeño evaluado con este Ítem está asociado al 
indicador de logro; “Representa y analiza funciones utili
zando para ello tablas, expresiones orales, expresiones 
algebraicas, ecuaciones y gráficas y hace traducciones 
entre estas representaciones” . Por cuanto exige del es
tudiante leer una información numérica y analizar la ta
bla que describe una relación de dependencia entre dos 
variables: el tiempo y la distancia, la relación que resulta 
ser funcional, modela una variación de proporcionalidad 
directa; sin embargo, se esperaría que el estudiante de 
grado séptimo reconociera esta relación desde la ob
servación de un patrón numérico apoyado en el esque
ma de proporcionalidad, mientras el estudiante de gra
do noveno podría abordarlo por lo menos en la teoría 
desde su familiaridad con los modelos lineales. Un nivel 
de complejidad adicional que podiía tener este ítem está 
en que el enunciado usual que se plantea en situaciones 
ligadas a una tabla como la dada pide identificar la dis
tancia para un tiempo dado; en este caso bastaría con 
multiplicar por 380 (está determinada por la aplicación 
del operador x 380), pero se cuestiona en este caso 
por el tiempo que corresponde a una distancia dada (in
vertir la relación usualmente descrita); para determinar

la solución se requiere dividir por 380 (aplicar el opera
dor X 1/380).

La opción correcta, B (4 horas), fue seleccionada 
por el 34.98% en grado séptimo y por el 50.11% en 
noveno. Cada una de las opciones fue creada para estudiar 
cómo los estudiantes traducen e interpretan la relación 
de dependencia presentada a través de la tabla. Un 
57.18%, en grado séptimo, se distribuye de manera 
relativamente homogénea entre A, C y D y es claro, 
especialmente en lo relativo a D (5 horas), identificar 
erróneamente la dependencia a través de un esquema 
aditivo, observando la secuencia en la columna de tiempos: 
1, 3; el siguiente será 5 = 3 + 2 .  Las otras elecciones 
podrían provenir de problemas en la aplicación esque
mática de la regla de tres o problemas sintácticos en 
los algoritmos o en la interpretación misma de las ex
presiones “tres horas y media, cuatro horas y media".

La situación anterior se presenta también en el gra
do noveno: un 12.94% seleccionó la opción D, situa
ción que resulta aún más preocupante, por cuanto en 
los grados octavo y noveno el eje lo constituye (o de
bería constituir) el estudio de la variación y la modela
ción a través de relaciones funcionales.

ítem de nivel 3 para grado séptimo

D esem peño: O rdenar, com parar, estimar, p red ec ir o tran s fo rm ar expresiones num éricas o algebraicas relativas  
a situaciones prob lem áticas.

Si un auto CART recorre aproximadanriente 1.85 millas con un galón de combustible, es correcto afirmar que

Opciones de respuesta

A. para recorrer 42 millas se requieren entre 
22 y 23 galones4 ^

B. para recorrer 5 millas requiere entre 20 
y 21 galones

C. con 30 galones recorre aproximadamente 
65 millas

D. con 10 galones recorre aproximadamente 
28 millas

Porcentajes de respuesta por opción

A. 20.70%

B. 18.84%

C, 29.48%

D. 23.04%
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Este ítem se relaciona con el indicador de logro: "Hace 
estimaciones sobre numerosidad, resultados de cálcu
los, medición de magnitudes a partir de sus propias 
estrategias y las utiliza como criterio para verificar lo 
razonable de los resultados". Además de requerir para 
su solución el reconocimiento de un patrón de varia
ción, necesita el manejo de un intervalo de valores, 
estrategias de estimación, redondeo y aproximación, 
estrategias poco usuales en el trabajo de aula en los 
niveles básicos (el énfasis tradicional se coloca en lo 
estructural y algorítmico)', pero que, como se ha reite
rado ya en numerosos documentos (entre ellos el de 
Lineamientos Curriculares). son fundamentales para el 
desarrollo del sentido numérico. Por lo anterior es po
sible que aproximadamente la mitad de los estudian
tes, el 52.52%, seleccionaron opciones donde la res
puesta es “exacta" (C y D), sin importar la pertinencia 
de estas “soluciones", respecto a las condiciones ini
ciales del problema planteado, pues las estrategias an
teriormente mencionadas se constituyen precisamen
te en un criterio para verificar la razonabilidad de un 
resultado. Tan sólo un 20.70% de los estudiantes en
contraron la expresión correcta: “para recorrer 42 mi
llas se requieren entre 22 y 23 galones"; posiblemente 
realizaron el siguiente análisis:

“Si con un galón se recorren 1.85 millas, ¿cuántos 
galones se requieren para recorrer 42 millas?.

galones millas
1.85
42

Obtuvieron 22.7 galones y lo ubicaron en el inter
valo 22-23 para determinar que ésta es la opción co
rrecta.

A continuación se analizarán algunos ítems repre
sentativos de los dominios geométrico y métrico. Se
guramente los educadores matemáticos de todos los 
niveles tienen claras las múltiples perspectivas de es
tos dominios en la educación básica, pues constituyen 
una herramienta para describir y medir figuras, para 
construir y estudiar modelos, tanto del mundo físico 
como de otros fenómenos del mundo real, como herra
mienta para construir representaciones visuales de 
conceptos y procedimientos, como un camino de desa
rrollo de pensamiento y comprensión, como una herra
mienta manipulativa, intuitiva, deductiva y analítica. Sin 
embargo, no se aprecia en el análisis de los resultados 
de la prueba que esta discusión haya impactado signi
ficativamente en las prácticas de aula, no obstante que 
los documentos curriculares expresan objetivos como; 
identificar, describir y clasificar figuras planas, visuali
zar y representar figuras, reconocer transformaciones, 
comprender y aplicar relaciones y propiedades geomé
tricas, reconocer atributos medibles y desarrollar pro
cesos de medición, relacionar ideas geométricas, mé
tricas y aritméticas, desarrollar sentido espacial, hacer 
estimaciones, usar medidas para describir y compa
rar, representar y resolver problemas usando modelos 
geométricos, deducir propiedades a partir de postula
dos previos, etc.

El análisis de los items referidos a estos dominios 
en la prueba censal (items que realmente no abordaron 
la riqueza y amplitud descrita, podrían considerarse, 
incluso, como muy primarios) muestra niveles de com
petencia muy bajos, hecho que corrobora los resulta
dos de los análisis de otras pruebas aplicadas en el 
área (Saber, Timss, Olimpiadas de Matemáticas) y que 
debería motivar en la escuela un trabajo más amplio y 
sólido en estos dominios. Algunos ejemplos son:
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Opciones de respuesta

A. todos de medida mayor de 
noventa grados

B. todos rectos
C. todos de medida menor de 

noventa grados
D. dos rectos y dos agudos

Porcentaies de respuesta por opción

Séptimo. ■ Noveno

A. 12.16% A. 10.25%

B. 43.49% B 56.47%

C. 20.07% C. 17.68%

D. 21.38% D. 13.81%

El desempeño que se exploró a través de este ítem 
corresponde a aspectos del indicador de logro; “Vi
sualiza, reconoce y efectúa transformaciones de po
lígonos en el plano y las utiliza para establecer con
gruencia, semejanza y simetría entre figuras". Se 
requiere simplemente para abordarlo el reconocimiento 
de las propiedades de la figura (polígono) que se ins
cribe en el cuadrado inicial y que aparece en posi
ción no canónica. Es necesario establecer que los 
ángulos de este nuevo polígono tienen todos la mis
ma medida y que por las condiciones de la construc
ción todos resultan rectos.

En grado séptimo el 43.49% de los estudiantes lo
gra este reconocimiento y en noveno el 56.47%, mien
tras un grupo importante, el 21.38% en grado séptimo 
y el 13.81% en noveno, no reconocen siquiera que to
dos los ángulos determinados tienen la misma medida 
y seleccionaron la opción D. El 20.07% en grado sépti
mo y el 17.68 en noveno seleccionaron la opción C: 
“todos de medida menor de noventa grados", posible
mente porque a pesar de la referencia en el enunciado 
no visualizan la figura inicial, como un cuadrado, sino 
como un rombo por su posición no canónica e infieren 
que el polígcno inscritc es también un rombo, por con-
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siguiente todos sus ángulos tienen medida menor de 
noventa grados.

Nótese que este ítem indaga por un nivel de recono
cimiento pertinente a la educación básica primaria, y

se esperaba desde luego que en la secundaria se cons
tituyera simplemente en un punto de partida para situa
ciones más interesantes.

ítem de nivel 2 para grado séptimo

D esem peño: R esolver situaciones problem áticas que requ ieren  la utilización de p rop iedades  m étricas, geo m étricas  
o aritm éticas .

Porcentajes de respuesta por

A. 13.33%

B. 44.80% 'Z

C. 21.10%

D. 8.94%
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El desempeño evaluado con este Ítem está relaciona
do con el indicador de logro: "Reconoce procesos de 
conservación de magnitudes y desarrolla procesos de 
estimación y medición de magnitudes de longitud, área 
y volumen". La solución requiere del concepto de área 
de una región plana, a través del recubrimiento con 
un patrón (aspecto en teoría, trabajado desde el se
gundo grado de la educación básica primaria), para 
establecer a continuación la posible equivalencia de 
las áreas de las regiones en las que se subdivide la 
figura. Subyace en este problema la noción de con
gruencia de polígonos pero no se indagó en estos tér
minos por tratarse de un nivel supuesto inicial.

El 44.80% de los estudiantes seleccionó la opción 
B, la correcta, pero llama la atención que el 21.10%

seleccionó la opción C, en donde se presenta una divi
sión canónica del polígono en tres regiones de la mis
ma área (un conteo elemental conduce a la conclusión), 
sin tener en cuenta la otra condición planteada en el 
enunciado: “dividir en cuatro regiones de la misma área". 
De otra parte, el 13.33% seleccionó la opción A, bus
cando cumplir con la condición de dividir en cuatro re
giones, sin importar la equivalencia de áreas: la ante
rior selección podría además provenir de una usual 
preconcepción, incorrecta desde luego, de “semejan
za" de figuras.

Es interesante contrastar este ítem con su equiva
lente en la prueba para el grado noveno que se ilustra 
en seguida.

ítem de nivel 2 para grado noveno

D esem peño: R eso lver situaciones prob lem áticas que requ ieren  la utilización de propiedades m étricas, geom écncas  
o a ritm éticas .

m

Porcentajes de respuesta por opción

A. 19.13%

B. 12.93%

C. 41.62% /

D. 10.39%

f i a »
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Con este ítem se pretendía explorar la noción de con
gruencia, más específicamente en una situación si
milar a la anterior, sin mostrar cuadrículas ni explici- 
tar medidas de lados o ángulos. Se esperaría que a 
partir de un análisis más fino de la construcción y de 
las propiedades de las figuras construidas se con
cluya que en la opción C hay cuatro polígonos con
gruentes: sin embargo, tal como se planteó queda la 
posibilidad de que el análisis parta de lo visual y no 
aborde significativamente las nociones que se pre
tendían explorar.

El 41.62% de los estudiantes determinó la clave C, 
(“observan” que los polígonos construidos son congruen
tes). De nuevo, un 29.52% tiene en cuenta solamente 
la condición de "dividir en cuatro regiones" y optan por 
la opción A o D y un 12.93% tiene en cuenta la condi
ción de “regiones congruentes" sin considerar la del 
número de .regiones y selecciona la opción B. Es de 
anotar que en un trabajo en el aula sobre situaciones 
de este tipo es pertinente mostrar medidas, presentar 
una cuadricula que sugiera un patrón o dar condicio
nes claras acerca de la construcción.
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Este ítem exige un reconocimiento de las propiedades 
de las figuras determinadas en la construcción: al ins
cribir el cuadrado con vértices en los puntos medios 
del cuadrado exterior, los triángulos que se determi
nan son rectángulos; en la figura se indica que estos 
triángulos tienen dos catetos de la misma medida: a/2 
unidades. Determinar la solución del problema requie
re usar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado 
del cuadrado inscrito; el proceso de solución involucra 
además una manipulación sintáctica, encontrar

' a ------- 1-------
4 4

Solamente el 17.51% de los estudiantes eligió la 
opción correcta A. Un 34.34% asumió que el triángulo 
de la figura es equilátero y por tal razón se decidió por 
la opción B; y un 26.95% tomó la opción C, posible
mente por errores en la manipulación de las fracciones 
o por no aplicar las propiedades y relaciones geométri
cas mencionadas. El estudiante en este caso no anali
za (o no logra interpretar) las condiciones dadas en el 
problema, sino que simplemente depende de criterios 
visuales o combina de alguna forma los datos numéri
cos que aparecen en el problema (suma, multiplica).

En síntesis podría anotarse que inclusive en ítems 
que requieren de un reconocimiento de figuras básicas 
y sus propiedades o de un sencillo cálculo de la medi
da de un lado, de la determinación del área o el perí
metro de una figura plana, se revela una falta de clari
dad en conceptos básicos. Se muestran tendencias claras 
en las respuestas dadas por los estudiantes que ilus
tran esta problemática: van desde una gran laxitud en 
la aplicación de las condiciones de las definiciones (tratar 
por ejemplo cualquier triángulo como si fuera equiláte
ro), la imposibilidad de tener en cuenta todas las condi
ciones dadas en el enunciado de un problema, la trivia- 
lización de conceptos geométricos, la producción de 
respuestas originadas en la manipulación de datos nu
méricos, presentes en el problema, a través de cual
quier operación aritmética elemental que parece “mo

delar" vagamente el enunciado, la aplicación de crite
rios visuales para determinar una longitud, un área o 
para decidir sobre simetría, semejanza o congruencia 
de polígonos.

Es importante insistir en este punto; se requiere un 
trabajo sistemático en estos dominios, bien sea que el 
estudiante acceda o no a niveles educativos superio
res; los aspectos básicos de la geometría y la medi
ción a los que se ha hecho referencia al iniciar este 
aparte son fundamentales porque involucran la posibi
lidad de modelar, de construir, de usar la geometría en 
diversidad de contextos y situaciones.

Un trabajo más sólido podría estar orientado por 
elementos, como los siguientes;

• Construir conocimiento del plano y del espacio, que 
incluya en los niveles iniciales la exploración y des
cubrimiento de las propiedades básicas de las figu
ras y formas geométricas en el dominio euclidiano. 
En niveles superiores hay una aproximación cons
tructiva al estudio de nuevos tipos de curvas y su
perficies, con el posible apoyo del computador.

• Preparar a los estudiantes para las aplicaciones de 
la geometría al interior de la matemática y en otros 
campos. Se sugiere trabajar además de las aplica
ciones tradicionales en el dominio métrico y en la 
modelación, abordar en los niveles superiores pro
blemas ligados a otros dominios, entre ellos el ana
lítico y el algebraico.

• Trabajar con profundidad los pilares fundamentales 
de la construcción de los diferentes dominios del 
conocimiento geométrico; promover discusiones am
plias sobre el trabajo de Euclides, los teoremas de 
Thales y de Pitágoras, la teoría de las secciones 
cónicas y las ideas de la geometría analítica.

• Desarrollar herramientas y habilidades; herramien
tas para dar estimativos razonables de resultados 
numéricos y para proveerse de modelos que permi
tan solucionar problemas concretos; y habilidades

1*7
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para usar diferentes aproximaciones, para, resolver 
problemas, para formular conjeturas razonables acerca 
de soluciones geométricas y para interpretar nue
vas configuraciones y nuevas situaciones geométri
cas, para desarrollar criterios de pensamiento vi
sual que sometan a prueba la intuición y estimulen 
el pensamiento creativo.

• Fortalecer el pensamiento lógico y el razonamiento 
deductivo. Relacionado este aspecto con poder 
encontrar “buenas” estrategias para la solución de 
problemas, construir generalizaciones a partir de 
casos particulares, investigar diferentes demostra
ciones de diversas proposiciones, intentar formali
zar paso por paso partes de la teoría en la perspec
tiva de lograr una organización uniforme y coherente 
que conduzca al trabajo significativo con las teorías 
axiomáticas.

A continuación se analizarán algunos ítems del do
minio de la probabilidad y la estadística. Un elemento 
fundamental en la formación matemática básica hoy es 
el relativo al manejo y uso de información. En la pro
puesta de Renovación Curricular se enfatizaba ya, hace 
más de una década, en la importancia de trabajar am

pliamente este dominio; actividades que permitan a los 
estudiantes comprender cómo se procesa la informa
ción y cómo se traduce en conocimiento útil, apreciar 
(o por lo menos intuir) las posibilidades y potencialida
des de los modelos de probabilidad en el análisis de 
situaciones reales, son centrales hoy en el trabajo de 
aula.

En la resolución 2343, indicadores como: "Interpre
ta datos presentados en tablas y en diagramas, com
prende y usa la media y la mediana y la moda en un 
conjunto pequeño de datos y saca conclusiones esta
dísticas" y "Reconoce la importancia de averiguar da
tos y procesar información para tomar decisiones y de 
conocer y evaluar sus características en relación con 
las decisiones que se tomen” , se relacionan claramen
te con este dominio; la competencia en él está asocia
da pues con aspectos como: la organización y descrip
ción de datos, la construcción, lectura e interpretación 
de tablas, diagramas y gráficas, la modelación de si
tuaciones para explorar posibilidades de eventos, la 
elaboración intuitiva de predicciones e inferencias, por 
ejemplo

En seguida se ilustra uno de los ítems incluidos en 
la prueba y referido a este dominio.

Item de nivel 2 para grado séptimo y noveno

D e s e m p e ñ o : In te rp r e ta r  y  a n a liza r fe nóm enos a lea to rio s : h a c e r a rreg lo s  y  com binac iones.

Acerca de la apuesta del veterano jugador, del que se habla en los juegos de los F a s jc íe w p o s . p o d e m o s  a firm a r  
q u e

Opciones de respuesta

A. es seguro que ganó porque no hay sino dos balotas 
pares

B. es seguro que ganó porque hay más balotas impares 
que pares

C. es posible que haya perdido porque pudo sacar tres 
balotas pares y dos impares

D. es posible que haya perdido porque pudo sacar cinco 
balotas pares

Porcentajes de respuesta por opción

Séptimo Noveno

A. 15.13% A. 13.79%

B. 30.38% B. 33.20%

C. 23.98% C. 22.03%

D. 13.11% D. 9.33%

I
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Para determinar cuál de las opciones planteadas es la 
clave, “Es p o s ib le  que haya  p e rd id o  p o rq u e  p u d o  sa c a r  
tre s  b a lo ta s  p a re s  y  d o s  im p a re s", el estudiante re
quiere interpretar claramente las condiciones dadas en 
el enunciado. En primer lugar, debe reconocer (listar, 
hacer arreglos) todos los números de dos dígitos dis
tintos que pueden formarse con las cifras 5, 4, 1 y 7 
(154, 51, 57, 45, 41, 47, 15, 14, 17, 75, 74, 711); en 
seguida, identificar entre ellos, cuántos y cuáles son 
pares, cuántos y cuáles son impares; luego, pasar a 
razonar sobre la situación aleatoria “sacar al azar 5 
balotas de la bolsa", para asumir entonces afirmacio
nes como: "Puede suceder que todas sean impares", 
“No puede suceder que todas sean pares", “Pueden 
ser 3 pares y 2 impares” ..., y contextualizar de nuevo 
en la situación “¿El jugador ganó o perdió la apuesta?".

A partir del análisis anterior, frente a cada opción, 
el estudiante debe diferenciar entre eventos "posibles" 
y eventos "seguros", y reflexionar sobre la justificación 
que se presenta, como por ejemplo; "Sí es posible que 
haya perdido, pero no por sacar 5 balotas pares, pues 
no las hay".

En grado séptimo el 23.98% de los estudiantes iden
tificó la opción correcta, la C, mientras en noveno tan 
sólo el 22.03%. Un 30.38% en grado séptimo y un 33.20% 
en noveno eligieron la opción B: observan que hay más 
impares que pares pero no asumen la situación de rea
lizar una selección al azar. El 28.24% en grado sépti
mo y el 23.12% en noveno (al escoger las opciones A 
o D) ni siquiera listan completamente los números; 
posiblemente tienen problemas en la distinción de pan
dad o no asimilan la condición “números de dos dígitos 
distintos” .

