
    18 

Artículo                                                                   Revista de Educación Básica 
Septiembre 2018 Vol.2 No.5 18-27 

 

 

Nivel de aptitud desarrollo de pensamiento computacional por grado en estudiantes 

de educación secundaria 

 

Skill level computational thinking development by grade in high school students 
 

OGAZ-VASQUEZ, Alba Jyassu
1,2

*† & SÁNCHEZ-LUJÁN, Bertha Ivonne
1
 

 

TecNM / Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez 1, Av. Tecnológico s/n. Jiménez, Chih.  

Centro de Investigación y Docencia2, calle Lucio Cabañas #27, Chihuahua, Chih. 

 
ID 1er Autor: Alba Jyassu, Ogaz Vasquez / ORC ID: 0000-0002-2833-3056, CVU CONACYT ID: 947494 

 

ID 1er Coautor: Bertha Ivonne, Sánchez Luján / ORC ID: 0000-0002-3595-8281, CVU CONACYT ID: 342583 

 

Recibido 28 de Junio, 2018; Aceptado 26 de Agosto, 2018 

 
 

Resumen 

 
Se presenta un estudio de Pensamiento Computacional 

(PC) y su relación con el grado académico en estudiantes 

de nivel básico secundaria. El PC se compone de 

habilidades para resolver problemas y comprender el 

comportamiento humano. EL objetivo fue identificar el 

nivel de aptitud desarrollo de pensamiento computacional 

por grado en jóvenes de nivel básico secundaria que 

pertenecen al grupo AS de USAER. El estudio es de 

corte cuantitativo y alcance correlacional, el muestreo fue 

no probabilístico. Se aplicó un test de pensamiento 

computacional (TPC) validado previamente. Los 
resultados muestran las áreas de PC que deben 

fortalecerse y son: condicional simple, condicional 

compuesto y funciones simples. La madurez y desarrollo 

cognitivo por grado académico no determina el nivel de 

desarrollo del PC. 

 

Desarrollo de habilidades, Pensamiento 

computacional, Solución de problemas 

 

 

 

Abstract 

 

A study of Computational Thinking (CT) and its 

relationship with the academic degree in secondary level 
students is presented. The CT is composed of skills to 

solve problems and understand human behavior. The 

objective was to identify the level of aptitude 

development of computational thinking by grade in 

junior high school students who belong to the AS group 

of USAER. The study is quantitative and correlational 

type, sampling was not probabilistic. A previously 

validated computational thinking test (CTT) was applied. 

The results show the CT areas that should be 

strengthened and these are: simple conditional, 

compound conditional and simple functions. Maturity 

and cognitive development by academic grade does not 
define the level of CT development. 

 

Skills development, Computational thinking, Problem 

solving 
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Introducción 

 

La educación del pensamiento lógico es una 

actividad paralela a las actividades 

matemáticas, Piaget planteó que la lógica no 

viene del lenguaje sino de las coordinaciones 

generales de la acción por tanto existe un 

parentesco entre los esquemas de asimilación y 

las leyes de la lógica, es decir para el desarrollo 

de un espíritu deductivo deben existir 

experiencias de aprendizaje físicas o acciones.  

De lo anterior se desprenden principios 

pedagógicos que no se deben perder de vista 

que son: “Toda comprensión real supone la 

reinvención por el sujeto,…Se puede hacer y 

comprender en acción mucho más que 

verbalmente” (Cofré y Tapia, 2003). 

 

El desarrollo del pensamiento lógico 

apoya y consolida una enseñanza que se 

caracteriza por su integración con otras 

disciplinas y su aplicación a situaciones de la 

vida real y del medio ambiente. Los 

procedimientos del pensamiento, en gran 

medida, tienen un rol de gran relevancia en la 

adquisición del conocimiento para el desarrollo 

del pensamiento lógico y creativo (Vidal, 

Cabezas, Parra, & López, 2015). Las 

transformaciones sociales y económicas traen 

como consecuencia que el conocimiento ocupe 

parte fundamental en el desarrollo de cualquier 

país, por lo cual es importante que se 

desarrollen capacidades de razonamiento para 

su aplicación tanto en la escuela como en el 

trabajo (Alatorre, 2015). 

