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Mathematical Abilities and Skills in Students
Who Enter the School of Education
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Introducción

En estos momentos cuando el país
transita por una grave crisis, se hace
necesario una transformación en todos
sus sectores y la educación no escapa
de esta situación. Por tanto, la imple-
mentación de medidas conducentes a
una transformación de la realidad edu-
cacional en el país en los diferentes ni-
veles es necesaria y son las universida-
des las llamadas a través de la investi-
gación a propiciar cambios en su seno
para mejorar sus propios procesos y
para orientar a los otros niveles educa-
tivos en el país.

Las Facultades de Educación de
las universidades venezolanas, son
instituciones, que tienen la responsabi-
lidad de formar educadores, ellas de-
ben propiciar la discusión dentro de su
seno, con sus egresados y los sectores
empleadores, para realizar una com-
pleta revisión de su currículo de mane-
ra de ir orientado los problemas educa-
tivos por el camino mas adecuado para
la sociedad. Pareciera que uno de los
análisis que se hacen obligatorios, den-
tro de esta revisión, es establecer la co-
rrespondencia entre el SER y el DE-
BER SER del individuo que estamos
formando.

31

Encuentro Educacional
Vol. 13(1) enero-abril 2006: 30 - 48



Dentro de esta revisión, el bajo
rendimiento que muestran los alumnos
en el área de matemáticas, causa pro-
funda preocupación tanto el Centro de
Estudios Matemáticos y Físicos (CE-
MAFI), como en el Departamento de
Matemática y Física de la Escuela de
Educación de la Universidad del Zulia,
debido a que la investigación del proce-
so de enseñanza-aprendizaje de la ma-
temática es uno de los objetos de estu-
dio de este centro y del Departamento
tiene la responsabilidad de formar a los
futuros formadores de niños y jóvenes
de la región zuliana. Estas dos instan-
cias en conjunto deben tomar medidas a
corto, medio y largo plazo y tanto en lo
interno como a lo externo, de la institu-
ción, para tratar de solventar esta situa-
ción.

En vista de esta situación se justi-
fica realizar diagnóstico de las habili-
dades y destrezas con que ingresan los
estudiantes de Educación Media, Di-
versificada y Profesional a la Escuela
de Educación. A partir de ese diagnos-
tico la Escuela de Educación podrá
contar con los insumos suficientes
para planificar estrategias que permi-
tan ir solventando la situación antes
planteada. La planificación de activi-
dades remediales podrían estar centra-
das en: cursos de nivelación y talleres
que tengan como finalidad resolver si-
tuaciones puntuales de contenidos ma-
temáticos, actualización a los docentes
en ejercicio, revisiones curriculares y
propuestas ante las instancias perti-
nentes del Estado Venezolano.

1. El problema es de todos

El problema del rendimiento aca-
démico en las áreas de matemática,
lenguaje y ciencias formales (natura-
les), no es exclusivo de Venezuela. Al
realizar una revisión a nivel interna-
cional, notamos que éste, junto al de la
violencia, se hacen presente en otros
países, con mayor o menor intensidad
que en el nuestro. El Instituto Colom-
biano para el Fomento de la Educación
(2002), manifiesta la existencia del
problema del bajo rendimiento en Co-
lombia; en este artículo se expresa la
preocupación que mostraron los do-
centes ante el bajo rendimiento escolar
especialmente en las áreas de lengua y
matemática, se establece una relación
entre el total de alumnos que alcanza-
ron un puntaje de 45 puntos con rela-
ción a 100, el cual estuvo por debajo
del 50%, la prueba fue aplicada a nivel
nacional en las asignaturas de matemá-
tica y lengua. Tal información eviden-
cia la existencia del bajo rendimiento
alcanzado en el área en cuestión. Apa-
rentemente el problema del bajo rendi-
miento escolar en matemática se agu-
diza cuando los estudiantes llegan a es-
tudios universitarios.

Por otro lado, Barrera (1998)
plantea que “los estudiantes deben
construir la racionalidad crítica, enten-
dida ésta, como la característica que te-
nemos los seres humanos para vivir en
comunidad y hacer aportes a la comu-
nidad para que esta sea más competen-
te” El problema se presenta en el hecho
de la formación de los principios de la
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racionalidad, pues estos se construyen
sobre todo a partir de las demostracio-
nes de geometría y matemática en ge-
neral, porque ayudan a la construcción
de esquemas lógicos del pensamiento,
materializados en la cotidianidad del
individuo y como los estudiantes no
dominan esos constructos matemáti-
cos es más difícil que logren la racio-
nalidad critica.