En exploraciones anteriores con este tipo de ítems, 
especialmente con los niños de educación básica pri
maria se observaba que independientemente de sus 
experiencias escolares en estos dominios, los niños 
mostraban competencias muy significativas en ellos; 
sin embargo, en los niveles evaluados en esta prueba 
no se da la misma situación; es posible que el esque
matismo en que se ha encasillado el estudiante de la

educación básica secundaria le impida realizar explo
raciones más abiertas sin tener a mano una “fórmula" 
o un “procedimiento predeterminado”; esta situación 
reafirma la necesidad de involucrar actividades de este 
tipo en las aulas.

Finalmente se analizarán algunos ítems del dominio 
algebraico. También desde lo curricular es claro que la 
mirada a este dominio ha cambiado radicalmente en 
las últimas décadas; el énfasis exclusivo en la sintaxis 
del álgebra sin significado alguno, en la manipulación 
de símbolos, en la modelación reiterada de situaciones 
tipo, en la memorización de procedimientos y en las 
listas interminables de ejercicios de rutina ha dado el 
paso a un trabajo más enriquecedor en este dominio 
centrado en el desarrollo de estructuras conceptuales 
para variables y ecuaciones, en el uso del álgebra para 
modelar situaciones reales, en el trabajo con múltiples 
representaciones.

Indicadores de logro como; “Elabora modelos de 
fenómenos del mundo real y de las matemáticas a tra
vés de funciones...."; "Representa y analiza funciones 
utilizando para ello tablas, expresiones orales, expre
siones algebraicas, ecuaciones, gráficas y hace traduc
ciones entre estas representaciones"; “Construye e 
interpreta fórmulas, ecuaciones e inecuaciones para 
representar situaciones que requieren variables", pre
sentan ya elementos novedosos que están ligados a 
las competencias que se han asociado a este dominio.

Los elementos referidos tienen que ver con la com
prensión del significado de variable, la representación 
de situaciones y patrones numéricos con tablas, gráfi
cas y ecuaciones, el análisis de diversas representa
ciones y la aplicación de métodos algebraicos en la 
solución de problemas: descripción, análisis y genera
lización de hechos y propiedades aritméticas; descrip
ción, análisis, identificación y uso de relaciones funcio
nales; uso con significado del lenguaje algebraico; 
modelación de situaciones con diversos tipos de fun
ciones y traducción entre diferentes representaciones.

En seguida se ilustra el análisis de ítems del domi
nio enunciado.
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Ítem de nivel 2 para grado séptimo y noveno

D esem peño: E xpresar p a tro n es  de variación y  es tab lec er re lac iones  de p ro p o rc io n a lid a d : re s o lv e r prob lem as  
de es tructu ra  aditiva o  m ultip lica tiva .

Según el pasatiempo J u jn ic o  G eneroso, éste salió de su casa con

Opciones de respuesta Porcentajes de respuesta por opción

Séptimo Noveno
A. 4 monas

A. 14.74% A. 15.16%
B. 12 monas

B. 32.54% B. 37.76%

C. 28 monas \ /
C. 30.69% C. 25.96%

D. 3 monas D. 12.98% D. 8.56%

Esta situación realmente podría ubicarse en un nivel 
pre - algebraico (por esa razón se planteó en grado 
séptimo), pues a partir de la interpretación adecuada 
de las condiciones planteadas en el problema, el estu
diante podría hacer "ensayo y error" con cada una de 
las posibles soluciones presentadas en las opciones y 
"someterlas" a prueba, hasta concluir que 28 es la res
puesta correcta. En efecto, al primer amigo le di la mitad 
de 28, más 2, es decir le di 16 y me sobran 12; al 
segundo le di la mitad de 12 más 2, es decir le di 8 y 
me sobran 4; y al tercero, la mitad de 4 más 2 y no me 
sobra nada. Un análisis netamente aritmético.

0 desde el planteamiento de la ecuación, si Xj es el 
número de monas que llevaba Juanito antes de encon
trarse con el último amigo, puede determinarse Xj al 
resolver: x, - [ (x, /2 ) -i- 2] = 0 y a partir de allí, median

te un proceso de reversibilidad (o retroceso), determi
nar la solución, es decir, encontrar el número inicial de 
monas.

El 30.69% de los estudiantes en grado séptimo y 
el 25.96% en noveno resolvieron en forma correcta el 
ítem; por su parte, un 32.54% en grado séptimo y un 
37.76% en noveno eligieron la opción B, selección que 
podría provenir de un proceso incompleto o simple
mente de la búsqueda de un número divisible por 3 
(tres amigos), sin entender ni tener en cuenta las otras 
condiciones.

Un porcentaje muy alto, el 27.72% en grado sépti
mo y 23.72% en noveno, eligieron un número que apa
rece en el enunciado (3 monas) o seleccionaron 4 monas 
(opciones D o A), sin tener en cuenta ninguna de las 
condiciones expresadas en dicho enunciado.
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ítem de nivel 3 para grado noveno

D esem peño: O rdenar, com parar, estim ar, p re d e c ir  o  tran s fo rm a r expresiones num éricas o  algebraicas relativas  
a situaciones p rob lem áticas .

Si n representa cua lqu ier n u m ero  natura!, después de cu rio sear e t esquem a n u m éric o  puedes co n c lu ir que  
(n *  !y  - n^ es igual a

Opciones de respuesta Porcentajes de respuesta por opción

A. n + 1
A. 14.22%

B. n -1
B. 15.53%

C.2n -1 C. 25.67%

D. 2n 1 y D. 24.86%

El objetivo de este Ítem es indagar por la forma como 
el estudiante generaliza y expresa propiedades y pa
trones numéricos, aspecto fundamental en el paso de 
la aritmética al álgebra y en la construcción de signifi
cado de la variable. El nivel de complejidad sería dife
rente SI se hubiera cuestionado a partir de secuencia 
numérica, por el término enésimo; en este caso el es
tudiante puede resolver la pregunta si usa la sintaxis 
algebraica o aplica la transformación por diferencia de 
cuadrados.

La opción correcta D fue seleccionada por el 24.86% 
de los estudiantes, pero un porcentaje mayor (25.67%) 
eligió la opción C; puede deberse a un error sintáctico 
al desarrollar la solución o simplemente a la memoriza
ción de una fórmula que se usa incorrectamente. Un 
29.75% eligió las opciones A o B, de nuevo por un error 
que podría resultar más delicado: extraer raíz cuadra
da a los dos sumandos.

Es muy importante el trabajo con estas situaciones 
desde los niveles iniciales para abordar con significa
do generalizaciones ligadas con el dominio algebraico.

5.3 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Como se anotó en otro aparte de este capítulo, uno de 
los ejes que se sugieren en los documentos curricula- 
res es la formulación y resolución de problemas, activi
dad fundamental en la matemática escolar, pues a tra
vés de ella los estudiantes se aproximan realmente a lo 
que podría llamarse el “hacer matemático"; a través de 
una actividad enriquecedora de formulación y resolu
ción de problemas el estudiante le encuentra sentido a 
la matemática, la relaciona con otras disciplinas y por 
consiguiente dota de significado los conceptos y pro
cedimientos. Es por ello que en la prueba los proble
mas, aparte de ser el contexto por excelencia en la 
parte cerrada, en la parte abierta la producción de los 
estudiantes se explora precisamente a través de la 
formulación y resolución, con un elemento que debería 
resultar muy enriquecedor: el material del periódico. 
Las posibilidades que brinda la información en un pe
riódico, ya sean noticias deportivas, científicas, econó-



Q  tV A L U A O O N  DE C O M I-gT E N C lA S  BÁSICAS EN  LE N G U A jE . M A T E h tA T IC A  Y  C IE N C IA S _ TER C E R A  A P L IC A C IÓ N  C E N S A L ,

micas o artísticas, podrían constituirse en escenarios 
donde la matemática escolar toma significado: usar los 
números, las operaciones, el lenguaje, las representa
ciones, las relaciones y los procedimientos para mode
lar matemáticamente. Se esperaba, en síntesis, que a 
través de la formulación y resolución de situaciones 
problemáticas no rutinarias, en la construcción de un 
enunciado, en los planteamientos, en la solución mis
ma, en las explicaciones, en los razonamientos y en 
las argumentaciones, el estudiante pusiera en juego los 
elementos conceptuales y procedimentales que ha 
aprendido en la escuela, hecho que resume en ultimas 
lo que en el área se ha caracterizado como competen
cia.

Sin embargo, no puede desconocerse que la activi
dad de “formular y resolver problemas" presenta tradi- 
cionalmente dificultades que podrían fundamentalmen
te ser motivadas por experiencias previas con ella (por 
ello la insistencia en reiterar que se constituya en eje 
del trabajo escolar). Una de estas dificultades concier
ne al significado que los estudiantes le dan al término 
problema; para algunos, este término se asocia a un 
“problema cotidiano" (problema familiar, social o per
sonal) y por ende hacen referencia a este tipo de con
textos; para otros, es cualquier ejercicio algorítmico 
de rutina (una operación o la aplicación de una formu
la); para otros, un problema es aquel que tiene un es
quema tipo de enunciado (texto, prueba, experiencia 
de aula), que usualmente no puede ser modificado, es 
cerrado, tiene una solución única y “exacta" o explíci
ta, un camino o estrategia a seguir (lo llamativo aquí es 
que estos esquemas no retoman por lo menos elemen
tos nuevos trabajados en la básica secundaria, sino 
que retoman preferentemente esquemas trabajados en 
niveles primarios); y para otros, un problema es sim

plemente un juego lógico que no involucra condiciones 
especiales, ni intenta modelar una situación de aplica
ción.

Otra dificultad muy importante concierne a la com
plejidad de modelar operaciones, relaciones, estructu
ras matemáticas a través de un enunciado del lenguaje 
natural (dar significado a objetos, variables, relaciones 
en un texto que debe plasmar el significado intrínseco 
de la estructura matemática: no basta simplemente con 
conocer la lengua castellana para construir un enuncia
do coherente); esta dificultad se liga con la anterior 
pues en el contexto usual se plantea un enunciado tra- 
dicionalmente repetitivo y se pide encontrar solución 
(no debo modelar, pues ya la modelación está hecha, 
debo encontrar una respuesta), o se ofrecen esque
mas tipos y el sujeto al abordar la situación de “inven
tar" selecciona en su haber uno de los ya establecidos 
y lo "copia", sin interesarle las condiciones, la coheren
cia o la pertinencia, por ejemplo.

Una tercera dificultad, también importante en el caso 
particular de la prueba que se analiza, se relaciona con 
que el problema construido se refiera a un contexto 
particular; el periódico. Referir significa ¿"nombrar el 
periódico”? (Se venden tantos periódicos a un precio 
$x. Si una persona escribe una página, cuántas se 
necesitan para....); ¿significa copiar un aparte (un pá
rrafo de un artículo, una gráfica o un dato numérico)? 
Si no hay una mínima claridad sobre el uso significativo 
del conocimiento matemático, por ejemplo en la inter
pretación y análisis de una información, realizar este 
tipo de tarea va a tener, desde luego, niveles muy altos 
de dificultad.

Teniendo en cuenta los elementos anteriores y de 
nuevo con la intención de generar reflexiones que per
mitan potenciar el trabajo en las aulas, se presenta un

5
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primer análisis de la producción escrita de los estu
diantes de los grados séptimo y noveno de la educa
ción básica de la ciudad, calendario A, pues se consi
dera que esta información puede constituirse en un futuro 
en un proyecto amplio de investigación, no sólo para 
establecer los niveles en que se encuentran los estu
diantes, sino fundamentalmente para reorientar el tra
bajo en los diferentes dominios conceptuales, especial
mente en aquellos que a través del análisis muestran 
dificultades más álgidas: 'métrico - geométrico y alge
braico.

La formulación y resolución de problemas debía re
ferirse a los artículos del periódico “Lo que SOMOS". 
De otra parte, construir el enunciado de una situación 
problemática exigía al estudiante involucrar condicio
nes que relacionaran datos extraídos de estas informa
ciones, y establecer relaciones pertinentes entre ellos, 
que dotaran de significado las operaciones, procedi
mientos o estructuras que pretendía modelar. Una vez 
elaborado el enunciado, el estudiante debía traducir en 
planteamientos o construcciones las condiciones, rela
ciones o estructuras modeladas, para luego encontrar 
una solución pertinente al contexto construido.

Para los dos grados, pero con mayor pertinencia al 
grado séptimo (por los énfasis curriculares que allí 
aparecen, en el trabajo a fondo con los números racio
nales, razón y proporción), se incluyeron en el periódi
co dos artículos que permitían modelar situaciones de 
variación, ligadas a los dominios numérico y métrico: 
la noticia deportiva (rapidez de un móvil, gasto de com
bustible) y la de salud (composición de alimentos, ne
cesidades nutricionales). En el grado noveno se espe
raba que los estudiantes aprovecharan también estos 
elementos pero en niveles más avanzados, pues se supone 
que durante casi dos años han trabajado en el dominio

algebraico, especialmente en la resolución de proble
mas en los que se da significado a la variable y a la 
ecu'ación. Para la formulación de los problemas referi
dos al dominio geométrico -  métrico, la expectativa 
estaba centrada en la posibilidad de que los estudian
tes usaran especialmente la información de la noticia 
cultural, relativa al trabajo del maestro Ornar Rayo, para 
construir enunciados que involucraran relaciones y pro
piedades geométricas o métricas: la simetría, el teore
ma de Pitágoras, la congruencia, el área y el períme
tro.

A continuación se ilustra la rejilla empleada para el 
análisis de la producción y resolución de problemas 
elaborados por los estudiantes de séptimo y noveno 
grados de educación básica secundaria, en la que se 
consideraron cuatro categorías: estructura del enun
ciado, planteamiento, estructura de la solución y con
clusión, con tres niveles en cada una de ellas, excepto 
en el enunciado, donde se incluyeron cuatro.
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REJILLA DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA

Estructura del enunciado:

•  Referido a uno o vanos 
dominios conceptuales.
•  Modelación de operacio
nes aritméticas básicas o de 
relaciones métricas, geomé
tricas o algebraicas,
•  Referencia al contexto

Construir un enuncia
do de coherencia local 
o modelar primaria
mente operaciones o 
relaciones básicas.

Construir enunciados 
con coherencia lineal

Involucrar completa y 
s ign ifica tivam e n te  

condiciones y formu
lar una pregunta per
tinente.

Involucrar totalmente 
condiciones y cons
tru ir una situación 
pertinente al grado.

Planteamiento: Acerca del 
contenido y la estructura

• Identificación de datos, 
relaciones y operaciones que 
conducen al planteamiento.
•  Traducción del enuncia
do verbal ra. expresiones nu
méricas , gráficas o alge
braicas.

Reconocer datos y con
diciones

Identificar datos y es
tablecer relaciones en
tre éstos realizando tra
ducciones incorrectas

Realizar traducciones 
pertinentes e identi
ficar relaciones y ope
raciones modeladas 
en la situación proble

mática construida.

Estructura de Solución: 
Ejecución de operaciones, 
transformaciones y construc-

Hacer formulaciones 
parciales, realizar ope
raciones, construccio
nes o transformaciones 
que presentan proble
mas sintácticos.

Conclusión:
Nivel de significación relati
vo al contexto construido

Presentar una solución 
no pertinente a las con
diciones iniciales ni al 
contexto construido.

Hacer operaciones, 
transformar o realizar, 
construcciones correc
tas que no conducen a 
una solución de la si
tuación planteada

Hacer operaciones, 

construcc iones y 
transformaciones co
rrectas que conducen 
a una solución de la 
situación planteada.

Presentar una solución 
pertinente al contexto 
construido pero no a 
condiciones iniciales.

Dar solución explíci
ta y pertinente al con
texto y a las condicio
nes iniciales

I74Ü

Clones.
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Para llevar a cabo el análisis se conformó una muestra 
constituida por 4070 cuadernillos en,los cuales se observó 
algún tipo de producción escrita en matemática. Del 
estudio de las producciones escritas pueden detectar
se diferentes grados de superación de niveles, alcan
zados por los estudiantes de la muestra, de acuerdo 
con las exigencias de cada una de las categorías indi
cadas en la rejilla', io s  resultados que se presentan se 
refieren a la muestra citada.

En relación con la estructura del enunciado, el pri
mer nivel (A) es superado por los estudiantes que cons
truyen una proposición a través de la cual expresan 
condiciones o construyen una modelación elemental 
(primaria) de las estructuras básicas, tales como es
quemas aditivos de agregación, comparación, multipli
cación como adiciones repetidas o como factor multi
plicante, división como un reparto simple, reconocimiento 
de figuras geométricas elementales o atributos medi- 
bles, por ejemplo. El 52.98% de los estudiantes de grado 
séptimo y el 55.11% de noveno superan el nivel A.

El segundo nivel (B) exige a los estudiantes que 
construyan enunciados donde establezcan una relación 
entre los datos, es decir con coherencia lineal, y com
binen estructuras o relaciones sin que sea necesario 
involucrar todas las condiciones o plantear preguntas

pertinentes. Este nivel es superado en el grado sépti
mo por el 11.60% y en el grado noveno por 12.51%.

El tercer nivel (C) requiere que los estudiantes in
volucren significativamente las condiciones y formu
len una pregunta pertinente. Sin embargo, el nivel de 
producción no alcanza a ser el esperado para un es
tudiante de estos grados: modelar operaciones y com
binar correctamente operaciones y relaciones básicas 
entre números naturales. En las producciones escri
tas no aparecen trabajos con otros sistemas numéri
cos (enteros, racionales); no se usan relaciones, trans
formaciones o propiedades geométricas o métricas; 
en el caso de grado noveno, no se usa, por ejemplo, 
el dominio algebraico o los sistemas numéricos de 
manera más amplia. En el grado séptimo el 4.59% de 
los estudiantes supera este nivel y en noveno apenas 
un 3.17%.

El último nivel (D), en el que se conjugan todos los 
elementos anteriores, es superado por tan sólo el 0.28% 
de los estudiantes de grado séptimo y el 0.77% de los 
de noveno.

En las figuras 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4 se ilus
tran los porcentajes de estudiantes que superan cada 
nivel de competencia, para cada una de las categorías 
analizadas, respectivamente.

Figura 5.3.1 
Porcentajes de 

estudiantes que 
superan cada nivel 
dé competencia en 

el enunciado, en 
séptimo y noveno 

grados
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Figura 5.3.2 
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Figura 5.3.3 
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A continuación se presentan algunos comentarios ge
nerales sobre los enunciados construidos, donde se 
refleja la preocupación unánime del grupo que anali
zó la producción escrita de los estudiantes. En tér
minos generales, como se ilustra con los porcenta
jes y con algunos ejemplos, los enunciados (incluso 
en los casos en que se logran modelar correctamen
te las estructuras básicas) plantean contextos y mo
delaciones que resultan de un nivel similar o inferior 
a las construidas por los niños de la educación bási
ca primaria. El dominio conceptual preferido es el 
numérico; las referencias a los dominios geométrico 
- métrico y algebraico son usualmente adaptaciones 
o copias fieles de situaciones problema de la parte 
de la prueba de opción múltiple con única respuesta. 
En las producciones se aprecian problemas concep

tuales preocupantes que muestran una falta de com
prensión de casi todos los dominios conceptuales con 
un elemento que agrava aún más la situación; una 
alta proporción de los problemas construidos no tie
nen significado alguno, realmente carecen de senti
do. Se presentan además casos en los cuales los 
estudiantes fueron inducidos a memorizar problemas 
de pruebas anteriores o problemas prototipo toma
dos por ejemplo de libros de matemática recreativa; 
naturalmente esto no permitió apreciar la verdadera 
producción de los estudiantes; la evaluación se con
vierte en un pretexto para esquematizar aún más el 
trabajo en matemática. En seguida se ilustran cuatro 
textos, como ejemplos en este sentido, los cuales 
no alcanzan el nivel A en ninguna de las categorías 
presentadas en la rejilla.

Texto  I

Invw ita y resuelve un problema inlaresanta de matemMca relacionado con uno de los 
textos del parlódioo 'Lo  que SOMOS'

c.uft\ fcti yoSiCA viejurYTQaiN

i T _ i  v i m

El ejemplo anterior es una copia incorrecta de la prue
ba aplicada en grado séptimo en el calendario B, en 
mayo de 1999, donde se planteaba un problema para 
determinar el volumen con las cajas construidas con

una base dada. Desde luego, aquí no se observa ningu
na contextualización, en relación con los contenidos de 
los textos del periódico en cuestión.