 

El pensamiento lógico matemático sirve 

para analizar y proponer soluciones a 

problemas y situaciones de la vida diaria y da 

soporte para el análisis, comprensión y 

conversión de los citados problemas a 

soluciones que pueden estar apoyadas con 

tecnología. 

 

El pensamiento computacional (PC) es 

un concepto relativamente novedoso, se emplea 

por primera ocasión en 2006 por Jeannette 

Wing profesora del departamento de ciencias de 

la computación en la Universidad de Carnegie 

Mellon, quien expresó que este concepto es una 

habilidad fundamental para todos, no sólo para 

los informáticos y afirma que a la par del 

aprendizaje de la lectura, la escritura y la 

aritmética, se debe agregar el PC a la capacidad 

analítica de cada niño.  

 

 

PC es una competencia compleja que 

desarrolla ideas y vinculada con el pensamiento 

abstracto-matemático y con el pragmático-

ingenieril se aplica en múltiples aspectos de 

nuestra vida diaria, este pensamiento posee la 

característica de combinar abstracción y 

pragmatismo, así mismo se fundamenta en las 

matemáticas, y se desarrolla a partir de 

proyectos de ingeniería que interactúan con el 

mundo real (Valverde, Fernández, & Garrido, 

2014). 

 

De acuerdo a Bartó y Weber (2013), PC 

es en esencia el pensamiento acerca de datos e 

ideas, el uso y combinación de estos recursos 

para resolver problemas que van más allá del 

uso de herramientas de información. PC es “un 

enfoque para resolver un determinado problema 

que empodera la integración de tecnologías 

digitales con ideas humanas. No reemplaza el 

énfasis en creatividad, razonamiento o 

pensamiento crítico pero refuerza esas 

habilidades al tiempo que realza formas de 

organizar el problema de manera que la 

computadora pueda ayudar” CSTA y ISTE 

(2011) como se citó en Basogain, Olabe, M., y 

Olabe, J. (2015). 

 

El PC se trata de "magnificar la 

inteligencia de las personas a través de la 

automatización y la resolución de problemas, 

así como la gestión de la complejidad" (Lee, 

2010), este concepto enfatiza la capacidad del 

humano de razonar de concebirlo como un ser 

con capacidades de crear, de solucionar 

problemas al hacer uso de conceptos de 

computación pero siempre reconoce al humano 

como el generador de esas soluciones, no se 

trata de hacer que piense como computadora al 

contrario el objetivo es pensar con creatividad y 

autosuficiencia para generar nuevos 

conocimientos a través de la solución a 

problemáticas, existe una forma 

fenomenológica de abordar la ciencia empírica 

de los asuntos humanos validada por Husserl 

quien declaró que uno de los méritos de esta 

obra es su carácter de antropología puramente 

humana, es decir trata a los seres humanos 

como sujetos de conciencia no como objetos de 

la naturaleza (Toledo, 2003). 
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Con respecto a lo anterior es 

conveniente aclarar que la fenomenología no es 

“lo que muchos llaman positivismo”, pero que 

mejor podría llamarse naturalismo que es una 

concepción del mundo derivada de las ciencias 

naturales y las tecnologías que se basan en 

ellas, converge con el empirismo pero no con el 

positivismo, el objetivo del presente párrafo no 

es el de orientar el PC como una derivación de 

la fenomenología, solamente es reconocer como 

ésta última corriente reconoce el valor del 

humano en lo que respecta a lo que plantea 

fenomenología debe servir para plantear 

principios o normas “de la razón, de la razón 

lógica, de la razón estimativa y de la razón 

práctica” Husserl (2002) como se citó en 

Quiroz (2016 p. ) . 

 

La única cosa que las computadoras 

pueden hacer por nosotros es manipular 

símbolos y producir resultados de tales 

manipulaciones, la tarea del programador es 

derivar esa manupulación, es decir es el ser 

humano quien da las indicaciones para la 

solución de problemas que se resuelven con el 

apoyo de un equipo de cómputo (Dijkstra, 

2006).   