En Costa Rica se presenta la mis-
ma situación, Gonzalo (1998), hace re-
ferencia entre otras cosas, al problema
del bajo rendimiento académico en
matemática presente en todos los nive-
les del Sistema Educativo de la nación.
Tal es el alcance, que los diferentes
Colegios Universitarios y Universida-
des, reciben a sus estudiantes, en carre-
ras que tienen relación directa con la
matemática, con una grave deficiencia
en este conocimiento, por lo que tienen
que implementar cursos de nivelación,
debido a que esto porque los jóvenes
no están acostumbrados a razonar, a
analizar, ni a pensar. Las consecuen-
cias son de gran alcance puesto que los
institutos universitarios, deben sacrifi-
car algunas asignaturas importantes
dentro de sus currículos que son nece-
sarias en su vida profesional, por estar
ofreciendo en sus planes de estudio
cursos de nivelación, además si los es-
tudiantes no pueden resolver los más
elementales problemas de matemática,
¿Cómo podemos pedirle que sea un

buen profesional, en el área de mate-

mática?

A igual que Costa Rica, México es
otra de las naciones donde se evidencia

el rechazo hacia la matemática. Celis
(1995) plantea obstáculos de diversos
ordenes en cuanto a esta problemática,
y que psicólogos, matemáticos y edu-
cadores aun no han podido resolver. El
autor rescata en el artículo el propósito
de la matemática y su enseñanza, y se
infiere que entre las posibles causas
del bajo rendimiento en matemática se
encuentra la forma como es enfocada
esta disciplina en las aulas de clase y
cuáles son las acciones que puede ha-
cer el docente para estimular y apoyar
su aprendizaje.

En Argentina, el problema es de
magnitudes gubernamentales, Litre
(1998), manifiesta que a pesar de la re-
forma educativa, el rendimiento de los
estudiantes en matemática y lenguaje
bajó y resalta que se obtuvieron resul-
tados negativos con respecto a años
anteriores en pruebas nacionales. Asi-
mismo en el articulo, el Viceministro
de Educación sostiene que los docen-
tes no están preparados para poner en
práctica dicha reforma.

El mal manejo de las matemáticas
y su bajo o rendimiento, no se circuns-
cribe a los países latinoamericanos.
Este fenómeno se hacen presente tam-
bién en los países que constituyen la
Unión Europea (UE). En países como
España, Francia, Alemania, entre otros,
se presentan los mismos inconvenien-
tes, en cuanto a rendimiento escolar. Es
así, como la UE ha llevado a cabo con-
venios y alianzas entre los países que
presentan dicho problema, para buscar
juntos posibles soluciones.
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En el año 2002, los países de la
UE realizaron un encuentro Seminario
de Primavera en el marco del progra-
ma La Educación que queremos, orga-
nizado por la Fundación Santillana
donde se declaró que para el año 2010
se reduciría a la mitad el numero de es-
tudiantes europeos de 15 años con ren-
dimiento insatisfactorio en lectura,
matemática y las ciencias. En este
evento De Prada, aseguró que esta
asignatura “acumula el mayor número
de valoraciones negativas”, tanto en
España como en otros países. “ y entre
las posibles soluciones, asimismo
plantea que se debe hacer de esta mate-
ria ”una ciencia amiga del alumno",
mejorar la motivación y las estrategias
didácticas y de aprendizaje, además de
facilitar la formación y el trabajo del
profesor en el aula y potenciar la cola-
boración de las familias en el aprendi-
zaje de sus hijos.

Como se puede ver, la matemática
ha tenido valoración negativa en la
mayoría de los países entre los cuales
se están estableciendo convenio de co-
operación, para atacar la problemática
del bajo rendimiento escolar en mate-
mática, pues en un mundo dominado
por la tecnología, las matemáticas son
indispensables.

El aprendizaje de la matemática en

Venezuela

En Venezuela, se presentan situa-
ciones similares. Como soporte a esta
afirmación, se encuentran los resulta-
dos que arroja la Prueba de Aptitud
Académica que realiza la Oficina de

Planificación del Sector Universitario
(OPSU) desde 1997 hasta el 2001, en
dicha prueba se mide Razonamiento
Verbal y Habilidad Numérica. Con re-
lación a la Habilidad Numérica los da-
tos que presenta la Unidad de Procesa-
miento de Datos de esta oficina evi-
dencian la situación: en el Estado Mi-
randa, donde los estudiantes salieron
mejor en habilidad numérica, sólo el
33% domina lo que debería saber, y
hay estados donde los futuros bachille-
res sólo alcanza entre el 3% y 5% de
los conocimientos que deben poseer.