0 77  H
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Texto 2
InvButB y tBBU*»VB u fl problema iniBfBMntB d« malBinéiieB rBlBCtonado 000 uno d« kM

taxto* del periódico 'Lo  quB SOMOS'.

AjaixHa..
X y ___H «.t__ vxw/wft — rf\tVf\.t:l

■ itfi
V4 ^e âfvvn fttN ^ fv \ fA a rv ra f iQ J  ■■
Ortf va / , Y— cQ¿a o m

q^trr^cD nnci. ^ x 4 o r  ^  \ ^ \ k í \  A c  ,tV \g k rv .X ifcJVS>J 
'^qit (BCOC f̂vV-CÂ  ̂ ----- 5l2J[---------  {

tr-e^A  gx xft fM*S -----------------------
« c o o fv

T  r>r ^

■ f e l - i
OO

El anterior texto constituye ,un ejemplo de un problema 
sintáctico con contexto elemental no referido a los pre
sentados en el periódico. Además se observan dificul

tades sintácticas preocupantes al escribir "el total de 
manzanas seria $24” , confundiendo unidades de man
zanas con unidades de dinero.

Texto 3
Invoma y ra tuB lv* un probiBma Intorasanta de matomática raladonado con uno de loB 

taxtoa del periódico lo  que SOMOS*.

4 l rJiM O n 5  Anrcx-J^ -  í C Q . ^ C í J a r t p J  d c r t o t r n ^
a Q A ia \

iS j¿ L

^^5xr7«Er"ár3r

3 Z
3 2 _

V ^
7 -6  ^

f h ? í  ^  y ~ r
- - 7 i o
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En el escrito anterior se observa una modelación del 
esquema de proporcionalidad, en un contexto que ni 
corresponde a los ilustrados en el periódico ni el signi

ficado tiene consistencia. Se aprecia una utilización forzada 
del tipo de modelo referido.

Texto 4
Invenía y  ratuatva un probitm a im arM tn ie  da matsméttea relacionado con uno de loe 

lextoe del periódioo 'Lo  que SOMOS*

fv 4odcy b t tacha de tin  r r r h nflttbi3a n  ,Z  
lflüatp,\ v.-inHrft mden n  rvY»nn\ ti org mir/g 
ICDQ— ALOai r\ QffCi> Cufvl \r> figump)

Se aprecia en el anterior escrito un intento por hacer 
un modelo en el dominio geométrico -  métrico. El enun
ciado mezcla ideas de otros enunciados y por desco
nocer las propiedades del dominio, como dimensiones 
o áreas, por ejemplo, no logra precisión ni consisten
cia, pues en un rectángulo (figura geométrica con cua
tro ángulos rectos) no es posible satisfacer simultánea

mente que “todos los lados sean iguales" y que “todos, 
menos uno, tengan la misma longitud”.

En contraste con lo observado en los textos ante
riores, a continuación se presentan algunas formula
ciones realizadas por los estudiantes de cada uno de 
los grados evaluados y su caracterización desde los 
niveles mencionados.

Problema
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Inicialmente es importante comentar que en el grado 
noveno -  de donde proviene el problema -  el estudian
te posiblemente no tiene claros los conceptos físicos 
que están involucrados en el problema (movimiento 
acelerado), pues la situación física que resuelve no es 
real: un auto actual no alcanza una velocidad de 8.181 
km/h. En este problema el estudiante establece unas 
condiciones en el enunciado y las relaciona para mode
lar una variación de proporcionalidad; hace un análisis

dimensional (tiene en cuenta el cambio de unidades); y 
plantea un esquema de proporcionalidad pertinente a 
la situación construida. El nivel de significación de la 
solución es pertinente respecto al contexto y a las con
diciones iniciales, si bien la significación física de la 
solución es cuestionable. De acuerdo con la rejilla, este 
problema está ubicado en el nivel C, en todas las cate
gorías. Nótese que esta situación exige integrar domi
nios como el numérico y el métrico.

Problema 2
Invanta y resualve un probéema in terttsant* de maiamAtica raiadonado con uno d a lo s  ; 

textos dal periódico *Lo que SOMOS*.

l4aibr to .aorryacíe te...cdrto__

C ls d  \crY»^^^>Q
n de _______

b naalcnk.A»*»gmfOs
C> s otkpncs

C l i .
n i .

j L ^ ? a i
^  to e - i a .

t o S M fk l

6 a  «oe
** *■ .-V

El problema anterior fue elaborado por un, estudiante 
de grado noveno. El enunciado presenta coherencia li
neal, relaciona los datos y condiciones que plantea en el 
enunciado y usa fórmulas comprensivamente (identifica 
cada uno de los términos). A pesar de que es un proble
ma prototipo desde lo curricular, es un contexto mate

mático, modela una progresión aritmética, contexto en 
el que los estudiantes usualmente no muestran solven
cia. El estudiante seguramente retoma elementos que 
está trabajando en ese momento en el aula y po'' 
probablemente no bene en cuenta la condición de refe
rirse al contexto del periódico. Para proceder al plantea
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miento usa elementos del lenguaje algebraico, nominan
do términos de la progresión y utiliza la fórmula coa.pro- 
piedad. El problema se ubica en el enunciado en nivel 8'

-  pues no hace referencia a los artículos del periódico -  
mientras que en el planteamiento, la estructura de la 
solución y la conclusión, se ubica en nivel C.

Problema 3
In va n ti y  iw M lvE  un problwna M w oM n l* d * matamática relacionado con uno d a lo s 

laxtos dal partAdlco *Lo qua SOMOS*

iJü R n sA o  r n r n p r n  3  ra rA n y g . roe\

_UD_^L-ckC—u d a __

T a l

Este problema fue construido por un estudiante de nove
no grado. El enunciado modela una situación de reparto 
elemental, tratando de imitar uno de los contextos pre
sentados en la prueba; tiene problemas en la estructura 
(no es claro “se encontró con cuatro amigos y a cada uno 
le dio un cuarto de cada naranja"); en el planteamiento 
reconoce algunos datos y relaciones; hace formulacio
nes que presentan problemas sintácticos: escribe cade
nas de igualdades incorrectas, aplica algoritmos incorrectos 
y encuentra una solución a la cual desde luego no puede

darle significado alguno en el contexto (¿A cada amigo le 
da 5.3/4 naranjas?). Se ubica desde luego este plantea
miento en el nivel A en todas las categorías. Como se 
anotó en un párrafo anterior, este tipo de contextos -  que 
deberían ser extraños en estos grados -  son realmente 
muy comunes, con modelaciones completamente inicia
les de las estructuras aditiva y multiplicativa, en este caso 
con dificultades en algoritmos elementales (dificultades 
seguramente provenientes de la memorización de algorit
mos sin referente alguno).

Problema 4
Invanta y rM uetva un problema ntaresanle de m atem itica relacionado con uno de loe 

textos del peribdioo *Lo que SOMOS'

,s*a.

_Jban--- -tanru--- % *..da .--- niahnaafi.Re-e.roj:>.) & f i ^ r o  f t '
- V — = p u » n - Z«1 dtfL - c e a __
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Problema 5
Inventa y resuelve un problema interesante de m atem itica relacionado oon uno de los 

textos del periódico ‘ Lo que SOMOS*.

CuQoVfS b n X s .- L3 rsQ y
A e . ■»̂ vifvv arrvVo.*:>,— qibs\ :q  iA  iP iV a ia .

■^Q t .  r-SoA-Cv̂ ,___cLe,---- t ^ S -
,HaoQ

f l - A -  ̂ 1 rJni»

-------n .\irr> *f> V 'V P  ^ ---- ^^c AgA.V>OAO
— —  ^  ■̂ VLVgCwA-f»̂ ____C.ac\___________

OSttiKCiCvoC^

<a^.y» -r r v a O ____A \rs .  <v q . ^

Problema 6
Inventa y resuelve un problema Interesante de matemática relacionado con uno de los 

textos del periódico *Lo que SOMOS'

( a x a  ~lnnel e l.- ^ 0 ^  Btlte îO nn«>.Ti-|MirmO ^
lia. Vqvt. rfc lr¿n,-----cmÎ QS---- c a l w i á * ^ ___S o « < i ' L  C u a u i-fo

fxá fyg  f t t i a— «wvx  efcl 6o V »____________________________________

d *— —U itu tía  ÁtstT_______________
M - Ú C í j ^

Las producciones de los problemas 4, 5 y 6, elabora
das por estudiantes de séptimo grado, muestran el intento 
de usar alguno de los textos ilustrados en el periódico 
"Lo que SOMOS", sin comprender la información que 
allí se presenta: construyen enunciados totalmente in
coherentes, que reflejan además problemas conceptuales 
de base (la interpretación de un porcentaje, el signifi

cado de la Igualdad, la estructura aditiva); no existe en 
estos enunciados siquiera una 'modelación primaria 
adecuada de las estructuras. Estas producciones no 
alcanzan pues el nivel A en ninguna de las categorías. 
Un elemento central aquí para orientar el trabajo de 
aula se refiere al hecho de que el estudiante muy segu
ramente tiene en su haber algunos (posiblemente de-

■  szH
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masiados) “contenidos puntuales” del área, pero, cuan
do trata de ubicarlos en un contexto no lo logra; un 
trabajo amplio con situaciones abiertas que tengan real 
significado en ambientes de aplicación podría apoyar

los y enriquecer el trabajo matemático, e inclusive a 
través del análisis de la significación de la solución de 
estas situaciones puede encontrarse apoyo para co
rregir errores conceptuales.

Problema 7
Inventa y resuelve un problema interesante de matemática relaáonado con uno de los 

textos del periódico 'L o  que SOMOS'

■Ven'tcx. ib iv-vj.r̂ A. _X_Cíaiuaí
-VgWft l í  / — ' t r  i%py¿c>i

y  4oVo>\ c je rxw íc i^________ d fi__1 S  lS \ ---------dJÚ tti
^  la  cc.^r^■(•ldac? r 'ie  r>r>v.cL^__ c ^ t.}e .. J ..en íca— ia t o r i?

09£g

/6

ys. -  2-

JIÉL.

-Lt^Z l i L ,
-3 6 - ja _

~ 13 1 rOVi'tt^---- d e

»_____________ ______________ _

El enunciado que se presenta tiene apenas coherencia 
local, pues los datos que plantea, en particular las frac
ciones, no tienen en el contexto un significado pertinen
te: “José tenía 3/4 y el total de novias era de 18/9" (¿la 
unidad es una persona o el número total de personas?); 
las relaciones entre los datos no son explícitas ni claras 
(seguramente construyó una ecuación con una variable 
X y luego se inventó un texto). El enunciado, el plantea

miento y la solución se ubican en el nivel A; tiene proble
mas sintácticos, aunque traspone términos adecuada
mente en la ecuación y suma fracciones, desconoce el 
signo resultante (posiblemente por la falta aún mayor de 
significado que tendría la respuesta); realmente la situa
ción más preocupante se refiere al texto mismo; de nue
vo un conocimiento esquemático lo relaciona con cual
quier situación aparentemente de aplicación.

■  bjB
■ ■ ■
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Problema 8
invonu V resuelve un problema inleresante de m alem álica relacionado con uno de los 

textos del pedódico ‘ Lo que SOMOS*

? mJfe J - f t r n .  ñ  r rñ Z í V/  -------------------

J U / L
U O

j ± C L
A í jO

E S QLAXO ^  o L  ' t * i  O j n r J / l .

El enunciado del anterior problema se ubica en el dominio 
métrico -  geométrico, tiene coherencia lineal y no involu
cra completamente condiciones iniciales (problema inte
resante referido al periódico). En consecuencia, en térmi
nos del enunciado, se ubica en el nivel B, mientras que en 
el planteamiento y la solución se muestran dificultades de

traducción que provienen esencialmente de la confusión 
entre los conceptos de área y perímetro (se dan tas di
mensiones de los lados, se duplica y aplica una “fórmu
la": se determina el área efectuando el producto entre las 
dimensiones de los cuatro lados); la solución desde luego 
no es pertinente a la pregunta planteada.

Problema 9

S4

r Inventa y resuelve un problema interesante de m atem ática relacionado con uno de los 
textos del periódico ‘ Lo que SOMOS''

IhfQ 6 ^  fano n t-oin áfe ?0 *

i4  h i f t .r r P i  Catt^ C Q m fy T Q g ^ ^ iQ r io  Oi

it.. IvQao \e rh *  »
»  Cnrr>e. X L .il H C£ay\pQ£.Q

Q rfitY Y a  h a r in r  ̂ y " ru n ir ^ / ^
l>lPrio Prntp r̂y-^

- IV Q ito dff len lre. a.^eq 2J^
L-de

i roftQ OQrbakÉril̂ eft Ctttogi
A ,Q m 9 ■ . im

-Zí^ tnq “> Z it ^ 7 . 0
----------- U r r ‘g 3.PS (S. ^

^ o l lT r v i- » .  3  ^  R !\.
7 ?  A 7  3

C n ic i jD , - * _ J  
- H ^ ^ f  m

A ' í á r r \ < ^
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En el problema anterior, de grado noveno, se intenta 
construir un contexto que aproveche la información de 
la tabla, adecuándola en lo pertinente. Se presentan 
dificultades, seguramente con los intervalos (70-1 OOg) 
y con la información sobre la proporción de cada com
puesto en lOOg de alimento; se habla entonces de "un

vaso de leche", que resulta más familiar, lo cual cons
tituye un intento mucho más creativo de usar la infor
mación, intento que se aprecia en la pregunta que se 
plantea. Este problema se ubica en el nivel B, incorpo
rando las categorías pertinentes que aparecen en la 
rejilla.

Problema 10

Problema I I

Invanta y resuelve un problema interesante de m atem ilica relacionado con uno de los 
lextos del periódico ‘ Lo que SOMOS*

- Onos ¿fcrftoaarv e r\V  tk>. a b
n c c  V‘o r p ,  a f  a s o  k r n

rfiós tecft \q  -VjfrrQtócíjdnttaD V6\6rn&iVtO
f y a r ü  y  MorA^ a Jupt-feT T

.2 1 0 COQóV? 'Se. jennorQr^
aunr>Q«- \c^ cA \Áp -

^¿Q dfe ¿ t i  p g ru  t l ^ r

^  v«pfT feSO k̂ yvt fres, ya rti Q
1___________________________________________________

Inventa y resuelve un problema Interesante de matemática relacionado con uno de los 
textos del periódico *Lo que SOMOS*

_Eo /q farnula___oUX— Ua pilah2 hrcott9 gPr?—
en 4i-em/>o c/e__3 can__. 5 i zSa

J í a ____________ r r  - e c b r f a  —

'h  ^ J a n e s  . t/g. .— r u Q n h ?  ^

A a  ñ ^ s e o i / f í  V  ^ / / a h p ?

rC Ü O D fr iJ o
, -----------------

m  V»—

g92

Los problemas 10 y 11, de grado 
séptimo, muestran un elemento que 
es constante en la producción: la au
sencia del minimo sentido numérico, 
pues allí construir un enunciado con
siste simplemente en colocar unos 
números para operar sin importar a 
qué estén haciendo referencia dichos 
números, situación que se agrava 
desde luego cuando aparecen unida
des compuestas; km/h, galones/milla, 
etc. Esto los lleva bien a efectuar una 
operación y agregarle al número una 
unidad (“debe recorrer 650 km para 
llegar a Marte") o a multiplicar velo
cidad en km/h por segundos, por 
galones y obtener un dato numérico 
que no tiene pertinencia alguna. ■

' » m m
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Resultados en el área de ciencias

en el presente capitulo se exponen los resulta
dos obtenidos a partir del procesamiento de 
la información recolectada' con los instrumen
tos de evaluación diseñados y aplicados a los 
estudiantes del Distrito Capital, matriculados en los grados 
séptimo y noveno en el calendario A. Para la lectura de 

los resultados se han empleado técnicas estadísticas 
de tipo descriptivo. En el análisis se incluyen los des
empeños generales, en cada nivel de competencia, 
alcanzados para cada uno de los grados, tanto en la 
prueba de items de opción múltiple con única respues
tas como en el segmento de producción escrita con 
opción de respuesta abierta.

6.1 ITEMS DE O P C IO N  MULTIPLE 
C O N  Ú N IC A  RESPUESTA

Con posterioridad a la calificación de los instrumentos, 
para la cual se empleó una escala de 306 puntos -  
Igual que en las áreas de lenguaje y matemática - , se 
calculó un promedio para cada una de las instituciones 
a partir de los puntajes obtenidos por sus estudiantes. 
La distribución de' los promedios de las instituciones 
que tomaron parte en la evaluación se presenta en la 
figura 6.1.1.
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En la distribución anterior puede observarse como ten
dencia general, el desplazamiento de lostpromedios hacia 
los valores bajos, lo que determina que la distribución 
presente un abultamiento hacia la izquierda; 60 institu
ciones presentan el promedio más alto, mayor de 130 
puntos, mientras que 48 tienen promedios inferiores a 
81 puntos.

La mayoría de las instituciones muestran resultados 
que se concentran alrededor de la media, dentro de 
ciertos limites centrales, y quedan algunas en los ex

tremos superior e inferior, las cuales corresponden a 
las que tienen los mayores y menores promedios, res
pectivamente.

Para apreciar con mayor detalle el comportamiento 
de los puntajes obtenidos por la población escolar eva
luada, en seguida se presentan en la tabla 6.1.1 los 
parámetros del .puntaje promedio y la desviación están
dar de los puntajes de los estudiantes, agrupados por 
localidad y para toda la ciudad. Allí se aprecia el grado 
de dispersión de los puntajes obtenidos.

Tabla 6.1.1 
Promedio de 

puntajes, 
desviación 

estándar y 
número 

de estudiantes 
por localidad y 

en la ciudad, en 
ciencias

LOCALIDAD
P ro m e d io  de 

p un ta je s  '
D e s v ia c ió n  
e s tá n da r ^

N ú m e ro  de 
e s tu d ia n te s

1. U SAQ U ÉN 11'3.11 43.22 10074
2. C H A P IN E R O 1 18.1 1 44.03 3484
3. SANTA FE 103.01 40.76 3006
4. SAN CRISTOBAL 93.95 35.84 10525
5. USME 97.21 38.45 5511
6. TU N JU E LITO 97.92 37.06 748
7. BOSA 97.94 37.03 964
8. KEN NED Y 97.12 36.56 1638
9. F O N T IB Ó N 105.25 39.78 3918
10. E N G A TIV Á 103.09 39.72 14676
1 1. SUBA 109.64 41.74 14882 a
12. BARRIOS U N ID O S 104.03 38.21 5383
13. TE U S A Q U ILLO 1 13.03 40.85 3400
14. LOS MÁRTIRES 106.68 41.41 4643
15. A N T O N IO  N A R IÑ O 102.70 36.70 4103
16. PUENTE A R A N D A 102.89 37.79 6516
17. LA C A N D E LA R IA 1 10.17 43.14 2T0O
18. RAFAEL URIBE URIBE 96.17 37.50 1 1070
19. C IU D A D  BOLÍVAR 90.63 34.30 9785

Ciudad 101.81 39.36 146593 1

1 El promedio de puntales se calcula como la media aritmética 
de los puntales de todos los estudiantes de la localidad correspon
diente, en ciencias.

2  La desviación estándar de cada grupo de estudiantes se cal
cula respecto del valor promedio de los puntales obtenidos, en cien
cias
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La información de la tabla 6.1.1 se representa de ma
nera gráfica en la figura 6.1.2, en la que se muestra en 
dos dimensiones el comportamiento de los parámetros 
promedio y desviación estándar para el conjunto de 
localidades de la ciudad. Nótese que el promedio ge
neral de ciudad está en 101.81 puntos y que la desvia
ción estándar asume una tendencia de crecimiento cuando 
los promedios aumentan.

Este comportamiento de la desviación estándar puede 
interpretarse como la carencia de acuerdos sobre as
pectos comunes y básicos en los proyectos educati
vos, a nivel de una determinada localidad; parecería 
que cada institución tuviera sus propias orientaciones 
con requisitos mínimos diferentes, y por tanto sus r t  
soltados, a nivel del conjunto de la localidad, presentan 
una alta dispersión.

Figura 6 .1.2 
Promedio vs 

desviación estándar 
en ciencias, 

en cada localidad y 
en la ciudad

Adicionalmente, y para observar con mayor detalle el 
comportamiento mencionado, en la figura 6.1.3 puede 
apreciarse el conjunto de instituciones de la ciudad,

representadas mediante el promedio y la desviación 
estándar de sus estudiantes, en los grados séptimo y 
noveno.