 

En la actualidad no existe una iniciativa 

internacional que establezca la incorporación 

del PC en la educación formal, es decir, algunos 

países lo han hecho mientras que otros aún no, 

aunado a este hecho existe un vacío en la 

medida y evaluación estandarizada de este 

pensamiento, hecho que ha sido abordado por 

instituciones que trabajan sus propios métodos 

de evaluación del PC desde su necesidad o 

punto de vista, por ejemplo “The fairy 

performance assessment” es un instrumento 

desarrollado por el centro para PC de Carnegie 

Mellon University para medir el rendimiento de 

sus cursos (Werner, Denner, Campe, & Chizuru 

Kawamoto, 2012). En 2015 Román, Pérez y 

Jiménez presentaron en Madrid España un test 

de pensamiento computacional (TPC) con el 

objetivo de evaluar el nivel de aptitud 

desarrollo del PC, instrumento dirigido para 

estudiantes que cursan la escuela secundaria. 

 

Por otro lado las unidades de servicio de 

apoyo a la educación regular (USAER) son una 

iniciativa que nace fundamentalmente a través 

de reflexiones internacionales sobre el trabajo 

que se hace en educación especial. En este 

servicio intervienen psicólogos, especialistas en 

lenguaje y trabajadores sociales para fortalecer 

las necesidades educativas.  

Actualmente se encuentran desplegados 

por todo México para brindar apoyo a los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria (La 

red de profesionales de la educación, s.f.), no 

sólo se enfocan en estudiantes con alguna 

discapacidad también atienden a grupos de 

estudiantes que sobresalen en una de las 

siguientes cinco áreas: intelectual, artística, 

creativa, socio afectiva y psicomotriz. Hay 

estudiantes que sobresalen en dos o más áreas 

pero no es regla para ser sobresalientes de 

acuerdo al enfoque humanista y sociocultural; a 

este grupo de estudiantes con aptitudes 

sobresalientes (AS) se les apoya con continuas 

actividades de enriquecimiento áulico, escolar y 

extracurricular a lo largo de sus estudios. 

 

Justificación 

 

El PC básicamente aborda las habilidades 

relacionadas con el proceso de pensamiento, de 

abstracción y de descomposición, que dan 

soporte a la solución de problemáticas 

comunes, este tema ha sido de análisis y más 

allá de eso se ha integrado en los sistemas 

educativos en países con mayor desarrollo 

económico como la Unión Europea y Estados 

Unidos de América. La medición estandarizada 

del nivel de PC permite identificar las 

necesidades de fortalecimiento de determinadas 

habilidades para el uso y creación a través de 

TIC’s que permita ser el programador y no el 

programado, es decir que el uso de dispositivos 

tecnológicos apoye en la solución de 

problemas. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿El grado que cursan los estudiantes de nivel 

básico secundaria tiene influencia en el nivel de 

aptitud desarrollo de PC? 

 

Hipótesis 

 

H1 El nivel de aptitud desarrollo de PC en 

estudiantes de nivel básico secundaria difiere de 

acuerdo al grado que cursan. 

 

Objetivo General 

 

Identificar el nivel de aptitud desarrollo de 

pensamiento computacional por grado en 

jóvenes de nivel básico secundaria que 

pertenecen al grupo AS de USAER. 
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Marco Teórico 

 

Jeannette Wing (2006) abordó por primera vez 

el término pensamiento computacional PC y 

explicó que se compone de las habilidades para 

resolver problemas, diseñar sistemas y 

comprender el comportamiento humano, 

haciendo uso de los conceptos fundamentales 

de la informática. El PC incluye una amplia 

gama de herramientas y conceptos mentales de 

la informática que ayudan a las personas a 

resolver problemas, diseñar sistemas, 

comprender el comportamiento humano y 

utilizar las computadoras para ayudar a 

automatizar una amplia gama de procesos 

intelectuales. Para comprender en que consiste 

el PC, es necesario conocer elementos y 

habilidades cognitivas que lo componen. 

 

Selby y Woollard (2010) en su artículo 

Computational Thinking: The Developing 

Definition realizaron un consenso para definir 

los términos que componen PC y fueron tres los 

que aparecieron consistentemente en la 

literatura revisada, son: un proceso de 

pensamiento, el concepto de abstracción y el 

concepto de descomposición, por supuesto que 

se mencionaron algunos otros conceptos, sin 

embargo los que constantemente se mencionan 

son los que a continuación se describen. 