Por otro lado, el Sistema Nacional
de Medición y Evaluación del Apren-
dizaje (SINEA) presenta en 1998, los
resultados de una Prueba realizada a
nivel nacional en la cual se evidencia
que los niveles de logro en Matemáti-
ca, a nivel de Educación Básica, están
prácticamente ausentes. Asimismo, la
organización FÉ y ALEGRIA, a través
del Centro de Formación Padre Joa-
quín, en el año 1999 realizó un estudio
a nivel nacional y los resultados fueron
alarmantes.

El Banco Mundial, reseña en un
artículo del diario El Mundo del 19 de
enero de 1998, que los estudiantes ve-
nezolanos logran puntajes muy bajos
en las pruebas de rendimiento en Ma-
temática y Ciencias, y reciben una edu-
cación que no está acorde con la reali-
dad moderna.

Cuando nos ubicamos dentro del
contexto de la Universidad del Zulia,
esta situación se repite, pues en las dis-
tintas carreras que imparten matemáti-
cas existen graves problemas de rendi-
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miento. En la Escuela de Educación
específicamente, en la mención Mate-
mática y Física, la asignatura Funda-
mentos de Matemática que es la prime-
ra que cursan al ingresar de educación
media, el porcentaje de aprobados, en
promedio, se encuentra en el orden del
24,19% (Tabla 1) y en la mención Bá-
sica Integral de la Escuela de Educa-
ción, que es la encargada de formar los
maestros para la Primera y Segunda
Etapa de la Escuela Básica, se presen-
tan situaciones similares en las asigna-
turas de Geometría y Matemática
(Tabla 2).

Lo expuesto anteriormente permi-
te argumentar la pertinencia de la in-
vestigación donde se persiguieron los
siguientes objetivos:

2. Objetivo de la investigación

Esta investigación tuvo como ob-
jetivo general: Diagnosticar las habili-
dades y destrezas en el área de Mate-
mática de los estudiantes de nuevo in-
greso a la Escuela de Educación, y
como.

Objetivos Específicos:

• Determinar el porcentaje de alum-
nos que cometieron errores en la
resolución de ejercicios y proble-
mas planteados.

• Determinar el porcentaje de res-
puestas donde los alumnos expli-
citaron el proceso de solución.

3. La teoría del procesamiento

de la información,

representaciones y errores

Los procesos internos que ejecu-
tan los alumnos en su cerebro no son
visibles, por lo que los investigadores
deber hacer uso de indicadores indi-
rectos que permitan hacer inferencias
sobre el funcionamiento de estos pro-
cesos. En este sentido la teoría del pro-
cesamiento de la información a dado
respuesta a esta situación; ella plantea
que los problemas matemáticos pue-
den descomponerse en sub-componen-
tes de procesamiento de naturaleza in-
terna. Uno de los métodos indirectos
que permiten su observación es el aná-
lisis de errores. Por tal motivo, se hizo
uso de estas teorías para analizar la in-
formación obtenidas.

Teoría del procesamiento

de la información

Uno de los grandes obstáculos que
se nos presenta a nosotros los docen-
tes, en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, es cómo aprende el ser humano.
Las ciencias cognitivas y en especial la
sicología cognitiva ha estado trabajan-
do en esta área, la cual tiene por objeto
conocer cómo el hombre: adquiere, re-
presenta, procesa, almacena y recupe-
ra la información. Gagné (1991) define
la sicología cognitiva como el estudio
científico de los procesos mentales.

La mayoría de los sicólogos cog-
nitivos apoyan como modelo de apren-
dizaje el Modelo de Procesamiento de
la Información. Este modelo concibe
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al cerebro como un computador donde
la información de entrada se transfor-
ma, originando una información de sa-
lida distinta a la original. Gagné (1991)
nos presenta el siguiente gráfico que
resume el modelo: Figura 1.