Figura 6.1.3 
Promedio vs 

desviación estándar 
en ciencias, 

en cada institución

m m m
É bsV

40
Desviación estándar

56
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razón del alto grado de dispersión que presentan 
^"to^resultados y con el objetivo de obtener una mira- 
f  clara de los mismos, en la tabla 6.1.2 se pre
senta una distribución de las instituciones por grupos 
de desempeño: la distribución se realizó teniendo como 
criterio los siguientes intervalos de promedio: bajo, 
menores de 100 puntos; medio, entre 100 y 150; y 
alto, para promedios superiores a 150 puntos. Como

Tabla 6.1.2 
Distribución del 

número de 
instituciones 

por grupo de 
desempeño, en 

ciencias

GRUPO DE 
DESEMPEÑO

Bajo
Medio
Alto

Siguiendo los lincamientos empleados en el proyec
to de evaluación, los niveles de competencia y los 
desempeños evaluados en esta ocasión se formula
ron bajo el siguiente supuesto; la escuela a través 
de la educación en ciencias debe desarrollar compe
tencias en relación con la dimensión teórico explica
tiva de la ciencia y la dimensión procedimental y me
todológica de la misma.

puede observarse en la tabla 6.1.2, un alto número de 
instituciones (604) se encuentran en el grupo de bajo 
desempeño y sólo un reducido número de ellas (14) se 
ubica en el grupo de alto desempeño, contrario a lo 
que podría esperarse, es decir, que el mayor número 
de instituciones se ubicara en el grupo de desempeño 
medio y que el número de instituciones con promedio 
alto fuera mayor.

PROMEDIO NUMERO
DE INSTITUCIONES

Menor de 100 
Entre 100 y 150 

Mayor de 150

604
463

14

Un primer tipo de análisis permite establecer la pro
porción de estudiantes que superan cada nivel de com
petencia establecido. En la Figura 6.1.4 se ilustran los 
resultados consolidados en forma de porcentaje de 
estudiantes del Distrito Capital que superaron cada uno 
de los niveles de competencia ya referidos, en el área 
de Ciencias Naturales. Asi mismo, se ilustran allí los 
valores esperados para cada nivel.

mmm
■ H
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Como puede observarse en la figura 6.1.4, el porcen
taje de estudiantes que superan el primer nivel es mayor 
en el grado séptimo que en el noveno; sin embargo, en 
ambos casos, los porcentajes son menores de la mitad 
de los esperados. Para los niveles dos y tres, los por
centajes de superación en grado noveno son mayores 
que en séptimo, siendo en ambos casos muy preocu
pante el valor tan bajo de los mismos.

Esta observación global de los porcentajes de estu
diantes que superan cada uno de los niveles de compe
tencia en ciencias, debe tomarse como un indicador 
del estado actual de la educación en ciencias en el Distrito 
Capital y, a partir de allí, comenzar un proceso de apo
yo teórico y práctico para acercar más el porcentaje

de estudiantes a los valores de superación esperados 
ya que si se aceptan estos valores como adecuados 
la situación descrita en la figura 6.1.4 es definitivamente 
critica. Esta situación es aún más preocupante para 
los niveles dos y tres, pues allí se refleja muy poco 
desarrollo, no solamente en el uso comprensivo de los 
conceptos científicos sino también de la capacidad de 
argumentación y síntesis.

Para poder apreciar el progreso en algunas institu
ciones, y tomando como base la -agrupación por pro
medio dada en la tabla 6.1.2, a continuación se pre
sentan en las figuras 6.1.5 a 6.1.7 los porcentajes de 
estudiantes que superaron cada uno de los tres niveles 
de competencia en cada grupo de instituciones.

Figura 6.1.5 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 

de competencia en 
ciencias, en séptimo 
y noveno grados, en 

el grupo'de 
instituciones de 

bajo desempeño de 
la ciudad

100

75

50

2 5 -----

□  Séptimo
I Noveno

□  Esperado

nivel I

33.74
IS.25

100.00

nivel 2 

2.‘I2
2.97

80.00

nivel 3

0.10

0.43
60.00

■  to B
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Figura 6 .1.6 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 
de competencia en 

ciencias, en séptimo 
y noveno grados, en 

el grupo de 
instituciones de 

medio desempeño 
de la ciudad

100

0> 75
Úc4) 50
y
O. 25

0

Q Séptimo
I Noveno

□  Esperado

nivel I

47.13
28.34
100.00

nivel 2

7.54
I 1.89
80.00

nivel 3 

0.47 
2.19

60.00

Figura 6 .1.7 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 
de competencia en 

ciencias, en séptimo 
y noveno grados, én 

el grupo de 
instituciones de alto 

desempeño de la 
ciudad

[□  Esperado | 100100.00

Z l l
nivel 2 

31.96
51.09
80.00

I----------!

nivel 3 

6.1 I
14 84 
60.00

Una mirada general a las últimas tres figuras per
mite establecer que en todas ellas el porcentaje 
de estudiantes que superaron el primer nivel de com
petencia fue mayor en grado séptimo que en nove
no. No obstante este comportamiento, al pasar a 
los niveles dos y tres -  donde se requiere una ma
yor elaboración conceptual -  los estudiantes de grado 
noveno ya superan a los de séptimo, en los tres 
grupos de instituciones, aunque con valores toda
vía muy alejados de los esperados. Así mismo, se 
observa que el incremento en el porcentaje de su

peración en el tercer nivel, entre las instituciones 
de bajo y las de alto desempeño, es apreciable: de 
0.10% a 6.11%, en grado séptimo; y de 0.43% a 
14.84%, en noveno.

Dando un paso más en el análisis, en la tabla 6.1.3 
se ilustra el perfil cualitativo de la ciudad. Allí se han 
organizado los tres niveles de competencia propues
tos junto con los desempeños evaluados; también se 
incluyen en la tabla los porcentajes de respuestas co
rrectas para cada desempeño y el respectivo valor 
esperado en cada caso.
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Tabla 6 .1.3
Perfil cualitativo del D istrito Capital en ciencias.

Porcentaje de respuestas correctas a las preguntas correspondientes a cada desempeño

P o rcenta je  de respuestas  
co rre cta s  en cad a desem peño

N IV E L  D E  
C O M P E T E N C IA

D esem peño  Evaluado S ép tim o N oveno Esp erad o

1.
RECONOCIMIENTO 

Y DISTINCIÓN
Reconocer e identificar las estructuras 
básicas de construcción de las ciencias. 41.65 40.60 100

Establecer las propiedades comunes de 
objetos 0 hechos eni distintos contex
tos.

44.34 57.77 80

Utilizar de manera apropiada tíos códi-

2. gos de comunicación propios de una 39.38 22.93 80
INTERPRETACIÓN ciencia.

Interpretar y aplicar conocimientos a 
hechos 0 situaciones cotidianas o ex
perimentales.

33.56 39.00 80

Establecer relaciones de orden e inter
dependencia.

38.42 43.97 80

Resolver situaciones problemáticas. 25.96 43.41 80

3.
PRODUCCIÓN

Conjeturar, deducir o predecir explica
ciones de manifestaciones de la natu
raleza. 22.57 30.40 60

Los datos presentados en la tabla anterior permiten 
hacer algunas consideraciones generales. Los porcen
tajes de respuestas correctas para el desempeño de 
los dos grados en el primer nivel de competencia son 
muy similares: 41.65% en grado séptimo y 40.60% en 
noveno, lo que puede interpretarse, para este último, 
como poco progreso alcanzado por los alumnos ya cursado 
el grado octavo y próximos a culminar el noveno.

Comparando los valores obtenidos con los espera
dos, para este primer nivel, puede establecerse que

son bajos; esto es particularmente preocupante sobre 
todo para los estudiantes del grado noveno, pues es
tán solamente a dos años de dejar la escuela secunda
ria y en ellos no se refleja aún una acción muy fuerte 
de la escolaridad. Estos ¡mismos resultados se convier
ten además en un estimulo para la intensificación del 
trabajo en el aula, en relación con el desarrollo de la 
competencia para el reconocimiento y la identificación 
de las estructuras básicas de la ciencia. Una posible 
estrategia a seguir, para lograr este objetivo, tal vez

| 9 2 | |
l á i
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sea incluir en la formación de docentes y en el desarro
llo de las clases de ciencias algunos elementos de 
epistemología y filosofía de la ciencia; estos textos 
empleados como elementos metodológicos ofrecen 
también una buena oportunidad para estimular el deba
te, el trabajo en grupo y por tanto la competencia para 
el trabajo colectivo.

Una reflexión semejante para los desempeños en el 
segundo nivel, permite establecer que los porcentajes 
oscilan entre 25.96% y un 44.34%, para los alumnos 
de grado séptimo, y entre un 22.93% y un 57.77%, 
para los de noveno. Estos datos, al igual que los co
rrespondientes al nivel uno, son inferiores a los espera
dos; en efecto, en el mejor de los casos algunos de 
ellos apenas superan la mitad del valor esperado.

Llevando el análisis a un nivel más detallado, en relación 
con cada uno de los desempeños, para el nivel dos, 
puede comentarse lo siguiente: el conocimiento y uso 
de manera apropiada de los códigos y formas de co
municación científica, en la actualidad forma parte de 
la cultura científica que requiere todo ciudadano para 
interactuar y vivir con alguna solvencia intelectual en la 
sociedad; términos como proteínas, carbohidratos, grasas, 
metabolismo, fertilidad, nutrientes de los suelos, entre 
otros, no solamente forman parte de las lecturas co
munes tales como las separatas de los periódicos, las 
recetas alimenticias, la televisión, sino que deberían 
también formar parte de la concepción del mundo y de 
la calidad de vida que cada persona debe poseer para 
establecer, a partir de allí, su razón de ser en la socie
dad. Obsérvese que en relación con el desempeño "uti
lizar de manera apropiada los códigos de comunica
ción propios de una ciencia", los porcentajes de respuesta 
no llegan al 50% del valor esperado en ninguno de los 
dos grados, pero lo más preocupante es que son más 
bajos en noveno, en donde se esperaría que este nivel 
estuviera ampliamente superado.

El establecimiento de relaciones de orden e interde
pendencia es una competencia fundamental para el ser 
humano, no solamente dentro del campo de la ciencia, 
donde cada concepto está inserto y adquiere significa
do dentro de un contexto particular. En términos de 
Tulmin es no sólo p a r te  de una e co lo g ía  c o n c e p tu a l s\no  
también, y tal vez lo más importante, fuera de él, en la 
vida cotidiana: es una expresión de la mente organiza
da, reflexiva y, además, un indicativo de formas perso

nales de proceder estableciendo prioridades y rutas 
definidas de acción. El porcentaje de respuestas co
rrectas en este desempeño apenas es de 43.41% en 
grado noveno, cifra levemente superior a la mitad del 
valor esperado.

En relación con el establecimiento de propiedades 
comunes, de objetos o hechos en distintos contextos, 
los porcentajes presentan una tendencia normal res
pecto de la esperada por la acción escolar, aunque los 
valores para el indicador son todavía bajos. Existe en 
este caso una imperiosa necesidad de que la escuela y 
en particular los docentes de ciencias, en el tratamien
to de los temas científicos, se preocupen por ir mas 
allá de la enseñanza de los mismos, para dar cabida a 
la búsqueda de semejanzas y diferencias conceptua
les, asi como también al análisis de los mismos en dis
tintos contextos; se trata de estimular la competencia 
para transferir y para aplicar conocimientos a otros 
contextos y campos del saber.

Los porcentajes correspondientes a la resolución de 
situaciones problemáticas son menores en grado sép
timo que en noveno, 25.96% en el primer caso y 43.41% 
en el segundo; si bien estos datos muestran la tenden
cia esperada, es decir que los alumnos de grado nove
no hayan desarrollado esta competencia más que los 
de séptimo, en los dos casos aún falta mucho por ha
cer.

Puesto que la resolución de problemas implica en
tender y ubicar un problema en un contexto conceptual 
particular, pensar una estrategia de solución, llevarla a 
cabo y valorar esa respuesta para decidir si es o no la 
apropiada, las estrategias para su mejoramiento de
ben contemplar los aspectos anteriores. La simple re
solución mecánica de ejercicios no es suficiente para 
el desarrollo de esta competencia; es preciso exponer 
a los estudiantes a situaciones en las cuales ejerciten 
la mente en la interpretación de situaciones problemá
ticas, permitirles que propongan y desarrollen sus pro
pias iniciativas de solución, las analicen y determinen 
SI las respuestas obtenidas son o no las más adecua
das; solamente de esta manera se aprende -  incluso a 
partir de los propios errores -  y se desarrolla la capa
cidad analítica e interpretativa que caracteriza a quie
nes analizan y solucionan situaciones problemáticas. 
Quizá un primer paso en este sentido sea cambiar la 
organización y forma de realización de prácticas de

■  93
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laboratorio, alejarse un poco de las guías orientadas 
por objetivos y resultados específicos para dar paso a 
situaciones experimentales más prepositivas y de ma
yor creatividad por parte de los alumnos.

Otro de los desempeños de este segundo nivel, in
terpretación y aplicación de conocimiento, está alta
mente relacionado con la resolución de situaciones 
problemáticas; en este caso también los resultados son 
bajos, mostrando la relación mencionada en el párrafo 
anterior y reforzando una vez más la necesidad de tras
formar las prácticas educativas en el aula. Quizá en 
este último caso, parte de la explicación de los resulta
dos haya que buscarla en la poca experimentación que 
acompaña usualmente la educación en ciencias en es
tos niveles de educación, además de la forma como 
cotidianamente se lleva a cabo.

Los resultados correspondientes al tercer nivel de 
competencia, argumentación y síntesis, expresados 
alrededor del desempeño “conjeturar, deducir o prede
cir explicaciones de manifestaciones de la naturaleza", 
son apenas del 22.57% de respuestas correctas en grado 
séptimo y 30.40% en noveno, valores menores que los 
esperados. El tercer nivel puede considerarse como la 
expresión del desarrollo de los niveles de competencia 
anteriores, en el sentido en que de alguna manera los 
presupone. Además de la práctica de la resolución de 
problemas, en los términos descritos en el párrafo anterior, 
otras estrategias que son de gran utilidad en el desa
rrollo de competencias incluyen los mapas de concep
tos, la interpretación de textos científicos en grupo y 
las presentaciones orales individuales de puntos de vista 
sobre estos textos.

Las reflexiones anteriores constituyen solamente una 
aproximación a la interpretación y explicación de estos 
resultados, sobre los cuales aún pueden comentarse 
otros aspectos como posibles aportes y apreciaciones 
de los mismos; de todas formas, una situación es cla
ra; los porcentajes obtenidos acerca del número de 
respuestas correctas son mucho menores de los espe
rados teóricamente y contribuyen a la representación 
del estado actual de la educación en ciencias en la capital, 
que requiere imperativamente acciones intencionadas 
para su mejoramiento.

6.2 ANÁLISIS DE ALGUNOS ÍTEMS DE 
OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 

RESPUESTA EN CIENCIAS

Los Ítems de opción múltiple con única respuesta se 
derivaron de diversos contextos planteados en el pe
riódico Lo que SOMOS, que formaba parte de la prue
ba. Los textos del periódico pretendían plasmar situa
ciones que fuesen significativas para los estudiantes, 
buscando con esto involucrarlos de una manera activa 
y dinámica en la resolución de los diversos ítems.

Dentro de los análisis estadísticos desarrollados para 
interpretar los resultados encontrados, luego de la 
aplicación de las pruebas, se halló para cada ítem el 
cálculo del porcentaje de los estudiantes que eligieron 
cada una de las alternativas de respuesta sugeridas 
como opción. Sólo una era la clave o respuesta correc
ta. El porcentaje que eligió la opción correcta indica el 
Grado de Facilidad que el ítem presentó, es decir, un 
porcentaje alto de elección permite deducir que el item 
fue fácil para la población evaluada y, por el contrarío, 
un porcentaje bajo indica que el item fue difícil.

Elegir la clave permite inferir la existencia de cier
tas capacidades en los evaluados, pero cada alterna
tiva de respuesta incorrecta puede mostrar la exis
tencia de otras lógicas y concepciones alternativas. 
Por ello todos los ítems requieren de un análisis por 
parte de quien los responde y de quien los evalúa, 
pues esto permite, en primera instancia, formular 
numerosas hipótesis sobre sus causas y, desde lue
go, en una perspectiva de largo alcance, abre puer
tas para investigar las concepciones de los alumnos, 
los errores conceptuales y los obstáculos epistemoló
gicos, entre otros.

A continuación se hara una reseña de algunos ítems 
que fueron significativos por los datos encontrados 
después de hacer el análisis de porcentajes por opción 
de respuesta. Los resultados se presentan para las cuatro 
opciones de respuestas, incluida la clave. En los valo
res presentados no se reportan los porcentajes, co
múnmente bajos, para la ausencia de respuesta y para 
aquellos que marcaron más de una posibilidad de res
puesta.



TCRCCRA A P L IC A C IÓ N  C E N S A L. O C TU B R E  OE l * t t EV A L U A C IO N  D E C O M P E TE N C IA S  BASIC AS EN  LE N GUAJE. M A TE M A TIC A  Y C IE N C IA S  Q

Item de nivel 2 para grado séptimo y noveno

D es em p eñ o : in te rp r e ta r  y  a p lic a r c o n o c im ien to s  a hechos o situaciones cotid ianas o  experim enta les .

En el dialogo de JUSTO y FRANCO hay una referencia jocosa a la noche. La sucesión de los días y las noches 
se debe realmente

Opciones de respuesta en séptimo Porcentajes de respuesta por opción

A. a la inclinación del eje de la Tierra A. 11.87%

B. al movimiento de balanceo de la Tierra
C. al movimiento circular de la Tierra sobre

B. 12.20%

sí misma
D. ai movimiento de rotación de la Tierra

C. 23.84%

alrededor del Sol D. 34.83%

Opciones de respuesta en noveno Porcentajes de respuesta por opción

A. al movimiento de rotación de la Tierra
A. 34.76%

alrededor del Sol
B. al movimiento circular de la Tierra sobre

B. 25.81%

sí misma
C. al movimiento de balanceo de la Tierra

C. 8.87%

D. a la inclinación del eje de la Tierra D. 7.66%

El Item, con sus opciones, ha sido elaborado de modo 
Que la elección de la respuesta correcta requiera del 
alumno una mínima capacidad de análisis. Para el nivel 
de competencia del ítem, el estudiante debe recono
cer y utilizar las nociones adquiridas en distintos con
textos. Los porcentajes correspondientes a las respuestas 
a las distintas opciones obtenidas por los alumnos de 
ambos grados son del todo comparables. La opción 
correcta, que atribuye el fenómeno “al movimiento cir
cular de la Tierra sobre sí misma" fue elegida por el 
23.84% de los estudiantes de grado séptimo y por el 
25.81% de los de noveno grado. Este resultado es 
sorprendentemente bajo si se tiene en cuenta que el

tema que aborda la pregunta suele ser muy trajinado 
en las aulas escolares desde la educación básica pri
maria. Esta situación merece ser analizada.

La opción más contestada fue la que atribuye la causa 
del fenómeno "al movimiento de rotación de la Tierra 
alrededor del Sol", con un porcentaje cercano al 35% 
en ambos grados. La elección de esta opción se expli
ca por la presencia de la frase “al movimiento de rota
ción. de la Tierra...", que en las explicaciones usuales 
aparece como causa de los dias y las noches. Los alumnos 
que escogieron esta opción no pusieron atención a la 
continuación de la frase “ ...alrededor del Sol”. La pala
bra “rotación", con el significado que se le atribuye en
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est3 opción, puedo ser colificada de poco ortodoxa. 
Sin embargo es correcta, pues “rotación" significa "ac
ción de rodar o girar".

Como suele ocurrir en otros espacios cognitivos -  
especialmente en el de la matemática -  cuando el es
colar no posee un dominio adecuado del tema, para 
escoger su respuesta, se orienta por una palabra aso
ciada a la respuesta supuestamente correcta. La defi
ciente comprensión del tema le dificulta el análisis del 
contexto en el que se encuentra la palabra-guía.

La elección de las otras opciones: la del “movimien
to de balanceo de la Tierra", y la de "la inclinación del 
eje de la Tierra", se explica en parte, por la desorienta
ción de los alumnos frente a la pregunta.