 

El proceso de pensamiento de acuerdo a 

Wing (2006) incorpora el uso de un conjunto de 

herramientas mentales, comúnmente utilizadas 

en ciencias de la computación, que permiten la 

solución de problemas; autores de teorías 

constructivistas en sus aportaciones originales a 

la educación mencionan conceptos que se han 

identificado como términos que componen el 

PC, los autores más representativos han sido 

Jean Piaget y Lev Vigotsky.  

 

Para Piaget el pensamiento es una 

actividad mental simbólica que puede operar 

con palabras pero también con imágenes y otros 

tipos de representaciones mentales (Univérsitat 

de Valencia, 1997); para el PC no se trata de 

hacer que los humanos piensen como  

computadoras, es el humano que con sus 

representaciones mentales y su imaginación 

hacen que las computadoras sean emocionantes, 

por su parte Vigotsky expresó que para el 

desarrollo del pensamiento se requiere de un 

sistema mediatizador y su prototipo es el 

lenguaje humano que puede estar compuesto de 

herramientas y signos.  

 

El denominador común para los autores 

en lo que respecta al pensamiento hace uso de 

herramientas como símbolos, signos y otras 

representaciones mentales para el desarrollo 

cognitivo.  

 

El concepto de abstracción es también 

mencionado como componente del PC, éste fue 

usado por filósofos antiguos y medievales en 

varios sentidos pero de cierta forma analógicos 

y concretan que es la noción de separar 

conceptualmente algo de algo, es decir, poner 

algo (alguna característica o propiedad) 

mentalmente aparte (Ferrater, 2004).  

 

En la palabras de Wing pensar como un 

científico de la computación significa mucho 

más que tener la capacidad de realizar un 

programa de computadora, se requiere de un 

pensamiento con diferentes niveles de 

abstracción, el PC se centra en el proceso de 

abstracción es decir crear y definir las 

relaciones entre las partes; la abstracción nos da 

el poder para escalar y hacer frente a la 

complejidad.  

 

Respecto a la abstracción Inhelder, 

Sinclair, y Bovet (2002) señalan que el niño 

interpreta la realidad de dos formas: con la 

abstracción empírica por la que el sujeto extrae 

del objeto sus propiedades relativas a un 

conocimiento particular descartando las que no 

lo son y mientras que en la abstracción 

reflexiva saca sus informaciones de la 

coordinación de las acciones que el sujeto 

ejerce sobre los objetos. Vigotsky expresó que 

con ayuda del lenguaje el niño, primero, 

segmenta su actividad mental para, 

posteriormente, conceptualizar sus procesos 

mentales básicos.  

 

De este modo, el proceso por el cual el 

pequeño adquiere mayores niveles de 

conciencia de su pensamiento está marcado por 

la abstracción y generalización de los procesos 

fundamentales que constituyen su actividad 

mental. 

 

El tercer concepto que compone el PC 

es la descomposición; Daniel Edelson director 

ejecutivo de National Geographic Education 

Foundation en el 2010 señaló que la creación de 

soluciones requiere dividir los problemas en 

trozos de funcionalidad particular y secuenciar 

los fragmentos (National Research Council, 

2010a).  

 



ISSN 2523-2452 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

OGAZ-VASQUEZ, Alba Jyassu & SÁNCHEZ-LUJÁN, Bertha 

Ivonne. Nivel de aptitud desarrollo de pensamiento computacional 

por grado en estudiantes de educación secundaria. Revista de 

Educación Básica. 2018 

    22 

Artículo                                                                   Revista de Educación Básica 
Septiembre 2018 Vol.2 No.5 18-27 

 

 

Lev Vigotsky en su teoría explica como 

el niño conforme  avanza en su desarrollo 

cognitivo deja de percibir totalidades 

indiferenciadas para, primero, aislar partes 

significativas de su campo sensorial –función 

nominativa del lenguaje– y posteriormente 

categorizar sus percepciones –función sintética 

del lenguaje (Gómez, 2017). 