La información se recibe a través
de receptores. Estos envían señales
(impulsos nerviosos) al registro senso-
rial del Sistema Nerviosos Central. El
individuo realiza una representación
de la información, la cual permanece

en la memoria operativa o a corto pla-
zo por breves momentos. (en este mo-
mento una parte de la información de-
saparece, aquella a la cual no se le
asignado representación; en esta me-
moria es donde se efectúan las opera-
ciones mentales concientes). La infor-
mación que se encuentra aquí puede
ser codificada y almacenada en la me-
moria a largo plazo (es aquí donde la
información nueva se integra con la
vieja). Para poder ser utilizada esta in-
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Tabla 1

Situación de la asignatura Fundamentos de Matemática.
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formación, esta debe ser recuperada y
pasa a formar parte del generador de
respuestas (en muchas oportunidades
se generan respuestas que provienen
de la memoria a corto plazo). El gene-
rador de respuestas organiza la secuen-
cias de las respuestas y la guía a los

efectores que incluyen los músculos y
glándulas. Todo este proceso es guiado
por las expectativas y procedimientos
de control ejecutivo.

Cuando la información es almace-
nada debe hacerse de tal manera que la
carga sea mínima en la memoria ope-
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Tabla 2

Situación de la asignatura Geometría. Mención Básica Integral.
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rativa. Esta forma de representar la in-
formación es lo que se conoce como
Representaciones Mentales.

Representaciones

del conocimiento

Se entiende por representación de
conocimiento la forma como el apren-
diz almacena la información; según
Gagné (1991), existen cuatro tipos de
representaciones para los diferentes ti-
pos de conocimientos (declarativo y
procedimental): las proposiciones, las
producciones, las imágenes mentales y
los esquemas.

Las proposiciones: Esta corres-
ponde a una idea y contiene dos ele-
mentos: una relación y un conjunto de
argumentos. Los argumentos son los
temas y la relación restringe y delimi-
tan el tema (suelen ser verbos, adjeti-
vos o adverbios). Wagner (1968, cita-
do por Gagné, 1991), demostró que la
información se almacena en forma de
proposiciones en vez de oraciones.

Producciones: Este tipo de repre-
sentación es utilizado en el conoci-
miento procedimental. Estas son reglas
sobre condiciones y acciones, es decir,
se programan ciertas acciones para que
se ejecuten cuando existan condiciones
específicas. Una producción tiene dos
cláusulas: una SI y otra ENTONCES,
SI especifica la condición o las condi-
ciones que deben existir para que tenga
lugar un conjunto de acciones y EN-
TONCES enumera las acciones que se
ejecutan cuando se reúnen las condicio-
nes. Estas últimas pueden ser externas
al individuo (donde el grupo de obser-
vadores puede opinar) e internas (como
metas personales).

Imágenes mentales: Son una for-
ma de representación analógica del co-
nocimiento que mantienen en dimen-
siones continuas parte de los atributos
físicos de aquellos que representan,
por esto constituyen una forma econó-
mica de representación de la informa-
ción espacial o continua.
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Esquemas mentales: Los esque-
mas se caracterizan por tener conoci-
mientos y un nivel de organización in-
terna entre ellos, entendiéndose este úl-
timo como las relaciones y el grado de
coherencia que se establecen entre los
conocimientos. El conjunto de esque-
mas relacionados podría considerarse
como la estructura cognitiva. Los es-
quemas permiten atribuirle distintos
grados de significado a la nueva infor-
mación pues esto va a depender de la
calidad, diferenciación y relevancia de
los vínculos que se establecen entre la
nueva y la vieja información.

Representaciones desde el

procesamiento de la información

Para Newell y Simon (1972, cita-
do por Maza, 1995) una representación
interna está formada por un conjunto
de nodos generados por todos los mo-
vimientos lícitos. Cada nodo es una
posible estado del conocimiento, es
decir, lo que sabe el resolutor en un
momento concreto acerca del proble-
ma. Estos estados del conocimiento no
pueden ser abordados al mismo tiempo
(pues el procesamiento de la informa-
ción es serial); se escogerá aquel que
permita alcanzar el resultado final.

De lo anterior se desprende que la
comprensión del problema se entiende
como una interrelación entre las distin-
tas representaciones e interpretaciones
sucesivas. Según esta teoría, este sería
el proceso de solución de problemas:
1. Representación interna.
2. Evaluación y elección de un nodo.
3. Aplicación de estrategias (en al-

gunos casos establecimiento de

submetas, donde interviene la me-
moria a largo plazo).

4. Construcción de otra representa-
ción interna.
Por otro lado, las representaciones

externas además de suponer una apro-
piación del conocimiento, pone de ma-
nifiesto el proceso de reconstrucción
del aprendiz. No son una mera traduc-
ción de las representaciones internas
sino que son consideradas objetos en sí
mismas. Las representaciones externas
requieren de operaciones mentales de
comprensión y producción que son
realizadas por los sistemas internos y
las representaciones internas pueden
tener consecuencias observables (las
cuales son representaciones externas).