Entre las posibles explicaciones de estos resulta
dos cabe mencionar:

1. El tema del heliocentrismo, como ya ha sido indica
do, se desarrolla con frecuencia desde los grados 
de la primaria, cuando los alumnos no tienen la su
ficiente madurez para comprender su alcance y tras
cendencia.

2. Conviene tener en cuenta que la comprensión del 
sistema copernieano requiere que el alumno esté 
familiarizado con la idea de reversibilidad. Esta no
ción es requisito indispensable para la comprensión 
del profundo significado de la hipótesis de Copérni- 
co, frente al mundo de las apariencias descritas por 
Ptolomeo,

3. La vida cotidiana, en los ambientes de las ciudades, 
se desenvuelve a espaldas de los acontecimientos 
celestes más inmediatos. Fenómenos celestes como 
las fases de la luna o la refulgente presencia de un 
planeta pasan desapercibidos en el trajín del queha
cer cotidiano. Naturalmente, esta situación se refle
ja en las aulas.

4. Las experiencias de carácter “virtual", como las que 
pueden presenciarse en un planetario, los documenta
les sobre las inmensidades del espacio sideral y los 
reportajes relativos a la conquista del espacio, inciden 
poco en el conocimiento del universo si no van acom
pañadas de amplios comentarios y debates. En ningún 
caso estas experiencias pueden sustituir las vivencias 
que depara la contemplación del firmamento.

5. Paradójicamente los jóvenes tienen fácil acceso a 
la proliferación de una extensa literatura de ciencia 
ficción sobre temas espaciales que se expresan a 
través de diversos medios. Pero es dudoso que estas 
historias de carácter mítico incidan en el conocimiento 
del universo.

La situación descrita sugiere algunas recomenda
ciones de carácter pedagógico. Conviene señalar que 
el tema, dada su complejidad, no deberla ser presenta
do en grados inferiores al octavo o al noveno. Un pro
yecto de aula sobre el tema podría contemplar, entre 
muchos otros, los siguientes aspectos:

1. Una versión histórica del problema que podría in
cluir un análisis y un debate sobre la obra “Diálogo 
sobre los dos sistemas máximos del mundo" de Galileo 
Galilei.

2. La elaboración de modelos del sistema geocéntrico 
y heliocéntrico con bolas de icopor de distintos ta
maños, por ejemplo.

3. Visitas sistemáticas al planetario acompañadas de 
explicaciones y discusiones en el aula.

El tema considerado, trabajado oportunamente y con 
la profundidad que merece, constituye una excelente 
oportunidad para iniciar a los alumnos en la dialéctica 
argumentativa del pensamiento científico.
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n
ítem de nivel 2 para grado séptimo

D e s e m p e ñ o :  u c i l i z a r  d e  m a n e r a  a p r o p ia d a  l o s  c ó d i g o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e  u n a  c i e n c i a .

Como se plantea en C ie n c ia  y  S a lu d , el sistema de transporte impulsado por la bomba cardiaca visita los sistemas 
para suministrar y retirar sustancias. En el siguiente esquema las flechas muestran las direcciones del flujo de 
sangre entre algunos órganos.

Según esto, el trayecto con la más alta concentración de oxígeno es

Opciones de respuestas Porcentajes de respuesta por opción

A. 1 A. 42.17%

B. 2 > / B. 39.37%

C. 3 C. 8.54%

D. 4 D. 7.98%

El planteam iento de d iag ram as de flu jo  es un recurso  
de com unicación muy útil para las c ienc ias  y en este 
caso para la fis io log ía . De o tro  lado, el conoc im ien to  
del sistema de tra n sp o rte  de sustancias y su e s tru c 
tura básica es fundam enta l para en tender el func iona
miento de la m ayoría de los seres h e te ró tro fo s ; por 
ejemplo, reconocer una m ezcla  liqu ida tra n sp o rta d o 
ra que se mueve por unos co nd u c to s , im pulsada por 
una bomba.

El uso del d iagram a propuesto  perm ite  indagar por 
la concepción general del funcionam iento de los seres

VIVOS. Si los pulmones son el lugar de intercambio ga
seoso y donde el sistema de transporte se carga de 
oxígeno, es obvio que la sangre que sale de ellos (tra
yecto 2 del diagrama) esté más oxigenada; sin embar
go, el mayor porcentaje de respuesta (42.17%) lo ob
tuvo el trayecto de salida del corazón hacia los pulmones, 
cuando la sangre que ha sido recogida del cuerpo es 
hasta ahora bombeada hacia los pulmones. Este error 
es frecuente y obedece a que al corazón, cuya función 
es bombear, se le atribuyen otras funciones como la 
de “purificar la sangre".

■  97B
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ítem de nivel 2 para grado séptimo y noveno

D e s e m p e ñ o :  e s ta b le c e r  las  p ro p ie d a d e s  c o m u n e s  d e  o b je to s  o  h e c h o s  e n  d is t in to s  c o n te x to s .

De acuerdo con lo que se dice en " F u n c io n a m ie n to  y  e q u il ib r io  d e  la m á q u in a  v iv ie n te ”, lo más comparable con 
la hemoglobina y sus funciones es

Opciones de respuesta en séptimo

A. un camión recolector de basura
B. una máquina etiquetadora
C. un vehículo de carga
D. el combustible de las máquinas

Opciones de respuesta en noveno

A. un camión recolector de basura
B. el combustible de las máquinas
C. una máquina etiquetadora
D. un vehículo de carga ^

Porcentajes de respuesta por opclón~*

A.

B.

C.

D.

21.49%

9.89%

30.22%

36.51%

Porcentajes de respuesu por opción

A. 25.22%

B. 25.16%

C. 6.81%

D. 41.46%

Uno de los elementos más integradores de la biología 
es la concepción transportadora del llamado sistema 
circulatorio y por esta razón los términos como trans
portador, lugar de carga y descarga, son muy apropia
dos para concebir claramente la función que cumple el 
fluido que constantemente se desplaza por todo el or
ganismo.

La comparación de uno de los transportadores esen
ciales, como lo es la hemoglobina, con un vehículo de 
carga, tuvo una respuesta baja y no muy distante de la 
de aquellos que la asimilaron a un camión de basura, el 
cual además de ser vehículo transporta desechos. Esta 
última alternativa se referiría al transporte de dióxido

de carbono y descarta la otra mitad de la función, como 
es el transporte del oxígeno.

Cabría aquí pensar igualmente que los procesos de 
transporte a escala microscópica o molecular no han 
sido todavía elaborados por los alumnos y esto debe 
ser trabajado en la escuela, porque el fenómeno vivien
te es una continua carga, transporte y descarga de 
moléculas y átomos.

Finalmente, no es extraño que la opción en donde 
se le compara con el combustible de las máquinas, tenga 
un 36.51% de respuestas en grado séptimo y 25.16% 
en noveno, porque su asociación con el oxígeno sugie
re que ella pudiera oxidarse y ser fuente de energía.

■  9SIÍmmm
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Item de nivel 2 para grado séptimo

D e s e m p e ñ o :  r e s o l v e r  s i t u a c i o n e s  p r o b l e m á t i c a s .

Según la información del artículo, " F u n c io n a m ie n to  y  e q u il ib r io  d e  la m á q u in a  v iv ie n te " , para satisfacer sus 
requerimientos diarios de grasa, un hombre de 70 kilogramos de peso debe consumir

Opciones de respuesta Porcentajes de respuesta por opción

A. 200 gramos de maní ^ A. 16.94%

B. 200 gramos de queso B. 19.79%
1 crema

C. 100 gramos de queso C. 32.04%
crema

D. 100 gramos de huevo D. 27.43%

Además de la resolución de una situación problemáti
ca, este ítem apunta también a indagar por la compe
tencia para seleccionar información consignada en ta
blas y fielacionarla. Los resultados un poco más altos, 
para las opciones C y D, indican que posiblemente los 
examinados simplemente relacionaron los 100 gramos 
de requerimiento que suministraba una tabla, con los 
100 gramos de alimento que planteaban estas opcio

nes, sin considerar y analizar el contenido de grasa en 
100 gramos de alimento, valor suministrado en la se
gunda tabla.

El bajo porcentaje en la respuesta correcta (16.94%) 
hace necesario estimular en la escuela la interpretación y 
análisis de datos consignados en tablas, asi como el plan
teamiento de diversos contextos, para los cuales se re
quiera leer y utilizar información que reside en tablas.

ítem de nivel 2 para grado noveno

D e s e m p e ñ o :  re s o lv e r  s itu a c io n e s  p ro b le m á t ic a s .

En el articulo deportivo se afirma que los autos de la categoría CART pueden alcanzar una rapidez de 
380 km/h. Sí un auto de esta categoría alcanza esta rajáidez y la mantiene constante durante una prueba, el 
auto recorrería

Opciones de respuesta

A. 95 kilómetros en quince 
minutos ^

B. 760 kilómetros en veinte 
minutos

C. 420 kilómetros en una 
hora y media

D. 760 kilómetros en dos 
horas y media

Porcentajes de respuesta por opción

A. 30.39%

B. 19.70%

C, 23.31%

D, 18.46%

□ □ □
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La solución a este ítem Implica relacionar cuantitativa
mente dos variables: una distancia recorrida en un tiempo 
dado, teniendo en cuenta que la velocidad de despla
zamiento es constante. Los resultados muestran que 
la capacidad para analizar e inferir una respuesta co
herente -  con un significado del esquema de propor
cionalidad apropiado -  no ha logrado un buen desarro
llo, especialmente para el 19.70% de los estudiantes 
que optaron por la alternativa B, en donde es imposible 
que un auto, que se desplaza a 380 kilómetros por hora.

pueda recorrer 720 kilómetros en 20 minutos. Prevale
cen entonces dificultades de razonamiento proporcio
nal y errores posiblemente algorítmicos. En concordancia 
con el desarrollo de la competencia para resolver si
tuaciones problemáticas, es preciso construir caminos 
que permitan una mejor comprensión del significado 
de la variación y del razonamiento proporcional, así como 
una mayor capacidad de estudiar, confrontar, analizar 
y comparar las opciones propuestas, para decidir si la 
respuesta elaborada es lógica o no.

ítem de nivel 2 para grado séptimo

D e s e m p e ñ o :  in t e r p r e t a r  y  a p lic a r  c o n o c im ie n to s  a h e c h o s  o  s itu a c io n e s  c o t id ia n a s  o  e x p e r im e n ta le s .

La curva de crecimiento de una planu de maíz tiene una forma característica en S  muy estirada y en ella se 
representa el peso seco de la planta (sin tener en cuenta el agua) en relación con su edad. La siguiente gráfica se 
construye con los datos según Stefanowska & Backman.

Peso seco I 
en gramos I

Según la gráfica, el maíz
6 8 10 12 

Tiempo a partir de la plantación 
en semanas

■looH

Opciones de respuestas

A. a partir de las 12 semanas, detiene su 
crecimiento

B. hasta las 12 semanas tiene un crecimiento 
lento

C. después de las 12 semanas crece rápidamente
D. crece rápidamente entre las 6 y las 9 semanas

Porcentajes de respuesta por opción

A. 10.81%

B. 23.49%

C. 17.29%

D. 46.80%
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El desarrollo de un proceso determinado a través del 
tiempo puede expresarse fácilmente mediante una gráfica 
como la planteada en la prueba. El crecimiento vegetal 
es muy apropiado para realizar procesos experimenta
les y obtener datos para desarrollar en los jóvenes la 
capacidad para interpretar, hacer una descripción del 
procesO' y, en̂  etapas más avanzadas, hacer inferen
cias sobre cómo podría comportarse dicha situación.

En este caso, el 51.59% de los estudiantes res
pondió en forma incorrecta el ítem, por dos posibles 
razones: no relacionaron, el aumento en el peso de la

planta con su crecimiento; o no pudieron contrastar 
las afirmaciones planteadas con la información de la 
gráfica.

Elaborar textos cortos a partir de gráficas de diver
sa índole, así como suministrar datos para, que los es
tudiantes construyan este tipo de gráficas, es una la
bor que requiere esfuerzo constante y a diferentes niveles 
a lo largo de la educación secundaria. Sería deseable 
además, que las temáticas no sean puramente científi
cas para que así puedan aplicarse a las situaciones 
cotidianas.

ítem de nivel 2 para grado noveno

D e s e m p e ñ o : in t e r p r e t a r  y  a p lic a r  c o n o c im ie n to s  a h e c h o s  o  s itu a c io n e s  c o tid ia n a s  o  e x p e r im e n ta le s .

Si lees con cuidado el texto L o s  G ra n d e s  in v e n to s , podrás deducir que la potencia (W) de un aparato eléctrico, 
el voltaje (V) y la intensidad (I) se relacionan así

Opciones de respuesta Porcentajes de respuesta por opción

A. W = V *  1 / A. 29.12%

B. W = V + I B. 37.39%

C. w  = X  
1 C. 23.88%

D. W = V - I D. 8.35%

Esta es otra de las situaciones problemáticas propuesta 
en la prueba, en donde se reta la capacidad de análisis 
y la manipulación mental que puede hacerse sobre las 
magnitudes, que se presentan en el símil que se encuen
tra en el periódico. Es claro que las dos magnitudes son 
sinérgicas y por esto la opción que da cuenta de ello es

la A; esta opción fue acogida por sólo el 29.12% de los 
estudiantes. Para las opciones B y D es claro que la 
operación planteada no es procedente, porque no pue
den sumarse o restarse magnitudes de naturaleza dife
rente. La opción C plantea una operación válida pero 
supondría una relación inversa entre las dos variables.

lOll
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ítem de nivel 3 para grado séptimo

D e s e m p e ñ o :  c o n je tu ra r ,  d e d u c ir  o  p r e d e c ir  e x p lic a c io n e s  d e  m a n ife s ta c io n e s  d e  la  n a tu ra le z a .

Para comparar la fertilidad de tres diferentes clases de suelo, usando el crecimiento de plantas como indicador 
podríamos proceder experimentalmente asi:

Opciones de respuesta

A. En tres materas que contengan tres diferentes clases de suelo se siembran 
semillas de frijo l en una, de maíz en otra y de arveja en la tercera. Cada 
tercer día se riega cada matera con la misma cantidad de agua y se registra 
la altura de las plantas.

B. Se mezclan las muestras de los tres suelos y se distribuyen en tres materas. 
Luego se siembran semillas de la misma clase y se riegan con igual cantidad 
de agua.

C. Se siembran semillas de fríjol en tres materas que contengan cada una diferente 
clase de suelo, cada tercer día se riega la misma cantidad de agua en cada 
matera y se registra la altura de las plantas, y '

D. Se siembran semillas de frijol en tres materas que contengan cada una, una 
clase diferente de suelo. Luego se coloca una matera al sol. otra en la penumbra 
y la tercera en la oscuridad. Cada tercer día se les añade la misma cantidad 
de agua y se registra la altura de las plantas.

Porcentajes de respuesta 
por opción

A. IS.15%

B. 19.82%

C. 33.26%

D. 29.48%

E s í6 6 s un itsm diseñado para establecer la competen
cia en la dimensión procedimental y específicamente 
para el diseño y predicción de los resultados a alcan
zar. La forma más elemental consiste en plantear la 
relación entre dos variables, controlar la presencia de 
otras y establecer asi relaciones causa -  efecto. El 
enunciado del Ítem explica lo que se persigue; las con
diciones que implícitamente estaban propuestas para 
hacer más evidente el análisis, son:

A. Las tres ciases de suelos, con tres tipos de plantas 
diferentes y la medición del crecimiento. Aquí entra 
en juego una tercera variable que no puede contro
larse y es la estructura genética de tres especies 
distintas con comportamientos fisiológicos igualmente 
diferentes.

B. El mismo tipo de plantas, pero los tres tipos de suelos se 
mezclan y desaparece la segunda variable a analizar.

C. En las tres diferentes clases de suelo y por separa
do, se siembra la misma especie de planta y se mide 
el crecimiento como indicador.

D. En las tres clases de suelo y por separado, se siem
bra la misma especie de planta, se mide el creci
miento, pero se introduce otra variable al colocar 
las tres materas en diferentes condiciones de ilumi
nación, lo que tiene un efecto muy marcado en los 
vegetales.

Los diseños C y D, que tuvieron el mayor porcentaje 
de selección, son muy semejantes; en particular, segu
ramente las numerosas experiencias, que con frecuen
cia se hacen en la escuela para ver el efecto funda
mental de la luz, pudieron tener injerencia en la selección 
de la opción D.

La sumatoria de los resultados para las opciones A 
y B, que llega a 34.97%, refleja una parte considerable

- l̂ozCT
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de jóvenes que no han trabajado la parte experimental 
o en quienes no se propicia el análisis de las experien
cias y simplemente el trabajo se limita a una.imanipula- 
ción acompañada de una guía. El planteamiento del 
problema, la definición de los conceptos básicos, la 
elección de las medidas a tomar, de los instrumentos

con los que se va a medir, de los periodos de tiempo, 
el planteamiento de los posibles resultados y el análi
sis de otras alternativas, son condiciones previas que 
requiere la experimentación, para que el alumno enfrente 
estarimportante actividad con la claridad mental que 
or-ienta los sentidos para una provechosa observación.

Item de nivel 3 para grado noveno

D e s e m p e ñ o :  c o n je tu ra r , d e d u c ir  o  p r e d e c ir  e x p lic a c io n e s  d e  m a n ife s ta c io n e s  d e  la n a tu ra le z a .

Sí el requerimiento diario de proteínas de un 
este requerimiento si consume entre

hombre de 70 kilogramos está entre 70 y 100 gramos,

Opciones de respuesta Porcentajes de respuesta por opción

A. 100 y 200 gramos de queso A. 32.78%

B. 200 y 250 gramos de queso B. 26.75%

C. 400 y 500 gramos de ca rne^ C. 21.65%

D. 300 y 350 gramos de carne D. 15.43%

La información suministrada por el texto de la pregun
ta y la tabla de composición de alimentos en el periódi
co, asi como las alternativas planteadas, solamente para 
los alimentos, requería un análisis sencillo, sin embar
go, la distribución de los porcentajes para las cuatro 
opciones de respuesta muestra las dificultades en la 
interpretación y correlación de información consigna
da en tablas y en la comprensión de intervalos y el esquema 
de proporcionalidad. La resolución, que implica obte
ner y analizar información de tablas, tiene dos ingre

dientes adicionales: transformar los datos del conteni
do de proteina suministrados en la tabla y luego con
frontarlos con los intervalos dados por las cuatro alter
nativas y por el requerimiento de proteina: nuevamente 
es necesario “poner en escena" el razonamiento pro
porcional.

Esta situación problemática, que bien podría estar 
en el nivel dos y ser aplicado a varios desempeños, 
resultó más compleja y tan sólo alcanzó un resultado 
positivo del 21.65%.
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6.3 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 
ESCRITA EN CIENCIAS

La producción escrita en ciencias exigía por parte de 
los estudiantes desarrollar por escrito lo que piensan 
sobre las relaciones entre el suelo, la producción de 
alimentos y lo que puede esperar la creciente pobla
ción humana.

El análisis de la información recolectada se orientó 
desde dos puntos de vista: el establecimiento de rela

ciones entre variables, ilustradas a lo largo del docu
mento escrito y la tendencia que mostraron las produc
ciones acerca de lo que puede esperar la creciente 
población del mundo.

Para el establecimiento y evaluación de las relacio
nes entre las variables, se definieron cuatro niveles de 
competencia, asociados con categorías y condiciones 
tal como se presentan en la siguiente rejilla.

REJILLA DE EVALUACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN ESCRITA EN CIENCIAS

C ateg o ría C on d ic io n es N ivel

Referencia a la temática planteada. Hacer referencia a una de 
las variables: el suelo, la 
producción de alimentos 
0 la creciente población 
humana. A

Relación entre dos variables. Establecer una relación per
tinente entre dos de las va
riables.

B

Relación entre tres variables. Establecer una relación 
pertinente entre las tres 
variables. C

¡

Relación entre tres variables y funda- 
mentación en texto base.

Establecer de manera ex
plícita la relación pertinen
te entre las tres variables 
y fundamentar en las ideas 
planteadas en los textos 
de base.