 

En 2010, el Consejo Nacional de 

Investigación (NRC por sus siglas en inglés) de 

los Estados Unidos de América organizó un 

Taller sobre el alcance y la naturaleza del PC 

del cual se escribió un reporte que presenta una 

serie de perspectivas sobre la definición y 

aplicabilidad del concepto. Una idea expresada 

durante el taller es que el PC es una habilidad 

analítica fundamental que todos pueden usar 

para ayudar a resolver problemas, diseñar 

sistemas y comprender el comportamiento 

humano, haciéndolo útil en una variedad de 

campos.  

 

Los partidarios de este punto de vista 

creen que el PC es comparable al razonamiento 

lingüístico, matemático y lógico que se enseña 

a todos los niños (National Research Council, 

2010b). El informe del taller abarca el alcance y 

la naturaleza del PC y explora la idea de que a 

medida que el uso de dispositivos 

computacionales se generalice cada vez más, 

las habilidades de PC deberían exponerse de 

manera más amplia.  

 

En los conceptos de PC que han 

presentado diversos autores se mencionan 

continuamente términos como resolución de 

problemas, representaciones, simulación, 

pensamiento lógico, pensamiento algorítmico, 

diseño de sistemas. Sin embargo, con el paso 

del tiempo y el análisis realizado a la aplicación 

de este pensamiento se han ido especificando 

cuales de éstos si tienen relación con el 

desarrollo y aplicación del PC. Atender a las 

necesidades del desarrollo de habilidades 

cognitivas necesarias para enfrentar la 

inmersión de las TIC’s en nuestra vida diaria 

que vayan más allá del simple uso de 

dispositivos, es decir, que los sujetos sean 

capaces de construir soluciones a problemáticas 

comunes con el extendido uso de las citadas 

tecnologías, es un factor que debe ser 

considerado en los sistemas educativos, de tal 

forma que satisfagan las actuales demandas 

laborales, educativas o económicas de la 

sociedad.  

 

Rincón y Ávila (2016) mencionan que 

en América Latina algunos gobiernos ya han 

implementado cambios y reformas con el objeto 

de ser consistentes con las políticas que 

impulsan los organismos multilaterales, como 

la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos) o PISA (Programme 

for International Student Assessment/Programa 

Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes) ejemplo de éste es la publicación 

que realizó la OCDE que se titula “Which skills 

for the digital era?” en donde se presentan que 

dentro de las habilidades más importantes que 

se deben tener en la era digital son la auto 

organización, habilidades aritméticas y 

resolución de problemas, por lo tanto, el 

reconocimiento de las principales habilidades 

necesarias para la digitalización es importante 

no sólo para intervenciones de políticas del 

mercado laboral, también para políticas 

dirigidas específicamente al sector de la 

educación (Grundke, Marcolin, The Linh, & 

Squicciarini, 2018). 

 

Ya han pasado doce años desde que se 

abordó por primera vez el término de PC por la 

Dra. Wing a la fecha se han realizado estudios y 

talleres acerca de la importancia del tema y 

cómo incluirlo en los sistemas educativos, 

diversos gobiernos alrededor del mundo han 

incorporado la programación de sistemas en sus 

programas de educación, incluso la Comisión 

Europea, instancia responsable de elaborar 

propuestas de nueva legislación europea, 

promueve acciones para asegurar la calidad y 

competitividad de su economía a través del 

aprendizaje de competencias que permitan 

desarrollar y fortalecer las habilidades propias 

del PC (Román, Pérez, & Jiménez, 2015) ante 

este hecho tan significativo ya son varios países 

europeos que incluyeron el “coding” en sus 

centros educativos, este último concepto 

corresponde a fomentar el aprendizaje de la 

programación en niños y jóvenes en edades 

tempranas (Franco, 2017).  

 

Aun no existe una iniciativa 

internacional que establezca la incorporación 

del PC en la educación formal, es decir, algunos 

países lo han hecho mientras que otros aún no, 

además existe un vacío  en la medida y 

evaluación standard de este pensamiento.  
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 Hecho que ha sido abordado por 

instituciones que trabajan sus instrumentos de 

evaluación del PC desde su necesidad o punto 

de visto por ejemplo “The fairy performance 

assessment” instrumento desarrollado por el 

centro para PC de Carnegie Mellon University 

para medir el rendimiento de sus cursos 

(Werner, Denner, Campe & Chizuru 

Kawamoto, 2012). En 2015 Román, Pérez, & 

Jiménez presentaron un test de PC el cual 

aprobó una validación de juicio de expertos, 

todo lo anterior en Madrid España. 