Entre las representaciones exter-
nas (Maza, 1995) tenemos:
1. Las no permanentes como el len-

guaje oral o de signos
2. Permanentes como la escritura,

mapas, notación numérica, dibu-
jos, ilustraciones, gráficos y dia-
gramas.
El mismo autor plantea que el or-

den de complejidad de las representa-
ciones externas es el siguiente: Len-
guaje informal, representaciones ma-
nipulativas, icónicas, lenguaje formal
y representaciones simbólicas.

El error

La utilización del análisis del
error como método de observación in-
directo para el análisis de los procesos
mentales del individuo que aprende se
hace consistente pues el individuo
muestra regularidades en el modo de
realizar tareas, con poca variabilidad
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en cortos períodos de tiempo (Kilpa-
trick, 1995: 87).

A grandes rasgos, el conocimiento
científico matemático se construye pau-
lativamente mediante actos sucesivos de
abstracción, a partir de la realidad, para
desembocar en un nivel en el que el tra-
bajo se realiza con entes y relaciones
matemáticas con poca o nula conexión
con a realidad en la mayoría de los casos.
Se trata de un proceso en cadena con su-
cesivas rupturas y ampliaciones, en que
aparecen dificultades inherentes al salto
cualitativo que supone el paso de la rea-
lidad concreta cotidiana a la realidad
matemática formal. En este proceso el
individuo debe ir abandonando y susti-
tuyendo progresivamente ciertos tipos
de conocimiento por otros mas evolu-
cionados, venciendo las resistencias na-
turales que suelen presentarse ante mo-
dificaciones. Los conocimientos anti-
guos que funcionan no son desechados
completamente sino que quedan integra-
dos y valorados dentro de la nueva y más
compleja visión que surge del aprendi-
zaje. En esta dinámica los errores que
cometen los individuos de forma persis-
tente son manifestaciones de la presen-
cia de un fenómeno más amplio, que al-
gunos autores denominan inadaptación
del conocimiento, provocada por el obs-
táculo. El error dentro de esta interpreta-
ción es un hecho constatable que tiene su
origen o es debido a la presencia de uno
o varios obstáculos como fenómenos
más generales y arraigados en el indivi-
duo (Gonzalez, 1992, citado por Kilpa-
trick, 1995: 92).

Muchos docentes creen que en las
escuelas los alumnos deber reproducir
exactamente el conocimiento científico;
se cree que porque se explique la infor-
mación que aparece en los textos (una
sola vez), es suficiente para que los alum-
nos lo reciten y lo transfiera a situaciones
que requieran de respuestas relacionadas
a la nueva información adquirida.

Pues la realidad está muy alejada de
este planteamiento. Ante la actitud re-
productora de la educación no se acep-
tan los fallos de los alumnos; los docen-
tes adoptan posiciones, tales como:

Tacharlos y registrarlos en algún
lado, pues de no hacerse esto, se pone
en duda los conocimientos del docente.

Los docentes se creen ineficientes
porque no han logrado que sus alumnos
aprendan; estos no pueden enfrentar la
forma de aprender sus alumnos, no en-
tienden su lógica.

La primera actitud se refiere a la
de castigo y la segunda a la de replan-
teamiento de contenido. Astolfi (1995:
12) plantea que en el primer caso el es-
tatus del error es de falla-pecado y en
la segunda es de falla del programa.
Estas dos actitudes coinciden en la-
mentar el error y sobrevalorar la lógica
del saber estudiado y no tomar en
cuenta la lógica del alumno. El primer
estatus se adapta al modelo pedagógi-
co transmisivo o tradicional y el se-
gundo al comportalista o conductista.

El nuevo modelo constructivista le
da al error un estatus positivo donde para
eliminarlo hay que dejar que aparezca
para tratarlo mejor. Así no se consideran
fallas lamentables sino síntomas intere-
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santes que se le presentan al pensa-
miento del niño cuando este tiene un
obstáculo. El error adquiere el estatus
de indicador y analizador de los proce-
sos intelectuales puestos en juego, se
trata de profundizar en la lógica del
error y sacarle provecho en el aprendi-
zaje del alumno (Astolfi, 1995:15).