•

D

El nivel A es apenas de naturaleza enunciativa, donde 
el estudiante escasamente hace relación a una de las 
variables: suelo, producción de alimentos o a lo que

puede esperar la creciente población del mundo. Aquí 
se ubican textos con información fragmentada y de muy 
poca elaboración.
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El nivel B. de mayor elaboración que el anterior, implica 
además de establecer con claridad al menos una relación 
pertinente entre dos de las variables, una progresión con
ceptual en la cual pueda reconocerse y distinguirse la 
forma como estas variables se encuentran relacionadas.

variables, muestran explícitamente que el autor hace 
uso de las ideas planteadas en el texto de base, esta
bleciendo formalmente una argumentación lógica y 
pertinente, asi como también una posición crítica fren
te al tema.

En el nivel C se ubican los textos que plantean una o 
más relaciones entre las tres variables; requieren com
prender el significado de condiciones necesarias en el 
empleo de las variables en cuestión, de tal, manera que 
esta vinculación se haga mediante atributos y singula
ridades comunes en ellas.

En el nivel D se ubican textos que además de estable
cer claramente una o varias relaciones entre las tres

■Una vez establecidas las categorías anteriores 
se analizaron y calificaron 4217 cuadernillos con pro
ducciones escritas, de los cuales 2172 correspon
dían al grado séptimo y 2045 al grado noveno. Es
tos cuadernillos fueron recolectados en proporción 
de uno -  escogido al azar, entre aquellos que fue
ron respondidos -  por cada aula evaluada. La ilus
tración de los resultados obtenidos se presenta en 
la figura 6.3.1.

Figura 6.3.1 
Porcentaje de 

estudiantes que 
superan cada nivel 

de competencia en 
producción escrita 

en ciencias, en 
séptimo y noveno 

grados

Como se observa emla figura 6.3.1, el 61.88% de los 
estudiantes de grado séptimo, cuyos textos fueron ana
lizados, y el 70.02% de los de noveno superan el nivel 
A, es decir, mencionan al menos una de las variables; en 
estos porcentajes están incluidos los estudiantes que 
alcanzaron los niveles superiores al A. De la misma manera, 
los datos correspondientes al nivel B incluyen los del C 
y D; y los del nivel C incluyen los correspondientes a D.

Asi mismo, se observa que el porcentaje de estu
diantes que hacen relación a dos de las variables, con

lo que alcanzan el nivel B, es menor que los del nivel A, 
pero mayor que el de los alumnos que son capaces de 
relacionar las tres variables, es decir, de los que se 
ubican en el nivel C.

Nótese que solamente un porcentaje muy peque
ño de estudiantes alcanzó el más alto nivel de com
petencia, es decir, escribieron un texto de mayor ela
boración en donde además de expresar su pensamiento 
alrededor del suelo, la producción de alimentos y lo 
que puede esperar la creciente población del mun-

itosl
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do, fundamentaron explícitamente estas relaciones 
en los textos leídos.

Por otra parte, el 38.12% de los alumnos de grado 
séptimo y el 29.98% de los de noveno, en sus escritos 
presentaron palabras sueltas, sin llegar a la formula
ción de una proposición o su respuesta no tenia rela
ción con el tema, es decir, no alcanzaron siquiera el 
nivel A. La presencia de porcentajes relativamente al
tos de estudiantes que aún no alcanzan este mínimo 
nivel de competencia en ciencias, representa un desa
fío para la propuesta y desarrollo de estrategias dife
rentes o complementarias a las que en la actualidad se 
practican en el aula, con el objetivo de impulsar la cons
trucción de conceptos científicos, relacionarlos y em
plearlos en forma adecuada y con sentido.

En términos generales, y dado que el porcentaje 
de estudiantes que alcanza cada nivel decrece drás
ticamente desde el nivel más bajo hasta el nivel más 
alto, se requiere por parte de la institución escolar 
un mayor esfuerzo para realizar acciones intenciona
das para mejorar el desarrollo de estas competen
cias básicas en ciencias. Una estrategia posible a 
seguir para lograr este objetivo es la producción de 
ensayos, reseñas y esquemas de asociación de ideas 
y su consecuente explicación acerca de diferentes 
temas científicos.

Si bien es cierto que, de alguna manera, la tenden
cia al descenso en el porcentaje de estudiantes que 
superan cada uno de estos niveles, presentado en la 
figura 6.3.1, tiene alguna explicación en razón de que 
el grado de elaboración de textos, requerido para cada 
nivel, se hace mayor a medida que se pasa del nivel A 
al nivel D, también es cierto, que el compromiso de la 
institución escolar con la calidad de la educación exige 
que en un futuro esta tendencia muestre un mayor nú
mero de estudiantes ubicados en los niveles C y D.

Como ya se mencionó, en el análisis de los resul
tados también se establecieron las tendencias que 
mostraron los escritos acerca de lo que puede espe

rar la creciente población del mundo. Para este pro
pósito las principales tendencias se ubicaron en ca
tegorías sin establecer niveles porque solamente se 
quería conocer en términos generales, lo que pien
san los estudiantes acerca de la esperanza de la 
población .del mundo, a partir de las relaciones entre 
el suelo y la producción de alimentos. El análisis de 
las respuestas perm itió establecer las siguientes 
tendencias:

Tendencia A, donde se ubican aquellos escritos con frases 
de poca pertinencia y significatividad.

Tendencia B, corresponde a aquellos textos en los cua
les se plantea un punto de vista pesimista, que sugiere 
un futuro para la creciente población humana donde no 
hay esperanza, debido a que los suelos y por tanto la 
producción de alimentos terminará.

Tendencia C, corresponde a aquellos textos donde se 
plantea un punto de vista optimista, que muestra un 
futuro prometedor para la creciente población del mun
do debido a que, gracias a la toma de conciencia y las 
acciones a tiempo, los suelos se conservarán y se harán 
más productivos.

Tendencia D, donde se ubican todos los textos que 
presentan un nivel de análisis crítico y sugieren alterna
tivas de solución a una problemática presentada.

Los datos relacionados con los porcentajes de es
tudiantes, que en sus escritos expresaron las tenden
cias descritas anteriormente, se ilustran en la figura 
6.3.2. La evaluación de estas tendencias se realizó 
solamente para los alumnos que superaron el nivel B, 
es decir, para los escritos donde se relacionaron en 
forma pertinente dos de las variables, tres de las varia
bles o relacionaron las tres variables haciendo mención 
explícita a los textos dados como base.

I i o d i
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Figura 6.3.2 
Porcentaje de 

estudiantes que 
refleja cada una de 

las tendencias en 
producción escrita 

en ciencias, en 
séptimo y noveno 

grados

20

□ Séptimo
I Noveno

14.09

16.28

1

tendencia A tendencia D

7.46 5.06 0.51

14.23 5.67 3.28

Como puede observarse en la figura 6.3.2, en ambos 
grados el mayor porcentaje de estudiantes se ubica en 
la tendencia A, es decir, no manifiestan ninguna orien
tación acerca de lo que puede esperar la creciente 
población del mundo, en relación con el suelo y la pro
ducción de alimentos: además de ser bajos estos dos 
porcentajes, son semejantes para los dos grados: 14.09% 
para séptimo y 16.28% para noveno.

En términos generales, los porcentajes de estudian
tes que revelan cada tendencia, en ambos .grados son 
bajos, pero en todos los casos son más bajos en el 
grado séptimo. Estos resultados no son los que cabria 
esperar para el área de ciencias naturales, ya que, por 
una parte, no se manifiestan conceptos aprendidos sig
nificativamente en relación con el suelo o la produc
ción de alimentos y sus implicaciones para la pobla
ción del mundo, que aún continúa en crecimiento; y por 
otra, tampoco se aprecia el establecimiento argumen
tado de relaciones entre estas tres variables.

Llama la atención, y por tanto no deja de ser pre
ocupante, que en ambos grupos el porcentaje mayor 
de estudiantes no manifieste tendencia alguna acerca 
de lo que puede esperar la creciente población del mundo, 
particularmente en el grado noveno, donde este por
centaje es un poco mayor y se esperaría que a estas 
alturas de escolaridad, la competencia para producir 
textos con argumentación acerca de temas científicos, 
ya haya logrado un buen desarrollo, como producto de 
la acción escolar. En este sentido, la escuela está en

deuda con las expectativas de la educación en cien
cias; es preciso perfeccionar y ampliar las prácticas 
pedagógicas en el aula, para mejorar el desarrollo de 
las competencias encaminadas a relacionar variables 
y, una vez planteadas, tomar posición crítica frente a 
ellas.

En los dos grados, los porcentajes que siguen en 
orden decreciente, corresponden a los estudiantes que 
manifestaron posiciones pesimistas y optimistas en 
relación con el crecimiento poblacional del mundo. En 
ambos casos estos porcentajes son menores en el grado 
séptimo.

El porcentaje de estudiantes más bajo corresponde 
a los que presentaron una visión critica y argumentada 
en relación con las tres variables y sugirieron algunas 
alternativas de solución a los problemas analizados. Es 
de anotar, sin embargo, que desde el punto de vista 
curricular, los alumnos de grado noveno deberían te
ner más argumentos para establecer estas relaciones 
ya que en ese grado se estudia directamente el tema 
de los suelos y ya se han cubierto los temas de ecolo
gía.

Nótese además que en ambos grados, se presenta 
un descenso paulatino en los porcentajes de estudian
tes al pasar de los ubicados en la tendencia A hasta 
aquellos en la tendencia C.

La presencia de porcentajes bajos de estudiantes 
que alcanzan cada uno de los niveles de competencia 
y que expresan en forma argumentada relaciones en-
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tre las tres variables, puede interpretarse como una 
limitada competencia lingüistica, que impide a los alumnos 
expresar sus ideas en forma escrita, una carencia de 
conocimientos acerca de las variables a relacionar, con 
lo cual la manifestación de dichas relaciones se hace 
dificil o imposible, o también, a una combinación de las 
dos situaciones anteriores.

Alguna confirmación de las conjeturas anteriores 
puede obtenerse a partir de los resultados de las 
pruebas en lenguaje para los dos grados. Puesto que 
el 58.20% de los alumnos de grado séptimo alcanzó 
el nivel más bajo de competencia lingüística, es po
sible pensar que este sea el factor determinante para 
los resultados en este grado; para el grado noveno, 
todo parece indicar, que la debilidad en la concep- 
tualización y en el dominio cognitivo es el factor de

terminante de los resultados, ya que el 86.89% de 
los alumnos de este grado superó el nivel de compe
tencia lingüística A.

Guardando las proporciones, y en la idea siempre 
de mejorar la calidad de la educación en ciencias, tal 
vez las explicaciones de estos resultados haya que 
buscarlos principalmente en los énfasis curriculares para 
estos niveles de la educación, así como las prácticas 
metodológicas en el aula, la preparación de los docen
tes y particularmente en el grado de motivación e inte
rés que los alumnos tienen por el estudio de las cien
cias y sus temas relacionados.

A continuación se muestran y se comentan algunos 
de los textos tomados de la muestra y que, a manera 
de ejemplos, ilustran la clasificación y la evaluación de 
los mismos.

Texto
Teniendo en cuenta lo que has leído en el periódico ’ Lo que SOMOS*, nos gustarla saber 
lo que tu piensas sobre las relaciones entre e l suelo, la producción da alim entos y  lo  que 

puede esperar la creciente población humana.

■ Todo, va— VxitQ- a\ govActAn Ap\  Komhrg

Texto 2
Teniendo en cuenta lo que has leído en el periódico *Lo que SOMOS*, nos gustaria s ifAf  
lo que tu piensas sobre las relaciones entre e l suelo, la  producción de alim entos y lo que 

puede esperar la crecíanla poMsción humana.

-US9u m .

Los textos 1 y 2, tomados del grado 7, representan 
una muestra de los que no alcanzan el nivel más bajo, 
el A. Nótese que en el texto 2, el alumno escribe algu

na idea, implícita, de conexión entre alimentación y salud 
pero no tiene relación con el sentido de lo solicitado.

m m
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I  Teniendo en cuenta lo que has leído en el periódico ’ Lo que SOMOS*, nos gustaría saber > 
i  lo  que tu piensas sobra tas relaciones entre e l suelo, la producción de alim entos y lo que ;  
I  puede esperar la creciente población humana ^

 ̂ ¡
±ex-1- t  °*S_SjjtT.e_ftS_Soa\g> e<ó rati-^ V»ug.M̂

, .9 - ^ O '^ i^ C ÍÍ lV  __ o A i lA tn  V e ^  *  <i Pno>^ f  O T > f e t {

(^SajCtá____e io ta  T g \> i\r i T <\ S o \>  t  i» e r ^ C . i r t ^  \  ^  ■

>> t-__\  C«-_y  g\>\<^c. l á  t\ V um Cî r. cv <^og L t h e .
< CxCCiV g n ^Q ___ pf^res ot.__ o r« \e '^o r._________________

Texto  4

El texto 3, tomado del grado noveno, 
tampoco alcanza et nivel A. Obsérve
se cómo el autor menciona las tres 
variables y con ellas logra la construc
ción de tres frases sin cohesión: el texto 
no muestra ninguna relación entre las 
variables. En relación con los estudiantes 
que produjeron textos como estos, se 
plantean dos elementos: primero, es 
posible pensar que la escuela no ha 
logrado aún desarrollar en ellos un apren
dizaje significativo de conceptos acerca 
de estos temas; y segundo, dado el 
alto número de estudiantes de ambos 
grados que se ubican en este grupo, 
se requieren acciones intencionadas e 
inmediatas para ayudarlos a superar 
este estado.

Otro ejemplo de las producciones 
escritas que no alcanzan el nivel A lo 
constituye el texto 4, donde el estu
diante acudió a resumir una parte del 
periódico, revelando no haber compren
dido la instrucción dada.

Teniendo en cuenta lo que has leído en el penódico ‘ Lo que SOMOS*, nos gustaría saber 
lo que tu piensas sobre las relaciones entre el suelo, la producción de alimentos y lo que 

puede esperar la oeoente población humana

L/»C\ CjH/sn̂ e ^ i»nfT\4QS~

£f>__t m c A f a ___T in c e n i - L . cigr>c.tOi.__ucirwn^__cs_
w firrltax. ___(La_Lcl__________ . r\AfcA»cnntcXK

lyo—
ttnlwwitS___Ot a 11__o.Tf»M

¿io- •j*«jtíJo

n»iT>c\u»^----U éc---Ws.

potra
Agfa o.

__Lui^i___VuvWSa__lAsr-rxig*
LOO__AsS Cvofya cono •UtrCA

sAo— AotoAo
u\%S

A .  ___e \ f r W x if la t t— ------ c \ t cW t f l r } g A------
«svMwXiH** ___alon^eC»----- Vfcf a liS iS ---- A iírrcn ic—fairtnAn

— eJ—ane o.—plan ^eamiratfa 
Ji^__eXpgrirriAwla. __U ttlW g_ .K»icao\fa__ ^ica__a i_______
U th r c .  —a ÍÁ  t. __ paz C«stÁeaM-S-3 *

• ---- S a l t n íK i  . J e. ■ ekLts
v n g n f
c:i««

}/■ au<- fan-i/i/g— un— laaSpAfcf^f^o—<Lc---- LaJSu
C.».»■<«» '*^i\g \JnWttlCft----y t\ g.S—flr.keu lÍ a Sí
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Si bien es cierto que en los cuadernillos calificados no 
se hizo una selección cuantitativa del número de estu 
diantes que no entendieron la pregunta, que se refirie
ran a temas totalmente diferentes o que para contes
tarla acudieron directamente al contenido del periódico, 
se observa que esta tendencia es bastante marcada. 
En el texto 4, el estudiante hace una copia, no literal, 
de un articulo y por consiguiente no es coherente. Seria

conveniente investigar este aspecto con más detall0 
ya que puede ser un indicativo de poco énfasis en lá 
escuela por el desarrollo del pensamiento divergente y 
de la capacidad de pensar en forma independiente y 
critica. Además puede ser reflejo de una tendencia escolar 
de evaluar definiciones y contenidos nemotécnicos con 
mengua de la interpretación de textos y la expresión 
del pensamiento propio.

Texto 5 r

0sp0í3f  to u0cion lo  pototoc io fl h un w is.

\ l - ‘.V  lo p r i f
Cfri» ^  ) ^ - t

___U Q -------T g r » f 5 n  ficA u í s d
CVS — n-.fPrf fifuy qprrtr-tff^

Ar .->4 V ficrflnn
V q c /> q. o > \P :í  Í P ^ < ^ x \ n ' } ^ s í m
oov \v> x/^Aci— ----------

A a aQjg
a >«g V\L-«\e4— p o fQ a e — ilyg'OCfi

f r - j í Á  \ . r j P b r  p l & 4 f -
U t  ^ x a .' ^ y  \ r ? ^  C Q rV iC > y > ?¿rr-V a ^ ...

p \  r e .A r V >  y  p \  ceX m  —

C c g n V < iy r < r )  e n  r J  C u c t  fi£>^ 
V  e \  y p ¿|r ,e< 9 cv\T » ’nVA A starSCt^ -Eca ' *

T<>fv<> r — u n — c A xg in !V o c o  4 e J
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cjQ.-a d a b o g —  
ffiQ  J e  \c4

-------
U a  Q Q V i\r tg ? Q n  V t iy tc « n C t  . . ^ io A g  

u Q ___  ̂ rcfc o  __ Q u * — l e » — —Q ftJ C
f r> r> rs A < f.y rc .n  -___ e<-\ g l_____€ ju ^ ^ ¿ x o _ j;# jk c .
■r>o3 • f t i A

& — \ . f t_  ^  ___
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a w g  ■
e a A < o

Texto 6
Tenietido en cuenta k> que h a t M do en e l pahúdk» Ix )  que SOMOS*, nos gu«ari«  M tw  
lo  que tu (Meneas aotve las reiadonee entra e l suelo, la pn td ucd te  de alénentoe y  lo  que

(luede esperar la credenle pctiladán  humana.
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En el texto 5 se presentan tres partes, cada una de las 
cuales se refiere a una variable en forma independiente 
sin que e l autor llegue a relacionarlas. Este tipo de pre
sentación, muy comúPi; en la muestra, se ubica en el ni
vel A por cualquiera de los tres párrafos. El texto 6, tam
bién de nivel A, ejemplifica la situación en donde apenas

existe una frase con sentido, relacionada con una varia
ble. Las dos producciones escritas satisfacen tan sólo 
la condición dada a la categoría "referida a la temática’’, 
SI bien la primera se torna más extensa y presenta ma
yor diversidad, aludiendo sin pertinencia a diferentes 
contenidos que aparecen en los textos del periódico.

Texto 7
Teniendo en cuenta lo  que has leído en e l periódico *Lo que SOM OS', nos gustaría saber 
lo  que tu piensas sobre las releciooss entre e l suelo, le  produodón de afimenkM y lo  que 

puede esperar la credenta pobladón humana.

t Co>»\0 X a tb fv s q ft e j .J tx J o  X o o  -p ..Q i4 ic i.r^a 3  puOir-_______

y r c x ^ e r t e A J T te  i  < A « .~ ? o c q s  i^ o u C U i/ to i  ^  f *  L t » ,  

| ;^ rY rA a < io  p o <  n o ¿ u a J , e»a & ¿ h s  ^ A o n

-€J 6̂ 1 irO /e» gcInAdLodtr dU. -lo j i/ivo.!
_̂_____________________

t o e f e r g j ' - y  g j f a j  JL>5/ a n ¿ i Q a  eit/otíarn
O o r J -^ u /r  ito w ^ ic O  i  <^aa<. K O j X t r * ^  p A jtr c i
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Texto 8
Teniendo en cuenta lo  que has leído en el periódico X o  que SOMOS*, nos gustarla saber
lo  que tu piensas sobre las reladones entre el suelo, le producción de efensnlos y lo  que

puede esperar la  oedento población humana.

L i  f^gg- en«ie<N4^ ^ r r f r f .  f . l I^ .U -A q ..
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Los textos 7 y 8 corresponden a producciones ubica
das en el nivel B. El texto 7 hace relación al suelo y la 
producción de alimentos mostrando además una posi
ción conservacionista del medio ambiente. En la elabo
ración del texto, el autor acude a explicaciones acerca 
de los planteamientos efectuados, ilustrando la perti
nencia de la relación que establece con las dos varia
bles indicadas, visibles en juicios como “estos factores

y estas sustancias nos ayudan a construir un suelo benéfico 
o “quisa la producción de estos alimentos van a 

contener mas vitamina".
En el texto 8 , que es mas sucinto que el texto 7, se 

relacionan de nuevo las variables suelo y producción 
de alimentos, de manera coherente y pertinente: las 
frases tienen lógica y sentido en el contexto construi
do y conservan un hilo conductor en lo que se plantea

Texto 9

,1̂ . .T\AAyi AV<Vsif^Ag>ftl^. ■ é k  r r r \ i^ ± ^ .