 

Metodología de la investigación 

 

El enfoque del presente estudio es de tipo 

cuantitativo ya que se visualiza un 

procedimiento que usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías; es de alcance correlacional para 

analizar la asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)  que 

para el presente estudio son el grado que cursan 

los estudiantes y las habilidades de PC. 

 

Contexto de la investigación. El 

presente estudio se llevó a cabo con estudiantes 

pertenecientes al grupo AS de USAER de nivel 

básico secundaria. El muestreo es no 

probabilístico, el estudio se realiza con este 

grupo estudiantil con el objeto de diseñar un 

curso de fortalecimiento de PC de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

Instrumento de recolección de datos. 

Después de analizar distintos test para medir el 

PC, se eligió el test de pensamiento 

computacional (TPC) diseñado por docentes de 

la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) por adaptarme mejor al 

objetivo de la investigación.  

 

Además de haber sido validado por sus 

autores a través de la prueba estadística alfa de 

cronbach con un resultado de a=0.74. y el nivel 

educativo en el que lo aplicaron es equivalente 

al nivel básico secundaria.  

 

El objetivo principal de este test es 

medir el nivel de aptitud desarrollo del 

pensamiento computacional en el individuo, la 

prueba consta de 28 ítems con cuatro opciones 

de respuesta, sólo una es correcta. 

  

Las tareas computacionales abordadas 

en el instrumento son secuenciación, 

completamiento, depuración y secuenciación, 

mismas que emergen de los conceptos 

computacionales ordenados en dificultad 

creciente: los ítems del 1 al 4 con los conceptos 

de direcciones básicas;  del 5 al 12 con bucles o 

repeticiones; condicional que incluye 

condicional simple (los ítems del 13 al 17) 

concepto que se relaciona con la probabilidad 

condicional, ya que dos sucesos son 

independientes si la probabilidad de uno de 

ellos no cambia al condicionarlo por el otro 

(Díaz & De la Fuente, 2005). 

 

El condicional compuesto es aquel que 

se presenta cuando existe la opción de realizar 

una actividad u otra, la principal +diferencia 

entre el condicional simple es que en 

compuesto hay actividades por el verdadero y 

por el falso de la condición (que corresponde a 

los ítems del 18 al 24);  finalmente del 25 al 28 

corresponde a las funciones simples 

consideradas como una subrutina que consta de 

argumentos de entrada, de salida y un conjunto 

de instrucciones que definen su 

comportamiento; todo lo anterior se realizó 

atendiendo los estándares que establece la 

Asociación internacional de Maestros de 

Ciencias de la Computación (CSTA por sus 

siglas en inglés).  

 

Procedimiento. El TPC fue adaptado 

para su aplicación en México y se encuentra 

disponible a través de un formulario creado con 

la herramienta de google forms disponible en el 

enlace  https://goo.gl/forms/02ZiIywDl8M15tIN2 

a través del cual fue resuelto por los 

estudiantes. Una vez aplicado el TPC se realizó 

el análisis psicométrico de los resultados con 

apoyo de la herramienta de Microsoft Excel. 

  

Resultados 

 

La edad de las unidades de estudio varía entre 

los 12 y los 15 años, la distribución de los 

estudiantes por grado es 32.5% cursan primer 

grado, 32.5% segundo y 35% tercero. 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados 

descriptivos del TPC aplicado a los estudiantes. 
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Población 40 

Media 11.85 

Mediana 12 

Moda 9 

Desviación estándar 2.48637312 

Varianza 6.0275 

Rango 9 

Máximo 16 

Mínimo 7 

 
Tabla 1 Valores descriptivos del total de la puntuación 

del TPC 

Fuente: Elaboración propia 

 

El TPC está estructurado en orden de 

menor a mayor complejidad en sus ítems; la 

evaluación de los resultados arroja que se 

obtienen mayores aciertos son los primeros 10, 

esta tendencia es igual para los tres grados (Ver 

gráfico 1) estos valores fueron los esperados 

puesto que el TPC es progresivo en 

complejidad y se visualiza claramente que en 

los resultados de los ítems a partir del número 

13 en adelante, los porcentajes de aciertos no 

rebasan el 30%. 