Esta posición la reafirma Astolfi
(1995: 48) en la siguiente cita:

La actividad del sujeto está some-
tida constantemente a rectificación,
puesto que en ello reside la verdadera
realidad epistemológica, ya que la rec-
tificación es el pensamiento en actua-
ción, en su más profundo dinamismo.

Tipos de errores

Existen varias tipologías de erro-
res; para efectos de esta investigación
se tomó la de Quevedo (1999); esta es-
tablece los siguientes criterios de clasi-
ficación para los errores:

a) En función del contenido: son
los errores usuales que se producen por
el desconocimiento o mal conocimien-
to del contenido matemático.

b) Un segundo criterio de clasifi-

cación

• Errores en el procedimiento o es-
trategia: escogencia incorrecta de
la estrategia o aplicación errada de
la misma.

• Errores en el razonamiento: de-
ducción de conclusiones erradas.

• Errores en el cálculo.
c) Un tercer criterio de clasifica-

ción:
• Semántico: escogencia incorrecta

del modelo matemático.

• Sintáctico: utilización errada del
modelo.

4. Antecedentes

de la investigación

El Sistema Nacional de Medición
y Evaluación del Aprendizaje (SI-
NEA, 1998) administró, una prueba
nacional de Lengua y Matemática a
una muestra representativa de los estu-
diantes de todas las entidades del país.
Las escuelas seleccionadas se clasifi-
caron según su adscripción en públicas
y privadas y por su ubicación geográfi-
ca en rurales, urbanas marginales y ur-
banas no marginales.

La prueba de Matemática contem-
plaba 36 preguntas distribuidas en los
tópicos de Geometría (6 ítems), Medi-
da (5 ítems), Organización y represen-
tación de datos (5 ítems) y Números y
operaciones (20 ítems). Los niveles de
ejecución de la prueba se midieron por
el número de respuestas correctas en la
siguiente forma: Tabla 3.

Los resultados de la prueba total,
publicados ese mismo año en el infor-
me para el docente de sexto grado, ubi-
caron los mayores porcentajes de
alumnos en el nivel de “logro parcial”,
con excepción de los estados Amazo-
nas y Delta Amacuro, en los cuales los
mayores porcentajes correspondieron
al “no logro”. En el tópico Números y
operaciones los mayores porcentajes
se ubicaron en el nivel de “logro par-
cial”, con excepción de Amazonas,
Trujillo y Delta Amacuro, en los que
predominó el “no logro”. En el tópico
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Geometría los estados Barinas, Bolí-
var, Falcón, Mérida y Miranda ubica-
ron los mayores porcentajes en el nivel
“logro parcial”, en el resto del país pre-
dominó el “no logro”. Finalmente, tan-
to en el tópico Medida como en Orga-
nización y representación de datos, to-
dos los estados ubicaron sus mayores
porcentajes en el nivel “no logro”.

Entre los años 1999 y 2001, den-
tro de la fase de definición y sensibili-
zación del proyecto “La Escuela Nece-
saria: Proyecto para la acción en Fe y
Alegría”, se realizó un diagnóstico na-
cional de los alumnos. Se tomó una
muestra de 639 alumnos de tercer gra-
do y 612 de sexto grado de las escuelas
de Fe y Alegría, con el fin de detectar
la situación, al inicio del proyecto, so-
bre los aprendizajes en las áreas de
Lenguaje, Matemática y Valores. Para
ello se aplicó una prueba escrita en
cada área y un instrumento de observa-
ción de actitudes y valores.

El documento base para la refle-
xión y construcción colectiva, publi-
cado en junio del año 2002 (Fe y Ale-
gría, 2002) presenta a manera de

ejemplo el resultado para el tópico
Problemas de la prueba de Matemáti-
ca. El resultado para tercer grado fue
47,2% de “no logro”, 38,1% de “logro
parcial” y sólo 14,7% de “logro”.
Mientras que para sexto grado fue aún
mas grave la situación, con 74,5% de
“no logro”, 21,2% de “logro parcial” y
apenas 4,3% de “logro”.

El documento además contiene al-
gunas observaciones y reflexiones so-
bre las posibles causas que produjeron
tal situación, mencionándose entre
ellas algunas propias del contexto so-
cial como las condiciones socioeconó-
micas de los alumnos, la falta de am-
bientes adecuados para el aprendizaje
en el hogar, entre otras; así como tam-
bién razones propias de la escuela
como el desarrollo de prácticas peda-
gógicas inadecuadas (aprendizaje me-
morístico desvinculado de la realidad),
la falta de formación del docente, la in-
suficiencia de materiales didácticos
que propicien el aprendizaje y otras.