Teniendo en cuenta lo que has leído en el periódico *Lo que SOMOS*, nos gustarla saber 
lo que tu piensas sobre las relaciones entre el suelo, la producción de alimentos y lo que 

puede esperar la credente población humana.

¿ A r~rTN_^A/q
irV̂ ^Ow vRx__gnpa'^A.. prV^>Oir' ^

a L .
f in í  I n '^tfíiM vri
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Texto 10
Teniendo en cuenta lo que has leido en el periódico "Lo que SOMOS", nos gustaría saber 
lo  que tu piensas sobre las relaciones entre el suelo, la producción de alimenios y lo que 

puede esperar la crecienle población humana

R tit i i jn  Oftralfltü  P.S Que icA-TOAS. AsPEf.TrtS a «JTa p  i,v;Mfa.ntr 

^ «O neáA PQ S . tvA iJf M Eo^AS. f- u  CQ fiiiA i Pne VQ
WfcWtQ Q Uf. e-i M iPJQ Tune , eyirtiar, OWS. ________

ftUjniT*. tK yno fi.^ X jpQ . fei a-^AOeftiln v si c p g c ix i f  a/tm  Q« ia

W ASHA >Q..g>.aft (a u u t a  u< f¡U > ü fx < jm  Pt. áiiMfiJTos a se  yjftun__
cncgcHAo, Cf tMó A K V itn P » a « i n s im  \rc ^n-rAiJcras
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fTO P ftO ^ iftu iós O fP fíc O tiC U L n e S  y  tsitmw iiVgAA 4.1 arUMaen-------
nfe a e g co A jA S  f li.x t  HAív g u  g.t . ^ u p o . --------------------------------------

El texto 9, ejemplo de un documento biea elaborado, 
muestra con bastante claridad la relación entre las 
tres variables en la primera parte, mientras que en 
la segunda se dedica paulatinamente a describir una 
visión (tendencia) pesimista para el futuro de la po
blación; por esta razón es una muestra de los textos 
que se clasificaron en el nivel C y en la tendencia B. 
En la elaboración, el autor hace uso coherente y 
pertinente de diferentes recursos de causalidad, 
estimación, análisis y prospección; igualmente, de

sarrolla con lógica algunos elementos de la produc
ción y el consumo.

El autor del texto 10 relaciona las tres variables de 
manera pertinente pero no describe ninguna tenden
cia, ya que no toma posición frente a las relaciones 
que plantea. La secuencia seguida tiene lógica, en tan
to a partir de ciertas condiciones del suelo genera una 
tesis de producción, mercadeo, subsistencia. Se trata 
de un ejemplo de los escritos que se ubicaron en el 
nivel C con tendencia A.
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Texto

(UUOOWOVKWA OtLCNBMWO A

la c  d lirng í?fa f/TQ m r>  W  < J n  n r t n o W ir ic t f  r y r i | > r
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j ün ecjuiltb:̂ !̂  ̂ sn  b\ omfEierTh» -terrclt7>T

^aglf» -^o r jn 'n

Finalmente, el texto número 11 representa un ejem
plo de los escritos ubicados en el más alto nivel de 
competencia, el D. A lo largo del texto, que es bien 
extenso, el autor hace frecuentemente relaciones cru
zadas y pertinentes entre las tres variables y de algu
na manera propone soluciones para las diversas si

tuaciones que imagina, recrea y explica, acudiendo a 
desarrollos con ilación y a ilustraciones basadas en 
los textos del periódico. También refleja una tenden
cia analítica y crítica acerca del futuro para la pobla
ción, con criterio propositivo, por lo cual se ubicó entre 
los de tendencia D. ■
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Conclusiones

Coherente con las expectativas de la comunidad edu
cativa, los resultados de la evaluación de competen
cias básicas, aplicada a los alumnos de séptimo y no
veno grados de las instituciones de calendario A de la 
ciudad, expresan variabilidad en los logros de la ac
ción educativa cuando se comparan entre si institucio
nes o grupos de ellas, áreas o grados. En otras pala
bras, de acuerdo con los criterios e instrumentos utilizados, 
puede afirmarse que existen diferencias importantes 
en el desarrollo de las competencias en la población 
escolar evaluada, las cuales pueden atribuirse en gran 
medida a los niveles de coherencia alcanzada por los 
proyectos pedagógicos tanto institucionales como para 
cada una de las áreas, sin desconocer por supuesto el 
impacto de distintos factores asociables.

Estas diferencias pueden analizarse, tomando en su 
conjunto las instituciones de una localidad o mirando el 
desempeño de todos los alumnos de un mismo grado 
en las diferentes áreas o aquel de la población evalua
da en una misma área. Corresponde a cada una de las 
instituciones identificar sus fortalezas y debilidades, 
verificando si sus resultados muestran tendencias se
mejantes en las diferentes áreas o, si por el contrario, 
se observan mejores resultados en una de ellas o, en 
particular, en alguno de los grados evaluados.

De ahí la importancia que tiene el informe entrega
do a cada institución, pues él le proporciona la informa
ción necesaria para analizar el resultado obtenido por 
sus alumnos según áreas y niveles, a la vez que le permite 
ubicarse en relación con las otras instituciones evalua
das. El análisis de estos resultados debe conducir al 
equipo docente a reflexionar sobre su proyecto peda
gógico y a emprender acciones de mejoramiento; así 
mismo le permitirán comprender la proximidad o dis
tancia entre sus propios criterios curriculares y de eva
luación y los propuestos por este proyecto, aspecto 
Que enriquecerá la discusión educativa y pedagógica 
de la comunidad educativa de la ciudad.

Ello significa que los resultados arrojados por esta 
evaluación son fundamentalmente un pretexto para analizar 
y compartir los logros, experiencias y puntos de vista 
sobre la educación básica secundaria de los jóvenes 
bogotanos. En este sentido, las conclusiones que aqui 
se presentan son una invitación a profesores y directi
vos para que participen en la discusión sobre la educa
ción de los bogotanos, con el único propósito de mejo
rar los resultados de la acción educativa para toda la 
población estudiantil de la ciudad.

En el area de leneuaie se ha ubicado la compren
sión de texto de diverso género (periodístico, científi
co, literario, etc.) en una relación cercana con el área 
de ciencias y de manera más tangencial con la de 
matemática, con el propósito de avizorar relaciones de 
integración curricular, propósito que requerirá de mu
cho tiempo de trabajo con los maestros, más aún cuando 
los niveles de logro no se elevan como se quisiera. Mientras 
que en la escuela no se profundice en la lectura de tipo 
inferencial y de tipo critico intertextual será más lenta 
la cualificación de las competencias comunicativa y textual 
en las distintas áreas abordadas en ella.

Respecto a los resultados de la prueba aplicada -  y 
en consonancia con las evaluaciones del SINECE -  los 
niveles dos y tres de las competencias siguen siendo 
muy débiles, quizás porque todavía prevalecen los con
tenidos curriculares de los antiguos programas y no se 
incorpora el enfoque comunicativo, subyacente en los 
indicadores de logro y en los lineamientos curricula- 
res, lo cual apunta a la dificultad, pero también a la 
necesidad, de intentar esa delicada calibración entre 
pedagogías, didácticas, presupuestos psicológicos y 
antropológicos sobre los estudiantes, textos y materia
les educativos y formación continua de los docentes, 
calibración definitiva para una enseñanza de calidad.

Con base en los resultados encontrados en el seg
mento de ítems de opción múltiple con única respues
ta, puede afirmarse que hay desarrollos en cuanto al

115



n  EVAL U A C IO N  DE C O M I» r rE h >ClAS BASICAS EN LOMGU A )6. M A T E M A T IC A  Y  C IE N C IA S T tK C E R A  A P L IC A C IÓ N  C E N S A L. ,

reconocimiento y el uso de códigos comunicativos: el 
reconocimiento de las características básicas del len
guaje escrito, la identificación del significado de una 
palabra, una frase o un párrafo dentro de un texto. De 
Igual modo, la identificación de las características del 
lenguaje de la imagen y la comprensión de los elemen
tos de una situación de comunicación, son dominados 
por la mayoría de los estudiantes.

Analizados los resultados de manera general, es 
necesario revisar las concepciones sobre lectura que 
circulan en las aulas y las funciones que se le asignan 
a las prácticas lectoras, pues como se muestra en el 
análisis de algunos ítems es notable la ligereza y la 
ausencia de atención en la lectura de los textos: pare
ce que se lee muy fragmentariamente. Un referente 
importante aquí es ver cómo las pruebas muestran que 
los estudiantes están en condiciones potenciales de 
cualificar sus modos de leer y sus modos de interac
tuar comunicativamente, pero mientras la escuela no 
lo propicie con la transformación de las prácticas y las 
rutinas será cada vez más lejano este propósito; para 
eso es necesario iniciar procesos de acompañamiento 
y de discusión en grupo entre los profesores y con quienes 
han hecho un recorrido en la innovación y en la investi
gación en el terreno de la educación.

Respecto al segmento de elaboración de textos ar
gumentativos, y desde los resuftados encontrados, puede 
afirmarse que los estudiantes producen escritos con 
un dominio de las estructuras oracionales y que cuen
tan con coherencia y cohesión local; pero existen difi
cultades para organizar textos que sean coherentes 
globalmente, en los que se tome una posición, y que 
cuenten con un plan argumentativo. En otras palabras, 
es débil la competencia en producción de texto argu
mentativo. Esta conclusión es consistente con los re
sultados en interpretación de textos (evaluados mediante 
los ítems de opción múltiple), pues el desempeño de 
mayor dificultad se refiere a las lecturas criticas en las 
que se fija un punto de vista y se da cuenta de proce
sos persuasivos presentes en el discurso.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, y muy rela
cionado con el anterior, se refiere a lo que se ha deno
minado resistencias a la escritura de textos argumen
tativos. Frente a la petición de producción de este tipo 
de texto aparecen respuestas como la transcripción 
de textos del periódico, que sirve de base a la prueba.

o la producción de textos memorizados por el estudiante 
que reproduce a la hora de la evaluación de manera 
impertinente respecto a la petición de escritura. Estas 
reacciones de los estudiantes pueden interpretarse como 
señales de la cultura escolar, como la ausencia de una 
cultura de la argumentación y como un énfasis en las 
escrituras mecánicas, así como de la ausencia de la 
interlocución, entendida como la presencia de un des
tinatario que dice e interroga a quien escribe.

Pero estas son hipótesis de interpretación que re
quieren ser apoyadas en investigaciones a profundidad 
Es necesario hacer seguimientos más puntuales en aula 
y proponer otras estrategias para la producción escri
ta, como la elaboración de artículos para los periódi
cos escolares, el planeamiento de conferencias escri
tas para leer en una emisora y la exposición en cartelera. 
Por qué no considerar que los estudiantes en lugar de 
realizar un gran número de trabajos, que generalmente 
son copias textuales, realicen un número menor de ellos 
y que sean evaluados por profesores de vanas áreas, 
es decir, considerar la reducción de la cantidad de tra
bajos en beneficio de una mejor evaluación de los mis
mos, lo cual redundaría en mejorar no sólo los grados 
de cooperación o de integración curricular, sino tam
bién en el efecto de cascada que puede ocurrir cuando 
una competencia arrastra a otra (por ejemplo, el arte a 
la ciencia, la moral al lenguaje, el deporte a la matemá
tica, etc.). Una organización apropiada sería aquella que 
comprendiera y usara esa sinergia latente en las rela
ciones entre competencias para lograr un nivel óptimo 
en la educación.

Un aspecto de orden lingüístico que permanece de 
manera recurrente en las diferentes instituciones edu
cativas de la ciudad, tanto en primaria como en secun
daria, es la debilidad en el uso de la puntuación en la 
producción de textos. Este aspecto deja ver que sigue 
existiendo un trabajo pedagógico cuyo énfasis es el 
dominio de las normativas lingüísticas, pero que conti
núa desvinculado de los usos del lenguaje y de la pro
ducción del sentido. Por eso, algunas transcripciones 
muestran una letra bonita y pulcra, pero, sin ninguna 
posición de quien escribe.

El área de matemática contempló como eje central 
el planteamiento y resolución de problemas, tanto en 
el segmento de ítems de opción múltiple con única res
puesta como en el de formulación y resolución de pro-
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Texto 10
Teniendo en cuenta lo que has leído en el penOdioo 'U ) que SOMOS*, nos gustarla saber 
lo que tu piensas sobre las relaciones entre e l suelo, la producción de alimentos y lo que 

puede esperar la creciente población humana.
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El texto 9, ejemplo de un documento bien elaborado, 
muestra con bastante claridad la relación entre las 
tres variables en la primera parte, mientras que en 
la segunda se dedica paulatinamente a describir una 
visión (tendencia) pesimista para el futuro de la po
blación; por esta razón es una muestra de los textos 
que se clasificaron en el nivel C y en la tendencia B. 
En la elaboración, el autor hace uso coherente y 
pertinente de diferentes recursos de causalidad, 
estimación, análisis y prospección; igualmente, de

sarrolla con lógica algunos elementos de la produc
ción y el consumo.

El autor del texto 10 relaciona las tres variables de 
manera pertinente pero no describe ninguna tenden
cia, ya que no toma posición frente a las relaciones 
que plantea. La secuencia seguida tiene lógica, en tan
to a partir de ciertas condiciones del suelo genera una 
tesis de producción, mercadeo, subsistencia. Se trata 
de un ejemplo de los escritos que se ubicaron en el 
nivel C con tendencia A.
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Finalmente, el texto número 11 representa un ejem
plo de los escritos ubicados en el más alto nivel de 
competencia, el D. A lo largo del texto, que es bien 
extenso, el autor hace frecuentemente relaciones cru
zadas y pertinentes entre las tres variables y de algu
na manera propone soluciones para las diversas si

tuaciones que imagina, recrea y explica, acudiei 
desarrollos con ilación y a ilustraciones basad; 
los textos del periódico. También refleja una te 
cía analítica y critica acerca del futuro para la p 
ción, con criterio propositivo, por lo cual se ubicó 
los de tendencia D. ■

IM
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Conclusiones

Coherente con las expectativas de la comunidad edu
cativa, los resultados de la evaluación de competen
cias básicas, aplicada a los alumnos de séptimo y no
veno grados de las instituciones de calendario A de la 
ciudad, expresan variabilidad en los logros de la ac
ción educativa cuando se comparan entre sí institucio
nes o grupos de ellas, áreas o grados. En otras pala
bras, de acuerdo con los criterios e instrumentos utilizados, 
puede afirmarse que existen diferencias importantes 
en el desarrollo de las competencias en la población 
escolar evaluada, las cuales pueden atribuirse en gran 
medida a los niveles de coherencia alcanzada por los 
proyectos pedagógicos tanto institucionales como para 
cada una de las áreas, sin desconocer por supuesto el 
impacto de distintos factores asociadles.

Estas diferencias pueden analizarse, tomando en su 
conjunto las instituciones de una localidad o mirando el 
desempeño de todos los alumnos de un mismo grado 
en las diferentes áreas o aquel de la población evalua
da en una misma área. Corresponde a cada una de las 
instituciones identificar sus fortalezas y debilidades, 
verificando si sus resultados muestran tendencias se
mejantes en las diferentes áreas o, si por el contrario, 
se observan mejores resultados en una de ellas o, en 
particular, en alguno de los grados evaluados.

De ahí la importancia que tiene el informe entrega
do a cada institución, pues él le proporciona la informa
ción necesaria para analizar el resultado obtenido por 
sus alumnos según áreas y niveles, a la vez que le permite 
ubicarse en relación con las otras instituciones evalua
das. El análisis de estos resultados debe conducir al 
equipo docente a reflexionar sobre su proyecto peda
gógico y a emprender acciones de mejoramiento; así 
mismo le permitirán comprender la proximidad o dis
tancia entre sus propios criterios curriculares y de eva
luación y los propuestos por este proyecto, aspecto 
que enriquecerá la discusión educativa y pedagógica 
de la comunidad educativa de la ciudad.

Ello significa que los resultados arrojados por esta 
evaluación son fundamentalmente un pretexto para analizar 
y compartir los logros, experiencias y puntos de vista 
sobre la educación básica secundaria de los jóvenes 
bogotanos. En este sentido, las conclusiones que aquí 
se presentan son una invitación a profesores y directi
vos para que participen en la discusión sobre la educa
ción de los bogotanos, con el único propósito de mejo
rar los resultados de la acción educativa para toda la 
población estudiantil de la ciudad.

En el area de leneuaie se ha ubicado la compren
sión de texto de diverso genero (periodístico, científi
co, literario, etc.) en una relación cercana con el área 
de ciencias y de manera más tangencial con la de 
matemática, con el propósito de avizorar relaciones de 
integración curricular, propósito que requerirá de mu
cho tiempo de trabajo con los maestros, mas aun cuando 
los niveles de logro no se elevan como se quisiera. Mientras 
que en la escuela no se profundice en la lectura de tipo 
inferencial y de tipo crítico intertextual será más lenta 
la cualificación de las competencias comunicativa y textual 
en las distintas áreas abordadas en ella.

Respecto a los resultados de la prueba aplicada -  y 
en consonancia con las evaluaciones del SINECE -  los 
niveles dos y tres de las competencias siguen siendo 
muy débiles, quizás porque todavía prevalecen los con
tenidos curriculares de los antiguos programas y no se 
incorpora el enfoque comunicativo, subyacente en los 
indicadores de logro y en los lineamientos curricula- 
res. lo cual apunta a la dificultad, pero también a la 
necesidad, de intentar esa delicada calibración entre 
pedagogías, didácticas, presupuestos psicológicos y 
antropológicos sobre los estudiantes, textos y materia
les educativos y formación continua de los docentes, 
calibración definitiva para una enseñanza de calidad.

Con base en los resultados encontrados en el seg
mento de ítems de opción múltiple con única respues
ta. puede afirmarse que hay desarrollos en cuanto al
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reconoc.m.ento y el uso de códigos comunicativos: el 
reconocimiento de las características básicas del len
guaje escrito, la identificación del significado de una 
palabra, una frase o un párrafo dentro de un texto. De 
Igual modo, la identificación de las características de 
lenguaje de la imagen y la comprensión de los elemen
tos de una situación de comunicación, son dominados 
por la mayoría de los estudiantes.

Analizados los resultados de manera general, es 
necesario revisar las concepciones sobre lectura que 
circulan en las aulas y las funciones que se le asignan 
a las prácticas lectoras, pues como se muestra en el 
análisis de algunos ítems es notable la ligereza y la 
ausencia de atención en la lectura de los textos, pare
ce que se lee muy fragmentariamente. Un referente 
importante aqui es ver cómo las pruebas muestran que 
los estudiantes están en condiciones potenciales de 
cualificar sus modos de leer y sus modos de interac
tuar comunicativamente, pero mientras la escuela no 
lo propicie con la transformación de las prácticas y las 
rutinas será cada vez más lejano este propósito; para 
eso es necesario iniciar procesos de acompañamiento 
y de discusión en grupo entre los profesores y con quienes 
han hecho un recorrido en la innovación y en la investi
gación en el terreno de la educación

Respecto al segmento de elaboración de textos ar
gumentativos, y desde los resultados encontrados, puede 
afirmarse que los estudiantes producen escritos con 
un dominio de las estructuras oracionales y que cuen
tan con coherencia y cohesión local; pero existen difi
cultades para organizar textos que sean coherentes 
globalmente, en los que se tome una posición, y que 
cuenten con un plan argumentativo. En otras palabras, 
es débil la competencia en producción de texto argu
mentativo. Esta conclusión es consistente con los re
sultados en interpretación de textos (evaluados mediante 
los ítems de opción múltiple), pues el desempeño de 
mayor dificultad se refiere a las lecturas criticas en las 
que se fija un punto de vista y se da cuenta de proce
sos persuasivos presentes en el discurso.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, y muy rela
cionado con el anterior, se refiere a lo que se ha deno
minado resistencias a la escritura de textos argumen
tativos. Frente a la petición de producción de este tipo 
de texto aparecen respuestas como la transcripción 
de textos del periódico, que sirve de base a la prueba

o la producción de textos memorizados por el e h 
que reproduce a la hora de la evaluación de 
impertinente respecto a la petición de escntura^r^^^ 
reacciones de los estudiantes pueden interpretarse 
señales de la cultura escolar, como la ausencia 
cultura de la argumentación y como un énfasis  ̂
escrituras mecánicas, así como de la ausencia^de^  ̂
interlocución, entendida como la presencia rip >,n !  
tinatano que dice e interroga a quien escribe

Pero estas son hipótesis de interpretación que re 
quieren ser apoyadas en investigaciones a profundidad 
Es necesario hacer seguimientos más puntuales en aula 
y proponer otras estrategias para la producción escri
ta, como la elaboración de artículos para los periódi
cos escolares, el planeamiento de conferencias escri
tas para leer en una emisora y la exposición en cartelera 
Por qué no considerar que los estudiantes en lugar de 
realizar un gran número de trabajos, que generalmente 
son copias textuales, realicen un número menor de ellos 
y que sean evaluados por profesores de vanas áreas, 
es decir, considerar la reducción de la cantidad de tra
bajos en beneficio de una mejor evaluación de los mis
mos, lo cual redundaría en mejorar no sólo los grados 
de cooperación o de integración curricular, sino tam
bién en el efecto de cascada que puede ocurrir cuando 
una competencia arrastra a otra (por ejemplo, el arte a 
la ciencia, la moral al lenguaje, el deporte a la matemá
tica, etc.). Una organización apropiada seria aquella que 
comprendiera y usara esa sinergia latente en las rela
ciones entre competencias para lograr un nivel óptimo 
en la educación.