 

Gráfico 1  Total de aciertos por grado 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los ítems que obtienen menor cantidad 

de aciertos son los que corresponden a las 

tareas con condicional simple, condicional 

compuesto y funciones simples.  

 

Se realizó un comparativo por grado con 

los ítems agrupados por los conceptos 

abordados en el TPC (direcciones, bucles, 

condicionales y funciones) y se encontró que en 

los ítems del 1 al 4 que son los que contienen 

los conceptos y prácticas relacionadas con 

“direcciones”, son los estudiantes de tercer 

grado quienes obtienen mayor número de 

aciertos en tres de los cuatro reactivos (Ver 

gráfico 2) 

 

 
Gráfico 2 Total de aciertos por grado, en ítems con 

conceptos de “direcciones” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a los conceptos de 

“bucles” agrupados en los ítems del 5 al 12 se 

encontró que tercer grado obtuvo puntuación 

más alta en 5 reactivos, seguido de segundo 

grado con 3 y finalmente primer grado con 2 

reactivos (Ver gráfico 3).  

 

Gráfico 3 Total de aciertos por grado, en ítems con 
conceptos de “bucles” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente en el análisis de los 

ítems del 13 al 24 que son los que corresponden 

a “Condicionales” se visualiza que primer 

grado obtiene mayor número de aciertos en 6 

reactivos, seguido de segundo grado en 5 y 

tercer grado en 2 (Ver gráfico 4) 
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Gráfico 4. Total de aciertos por grado, en ítems con 

conceptos de “condicionales” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se analiza el grupo de ítems 

con mayor grado de complejidad, de acuerdo a 

los autores del TPC, y es el que corresponde a 

“Funciones” donde se identificó que son los 

estudiantes de primer grado quienes obtienen el 

mayor número de aciertos en cuatro ítems, 

segundo grado en un reactivo y tercer grado no 

obtuvo puntuaciones más altas que el resto de 

estudiantes en ningún reactivo en lo que 

respecta a esta agrupación (Ver gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5 Total de aciertos por grado, en ítems con 

conceptos de “funciones” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones y discusiones 

 

Se concluye que el grado académico que cursan 

los estudiantes no garantiza el nivel de 

habilidades en PC en proporción es decir, tercer 

grado obtuvo mayores aciertos en los ítems de 

contenido “repeticiones” y “bucles” que en 

grado de complejidad son los más sencillos del 

test.  

Mientras que en los subsecuentes que 

son “condicionales” y “funciones” es el grado 

que obtiene menores aciertos, de acuerdo la 

teoría de Piaget la madurez del sujeto lo coloca 

en mayores posibilidades de desarrollo de 

habilidades, Vigotsky por su parte expresó que 

además de la madurez se debe tomar en cuenta 

su entorno histórico cultural que puede tener un 

impacto en el citado desarrollo de habilidades. 

 

Es conveniente considerar los resultados 

del TPC para el diseño y desarrollo del curso de 

PC a fin de fortalecer las áreas que requieren 

mayor atención y posteriormente realizar una 

siguiente evaluación. 

 

El promedio de aciertos del TCP fue de 

12 de un total de 24 ítems, es decir, se logra el 

50% de aciertos sin embargo no lo rebasa lo 

que indica una necesidad de fortalecimiento en 

habilidades de PC, los conceptos en los que se 

debe enfatizar el refuerzo son los 

“condicionales” (ítems del 13 al 24) y las 

“funciones” (ítems del 25 al 28) puesto que la 

frecuencia de aciertos fue de 6 con respecto al 

total de la población estudiada. 

 

Es conveniente considerar los resultados 

del TPC para el diseño y desarrollo de un curso 

de desarrollo de habilidades de PC a fin de 

fortalecer las áreas que requieren mayor 

atención y posteriormente realizar una siguiente 

evaluación. 
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