5. Metodología

La investigación es de tipo des-
criptiva. Se trabajó con una muestra de
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432 estudiantes de 560, que represen-
tan el 77,1% de los estudiantes de nue-
vo ingreso a la Escuela de Educación.

Técnica de recolección de datos

Se aplicó un cuestionario de 19
itemes (Anexo 1), con un tiempo inde-
finido de aplicación.

La primera parte del instrumento
recoge los datos generales del alumno;
tales como: la cédula de identidad, sexo
de los participantes, mención de la es-
cuela de educación que va a estudiar,
institución de procedencia, tipo de insti-
tución y conformidad con la carrera a la
cual ha sido asignado. La segunda parte
del instrumento constó de 19 itemes cu-
yos contenidos, grado de complejidad y
ubicación en el currículo básico nacio-
nal, se describen a continuación.

Procesamiento de la información

Se procesaron los datos con una
plantilla modelo (ver anexo), la cual
incluye además de la respuesta correc-
ta, los procedimientos lógicos- mate-
máticos en cada uno de los mismos, y
para clasificar los datos se utilizaron
las siguientes categorías:

BB: procedimiento correcto
y respuesta correcta.

BM: procedimiento correcto
y respuesta incorrecta.

BS: procedimiento correcto
y sin respuesta.

MB: procedimiento incorrecto
y respuesta correcta.

MM: procedimiento incorrecto y
respuesta incorrecta.

MS: procedimiento incorrecto
y sin respuesta.

SB: sin procedimiento
y respuesta correcta.

SM: Sin procedimiento
y respuesta incorrecta.

SS: sin procedimiento y sin
respuesta.

6. Resultados y análisis

de estos

A continuación se presenta los re-
sultados mostrando los porcentajes de
respuestas correctas e incorrectas, to-
mando o no en cuenta el proceso reali-
zado por el alumno.

a) Porcentajes de respuestas co-

rrectas por item: Tabla 4.

Los items 1, 2, 8, 11 y 15 cuyos
porcentajes de respuestas correctas
fueron: 35,2%, 67,4%, 24,5%, 26,2%
y 42,8% respectivamente, resultaron
ser los que tuvieron mayor cantidad de
respuestas correctas.

Los dos primeros se refieren a
procesamiento de información, proce-
so mental básico necesario para el
aprendizaje de cualquier disciplina,
mientras que los otros tres son especí-
ficos del área de matemática y se refie-
ren a la racionalización, manipulación
de expresiones algebraicas y cálculo
de área.

En el ítem 4 se observó que casi el
70 % contestó correctamente. Este
contenido (proporcionalidad directa
llamado también regla de tres) se em-
pieza a trabajar en quinto grado.
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En los otros trece itemes restantes,
el porcentaje de respuestas correctas
está por debajo del 9%; son contenidos
referidos a la proporcionalidad directa
e inversa, teoría de conjuntos, trigono-
metría, manipulación de expresiones
algebraicas, sistema de ecuaciones li-
neales, cálculo de área y geometría.

b) Porcentajes de respuestas co-

rrectas con o sin proceso (Tabla 5).
En todos los itemes (salvo el 13 y

19) más del 65% de los alumnos que
contestan correctamente la prueba no
explicitan de forma escrita los esque-
mas mentales creados en la resolución
de problemas y ejercicios.

c) Total de respuestas correctas

e incorrectas sin proceso (Tabla 6).

En todos los itemes se observa que
más de las tres cuartas partes, es decir
el 75 % de la muestra no realizaron el
proceso para obtener la respuesta

Analizando las tablas anteriores se
observa que un alto porcentaje de la
muestra no realizó las representaciones
externas de sus esquemas mentales.

7. Conclusiones

De los resultados de esta investi-
gación se puede concluir lo siguiente:

• Los alumnos de la muestra no do-
minan los contenidos matemáticos
contemplados en los programas de
esta disciplina en los niveles de
Educación Básica y Media, Diver-
sificada y Profesional, pues el 90%
de ellos cometieron errores al dar
respuesta a los problemas y ejerci-
cios planteados en el cuestionario.

• Los estudiantes no fueron capaces
de exteriorizar en forma escrita
(lenguaje simbólico) las represen-
taciones internas de los procesos
matemáticos, lo cual se evidencia
en el alto porcentaje de alumnos
que no explicitaron el proceso de
solución de los ejercicios y proble-
mas propuestos en el cuestionario.