Un aspecto de orden lingüístico que permanece de 
manera recurrente en las diferentes instituciones edu
cativas de la ciudad, tanto en primaria como en secun
daria, es la debilidad en el uso de la puntuación en la 
producción de textos. Este aspecto deja ver que sigue 
existiendo un trabajo pedagógico cuyo énfasis es el 
dominio de las normativas lingüísticas, pero que conti
núa desvinculado de los usos del lenguaje y de la pfo 
ducción del sentido. Por eso, algunas transcripciones 
muestran una letra bonita y pulcra, pero, sin ninguna 
posición de quien escribe.

El área de matemática contempló como eje centra 
el planteamiento y resolución de problemas, tanto en 
el segmento de ítems de opción múltiple con única res 
puesta como en el de formulación y resolución de prO"
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blemas complejos, teniendo en consideración los do
minios conceptuales propios de la matemática, la per
tinencia y coherencia de lo enunciado y el desarrollo 
de la solución.

Luego de observar los resultados -  y a pesar de 
que los educadores del área sean conscientes de las 
dificultades que presentan los estudiantes con la mate
mática, tanto en el nivel conceptual como en el opera
tivo, y de que se han reportado y difundido numerosas 
investigaciones (nacionales e internacionales) al respecto 
-  se evidencia aún la importancia de recalcar un traba
jo en la escuela básica, encaminado a proporcionar a 
los estudiantes una adecuada experiencia con los con
ceptos matemáticos, antes que insistir ciegamente en 
esquemas operativos y algorítmicos; no hay que olvi
dar, por supuesto, que apropiarse de cada concepto 
conlleva un proceso de aprendizaje a largo plazo, des
de las primeras experiencias con el dominio numérico 
hasta llegar al desarrollo de estructuras conceptuales 
para variables y ecuaciones, al uso del álgebra para 
modelar situaciones reales, pasando por el trabajo con 
diversas representaciones.

Seguramente los educadores del área de todos los 
niveles tienen claras las múltiples perspectivas de los 
diferentes dominios conceptuales de la matemática, pues 
constituyen una herramienta para describir, leer e in
terpretar información de tablas y gráficas, estimar y 
construir modelos, tanto del mundo físico como de otros 
fenómenos del mundo real; un soporte para construir 
representaciones visuales de conceptos y procedimientos, 
como un camino de desarrollo de pensamiento, a tra
vés de razonamientos inductivos, deductivos y analíti
cos. Sin embargo, no se aprecia en el análisis de los 
resultados de la prueba que esta discusión haya im- 
pactado significativamente en las prácticas de aula.

Se vuelve así a uno de los interrogantes suscitados 
en la presentación de este documento: ¿cómo pueden 
cambiarse las mentalidades pedagógicas en el paso 
de un modelo tradicional a uno democrático? ¿Cómo 
traducir la retórica de una nueva pedagogía en un acto 
pedagógico nuevo?

Los resultados -  al Igual que los de otras pruebas 
aplicadas en el área, tales como Saber, Timss, Olim
piadas de Matemáticas -  reportan un estado muy débil 
de competencia matemática en los estudiantes evalua
dos, particularmente en los niveles dos y tres, relacio

nados con la interpretación y uso de elementos con
ceptuales y procedimentales y la producción y genera
lización. Se muestran tendencias claras en las respuestas 
dadas por los estudiantes que ilustran esta debilidad; 
una gran laxitud en la aplicación de las condiciones de 
las definiciones, la imposibilidad de tener en cuenta todas 
las condiciones dadas en el enunciado de un problema, 
la apreciación trivial de conceptos geométricos o mé
tricos, la producción de respuestas originadas en la 
manipulación de datos numéricos, presentes en el pro
blema, a través de cualquier operación aritmética ele
mental que parece “modelar" vagamente el enunciado, 
la aplicación de criterios visuales para determinar una 
longitud, un área o para decidir sobre simetría, seme
janza o congruencia de polígonos, por ejemplo.

Un trabajo más sólido podría estar orientado desde 
los referentes planteados en los lineamientos curricu- 
lares, enfatizando en aspectos como;

1. Construir conocimiento del plano y del espacio, que 
incluya en los niveles iniciales la exploración y des
cubrimiento de las propiedades básicas de las figu
ras y formas geométricas en el dominio euclidiano.

2. Preparar a los estudiantes para las aplicaciones de 
la geometría al interior de la matemática y en otros 
campos. Se sugiere trabajar además de las aplica
ciones tradicionales en el dominio métrico y en la 
modelación, abordar en los niveles superiores pro
blemas ligados a otros dominios, entre ellos el ana
lítico y el algebraico.

3. Trabajar con profundidad los pilares fundamentales 
de la construcción de los diferentes dominios del 
conocimiento geométrico; promover discusiones am
plias sobre el trabajo de Euclides, los teoremas de 
Thales y de Pitágoras, la teoría de las secciones 
cónicas, las ideas de la geometría analítica.

4. Desarrollar herramientas y habilidades: herramien
tas para dar estimativos razonables de resultados 
numéricos y para proveerse de modelos que permi
tan resolver problemas concretos; y habilidades para 
usar diferentes aproximaciones, también para resolver 
problemas, para formular conjeturas razonables acerca 
de soluciones que sometan a prueba la intuición y 
estimulen el pensamiento creativo.

5. Fortalecer el pensamiento lógico y el razonamiento 
deductivo. Relacionado este aspecto con poder

ü w m
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encontrar "buenas" estrategias para la solución de 
problema^ construir generalizaciones a partir de 
casos particulares, investigar diferentes demostra
ciones de diversas proposiciones, intentar formali
zar paso por paso partes de la teoria en la perspec
tiva de lograr una organización uniforme y coherente 
que conduzca al trabaio significativo con las teorías 
axiomáticas.

Los resultados en el area de ciencias, como lo muestra 
la distribución de promedio por institución y el porcen
taje de alumnos que superan cada uno de los niveles 
de competencia, comparados con los esperados, son 
bastante bajos, esto es particularmente preocupante 
para el grado noveno, ya que se trata de estudiantes 
que están solo a dos años de dejar la escuela secunda
ria y en ellos no se refleja aún una acción significativa 
de la escolaridad.

Estos resultados, de una parte, representan y de
finen un estado actual de la educación en ciencias 
en el Distrito y, de otra, son un desafío para la crea
tividad de docentes, investigadores y demás esta
mentos educativos, para el diseño de innovaciones 
pedagógicas y nuevas formas didácticas que mejo
ren este estado.

El comportamiento de la desviación estándar de los 
promedios para las distintas localidades de la ciudad, 
además de presentar una variación interesante, se hace 
mayor en la medida en que los promedios crecen, lo 
cual amerita una atención particular, pues significa que 
en la actualidad la educación es homogénea por lo bajo. 
En este contexto, podría asumirse, como es general
mente aceptado, que muchos de los estudiantes más 
brillantes de cada institución progresan en forma inde
pendiente, aún con poca influencia de la escolaridad, 
lo cual podría explicar la dispersión de los promedios 
más altos. Entonces, la gran mayoría de los alumnos 
que requieren de la ayuda de la escuela no parecen 
tenerla; en este sentido esta institución tiene una gran 
deuda con el estudiantado.

Una posible alternativa para mejorar esta situación 
podría ser una continua comunicación mediante foros, 
debates, encuentros por áreas, entre las instituciones 
de cada localidad, a fin de establecer elementos comu
nes en los proyectos educativos que estimulen el mejo
ramiento de la calidad de la educación y, por ende, un

aumento de los promedios institucionales y una mayor 
concentración de los mismos hacia los valores altos.

Existe entonces una imperiosa necesidad de que la 
escuela y en particular los docentes de ciencias, en sus 
actividades académicas, se esfuercen por ir más allá de 
la enseñanza y del desarrollo de contenidos, para dar 
cabida a la búsqueda de diferencias y semejanzas entre 
ellos, asi como también, al análisis y al uso significativo 
del saber científico en distintos contextos. Se trata de 
estimular y forjar el pensamiento divergente de los alumnos 
y, con él, el desarrollo de la competencia para resolver 
problemas, comprender, transferir, adaptar, tomar deci
siones y aplicar conocimientos del ámbito de las cien
cias naturales a otros contextos y campos del saber de 
manera pertinente y apropiada.

El análisis de la producción escrita en el segmento 
de elaboración de textos argumentativos muestra cómo 
un alto porcentaje de los alumnos no tiene competen
cia para la elaboración de textos relacionando varia
bles científicas, esto refleja la carencia de una acción 
pedagógica orientada al desarrollo de la misma y con 
ella la falta de lectores, con quienes los alumnos pue
dan confrontar y avanzar en el proceso de adquisición 
de la capacidad de comunicación escrita. Tal vez sea 
necesario para mejorar este nivel de competencia, in
crementar la lectura de textos científicos o relaciona
dos con ellos y la escritura de pequeños ensayos so
bre los mismos, que sean discutidos y analizados con 
los docentes o en forma colectiva en clase. La lectura 
de los reportes del trabajo experimental elaborados por 
parte de los alumnos representa una valiosa oportuni
dad para que los profesores de ciencias contribuyan al 
desarrollo de la competencia comunicativa, la relación 
de conceptos, la capacidad de hacer inferencias y la 
aplicación conceptual.

Las reflexiones anteriores son solamente una aproxi
mación a la interpretación y explicación de los resulta
dos obtenidos en el área de ciencias, sobre los cuales 
todavía pueden hacerse muchos aportes; de todas for
mas una conclusión general es clara: los resultados 
encontrados, tanto en el segmento de Items de opción 
múltiple con única respuesta como el de elaboración 
de textos, no satisfacen las expectativas teóricas y 
prácticas esperadas de la educación en ciencias en la 
Capital; igualmente, como ya se mencionó, reflejan el 
estado actual de la acción educativa en ciencias y jus-
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tifican la ingente búsqueda de alternativas pedagógi
cas y didácticas para su mejoramiento.

Una mirada transversal de las áreas, para observar 
los resultados a nivel de las instituciones, en términos 
del promedio de puntajes y la desviación estándar de 
sus estudiantes, revela una tendencia interesante; son 
más altos los promedios alcanzados en lenguaje, se
guidos por los de ciencias y siendo matemática donde 
se observan los más bajos puntajes. Llama la atención, 
sin embargo, que la mayor desviación estándar se pre
sente precisamente en el área de lenguaje, lo cual indi
ca diferencias muy grandes entre las competencias de 
los estudiantes evaluados y por ende entre los proyec
tos educativos de las instituciones, sin olvidar factores 
asociables que será preciso investigar de una manera 
más fina, como por ejemplo el papel de la familia, de 
los grupos de pares (tan. decisivo en esta edad), el hábito 
de la lectura y la escritura, la exposición a la televisión 
y otros.

Si bien el promedio de los puntajes es sólo una pri
mera aproximación a los resultados, las tendencias 
anotadas indican las fortalezas y debilidades de cada 
una de las áreas en el conjunto de instituciones. Como 
tendencia general, lo cual no excluye casos con un 
comportamiento diferente, las instituciones evaluadas 
.muestran una relativa fortaleza en el área de lenguaje, 
lo cual podría ser expresión de un mayor consenso sobre 
el tipo de pedagogía y sobre los indicadores de evalua
ción en esta área. En este sentido, el resultado obteni
do en las áreas de ciencias y de matemática, si bien 
puede ser expresión de un trabajo pedagógico o edu
cativo menos efectivo y más homogéneo -  respecto 
de las pretensiones de la evaluación -  también mues
tra diferencias en las concepciones pedagógicas.

El análisis de los promedios resulta más comple
to al relacionarlo con la desviación estándar, integrando 
así el grado de variabilidad de los puntajes. Una alta 
desviación refleja diferencias de gran magnitud en
tre los resultados alcanzados en determinada área 
por los estudiantes de un mismo grado o institución. 
Al respecto resulta interesante el caso del área de 
ciencias, en la cual se encontró la menor desviación 
estándar; esto significa poca variabilidad de los pun
tajes individuales, en contraste con la mayor desvia
ción en el área de lenguaje. La variabilidad observa
da sugirió la idea de conformar tres grupos de

instituciones, de acuerdo con el promedio de punta
jes de sus estudiantes: bajo, medio y alto desempe
ño. De esta manera, si bien el conjunto de la ciudad 
muestra una gran debilidad en las competencias eva
luadas, es posible apreciar el impacto, definitivamente 
positivo, del proyecto pedagógico de algunas institu
ciones -  las del grupo de alto desempeño; 152 en 
lenguaje, 20 en matemática y 14 en ciencias -  que 
dentro del conjunto de la ciudad se diluyen y pasan 
desapercibidas.

El estudio de la distribución de los porcentajes de 
estudiantes que superan cada nivel de competencia, 
en las diferentes áreas y grados considerados, permi
te afinar la conclusión. Es preocupante que en todos 
los casos los resultados muestran un bajo porcentaje 
de superación y que en particular no se logra la meta 
de que todos los estudiantes superen el nivel uno de 
desarrollo de las competencias, considerado como 
básico. Sólo en el grupo de instituciones de alto des
empeño los alumnos se acercan a dicha meta, con
servando una diferencia entre las áreas: mejores des
empeños en lenguaje que en matemática y en ciencias.

Asi, el porcentaje de estudiantes que no superan el 
nivel uno es muy significativo en las áreas de matemá
tica y de ciencias, siendo incluso en estas áreas ligera
mente mejor el desempeño de los estudiantes del gra
do séptimo. En todas las áreas son dramáticamente 
bajos los porcentajes de estudiantes que superan el 
nivel tres. Estos resultados señalan la urgencia de pro
fundizar en el debate sobre los contenidos curriculares 
y sobre las formas de enseñanza en la educación bási
ca secundaria, en especial en las áreas de matemática 
y ciencias.

En suma, los resultados de las pruebas que fueron 
desarrolladas por los estudiantes del calendario A, en 
los grados con los cuales se ha venido adelantando la 
investigación, muestran cómo las concepciones que sobre 
la evaluación se han sustentado, todavía no logran in
fluir de manera contundente entre la comunidad educa
tiva. Se sabe que el proceso va a ser muy lento, en un 
país en donde los programas de formación docente, 
inicial y permanente, han tenido grandes altibajos y en 
donde los modos de la evaluación han sido excluyen- 
tes y sanciónatenos.

Es necesario llamar la atención, respecto al hecho 
de que grupos de estudiantes tiendan a repetir en la
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producción escrita ejemplos insinuados en la guia, en
viada a las escuelas y colegios con antelación a la apli
cación; ello indica Que los estudiantes son "prepara
dos", a través de rutinas, para realizar la prueba. Esto 
inducirla a pensar que las mentalidades e imaginarios 
efectivos de la escuela tradicional no han sido destro
nados del todo y que es preciso insistir en arraigar por 
medio de una formación permanente una nueva cultura 
de una evaluación democrática, hacia la cual deben 
enfocarse los esfuerzos.

Esto no es congruente con los principios filosóficos 
y pedagógicos de la evaluación de competencias, pues 
en este tipo de evaluación los sujetos no pueden ser 
adiestrados para responder preguntas, sino que se trata 
de indagar, y no sólo los investigadores sino también 
los maestros y las autoridades, por los estados reales 
de lo que cada sujeto sabe hacer en contextos que se 
le proponen; es el significado del concepto de compe
tencia. concepto desde el cual se pregunta por aquello 
que la escuela le proporciona a los estudiantes para 
sus desempeños en la vida.

Esta indagación tiene sentido solo en la medida en 
que los maestros se involucren en el proceso, sin pre
juicios ni prevenciones, en aras de cualificar las com
petencias mismas. Esto presupone estudiar y discutir 
los fundamentos que una comunidad académica propo
ne, en la perspectiva de construir destinos transforma
dores de la escuela para un país que tiene el recurso 
humano necesario, en el intento por estar a tono con lo 
que las sociedades contemporáneas demandan. Asi, 
se esperaría la elaboración y consolidación de proyec
tos pedagógicos que tengan como prioridad el desa
rrollo de competencias, más allá del dominio de la in
formación, y donde los saberes encuentren un sentido 
y una aplicabilidad en la interpretación y explicación de 
fenómenos en diferentes contextos.

De este modo se estarla avanzando de un enfoque 
de la asimilación de información, de las verdades rígi
das, de la apropiación mecánica de normativas y re
glas (definiciones, mecánicas algorítmicas, normas 
gramaticales, etcétera), hacia un enfoque desde las 
competencias, es decir, de un uso del saber con senti
do en contextos definidos; un enfoque que pone en el 
centro la producción de significación, en los diversos 
campos disciplinares y sus convergencias, más que de 
la mera acumulación de información, como se ha ca

racterizado nuestra educación, tanto en la básica y media 
como en la educación superior.

Los resultados relativamente bajos en la prueba pue
den atribuirse a diferentes causas, dentro de las cuales 
aparece prevalecientemente un trabajo pedagógico poco 
apropiado. De ahi la conveniencia de estimular el debate 
pedagógico, que desde hace algunos años se está cons
tituyendo como una tradición llena de posibilidades. Es 
deseable que las entidades de educación superior parti
cipen y colaboren con los educadores en el desarrollo de 
este debate; conviene que el diálogo se oriente hacia los 
principios que fundamentan los procesos de aprendizaje, 
insistiendo con fuerza sobre un aspecto fundamental; el 
interés del alumno en un determinado tema, para lo cual 
es necesario que el profesor despliegue toda su capaci
dad por elevar la autoestima del alumno y propiciar un 
ambiente de afecto hacia si mismo y hacia el saber, fac
tores decisivos en todo acto pedagógico.

El acto de aprender, si bien constituye un proceso 
mediado por el entorno social del alumno (familia, ba
rrio, escuela), es además un acto individual, personal e 
intransferible. El desarrollo de este proceso requiere el 
compromiso del alumno; el reto más importante del 
educador consiste en despertar el interés y el compro
miso de los escolares en el estudio de cada tema. No 
es fácil lograr este propósito pero vale la pena invertir 
los mayores esfuerzos para mejorar la calidad de los 
procesos que se emprendan.

El poco interés de los alumnos en el estudio es un 
tópico que suele ser comentado por la mayoria de los 
docentes. Aunque este hecho puede ser explicado en 
parte por los denominados “factores asociadles", su 
generalidad sugiere otras perspectivas, que van más 
allá de problemáticas locales. Educadores de otros países 
comparten también las mismas inquietudes ante situa
ciones análogas: poca motivación, baja producción in
telectual e incluso a veces actos de violencia. De esta 
manera surge un gran desafio para los nuevos educa
dores; buscar otra orientación, nuevos derroteros para 
la educación básica secundaria, con actividades y con
tenidos sumergidos en los contextos -  hipotéticos o 
propios de la cotidianeidad -  acordes con las necesi
dades, intereses y vocación de los alumnos, y los re
querimientos de la sociedad en la que tendrán que 
desenvolverse, fo rm a r  c iu d a d a n o s  c o m p e te n te s  para  
la  v ida en so c ie d a d . ■
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