• Debido al alto porcentaje de alum-
nos de la muestra que desconocen
los contenidos evaluados, no exis-
te correspondencia entre el desa-
rrollo cognitivo de estos estudian-
tes y los contenidos impartidos en
matemática en los dos primeros
niveles de la Educación.

8. Recomendaciones

A partir de los resultados y con-
clusiones obtenidas, se desprenden las
siguientes recomendaciones:
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• En referencia a la primera conclu-
sión se sugiere evaluar las causas
de estos resultados, los cuales
pueden estar relacionados a la fal-
ta de competencia de los docentes,
contenidos inadecuados, falta de
profundidad en los contenidos im-
partidos, tiempo de duración efec-
tivo del año escolar, falta de inte-
gración entre las disciplinas del
currículo, falta de exigencia del
sistema, falta de motivación de los
estudiantes entre otros

• Es necesario realizar un estudio
para determinar la correlación en-
tre los contenidos matemáticos
impartidos en los niveles de la
Educación Básica y Media Diver-
sificada y Profesional, y el desa-
rrollo cognitivo de los alumnos de
estos niveles en la región zuliana

• Diseñar y poner en práctica un
curso de nivelación o propedéuti-
co en la Escuela de Educación de
la Universidad del Zulia, en el
área de Matemática.

• Por lo antes expuesto, es induda-
ble que para iniciar el proceso de
búsqueda de solución a la situa-
ción planteada se hace necesario
evaluar los currículo de la Escuela
de Educación en sus tres compo-
nentes principales, como lo afir-
ma Diaz Barriga: la entrada, el
proceso de ejecución de la organi-
zación curricular y los egresados.

9. Reflexiones

Después de terminada esta inves-
tigación, los resultados obtenidos nos
conducen a hacer las siguientes refle-
xiones:
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• Según Parra H, el esquema de en-
señanza predominante en los pa-
santes de la Licenciatura en Edu-
cación, Mención Matemática y
Física de la Universidad del Zulia,
corresponde a un diseño tradicio-
nal, caracterizado por la presenta-
ción formal de los contenidos (de
una forma magistral), la resolu-
ción de ejercicios y una evalua-
ción escrita. Esto nos lleva a pre-
guntarnos, si será posible llevar a
cabo dos grandes acciones: la pri-
mera, definir un perfil de las cla-
ses basado en algunas teorías que
nos garantice el logro del máximo
nivel de aprendizaje en nuestros
alumnos, y que permita entre otras
cosas: poner en practica los currí-

culos integrados en todas las eta-
pas de la educación básica y el ni-
vel medio, diversificado y profe-
sional, correlacionar el currículo
de las licenciaturas de educación y
el currículo de los niveles de bási-
ca y media diversificada y profe-
sional; y, la segunda, determinar
si los docentes que están egresan-
do de la Escuela de Educación es-
tán preparados para impartir los
contenidos en los tres niveles de
educación básica y media, diver-
sificada y profesional.

• El propósito de la enseñanza no
debe ser la transmisión de conte-
nidos pues la cantidad de informa-
ción que se está manejando ac-
tualmente rebasa la capacidad de

47

Encuentro Educacional
Vol. 13(1) enero-abril 2006: 30 - 48

Tabla 6

9���� � � � � �  ! � � ��

/���� : **  �#  �� �#  #7 �73 �3 �#� ��3 �  �"�

A�������� ���
�������
1--D-.D-*D.-D
..D.*4

&!"� ##!27 �!3� #&!72 ��!"& ��!2& ##!7� 7!��  !&# &!7&

A�������� ���
������� 1*-D*.4

&�!�" 77! � &3!�" 7�!#2 ""!�# "&! # 77!#" &#!3" &2!�& &�!##

9���� ## #� #� # #2 #3 #" #7 #&

/���� : ** �" �&� #2� �"� �7" �#� �7� ��" #33

A��������
��� �������
1--D-.D-*D.-D
..D.*4

&!#� #"!3� �2 #�!&" 7!"& 2!#� 7! 7 2!&�  !7�

A�������� ���
������� 1*-D*.4

&�!7" 7�! � "2 7"!�� &#!�# & !7" &#!2� & !�" &2!#7



memoria del ser humano, por lo
que la enseñanza debería estar en-
trada en el “enseñar a aprender” y
el aprendizaje en “ aprender a
aprender”. Nos preguntamos si
los docentes formados por la Es-
cuela de Educación tenemos la ha-
bilidad de atender a las primeras
necesidades.
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